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Fiesta ae confraternidad hi8~ano-american¡ 

El día 21 de íebrero por la tarde, tuvo lugar 
en el Sal60 Capital una fiesta de cQnfraterni
dad hispano-a,mericana, a la cutll asistieron J.lQ

merO$O'l aluffilJos del Instituto, Escuela Normal 
y' escuelas públicas. 

En·este acto tomaron parte los apreciados e 
ilustres profe~ores chilenos Dr'. Agustln Ventu
rina, SocióI9/t0 'Chileno, la Sra. Alice Lardi de 
Venturina profesora de El Salvador y la ¡¡impá
tica niña Alicia Venturina la más pequeña poe
ti~a hispano-americana. 

Empezó la fit:sta, con la proyección de pell .. 
culas en las cuales se representaba la belleza de 
la América española, y eotre las cuales se pro
yec.taron: 'cEI Archipiélago austral de Chile:>, 
cE) Polo SlJ.r :> , tlL.os Lagos andinos argenti
n'os~, cLas cataratas de 19uasu, Salto del G.ua
yu y Rio Alto Paraná., ~Los bellísimos lito
rales del Brasillil, ItLos hermosos rios y rno?ta· 
ña!, de Méjico~, uLas marayHla,s geológicas 
d!Ydesierto sel't'ático brasileñof, .Lo que resta 
de los ,preincaicos-uro-aymaraes-, Lo que va 
quedandQ del imperio maya cReconstitución 
con ayuda de la leyenda de la grandiosa 
civilización primitiva am'ericana», -El petr6Ieo:>, 
cEI T/pico Hellequcm~, cLa elaboraCión de la 
hi,erba·mate., .EI primer centena do de la ex
traéción de!' petróleo)), .. Escuela especial iud!
gena.,' cLos zool6glcos de la Argentinu y por 
ultimo UOS! CUlntas cómicas es.:olares. 

Estas pelkulas instnictiva$, sobre las bellezas 
de fa AmériCa espaijo}¡t, cuyas características 
principales fueron vistas en la pantalla, dán
donos una VIsión neta de la grandeza y hermo
súra de aquel continente y de la alta cultura 
aleanzada p.r los pueblos de nuestra raza, sob.e 
todo los que se referlan a las misteriosas 
rc¡gi~n~" 4.cl 8:Qr del NUf:vQ·Gontinc;nte, cuyas 
curpbres estan cubiertas de nieves eternas,loa 
grandes y helHaimos glaciaresf y los violentos 
ma'res que alber~an infinidad de raros animales. 
Las antiguas ciVilizaciones chilenas. las mara
vlllas geológicas del desierto brasileño y otras 
mQchas de gran nlor educativo. 

Una vez terminada la proyección de dichos 
films, se ,presentó l. señora AliFe Lardí de 
Venturina que saludó a los alumnos y señorea 
Profesores albacetenses en nombre de sus cole
gas de El Salvador. Habiendo terminado de 
hablar la Sra. Alice Lardi. SI;: presentó la sim
P4tica niña Alicia Venturina que es la mas pe-

queña poetisa hispano-americana, que recitó 
las dos poeslas mejores que ella ha esaito titu-
1adas ~Las Rocas~ y cl-:l Iluradln~ inspiradas 
en la belle78 de la naturaleza de la America·es
pañola. 

Desputs se presentó el Dr. Agustfn Venturino 
que habló sobre el tema ~Explici1ciones so!ida~ 
rizadoras hispano-americanas, coacretando la 
obra colosal de España en América. diciendo: 
Todos sabemos, o debemos saber el gran papel 
colonizador de España, pues sabemos que aa-· 
tes de descubrir España a América, las nacio~ 
nes europeas estaban casi despobladas, eso lo 
vemos en Inglaterra que antes de desculirir Es
paña el Nuevo continente contaba con un millón 
de habitaates, Alemania contaba cerca de un 
millón, y cuyos habitantes vivían aún perdidos 
ea las selvas, y Francia "Contaba también con 
un millón. Pues bien, una vez descubierto el 
Nuevo-Continente por los españoles, Inglaterra 
que contaba con un millón, subio a cuatro mi
llones, 1.lemania que si apenas llegaba a un 
millón, subió su número a dos millones y se 
civilizó y por fin Francia' que contaba con un 
millón subió a tres millones y as! igualmente 
todas las naciones europeas mt:nos España que 
no supo aprovecharse. ¿A que era esto debido?. 
A que todas la'> naciones europt:as estaban fun
didas en una sola unidad política, así por ej: 
Francia y sus posesiones son uoa sola república, 
logh1terra una sola monarqu!a, y así to~as las 
regiones europeas'menOli Espai'ia, que tiene va
rias colonias y cada una tiene una unidad po
lítica. Y para terminar os digo, que os fileia 
bien en la importancia que ha tenido España 
en el engrandecimiento de Europa con descu
brir el Nuevo-Continente. Y ahora mi más sun
de agradecimiento a los Sres. Profesores y a 108 

alumnos por haber tenido interés en el es
plendor que han dado a esta fiesta. 

Muches aplausos. 
PEDRO 

Albacete 24 Febrero 1936 

GÓMEZ ALA,ReÓN 

(.4.0 curao.) 

ACERTIJO 

Verde, negro, rojo o violeta, 
viajo en rápido, en exprés o en correo, 
el pobre como el rico me respeta; 
mas antes de viajar, muerto me veo. 

'CoNCEPm6N FERNÁNOEZ OLIVARES. 

(3.~r CUriO,) 

\ 
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2 INSTITUTO 

(CUENTO) 

Pues señor esto era uoa vez_o. un rey, din:tn 
todos enseguida. Pues no señor, no era un rey, 
ni siquiera un ministro; era simplemente un 
campe~ioo llamado Tepsio que se extrañaba de 
que las estrellas no estuviesen en el ftrmamento 
durante el dla como lo están el Sol y a veces 
también la Luna. 

Esto le dió mucho que pensar y llego a ser 
la úoica preocnpación que le absorbla casi todo 
el tiempo que le quedaba libre d~ su faenas 
agrlcolas.. 

Por fin un dla tras mucho pensar halló la ex
plicación y hela agul. 

Las estrellas son las hijas del Sol y de la 
Luna y antiguamente saHan todos juntos y as! 
se velan en el firmamento, el Sol, la Luna ya 
su alrededor jugu?te(l.ndo las estrellas. 

Pero he aqul que un dla estando como 'd. 
costumbre la familia reunida, una d~ las estre
llas en sus iuegos locos le da un tremendo gol
pe a su padre el Sol que empieza a dar alaridos 
de dolor y cogiendo a la causante del golpe y 
no sabiendo que hacet con ella se la come de 
un solo bocadG. 

Entonces la Luna le apostrofa duramente di
ciendole que es un inal padre, que es un antro
pófago ... etc. etc. 

Pero 00 es esto io peor, sino que al Sol le 
hao gustado la8 estrellas y no contento con ha
borse comido una, extiende los brazos' aquí y 
allá atrapa unas cuantas y se las come una tras 
otra sucesivamente como había hecho con su 
hermana. Al ver aquello las dernas estrellas 
huyen aterrorizada~ e incluso la Luna se es
conde tras una nube. 

Al dla siguiente las estrellas salierpn como de 
costumbre acompañando al Sol pero este al re" 
cardar que las estrellas estaban muy sabrosas 
cogi6 unas cuantas y se las comi6 tranquilarnen
te.como habla hecho el día anterior. 

"Las restantes 'ialen corriendo y no se, atre ... en 
a salir ha,.;;ta que el Sol se ha puesto por miedo 
a que hiciese con ellas lo que habla hecno con 
sus infelices hermanas. 

Por la noche, hallandose estas reunidas sali6 
la· Luna y haciendo que se agrupas!;!o. a su alre
dedor les dijo: Hijas mías; vuestro padre el Sol 
os quiere comer" todas lo mismo que a vuestras 
infortunadas hermanas, así es que DO os acer
queis a él por lo cual no saldréis hasta,la.>lÍoche 
en qu'e se retira á descansar. 

y ésta es la causa por la cual no salen las es~ 
treHas por el día y solamente lo' haden durante 
la. noche. 

F~NCISCO GIL VILLAR. 
" (5 .. 0 cúrBo.) 

Albacete y Febrero de 1936 

XAUEN 

una carretera a orillas del do Martln (Guad el 
Gelú) al principio, después siguiendo el mean
dro del rlo Guad Lau anuente del primero y 
cas.i seco en ese mes de Junio, subiendo a una 
serie de montañas hasta llegar al zoco de El 
Arbaa, residencia de legionarios y descendiendo 
a una vega encontraremos Xauen; ciudad mora 
enclavada en pleno Rif YebalicQ y entre los dos 
cuernos que le dan nombre. 

Esta ciudad que es la más tlpica de todo el 
Protectorado español, ha sido llamada "la mis
teriOSa» por no haber sido pisada por plantas 
cristianas kasta el año 18 de nuestro siglo en 
que el General Berenguer logró tomarla. 

Se cree que esta ciudad fue fundada por un 
grupo de musulmanes de los que fueron expul .. 
sados de España por los Reyes Cat6licos y que 
han vivido hasta nuestros días sin rela\!ionarse 
con el resto del Mundo. 

Cuando vamos por una calle nos llama la 

atenc16n que la mayor parte de las casas tienen 

dibujadas en la puerta uno de los CaFf,cteres 

siguientes: [:7 que significa, que un; cuarta 

di lM ·r··, parte e a caSa pertenece a a ezqulta; r"l •. ' ........ 
que la mitad y éste ('H que la Mezquita es 

~ ...... ' 
dueña de todo el edificio por la muerte de sus· 
propietarios. 

En la plaza de E~pafia se encue~tran los esta .. 
blecimientos y la Alcazapa o fortaleza que en
cierra en Sun pi~dras- de tiempo pasado (piedras I 

de la epoca de Bo~ab.dil>, jaMines de hoy. En 
" estos jardines hay una casa triste, en un rinc6n. 

hay una puerta, ésta es la de la carcei. oscura y 
h~~~da con caden,as por el'suelo a las que ata
ban a los presos y los, dejaban morir de hambre 
si.no'tenlao. familia que era a la lmica a la que 

, se le permitlá llevarles comida. . 
Agua por todas partes, que se reurie en los 

ar"royuelos .que van a alim~ntar las .numerosas 
fneJlte!j, , de ' la ciudad. y que .1a, ~onvicrte~ a su 
vez en un rinc6n florido. ' 

A la salida de Xauen en dirección a Tetuan' 
se' encúenttan 10's 'c'arnpamentos del ejé;;cito' 
esp,a,ñol; muy cerca: de ~l,upa.·espe,cie' de barrio 
al' q~e pt;ldr.lamos Uamar eurOp'eo. por sus 
caracterlsticas. 

En resumen: es "uaa 'chuiad- 'bella' de la qtio -
queda~ gr,~tos ·'r'ecberd.os. < 

.- ' M.' DEL, CARM.EN REVERT¡¡: BLANC. 

(4.0 cuno.) . 

lRecuerdo de una excursión al Protectorado U 
Español de Marruecos.) 
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INSTITUTO 3 

Egipto J sus monumftnl8s 
Desde la catarata del Syena, al N. E. de Afri

C8, hasta el Mediterraneo, y entre las cordille~ 

ras Ubica y arabiga, existe un valle que durante 
la sequia y por el soplo de un viento abrasador, 
se cubre su obscura superficie de inmeDsa can~ 

tidad de arena, pareciendo a un campo polvo .. 
fOSO. Déjase sentir entonces un calor ecuato

...rial que obliga a sus habitantes a permanecer 
sitiad.os dentro de sus granltieas ciudades. 

Llega el solsticio de verano, y las agual de 
eae tio sagrado, llamado Nilo, que tiene 6.000 
kil6metros de curso, y que se desliza por ,en me
dio de la estrecha faja que forma el valle, toman 
.p.o tinte verdoso primero. y sanguinolento des
pués, anuncio de UD próximo desbordamiento 
~ue, al verificarse, convierte al valle en un mar 
"de agua dulce. 

Al retjrar~ las aguas en el otoño dejan cu~ 
bierto el valle de un limo negruzco que el Nilo 
ha acarreado desde el fondo del África ecuato
rial, y que, sirviendo de fertiHsimo abono con
vierte la tierra en frondoslsimo jardln. 

La feracidad del valle y la lucha del Nilo coli
.tra las arenas del desierto' despertar9n en sus 
primitivos moradores la idea de auxiliar y dirj~ 
risir el do en sus periódicos desbordamientos, 
construyendo diques y abriendo ~anales de irri
g.1¡Ción y encauzamiento. 

-Canalizatlo el do, se hizo mas potente el art~ 
de la construcción,. emprendiendo la Esfinge y 
-su grandioso templo, edificios espantosos, los 
mas antiguos del mundo, hechos cen bloques 
de granito amontonados que millares de obre
ros extraían de las inagotables canteras Hbica 
y arábiga. 

Ese sello de grandiosidad arquitectónica re~ 
"'velase sobre la meseta de Gizeh, donde se elenn 
las sólidas y gigantescas pirámides de Kheops, 
Khefre~ y Mikerino, formadas por enormes blo
ques arrastrados a brazo sobre taludes en pla
no inclinado. 

Para la construcción de cada uno de estos in
mortales monumentos hubo que despoblar, por 
espacio de muchos años, proTincias enteras, 
convirtiendo a todos sus habitantes en albaai
les y canteros. 

Las pirámides son monumentos funerarios 
coo hipógeos o sepulcros subterráneo~. La reu
nión de miles de sepulcros forman una necró
polis o ciudad de los muertos, siendo la más 
importante la oe la pirámide escalonada de 
Sakkara-h. . , 

En estas necrópolis, el sacerdote, rodeado de 
purificadores, adivinos, iocensadores, músicos , 
plañideras, bailarinas y cantatrices sagradas, 
tributaba un culto poético a los muertos, seguí· 
do de banquetes funerarios. 

A ambas orillas del Nilo velase una cadena 
apenas interrumpida de ciudades y de pueblo, 
que, contrastando con la sombrJa enormidad d~ 
l.as pirámides, resultaban alegres y cómodas vi
viendas. Las mas famosas de estas poética~ 
ciudades fueron Menfis, Tebas, Heliópolis, Aby
dos, Sais y Napilota. 

Tebas era una maravilla. Medía 33 kilómetros 
de circuito y daban entrada a la ciudad 100 
puertas, por cada una de las cuales podlan salir 
a la vez 200 carros de guerra. Sus plazas esta· 
ban pobladas de gigantescos obeliscos y esta
tuas de oro y de marfil. 
~n el centro de esa mágica ciudad elevábase 

el coloso de Memnón y el ti!mplo de Amman. 
El primero emitla, a la salida del sol, armónicos 
sonidos y el segundo esta adornado con los so
berbios obeliscos de Karnak y de Luksor. 

¿Qué quedall hoy de aquellos monumentos 
que hicieron del valle del Nilo un pals de mara
villas? 

Sólo sobre Gizeh elevan todavía sus moles, 
produciendo de lejos el efecto de colinas artifi
ciales, las monstruosas pirámides; con las pie
dras de las ruinas de Menfis se construyó, en el 
siglo XII antes de Jesucristo, la ciudad del 
Cairo, a la otra orilla del Nilo. 

El obelisco de Luksor figura hoy en la plaza 
de la Concordia de P arJs. 

LA 

JUAN 1IuÑoz CAMPOS. 

(4.0 curIo.) 

HOJA 
Te vi vibrar en el azul del cielo 

cuando mi vista al infinito alzaba, 
yal verte tan pequeña, suspiraba 
por tu insignificancia, sin consuelo. 

Puse en mi corazón todo mi celo 
para hacerte mayor, y cuando estaba 
cansado de soñar, vi que soñaba 
tu grandeza sin par, que era mi anhelo, 

¿Sugestión ... ¿Avatar. . .? No sé que fuera ..• 
Te vi tan grande cual la vida humana, 
pues se encierra en tu ser toda una vida. 

Te vi pequena como Ser que no era, 
te vi en la madurez grande y lozana, 
seca en el árbol y, despues caída' 

ToacuATo RAFAEL MOl'l.ENO_ 
(2.0 curso.) 
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4 INSTITUTO 

Las Mocedades de un rey poeta 
Era media tarde. La tristeza grisácea del dla 

que se iba. llenaba el alma de una añorante 
congoja poetica y suave, rimada con la eterna y 
sentimental cantata de la fuente que escandia 
el patio señorial del convento de San Agustfn. 

Las alas de la noche extendidas, majestuO~ 

"Samente coronadas de esmeraldas con Una mag
"nificencia oriental, posaron su beso maternal 
sobre la frente serena dr:: Id ciudad dormida 
al arrullo de los cantores nochcrniegos que po

blaban de mil sonidos distintos las quietas ca
llejuelas de la Villa del Oso y del Madroño. 

El rumor liturgico de un canto religioso 
murmurado a la vez por las bocas castas de 

aquellas vírgenes encerradas entre los muros 

sombrios del convel1to de San AgustIn, daba 
una serenidad miedosa a la ob!lcura encrucijada 
<le la rua dt! San Juao; y por la cercand: pueote 
oe Segovia se ola el ruido fresco y mansurrón 
del jacarero I\ianzanares, de quien se cuenta que 
ü~ hidalgo an;:ojo el agua que le sobró en su 
copa, despues de haber bebido, dicieodo:-¡To~ 
ma, arroyo, para que 00 te mueras desed! .. 

Doña Laura de Pozohoodo. reclinada ante 
la retorcida figura de un Cristo sangriento 
alumbrad') por la obscura luz de una lamparilla 
de aceite, pareela la estatua orante de una aba
desa muerta en olor de sll.ntidad. Sns manos 
juntas ungidas de una fe virgen en el ideal del 
mas allá. dijéranse dos blancas palomas de 
plumaje cristalino posadas a los pies del Hace
dor crucificado. Sus trenzas, de un negror 
claro, calan sobre su tostado cuello y pareelae 
un puñado de hitos de seda desprendidos de 
una guirnalda artificial. En sus ojos rasgados y 
profundos, erraba una melancol/a nómada y la 
añoranza espiritual de un paralso lejano pobla
dode fantásticos seres, que su inteligencia per
fumada de castidad creara al conjuro IIlagico 
de su ensueño virginal. Flor de Amor y Lo
cura, formaban los peta los ardientes de su 
boca, y la fragancia de mujer que rodeaba 
su cuerpo, daba a su figura esa aureola huma
na, pecadora y divina qué enciendt>: eb esla
bones de voluptuosidad la cadena de nuestros 
ensúeños. 

Ya era bien entrada la noche. Cantaba un 
ruiseñor y la tonada del pájaro poeta ponia 
un encanto nupcial entre las frondas; y de 
las negruras de la estrecha calle de San Juan 
se destacaron tres embozados que se situaron 

frente al pórtico hidalgo del ~onvetlto de' San 
Agustín. 

Poco después, la triste calle recibió el cco de 
una suav~ melodía de violines que entonaban 
música de amor -y de pec<l.do. 

Sor Juana de los Dolores, noble dama que 
fué a la vez la más noble abadesa de la Orden, 
relataba a D. Antonio de Villegas las traves·uras 
del diablo rondador. Eran muchas noches las 
que oyeron la mustca pagana saturada del in~ 
cienso brujo de un misticismo amoroso. 

Era D. Antonio de Villegas, hombre corpu
lento, de mirar noble, melena canosa y ojos 
tristes que rimaban con el ala de .IU enorme 
chambergo; 'vestía ropilla de raso negro, calzón 
y zapatos sin hebillas y espada de cazoleta pla~ 

teada. Mostacho puntiagudo y perilla caba. 
lIeresca adornaban su noble rostro. Hombre de 
armas más que de letras; le causaba cierto pavor 
la leyenda del diablo musico Su mirada se 
perdió en el infinito, y reclinándose sobre el 
'oldo de la monja comenzó a mover sus labios 
mientras las pupilas de la dama se ence:~~i/an 

con una Il'lmarada de triunfo, 

Olla a tIerra mojada, en las tapias del conven
to el jaramago verdinegro trepaba por sus des· 
conchados trozos, el diablo rondador trepó de
cidido por las humedas tapias; la arena del 
jardín acalló el rumor brusco del_ salto; bien 
pronto se orientó, y avanzó decidido hacia la 
celda de la monja Laura. En la puerta, el cora
zón le lada con violencia, pero anteponiendo 
a su acobardado ánimo 8U sonrisa de conquista
dor abrió decidido la puerta. Un resplandor ama
rillento le hirió en los ojos.· I 

En medio de la celda, Laura' de Pozohondo 
palida y virginal en la noble serenidad de su 
último sueño, yacla coa las manos cruzadas 
que sosten/a o un Santo Cristo de plata. Coo la 
capa a las plantas y las pupilas vidriadas, el 
diablo rondador permanecla e:r.tatico envuelto 
entre el clamor liturgico de los latines mor
tuorios, que sonaban en sus oldos como abe
jorros odiosos que destrulan su felicidad. 

Transcurrió un año. La serenlsima persona 
del Rey D. Felipe IV miraba desde el balcón el 
verdor alegre del Pardo. Un caballero vestido 
con rico tabardo se acercó y habló con él larga
mente. El rey $e irguió mas pálido que nunca. 

-iLaura vive!-y sus ojos se volvieron a apa
gar tristemente. 

-Pero ya es tarde, D. Gaspar. Eso fue un 
aviso del cielo. Viva tranquila la monja Laura; 
no he de importunarla mas. ¡Y es muy bella la 
Hermana!. ,. 

En sus ojos profundos palpitaba temblooa la 
perla de una lágrima. Entonces fue cuando era 
más poeta aquel rey trovador. 

OLEGAIUO ROMERO. 

(5-, e.no.) 
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INSTITUTO 

RAIMUNDO LULIO 
Pronto, (D. v.), una excursión de alumnos de 

este Instituto visitará la isla de Mallorca, y por 
ello quiero prepararos, comenzando a hablaros 
de la isla y de sus hombres. 

En Palma de Mallorca visitareis su Catedral, 
llamada la Seo, que fué comenzada por Jaime 1 
en 1230 y agregando al estil. gótico primitivo 
otr08 elementos fue concluida a principios del 
siglo XVII.En la Capilla Mayor está en una ur
na de cristal la momia de Jaime II; en la capi~ 

lIa de S. Jerónimo esta el sepulcro del Marques 
de la Romana; y en la Sala Capitular yace el 
antipapa Clemente VIII sucesor de Benedicto 
XIII. . 

En la iglesia. de S. Francisco de Asls, que es 
de fines del 'Siglo XlII, en la segunda capilla de 
la izquierda, está enterrado Raimundo Lulio, de 
quien os voy a ha blar hoy. 

También debéis recordar al visitar el castillo 
de Bellvl!r a Joyellanos que en 1801 quedó alla 
preso; y en la Cartuja de Valldemosa evocaréis la 
figura de Jorge Sand que atH vivió en 1838 con 
Chopin. 

Mallorca, la Isla Dorada de los arabes. un ver· 
dadero paralso terrenal, fué conq uistada por 
Jaime 1 con caballeros catalanes en 1229, quien 
rétibió el sobrenombre de Conquistador al ter
minar la conquista de las Baleares. Como era 
costumbre, Jaime 1 repartió terrenos de la Ma
llorca conquistada, en trI! los caballeros que ha
blan peleado junto a él: de este modo, el padre 
de Raimundo Lulio, catalan. se quedó ea Ma
Horca administrando los extensos terrenos que 
en el reparto le hablan correspondido, y en Pal
ma de Mallorca nació en 1235 Ramón Lull, que 
tan famoso habla de hacerse con su nombre la
tinizado Raimundo Lulio. 

Entre la media docena de genios de primer 
orden que España ha producido debemos in
cluir a Raimundo Lulio. 

Para estudiar su vida recomiendo el tomo 29 
de «Histoire Litteraire de la France. Quvrage 
commencée por deil religieux benedicting de la 
Congregation de Sto Maur et continuée par des 
Membres del'Institut.~ y el libro de Adolfo Hel
fferrich «Raymund Lull und die Anfange der 
catalonischen Literature., Keller «Geisteskampf 
des Christentums gegen d. Islam bis zur zeit 
der Kreuzzüge'l 1896. 

El esquema de su vida es as/: nace en 1235, 
se casa joven y lleva vida de enamoradizo; se 
convierte, bien por la aparici6n de Cristo cruci
ficado cuando trovaba, bien por ver un pecho 

corroldo por un cancer, bien por el sermón na· 
Trando la vida de San Francisco de Asis, en 
1266; hace vida erem!tica en Monte Randa (cer
ca de Barcelona) y en Miramar (Mallare,,); con 
un esclayo moro aprende el árabe; hace por lo 
menos tres viajes misioneros al norte de Africa, 
al regresar en 1292 de Tunez, en Nápoles traba 
amistad con Amaldo de Villanova quien decía 

• «que la medicina y la caridad eran mas agrada
bles a Dios que los servicios religioso~., en 
1506 hace Lulio el segundo viaje y regresa a 
tiempo para asistir en 1311 al Concilio de Vito
De donde logra que aprueben que en Parls, Sao 
lamanca y Oxford se creen Cátedras de Len
guas Orieot1'les. (dato curiosísimo ahora que 
no hace mucho pidió Salamanca que desapareo 
cieran de allt esas Catedras), y el ultimo viaje a 
Bugia donde fue apedreado Lulio el 30 de junio 
de 1315, por lo que muri6: algunos amigos re
cogieron el cadáver o el cuerpo agonizante, y lo 
trajeron a Palma, donde lo consideran como 
Sante>. Debido a sus esfuerzos logr6 que en 1276 
se abriera en Mallorca un monasterio de fr.an
ciscanos, que estudiaran árabe y filosofla para 
poder ir de misioneros a 105 ffiu5ulmanes; hacia 
1292, ya fuera en Palma, yft eo Montpdlier 
bajo la protección del rey aragonés se creó un 
colegio luliano, base de la Universidad. En Pa· 
ris, en el colegio que habla fund<ldo.el clérigo 
Sorban, y que en el decurso Je los .siglos ha lle
gado a ser la Sorbonne, I!Xp¡;có Lulio varios 
cursos, asl como en los centros culturales de Ita
lia, su sistema filosófico, cuyo tipo fué el ttArs
Majar sive Cener(11is~, ubra que R. Lulio I::s¡;ri· 
bi6 a petici6n de su pariente S. Raimundo de 
Pefiafort que 00 habla quedado muy satisfecho 
con la obra (tSumma contra Ge[ltiles~ que tam
bién a su rUego y con el mismo fin de cootro
versia habla escrito Sto. Tomas de Aquino. 

Su Arte fué despreciada por los ,escolasticas, 
y Lulio atacado por los dominicos y después por 
los jesuitas, y s610 lo defendieron los francisca
nos, (ejemplos Eymerich y Wadding,) y moder
namente los hombres de: ciencia. 

Humboldt eu ((Cosmos~ dicO! que Lu\io: fué 
a la par un sistematizador filus6fico y un quí· 
mico anal/tico, marino diestro y dicaz propa
gand'l&ta del crist"lanismo.~ \Viosor declara que 
en 1295 Lulio escribió uo mauual sobre nave· 
gaci6n que no fue superado hasta dcspues de 
Colúo. El Dr. Jor:-;c: ~mith. d P. Paswa! y 
otros muchos atribuyen a J .nlio el invento in
dependicllk de la brújula: FcrlldnJez Navarrctl.! 
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6 INSTITUTO 

en su .Disertación sobre la historia de la Nau
ticp afirml que Lulio PUd8 conocer, sin ioven 
tarla el por su parte, U. brúj¿la que ya la' usa- '; 
ban los arabes; pero que Lulio trazo uo astro
labio utillsimo para hallar en un momento el 
punto en que se halla una nave en medlo de los 
mares, invento que debió ser el origen del 
"quartier de réuucti6n. todavla en uso en el 
pilotaje. 'Además Lulio ideó un sistema de ex
plicación de las causas de la<; mareas, y atribu
ye el flujo y reflujo del Oceano a que siendo 
la tierra esférica se forma en aquel mar un dila
tado arcade agua que, estribmd·) por tina parte 
en las costas occidentales de EuropCl y Africa, y 
por otra «en un Continente que él supoo/a 
haber en las regiones opuestas del Occidente. ~ 
las aguas por el calor 9cl sol sufdan el flujo, y 
por la humedad de la luna el reflujo. Lutio tra
zo tambien una rosa, náutica de los vientos, 
abarcando dieciséis.-Praut! en su (\Historia de 
la Logica o dice de Lulio que .,Ia racionalidad 
y capacidad de demostracinn del cristianismo 
es la verdadera base de su gran método .• Lulio 
basaba la filosofia no en la dialéctica de sus 
contemporáneos; sino en su método cientlfico 
universal, y por esto y por aplicar las lenguas 
vulgares a la filosofla fué el heraldo de llacon. 
Helfferich lo compara con Lutero por escribir 
himnos y cat :cismos en catalán y popularizar la 
teologla poniéndolil al alcance de [os legos; 
y en su demanda de una religión demostrable, y 
de una teología comparada y de una cultura 
para formflT misioneros hicieron de Lulio, según 
Noble; «d m lyor de los misioneros desde San 
Pablo.~ Al unir la Escuela con la Misión señaló 
el camino a San Ignacio de Loyola y a Zinzen
dorf. Lulio tiene estudios personales sobre pun
tos científicos que aun hoy preocupan, así escri
bin: «Sobre la cuadratura y triangulación del 
drculo,. «Sobre el sentido del ol(ato,o y de me
dicina tiene siete libros, en uno trata del 
uso de la mente para curar a los enfermos, y en 
otro del influjo del medio o clima. 

Como pedagogo, lodos sus escritos llevan la 
tendencia docente. Emplea como medio eficaz 
de exposición, los procedimientos artlsticos, 
desde dibujos, esquemas gráficos (círculos, 
tri,ingulos, árboles, etc.) hasta la parábola en 
prOsa y el exponer en verso los principios más 
abstractos para que los asimilasen mejor los no 
cultos, y hasta recogiendo los proverbios y re
franes populares, ejemplo; el Arhol Exemplifi.
calo de Ejemplos, que es una de [as ramas del 
Arhol de la Ciencia. En la controversia recurre 
al diálogo pero evita las disputas. 

Bien mereció Raimundo Lulio el sobrenom
bre de cDoctor Iluminado>. Un biógrafo dice 
que Lulio escribió cuatro mil obras. En el siglo 

xv existlan mil. En 1721 al imprimirlas Sal. 
zinger de Maguncia de la$ 282 que «onocla pu
blicó 45. En las. Acta Santorum, t. 26, p. 640 
se c1aúfican 321.libros de Raimundo Lulio dis
tribuyendolos en 13 secciones Libros de Artes 
generales (61), de Gramática.y Retór;ica (4), de 
Lógica (15), de Filosofla (21), de Metafísica (5), 
de Ciencias varias (13), de Medicina (7), de Juris· 
prudencia (4), de devoción y contemplación (62), 
de Sermones (6), quodlibetales (13). de discusi6n 
y con.troversia (~6), de Teologla (731,-Rose1l6, 
Obrador, Mir, Bofaruit y Aguilo, entre otros, 
merecen el recuerdo de los buenos. españoles 
por sus ediciones y estudios de Lulio: el amor 
regional les llevó a ello. 

Raimundo Lulio escribi6 en catalán y en ára
be; el latln también lo conoela aunque el no 
debió escribirlo. Es un eco de los sufíes es paño
le9, '! de Ab~'1 Habi de .'V1urcia como el 
Alighieri; pero a los elcmentos orientales une 
un rCeltismo muy español: el simbolismo. con 
dejos teosóficos y cabalísticos d:!jan su huella. 
El estudio de lo~ escritores qu~ bebieron su 
inspiración o tomaron elementos de Lulio, mtre
ceda un libro extenso, en el que desfil~¡'·an 
desde D. Juan Manut:l hasta los cnciclopedistas. 
<Sobre la contemplación divina:o dI! Lulio, comO 
autobiografla de su conversión puede ponerse 
junto a las "Confesiones> de S. Agustín y la 
<Gracia que abundó. de Bunyan, y supera a 
Rousseau. El .,Slanquerna> es la primera uovela 
biográfica, así como el .,Libro Felix~ es la pri
mera novela episódica. El (ILibro del Gentil y 
y los tres Sabios_ que escribi6 en árabe, ya en 
en el siglQ XIV estaba traduei40 al latln, al 
hebreo, al c~talán, al frances· y-al castellano; 
Lulia al escribirlo') tuvo presente el Cuzary de 
Judá Ha Levl y recordó a algún:Barlaam y Josa
fat árabe distinto del atribuído a S, Juan Da
masceno ydel original Lalita Vistara. Ua sabio 
gentil ignoraba a Dios y como desconoela la 
resurrección, se desesperaba pensando en la 
muerte: abandona su hogar y ciudad en busca 
de la verdad y de la paz espiritual, recorre muo 
chas tierras, atraviesa bosques deleitosos y 
maravillas de la naturaleza que lo distraen por 
un momeoto pero;¡o logran que olvide su ob5e
sión que le hace Iloral' amargamente. Al cabo del 
tiempo, al salir de un bosque hallase en un her
moso prado d")nde una doncella (la Inteligencia) 
daba de beber a su caballo e::¡ una cristalioa y 
pura fuente que brotaba al pie de cinco árboles 
cuyas hojas llevaban letras dibujadas. Tres sa
bios, ancianos venerables,escuchaban de la joven 
la explicaci6n de lo que significaban árboles y 
hojas; y quienes en nombre de Dios dieron la 
bi.enveoida al gentil: éste con lágrimas les su~ 
plico le enseñaran quién era Dj')S y cómo enten· 
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cter .el-pr,obh;ma:OO .ultra.tutl;lba. L9S ' tres an~ia· 
nos eraD un sabio judíO, un sabio cristiano y un 

.sabio musulmán que en la fuente SI:! hablan reu
nido pal,'a 'estlldiar razonando c6mo, lograr que 
a&1 como hay UD Dios tambien hubiera en la 
,tierra UQa sola na~i~o y una confesión religiosa. 
que patentizaran la fraternidad humana; pero 
ante la ansiedad del gentil le explico cada an

;ciano su fé religiosa, sin ,Contradecirse unos a 
otros pues la d'iscusión turba el equilibrio de la 
razón. y cDocluye la obra con la oraciÓn que el 
gentil dirige a Dios'al que alaba por Su bondad 
y justicia. Es en lfin un Cuzary personal y no 
polltico, y más dramático. 

En el Libro de los Cioco Sabios, Lulio agrega 
... los tres sabios dicho:ll, un nestoriano y UI1 ja
cobita. Lu!io en' el Libro del Tártaro y del 
Cristiano, tiene presente al Barlaílm en el de
talle de que la' muerte (ª,qul de a un amigo) le 
induce,a \ln tarta ro. a alpndonar Jos deleites de 
su casa para ir'·e. buscar la verdad y la explica
ción de lo. es~atológic"o, coasult~ a un ¡udlo y a 
un mustilman: ydespues a un ermitaño cristiano, 
quien reconociéndose ignorante lo lleva a 13lao
,queran ,tRaimundo Lulio) que con su Arte Ma
yor lo convence y convierte: el tarta ro va a Ro
ma, lo bautiza el Papa, y 'Vuelve a su pals para 
convertir a 'su re1 (influencia derCuzary) y re
mate de la obra de controversia desarrollada por 
-Lulio en,varios-libros o ens<tyos. 

Por 1288 escribe Lul¡o en catalán popular el 
Blaoquerna. ,novela utópica que t;iendo inferior 
a la República de Platón", supera a la Utopla de 
Moro ya la Ciudad dd Sol de CampanelJa. El 
joven Blanquerna busca 1(1 felicidad 'en el matri
monio; después en la vida sa..:::erdotal que adop
ta, donde lIeg-a a prelado y a Papa, hasta que 
desengañado abandoníl: todo y se hace ermitano. 
El héroe, que es el propio Raimundo Lulio, 
pinta la sociedad y sus defectos en los diversos 
sectores apuntado reformas realizables que lIe
varia a'la realidad un cristianismo depur<ldo. 
En el Blanquerna está incluido el mlstico Cán
tico del Amigo y del Amado, t'o prosa poética 
dividido en 365 verslculos, con los que al estilo 
de los sufles o morabitos se provocase la devo
ci6n elevando el fervor con unas frases poéticas 
sentenciosas, breves, claras y llenas de amor, 

En 1286, termina Lulio en Parls el Libro 
Felix de las MaraviHas del Mundo, novela episó
dica. de la que Hofmann aisló la parte séptima 
pubJi,ándola con el título <Thierepos. o Epo
peya Animal.-Félix 'la maravillándose de todo 
lo que contempla; y dando, Lulio, explicaciones 
enciclopédicas de todas las cosas y fenómenos, 
Félix halla siempre razones para loar a Dios y 
agradecerle Su Amor y SabidurJa. Félix con
versa con personas de los diversos sectores so-

cial¡;s. pero las conversaciones y preguntas se 
l'esuélven en apólogos o historietas, formando 
el libro un total de 365, tantas como dlas tiene 
el ano. La obra es una enciclopedia, dividida en 
diezpart~s., comienza tratando de Dios, de los 
ángeles, del emp!reó y del firmamento; pasa al 
-estudio de los fenómenos atmosfcricos, de las 
plantas y minerales donde se detiene en las pro
piedades dd imáo y la bruiula.-d~ los anima
les, (parte séptima que con el nOinbre de Libro 
de las I3estias pare.;e que lo intercaló en el Fc
lix, por tenerla escrita antes, y por elto Hofmann 
la separó; Libro de las Bestias, superior y no 
derivado del Ciclo frances del Zorro, sino de un 
Calila muy modificado), de los hombres estu
diados fisiológica y psicológicamente resaltando 
el análisis que hace de afectos y pasiones; y t:U 

la parte décima trata del infierno y dd paralso. 
No concluiré sin hablar del Libro d..:! Orden 

de CaballerJa, ya que estamos en la Mancha. El 
Libro del Caballero y d Escud..:ro, de don Jua~ 
Manuel, el Tirant lo Blao.:h, y la sucesión ca
baHeresca, se inspiraron en él. Es como un corrl
plemento del Blanquerna, es un manual del per
fectocabal1ero, como d Blanquerna es estudio del 
perfecto relit,;ioso. El aneianC! caballero, retira. 
do "ivla en una ermita, cuando apareció el joven 
escudero a quien el anciano le regala el libro 
para que llegase a ser un pe.-fecto cClballero. Asl 
como hay si de planetas, side partes tiene el 
libro, doode Lulio desarrolla d origen de la 
CabaHería, ingreso y modo de armar caballeros, 
mr¡do de comportarse un cabalh:ro y honores 
que merece. 

Releed D. Quijote de la i\[Jncha, y veréis 
latir estos principios tan ideales, tan combati
dos por ser ideales. 

Albacete. enero de 1936. 

DEMETRIO NAI.DA DOMiNGUEZ. 

En el silencio de la noche obscura, 
sale de la espesura 
incauta la lUCiérnaga modesta, 
y con ~emplado brillo 
IUl~e en la obscuridad t:l gusanillo. 

Un sapo vil a quien la luz enoja, 
tiro traidor le asestil, 
y de su boca in!1lunda 
la saliva mortlferil le al"foja. 

y la luciernaga dijo moribunda: 
¿qué te hice yo para que asl atentaras 
a mi vida inocente? 

Yel sapo respondió. 
bicho imprudente. 
siempre las exhibiciones salen caras, 
no te escupiera yO, si no brillaras. 

¡VIARIA y ENR[QUE MIRALLI;:S. 
(l.ercurso.) 
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Delitos J casti~os a través de los tiempos , 

El suplicio d. l. ..canga- en Chlnl.-La 
.eanga~ consiste en una pesada tabla de madera, 

con un orificio en el cMtro, por el cual el con

dmado saca la cabeza. De entre todos los supli
cios en que la 'lJieía China es maestra consumada. 
. el éste el mds corriente, 1/ SI aplica siempre. a pe· 
,lar de su crueldad. a ,lo que aqui llammMs .deli

'tos menoru.» Elenorme peso) del tablón aplasta 

materialmente al desgraciado reo, y lo que es 

'pear; la forma cuadrarla de este instrumento 

. ¡,.pide al que lo lleoa el acost4t'se en busca de 

reposo. Según la 'cu'lntia de la falta cometida 
lletJa el condenado este aparato en el cuello de 

6. 60 dlas. 

L. ccangl» para 1 .. muiere. reftI4orl'.-8ste 
-ingenioso flffIrato utilizado en muchos paises de 

Europa en el siglo XVI, condenaba a tranquili~ 

dad forzosa a: las mujeres que armaban alterca~ 

los en los veC1,'ndart'os, pasando del dicho al MCko 
eon sus Ufias y sus pUlios, 

No er este procedimiento. propiamente di~ 

cho, un instrumento de suplicio,pues carece del 

fJOlumen y del peso de la «canga, cMna: pero 

estd de tal forma co~struido. !J1M el paciente 

tkne ante los ojos las manos batalladoras. pero 

IÍn poderse ser'Dir de ellas. El eacarmiento en 

elta forma conseguido. y durante varios dial, 

~a hasta ta~ punto resultados, que la condenada 

no vol'Oia a reinlJidir. haciendo U30 de lal manOa 

t _falta de buenas y convincentes razone., • 

L. cibica .. ptcota. u-Especialmente en Fran

cia se dulcificaban las penas, humanizdndolal. 

con relación a otros paises. aunque sin !lue 
perdiesen, el sentido de ejemplaridad, 

Al ladrón, que en otro pais cuaJq~üJra le 

huMese cabido una pena cruel, cuando no 'la 

muerte. se le ataba con cadenas a un pOlte lobre 

'Un taolado en la plaza pública, y U -le e.zponia a 

Zas ourlas e injurias de la población con un 

lett"f!ro sobre S1t cabeza e8p~cijiCando ~u delito. 

LUi'S GONZÁLEZ CALERO' ES;EvE, 

(2," curso,) 

.elUclO •• le. preIlICID •• tcI a. 7 

1.- Como el horario y minutero se juntan 
11 'feces cada 12 horas, por dar el primero UDa 

vuelta y el otro doce en dicho' tiempo, de un 
encueatro al otro pasa 12: 11 horas=1 hora ó 
minutos 27 Ir segundos "que es la hora en que Se 

juntan la primera 'fez después de las '12. 
Los puntos de encuentro del horariG y minu

tero se hallan dividiéndo la esfera del reloj en 
11 partes iguales, principiando en las 12, 

2,- Como el horario y segundero se juntan 
719 veces cada 12 horas por dar el primero una 
vuelta y el otro 720 en ,dicho tiempo, 108 puntos. 
de encuentro se hallan dividiendo la esfera en 
719 partes iguales. principiando en las' 12 . 

8,- En las dos divisiones anteriores :de la es· 
fera solamente en las 12 coincidirán do. puntos~ 
juntándose por consiguiente los tres una ver. 
cada 12 horas, en las 12. 

PROBLEMA 

En 12 horas: I~' 
¿Cuántas veces se puede cambiar entre' sf el 

minutero y el horario resultando una hora bien 
marcada por el relnj? . 

ENHORABUENA . 

Cordial a 0.- Enrique Navarro' Espareia,"Ayu
dante de Ciencias de este Iostituto,' por haber 
sido elegido Diputado a Cortes eQ las elec'cio~ 
'ces del 16 de febrero. , 

iVIVI·R ... ! 
Vivir, cuado se han pisado 

en el mu~do sólo abrojo. 
y están ya secos los OlaS 
de tanto como ban llorado. 

Vil'ir," cuando el al~a herida 
ve su fe denanecerse 
y su corazón Te perderse 
la esperanza concebida ... 

'Vivir, cuando pasan años' 
sin hallar manos ami~as, 
y por la senda que sigas 
'sólo encuentras desengaños ... 

Vi'fir, sin fe, sin amores, 
sin amigos, si. fortuna,' 
sufriendo desde la cuna 
sólo penas y dolores .. , 

No es vivir, es camínar 
luchando contra la suerte, 
~n busca de un bienestar 
cque sólo se ha de encontrar 

. en los brazos de la muerte ... 
PAQUlTA LÓPEZ FERNÁNDEZ, 

(4,0 curio.) 

, . 
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" "8ü-o,rigen.y, raspando en su extremo up po~o ~ 

CAP,ITULtl lIl' 
, . 

Coo,lrd •• 16 •. p".II •• , •• 0J\6.iII •• ··d •. ,oí\ . 
receptor ele gll,nl- .. 

Circuitbs.-Un circuito radicii~leéÓ~l~o es la' 
manera de conibinar sus elem~nios, -para poder 
.escuchaf,cóli" eIlos'ld ernisbrás radiot~li:r6nicas. 

De lodos Íos circuito's imagiQable~'~' el pri
mero q'u~ -'se piensa - por ser él m~s r~'c¡onal es 
-el. montar todos los elem'entos e'n série, o sea 
unir la antena a: :1& -bobina, éstlJ. .. :al detector, 
-éste al oricul~r;: y ésta. a la: to~_a cÚ> tierra. 

Existe "Otro q!1e,e. JUQ}mas -'senclllo que el' 
~qterj~r;:_~a!J.Ct~ ~q .se.,gif~re~ia ~h qp~ e,o qqe 
falta h. bobina, de la cual se pu.ecÍe prescindir, 

"\7!f,t~,~-~~~ ~~11t_~¡: ~rte~poaqa,~ uoa .loft-
gltu de ,oocta.- 19l,l!ll a la emIsora. 

t' . - -
.~,IJ'".;:.coo~~.osa"dl?res pueden ser colocado8 en 

.. itios. "JllJl1_'>, ~is,th~~osr a,uoquo¡ casi'. ,iempre se' 
~~OQS~j.'_cQloc_ar,1,laQ: .. 6io de uoa o dos milesi· 
Dl:~~ e~~~~ l~.~~,,~~f~,~~#o~. tel~'ron?,. a~nqu_~ en la 
JP.a¡~rl&.',9.~,;.lºí'~~,~o~,· ~o I:t,emo$ eóc.ontrado· 
-difer~n~i~ ,:entro' usarle ,o ndde esta manera. 

En:~ cainbio-..el 'condensador variable' puede 
iJér'niOf:ótnt-Poecte' mdbtá,rae' de ".áf:ás ma· 
..n~r":¡.~tjot:~Ia,}~q,,-y ,tie.rra.su,ei~ ~r. bien ~ t!lm· , 
1P~"qY.'nl.l\inl~l"'do~ borh .. de Iá bobina,' 
Ctlli"~t!b"l. arlt~ha'·e' 'dci muy grabdes dim¿n&io· 

'oes,,' y la.-·lQQ8itud de oQda que .escuchamos 
gra~itle; .• ri·:dac@:.á'rio· 'Cciloc~r en 'seri~'un' eoo· 

. <leosador variable ,:-.tó 1, anteQa, para' de esta 
·maoer" hacer apta a esta para la onda que 
'lit' ,-"O";,:',' ' -. ' ga. ,,1," ",< '" ' , ' ' .... ;, 1" ,,' - j .• 

A cÓntiouacl6n vamos a describir un circuito 
<.on galena, d'~' resultados satisfactorios y que 
permite escuchar a una distanci~ de 70 kiló· 
.tl~t(as. ' 

,-Lo esencial en 'este circuito ~s unll bobina de 
-plots: de .15 ecdtJmtttol de l~¡'~a por 10 de diá· 
tnetroi .• ,1a que _ se" arrollarán unos. 60-, metros 
.(te hilo de cobre de seis décimas con dobie 
.capa de ... lgdfl6D;~ fe'di~Íldo·· e:iJidsdo de sacar 
-durante las ochenta primeras vueltas uaa deri .. 
nción cada diez yuca en cada vueitá tillas diez 
ultimas .•. 

Como le;vé, re~~tta ~Il total de ,noventa vuel
tas. Las prim..,." d,cri'tilcioaca ae llevar" a los 
-ocho plots, .de' un conmutador multiple y lbs 
-dier; l:tltitnOí' .. 'btros diez plata, dé otro con-
mutador. .-

Laso -derivaci,obes_ se, harán sencillamente. 
, ", " . 

tU*ddoo, para dejar el cobre al descubierto' y 
"unirlo, al plot correspondiente. 

'A la maneta del conmutador de ocho plata 
sé u~irá lil antena y desd~ alll se Hevará al de" 
te¿tor.y' de éste al auricular. 
, Este ~i¡'cuito lo recomendamos a los aficio. 
"rikdos; que habitan lejos de la estación emisora, 
'en 1, seguridad de que si lo hacen como deCi-
'íftb1 quedarán satisfechos. ' 

-Cop"ésto vamos a dar por teminado lo refe
rente él las estaciones can detector de galena 
,par. dar en seguida un vistazo a la lámpara 
deteétora: , 
" Ahóra bien, algunos aficionados, se empei'lan 
.'_,., .' . l. ' 
en que, oyen estaCtones extranjeras con una aa· 
ietui 'cÍ~'-i5, 20-'0·20 metros cosa bastante diflcil 
mie"utras la antena no sea superior a 50 met~os. 

Algunos oyen con 45 metros, pero esa audl~ 
ci60 no es 'propia •. ,esto es, que si algunos lo" 
grao:' t:llr, es por la reacción de lu bobinas eñlos 
ap~tll-~~' ~~tiguos, eochufables a bater{a.s, de 
d~'étit¡fíC6eración quedan pocos ejeriipl~tes. 

, 
HERMANOS CARRIÓN. 

(5.' CUriO Y n-alumno de este Centro.) 

En el próximo n~lfnero. Capitulo IV. Funcio· 
aamieato, de la lampara de tres electrodos o 
detectora. _ 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

T'lrra 6.- Curso.-.Ondas cortas .• Para esta 
clase de recepción se presen~ao dos cosas~ una 
de ellas es el recibir con un aparato toda clase 
de ondas, desde los 10 y 3.000 metros, o sea de 
los de toda onda: o si oó un dispositivo pata 
que con el receptor de ondas normales podaRlOS 
escuchar !las de ondas cortas. 

Por el contrario un adaptador en principio ea 
sencillo por el solo hecho de. que una sola 14m· 
para es suficient!! para cons~ru¡r este dispositi
vo, además de que lolS bohinaies no constan más 

. que de algunas espiras y. en cuanto al material 
utilizado, no cs más que unos cuantos acceso
rios que se encuentran generalmente en el 
cajón de cualquier aficionado. 

A conÚn~aci¿n le describimos el material 
nece~arlo para su construcción, ya que nos es 
imposible la publicación de esquemas, por l. 
'euaIle facilitaremos éste personalmente. 

Materiet necesario: 1 chasis 250 X 150 X 50. 
1 condensador variable de acorde 0,26,1.000, 

- , .... -

, I 
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,1 condensador variable de reacción de 0,60/1,000. 
, B bohiDas de acorde para S gamas d~ ondas d¡Ji!" 
ti.ita'¡. 1 babiDa de alta frec~eQcia. 2 ' éondcDsa'" 

-, d~re8 fijos de' 0,1/1000. 1 'c~~dens~'do~ )iJ~ 4e 
2/1000. 1 condensador fijo de 0,5 Mfd. 1: cordón 

" ~e alimentación llámpara americána' tip~ < 56. 
r g- resi~teDcias de 8::>.000 ohotos y de 1 megohmio. 

. Con estos materiales y COD. el esquema, quo 
'''le-facilitaremos puede construir el "'adaptador
. para' oad.. cort... ' , ' ,." 
", t. S.' H.:.....La coostrucción de una pila seca, 

Ca cosa que no eRtá al alcanée de todos, perO'. 'que 
~ a pesar de eso, con UD poco de buena volu'ntad 

y'aigo de paciencia puede llevarse a cabo. . 
- , 'Consta de una éolumna, const'rulda por' pis
cos de papel recubiertos de est~ño :ea IJQa:' de' 

, 8US 'caras y de Una papilla de peróxido de ma~
,ganeso en la ot~a~ dos casquetes· plctálicos ter-
'. ' .. ' " ' " .. ,- -, 

DllDan la columda. ' 
.-' . . 

HERMANOS C.\RRiÓN~ 

HIJA n~Ji $OJi PA:&lK,!lA 

.... Hija del sol pareela 

, la princesita Marfil, 
, - , , ' , 

" . hija del sol y la luna 
\',. n 

por su belleza gentil. . " " ~ , 

." 
• 
, 
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~~:~~~i~~e~.~ta~ ~:e~:-¡ cerebro)' 
UJIOIIA!GlCIp'OlOIl, pulllOl. 
--1,1e."'1;&. \al de 
trueque,de que .. 
""letro, en prOIll,& y.po' pude. 
gui~nt8·hltori~ta que H me ha 
<l. oole modo: , ' , 

¡ ES,JUDlA,iES 
, "_. 'i.," _' -, _ <,"' • "-,- ~" 

-' ,.,', 

; ," . 
" 

" ,< 

11 

un besalamano muy atento 
IU ofrecimiento yen .. l .. 

trab.jo Ant9.io .0 podía dedi- ' 

por.u parte seguía trabajando el1 IUI 
hn callado y prudente como aiempl'f', 

aumentar IUI co.echas de fabuloaa mane-
1~ .ervía para cubrir.la. atenciones qne 

convertí.- en nec6.idadel, legún 
que r~almente sólo eraD vioiol y ca

aefiorito pobre y mal educado. -
en a Antonio le dejaron libre ,UI 

~~1~!~'!~~:~i~~~::~ ha~laba _Con 8U hermano y por su actitlld; tú-le dijo~ no 
tra.bajar y callar. no dice. nada 
BucesoS qne aquejan a Elpáila, 

,,'-;',:i, 

como tod(), 101 demáa e .• panolel, latir 
e.toll momentOI de d{)lor porque 

madre.iDO ere. patriotal '. 
hermano ~an iniulta recrÍmi
mirando muy fijo,' ~ auudo 

iba relponder con, palabru 
le había dicho. DaDlel 

de IUI labiol salle· 
¡Estudia! !E.tudia 1 

MiRIA MO'!l:AG6N~ 

J' 

.....• La procesión de Viernes Santo (Murcia) 
.. , . '< ' 
.-<~ :¡._,;,<;.' ¡ i¡:.;C'¡. ",' ~ .. " i 

.. " .. ·A:'l~~ '<de la ma'ñ":Íl~ sale e~ !d:cia' fa proce .. 
816n de Viernes S80fO.' ~ 

La gente se aglomera delante de la iglesia, 
mientras 108 ~a.zarenos van llegando para for· 
marIa proceSIón, hasta que por fin soo abiertas 
las puertas y va saliendo la' prócesi6n ·'Con loa 
9 pasos de Saleilla, e,otre 108 cuales merecen ei· 
.tar8~, la Dolorosa, ,san Jpao, la O(3ción del 
Huerto yla Cena, Cilla cual-en lo'g platos coloca
dos delaoto-de los apóstoles 'Van frutas. paneci
llos y hasta el cabrito, qU,e luc&:,o se reparte en
tre los mayordomos óe la procesión':' 108 pasos 

. SQO casi todos llevados por'" penitco'tes con 1. 
o "de .cara cubierta; toda la~ proceSión" esta formada 

-, por penitentes que llevan hasta tres cr!1ces con 
loa pies descalzos a través de las 'es"trechas y 

em~, tortuosas calles.dcMurcia agobiados por el peso 
In E.'·', ' de las cruces. L 
nt~nol" La procesi6n es·laq~ufsima y forml!- t;ioa nota 

1meiJ.l- de colórido y uniformidad que es impo'éible 01-
feoibtU ' vidar. Gruesas gotlts'-dé sudor -cáen pOf'.:Ja fren-

ulla '~ 
a la gae-, 

el mi
pora. 

conte .... 

te de los penitente$:. ".', 
Por e~ c~ntro de' l~ proé~8'1ón, va~· 1"0,8 .mayor

domos rigiéndola y órdenandol'B. y tambIén van 
niños <p$_mu~o..bS;(;QO lo_s,brazos en crpz, toda la 
earrera. Todo" Y'.;o.con alegria la iglesia al me
di~','diL- :C:IlJa cUiJLse .disuelvl; la pro~e,$i6n. y, 
tildo" ,\ueda en J~ quietud.y silencio- -h-sEitual 
b ast. otrQ afio.' ,', _' .. 

'.~ , " ",' . 

", . , 

JUAN ANTONIO bELGADO GARctA •. 
(8 .. , cuno.) 

- , .. '" 

• 
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