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la, falange fuerte/y ·viooros)-en su XX aniversario, ge vlste de luto ar conmemorar Ja muerte de 
~J.OSE A.NTQNIO 
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UNIDAD 

Tx:es años después de haber sonado en el Tea· · 
tro de la Comedia la auténtica voz de España, re
presentada en las palabras de José Antonio, justa
mente tres años· y unos días después, ese mismo 
José· Antonio, que antes con sus palabras había 
hecho sonar la voz de España, ahora otorgaba su 
testamento ccondenado a muerte>, cpor no habérse
nos abierto,-dice-una brecha de sana atención 
entre la saña de un· lado y la antipatía de otro>, lo 
que hizo, que a su testamento imprimiera José An
tonio ese dolor, que le producía, no su sacrificio, 
pues esperaba sereno la muerte y ofrendaba gustoso 
su vida con el deseo de que su sangre fuera la últi
ma que en España se derramara, sino ese dolor de 
verse incomprendido, de saber que su doctrina no 
había sido bien interpretada por la mayoría de los 
españole5" 

Diecisiete años más tarde de haber escrito 
José Antonio esa página, última de su vida, aún 
hay sectores en los que no se ha abierto esa • bre· 
cha de serena atención> y se hace preciso escribir, 
no un testamento, ni siquiera una •papeleta de de-. 
función, que es lo que esperaban muchos,-como 
dijo en Chamartín Fernández Cuesta,-que o no 
comprenden a la Falange o la comprenden dema
siado bien; . se ha hecho preciso escribir la página 
más memorable de la historia de la Fálange, y se ha 
escrito no con letra muerta, sino con sentimientos 
Vivos, con el calor y entusiasmo ·de los doscientos 
mil falangistas concentrados en Chamartín. · 

Cada etapa de· la Historia de Españá en es~os' 
últimos lustros, va precedida de una página memo
rable de la historia de la Falange, como hi.to que 

2 

-ano~ 
s.ñala el comienzo de una nueva etapa, por lo tanto 
esta página reciente de. nuestra historia falangista, 
señala también ocra nueva etapa, que se abre en la , 
Historia de España, etapa de la comrirensión, que · 
comienza con un horizonte despejado en el que se 
ve claro el ancho campo que tiene la Falange para , 
ejercítarse en la consecuci6n de su fín como •unidad ' 
de destino en ro universal>; ahora que se ve claro . 
que la misión universal de España es defender la 
civilización cristiana. 

Esta página de nuestra historia, que es el . 
principio de una nueva etapa en la Historia de Es-. 
paña, es también la final de otro capítulo, que se · 
llama Primer Congreso Nacional de la Falange, . 
pues en Chamartín nos concentramos, además, 
para refrendar las veintitrés· conclusiones de ese mag- . 
no Congreso. 

La doctrina de la Falange, condensada en los 
puntos progl'amáticos, inalterable en lo fundamen
tal, «puede ser en lo accidental,:sometida a todas las 
revisiones que la vida exige>-como ha dicho .repe
tidas veces Fernández Cuesta, y como se ha hecho 
en este Primer Congreso Nacional; cuyas veintitrés 
conclusiones no son otros tantos puntos, que se ha- . 
llán de agregar a los fundacionales, sino unas acti
tudes falangistas frente a los-actuales problemas de~ 
España, enca~inadas a conseguir en este momento . 
las viejas aspiraciones· de la ·Falange, de hacer una 
Patria digna y respetada, llevar a todos los hogares , 
el pan y la justicia, consiguiendo así una renovación 
total de la vida de todos los españoles. 

Este es el significado que tíene la nueva pá· 
gina que a los veinte años ha escrito la Falange en 
Chamartín, entre gritos de entusiasmo, aclamando 
al Jefe Nacional. ¡¡Arriba Españall · 

' 11 - 11 

ofrece a todos permanentemente 
la paz y la guerra. _ 
La·paz, para servir y engrande, 
c~r ·a España; la g.uerra, a quie, 
nes consciente o inconsciente, 
mente hacen el juego 1 al extran, 
jero¡ intentando sembrar el des,· 
contento y minar la moral y el 
esfüerzo de España em el logro 
d-é:su recuperacíón y, de·su:pros, 
geridad. 

(Franco, en Chamarlín) 

ÁlatJJtto Áfóvimiénto,, 
no lo entendemos como coto ce, 
rradb"~n unos cuantos, sino lo 
sufiCientemente ancho para que 
no quede fuera de él ningún 
sector valioso, y lo suficiente, 
mente aséptico para resistir to, 
dos los contagios, y que si a ve, 
ces tiene que adoptar un tono 
polémico y defensivo, opuesto a 
sus propósitos de integración, es 
obligado por las actitudes de los 
demás, que si no despreciamos y 
dejamos sin respuesta, es para 
que no quede flotando la duda de 
si nuestro silencio e.s motivado 

por la verdad d~ sus argumentos o 
Por pobreza de-di'ale'cti'ca <FERHAnoez cµim, en 

·• • tHAMAMTIH) 
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Finalizaba nuestro anterior artículo con una 
interrogación: ¿Por qué hay en España muchos, 
que pueden escribir cartas como la de Serafín? · 

No sería muy dificil buscar, no una, sino in
finitas contestaciones a esta pregunta: Ya todos he

. mos oído hablar muchas vec~s de la Renta Nacional, 
: de la necesidad de multiplicar las fuentes de rique-; . 
ia, de la urgencia de producir más, pues una mayor 

· producción reportaría una más grande utilidad que 
necesariamente redundaría en la elevación de los 
medios económicos de la Sociedad: 

Exacto. No pretendemos por lo tanto negar 
la veracidad de esas afirmaciones, que sirven de. ba
se a las infinitas respuestas que darse pueden a nues
tra pregunta. El mismo Padre Llanos, en su carta a 
un auxiliar administrativo, que venimos comentan
do y que ha inspirado estos. artículos, dice así: . «La 

. primera ~espuesta me la quitó V d .. misµio de la plu
ma.: ¡Qué .lástima! porque sobre ella me salen, a ve
ces, artículos bonitos Amigo, ¡Hay que producir! 
hay que producir más, porque la raiz de todo está 
en que somos un pueblo pobre. ¿Por qué se le ocu
rrió a usted buen Serafín, salirme al paso escribien
do lo siguiente: «¡Cómo vamos a rendir más si te
nemos agotadas las fuerzas físicas y morai!!s! 

Ciertamente, sobre el tema <producción~ se 
pue,Pen .J:iacer artículos bonitos. Convincentes . hast'a 
el extremo serían los que nos hablaran de la necesi~ 

dad de la producCión, pues es condición indispen
sable para que existá. una .. buena organización eco
nómica, que hayan b\enes materiales suficientes pa
ra satisfacer las necesidades legítimas de los asocia
dos. Pero no son artículos bo.nitos lo. que se necesi
tan, 'to.do.s sabemos, que hqbiendo mucho que 
repartir a todos tocaría algo, como fambién sabe- . 
mos que lo poco repartido con justicia a todos de
jaría satisfechos. Ahí está el fundamento. 

Háblese pues to.do cuanto sea preciso de pro· 
ducir riquezas; pero sh1 olvidarse de que produc
ción, distribución y consumo son conceptos que 
deben ir ligados y bien ordenados en toda buena 

. organización económica. 
Y volvamos a la carta: •Usted-dice-habla 

de su jete, que se ha gastado. 600..0.00. pesetas en 
. compr~r dqs casas. ¡Pobrecillol Ruegue usted por él; 
téngale piedad, pues es su hermano». 

Hermosas palabras que, a buen seguro, solo 
se le pueden dirigir hoy, en este Mundo agitado por 
huelgas y disturbios a los trabajadores españoles. 
c¡Po~reciÜol Ruégue usted por éh. Hermoso cua
dro: Serafín, un pobre auxiliar, que vive hacinado 
en una cueva; carente de todo, postrado ante Dios 
para rogar por su jefe, que se permite el lujo de 
gastar 600.000 pesetas en comprar dos casas. ¡¡Divi
no contrasentido!! ¡Hermosa .doctrina falangista que 
mantienes en nosotros la f é cristiana! 

·¿Quiere esto decir que Iios ~conformamos con 
esta. injusticia? 

No. 

Pedimos el conveniente reparto de bienes, de 
conformidad con las exigencias de la naturaleza y la 
voluntad de Dio5. Pedimos que la Economía se su
bordine a la Moral y se establezca un régimen de 
salarios, precios y valores justos. Á. 5Í ;lo ha pedido 
siempre la Falange. 

En abril de 1935, en su conferencia cEcono
mía, Trabajo, Lucha de Clases>, decía Fernández 
Cuesta: uNo queda pues otro remedio que consti· 
tuir un orden nuevo formado por elementos psicoló
gicos y técnicos, también nuevos. Ante todo, hay 
que cambiar la finalidad de Ja economía, subordi
nando esta a la Moral, y viendo en ella los medios 
de satisfacer las necesidades humanas, no el de acu
mular riquezas o saciar placeres. Buscando en ,los 
negocios una gananciaremuneradora; estableciendo 
salarios, precios y valores justos, huyendo en defini
tiva, de los móviles predominantemente egoístas>. 

. Háblese. pues, de la producción todo cuanto 
sea preciso; pero sin olvidarse de que, el más activo 
y el más fecundo de los factores de la producción es 
el uabajo. Háblese, pues, de la produción y de su 
fac;:tor más fecundo, del trabajo, y por lo tanto, del 
trabajador y de la retribución que por su trabajo 
percibe, de los derechos que le asisten, para que es-
ta retribución sea justa. · · 

Pero volvamos a la carta: «El problema no 
es solo de producción, todos lo decimos: es también 
je distribución. Ahora bien; para distribuir se r~
q uiere justicía, y para que haya justicia no hay otra 
solución que el hombre justo. No basta la ley, ni la 
economía, ni la técnica; ~an solo el hombre justo es 
la garantía eficaz de la justicia. Y, ¿cómo se forma el 
hombre justo? ... Ni el libro, ni el discurso, ni la 
Guardia Civil. Hay un factor que apenas' te11emos 
explotado, y es el ejemplo. Los economistas no cuen· 
tan con él». 

¿Quiere esto decir, que nos encontramos den
tro de un círculo vicioso del que no saldremos hasta 
que el ejemplo de Serafín y el Pad.re Llanos nos 
cont&gie a todos los españoles hasta hacernos justos? 

No. Nuestra té nos dice otra cosa. En. 1951, 
con motivo del II Congreso Nacional de Trabajado-

. res Españoles, decía Fernández Cuesta: «Yo sé que 
en el ord.en práctico de Ja realidad, los resultados 
económicos para vosotros, productores, no han es- · 
tado en armonía con el enorme esfuerzo realizado 
por España»: Señala las dos causas principales por 
las que el .trabajador español no ha conseguido que 
sus ¡ornaies sigan el mismo ritmo que los precios, 
como había dicho antes. En 1950 en el VII Pleno 
del Consejo Económico Sindical, expresa su fé en · 
que venceremos en esta batalla empeñada entre la 
éspeculación inmoral y los trabajadores, que tienen 
puesta su té en el ansia de ju,stida social que anima 
a la Falange. 
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lijistoria de las Ideas IPolíticas 
Son las ideas las que , crean estados de op1mon, las que forman conciencia. 
Son las ideas políticas las que hacen y deshacen revoluciones, las que mue-

ven y paralizan masas. 
He aquí por que hemos de conocerlas. 
Diferencia~ de mentalidad hacen que, para nosotros. occidentales, tengan poca 
relevancia las ideas de los pueblos orientales. Empezamos, pues, el estudio concre-

tados al Occidente, referidos a la cuna de nuestra cultura: G R E e I A . 

I 
EL PENSAMIENTO POLITICO GRIEGO 

. Según el pensamiento griego, la vida del 
hombre tiene que estar de acuerdo con las leyes de 

·la nátÚraleza y de la razón. El hombre no ha de 
\ivir solamente, sino que ha de hacerlo además ho
·nestarñente. Para ello y como el hombre es por na
turaleza un «animal político>, se hace precisa una 
vida sociál y política («política> de polis: ciudad, 
por tanto podíamos decir social y cciudadana»). 

Así el Estado no surge como algo antitético 
·del indivíduo, sino como algo que lo abarca y en el 
cual se integra, y la obediencia que el indivíduo 
presta al Estado, no tiene el carácter fatalista de los 
pueblos orientales, sino ·el de simple relación na
tural. 

La ímportantísima consecuencia que se dedu· 
ce de este orden de ideas es, que, como el indivíduo 
'toma parte en la fórmación del Estado, el individuo 
tiene derecho a colaborar en sus tareas; así necesa
riamente vamos a parar a la democracia (en su senti
do originario). (El ideal de la democracia, pudo reali
zarse por la existencia de pequeñas ciudades, que 
constituían la basé de la organización p o 1 í ti c a 

, griega). 
En estas condiciones no existían derechos, ni 

. fuera.ni contra el. Estado, porque la contraposición 
entre ·individuo y .Estado no tenía razón de ser. 

El ejemplo dd despotismo persa, el de la 
oligarquía espartana, la libertad de pensamiento, 
fueron factores que avivaron la actividad de los 
filósofos. 

El edificio de la democracia, se empieza a 
tambalear y empieza a abrirse el camino de la 
,Demagogia. 

, Esta conmoción es obra de una escuela filo. 
'sófica nueva: los sofistas. Para esta escuela el Esta
dn se fundaba en la fuerza, atacando así su base na
·mral, al par que esbozaban la idea del pacto social, 
muchos siglos después desenvuelta por Rousseau. 

La cumbre del pensamiento filosófico griego, 
se da en estos tres nombres universales: Sócrates, 
Platon y Aristóteles. 

Sócrates resucita la idea del hombre comq, 
ser social, tradicional en el pensamiento griego, afir- . • 
ma la boncf:ád de un estado regido por una aristo
cracia de la inteligencia y ataca a la democracia 
triunfante en su época, por s'!-1 idea de la igualdad 
humana. 

• J. 

Platón busca apoyo en las teorías de su 
maestro, esbozando la idea de una sociedad dividida 
en tres clases: labradores, guerreros y magistrados, 
con funciones diversas en cada una. Considera la 
historia como un proceso de sustitución de unas 
formas políticas por otras, desde la aristocracia (go
bierno de los sabios) a la timocracia (gobierno de 
las clases). Desde aquí a la oligarquía (gobierno de' 
unos pocos); de ésta a la democrecia, que termina 
desembocando en una anarquía (gobierno de ningu
no), momento en el cual surge el tirano, que salva el 
caos (no es pues tirano lo que parece). 

para Platón, hombre de mentalidad aristócra
tica, es la aristocracia la mejor_ forma de Gobierno, 
despreciando la democracia, quizá influído .por la 
muerte de su maestro Sócrates, que lo hizo en 
brazos de ella. 

Aristóteles limpió el sistema dé su maestro· 
de sus adornos poéticos, construyendo un sistema 
realista; una teoría política, que es un arte de la 
política. 

El origen del Estado lo encuentra Aristóte
les en la necesidad de satisfacer las necesidades hu
manas. El Estado tiene una justificación en su utili
dad y de este modo "ia esclavitud es una institución 
legal (Aristóteles peasaba que hay quien 'nace para 
señor y quien lo hace para esclavo). 

Aristóteles estudió la base económica de los 
Estados, sosteniendo la afirmación fundamental de 
que, las formas de Gobierno están determinadas por 
las condiciones económicas de los pueblos. 

Entre los derechos indivíduales, Aristót~les, 
se fija sobre todo en uno, la ciudadanía, como el 
derecho a participar en las asa.mbleas públicas, dis· 
tinguió entre Estado y Gobierno, hizo una clasifica
ción detallada de las formas de éste, observó la im· 
portancia de lá Clase media como estamento estabi
lizador, y en fin, tocó casi todos los aspectos de la 
organización del. Estado, constituyendo su obra. un 
hito imprescindible en !~ ciencia política. 

Lá aportación más importante de los griegos 
al mundo político, está constituida por los ideales 

. de libertad y democracia. 

Este amor a la libertad, hizo mantenerse con 
c~:ácter autó~?mo la C~udad-~s~ado. Lo.que impi
d10 la formac10n de una: Grecia un~da. y . fuerte y fué 
causa de su caída. · 

·1 
1 
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e1 &uero . 6e los españoles 11 las 
'JJeclaraciones 6e fi>erecRos 

Hemos visto '.!n los preceden
tes artículos, aunque de manera 
somera, Ja preocupación que en 
todos los Estados se ha sentido a 
partir del ~iglo XVIII, de limitar 
de algún modo los poderes de 
los órganos supremos, procla
mando al mismo tietppo los de
rechos y deberes de los naciona
les del Estado en cuestión. 

Precede~tes históricos de estas 
formulaciones de derechos en al
gunos estados medievales, son 
los de Inglaterra y Aragón. En 
1776, se elabora la e Declaración 
de derechos del Estado de Virgi
nia», más tarde. incorporada a la 
constitución~ Estados Unidos. 

Sin embargo la declaración 
más importante es la francesa, 
obra de Lafayette, aprobada por 
1 a Asamblea Constituyente 
en 1789. 

Las ..:Declaraciones de dere
chos», incorporadas a la Consti
tución francesa y americana, fue
ron ·adoptadas en el siglo XIX 
por .~ mayor parte de los.. Esta" · 
dos eurvpeos y América, respon
diendo ~\un criterio de descon
fianza hacia el Estado. En dichos 
textos se descuidaba, además, la 
parte relatíva a los deberes del 
ciudadano para con respecto al 
Estado, así como cuanto se rela
cíona con los derechos sociales y 
familiares ¡;le la persona. 

Respondiendo, en parte, a los 
principios indicados, pero tratan- · 

'do de éoi;regir lós vicios de aque
llas declaraciones, añadiendo los 

· de~e¿hos 'de familia y sociales del 
·· indivíduo y de los .deberes de és
. tos 'para con el Estado, se elabo-· 
ra por las Cortes y, se aprueba 
por Ley de 17 de julio de 1915, 
el · Fue'ro de . los Españoles. Es 
una ley· de rango constitucional. 
Aun~ue Jleva el nombre de Fue~ 
ro, no es una norma dirigida a 
una parte de la población. No 
son derechos del Estado los en 

él consignados, sino derecho de 
los españoles en general. 

Consta el Fuero de un título 
preliminar y dos más. El prime
ro de éstos, divídidos en tres ca
pítulos. 

En el título· preliminar se di
ce: «El Estado Español, procla
ma como principio rector de su 
actos el respeto a la dignidad, la 
integridad y la libertad de la per
sona humana, reconociendo al 
hómbre, en cuanto portador de 
valores eternos y miembro Je 
una comunidad nacional, titular 
de deberes y derechos, cuyo ejer
cicio garantiza en orden al bien 
común•. 

En el capítulo primero del tí-

«Aún concediendo 
que el obrero y su pa~ 
trono libremente con, 
vienen en algo, y par, 
tucularrnente en la 
cantidad de salario, 
queda, sin embargo, 
siempre una cosa que 
dimana de la justicia 
natural y que es de 
más peso y anterior 
a la libre voluntad de 
los que hacen el con, 
trato, y es esta; que 
el salario no debe 
ser insuficiente para 
la sustentación. del 
obrero frugal y de 
buenas costumbres». 

(León XIII enla En. 
cíclica «Rerum No
varum>) 

tulo primero, se establecen los 
derechos y deberes de los espa
ñoles y para mejor comprensión, 
los expondremos de la forma si
guiente; 

DERECHOS. En el título. I 
se consignan: 

1. º-Derechos de carácter indi
vídual --Igualdad ante la Ley 
<La Ley ampara por igual el de
recho de todos los españoles sin 
preferencias de clases ni ::icepción 
de personas. (art. 3). 

Respeto al honor: «Los espa
ñoles tienen derecho al respeto de 
~u honor personal y familiar; 
quien lo ulirajere, cualquiera 
que fuese su condición, incurri
rá en responsabilidad>i (art. 4). 

D:recho a la instrucción: «To
dos lo:;; espa·ñoles tienen ·derecho 
a recibir educación e instrucción 
y el deber de adquirirla, bien en 
el seno de la familia o en centros 
privados o públicos, a su libre 
elección;· el Estado velará para 
que ningún talento se malogre 
por falta de medios económicos}, 
(art. 5). 

Derecho de libertad religio<;a: 
Se formula en el Fuero diciendo 
<que nadie será molestado por 
sus creencias religiosas, ni el ejer
cicio priv~do de su culto». Sin 
embargo, la profesión y práctica 
de l::i Religión Católica, ..:¡ue es la 
del Estado Español, gozará de 
la protección oficial y por esta 
razón no se permitirán otras cere
monias ni manifestaciones exter
nas que las de la Religión Cató 
lka. (art. 6). 

.Derecho a no satisfacer otros 
tributos que los legalmente esta
blecidos: <Nadie estará oblíg'ldo 
a pagar tributos que no hayan 
sido establecidos con arreglo a la 
Ley votada por Cortes» (art. 9) 

Derecho a participar en las 
funciones públicas: Lo procla~ 
man los artí2u los 1 o y, 1 1. 'del. 

Sigue en la pagina 8 
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lH rnn[lniionei ~el 1 [on1mo ~a[ional ~e 
la falan1e [ODllitnJen IH ~aiel ~e auión 

le la nueva etana. 
Como acto final del magno Congreso, falanglstas ~de toda España aclaman en Madrid al 

Caudillo y ]ele Haclonal del Movimiento. 

En la convocatoria para la gran concentración en el Estadio 
de Chamartín, se decía que altas Jerarquías Nacionales darían 
a los asistentes las consignas de orientación para la futura 
actuación de la Falange. Efectivamente las más altas Jerar
quías tfacionales, el Jefe Nacional nuestro Caudillo Franco y 
el Ministro Secretario General Raimundo Fernández Cuesta, 
pronunciaron trascedentales discursos, en los que dan con
signas importante¡¡ de orientación; pero donde se contienen 
las verdaderas bases para la futura actuación política de la 
Falange, es en las conclusiones del 1 Congreso Nacional, de 

las cuales damos un resumen a continuación: 

1 - II - III y IV 

En el veinte anivers11tio de su fundación, la 
Falange, tras un severo examen de conciencia, re
nueva su fé en las virtudes fundacionales. Recaba 
para sí el honor de proporcionar la dialé::tica y con
signas que hagan mantener unidos e ilusionados. a 

· todos los españoles en torno al Estado, que en tddo 
momento se cuidará de velar por la dignidad y li
bertad de España y de todos los españole~. 

En esta hora decisiva, España entra a formar 
parte del concierto de las naciones para poder cum
plir su misión universal, que consiste en defender a 
toda costa la civilización cristiana de Occidente. Es
te derecho le ha sido reconocido a España, gracias 
a la disciplina que en todo momento ha sabido ob
servar la Falange, que desde el principio hizo nor
ma de conducta del espíritu de servicio y sacrificio 
para buscar siempre la convivencia y armonía entre 
todos los. españoles y en todas las circunstancias 
histó.ricas. 

Al reconocer este .derecho de España para 
asociarse a la defensa de Occidentt>, se ha tenido 
que reconocer la razón que nos asistía para dar la 
batalla al comunismo, primero en nuestro suelo y 

Los Guiones de la 

Guardia de Fra.nco se 

rinden al paso del . 

Caudillo, que se diri:";: 

ge a !a tribuna don-A1< 
de pronunció su me

morable discurso. 

La lé que fosé Antonio 
tenía en los destinos de 
España, hizo posible el 
nacimiento de la Falan
ge, que en el 'xx aniver
sario de su fundación 
r e u n e en Chamartín 
200.000 afiliados para 
expresar su fé en l.a 
doctrina del Fundador. 

después por nuestra Gloriosa División Azul, cuyos 
muertos forman ya en la vanguardia de la defensa 
de Europa 

El Estado Español, militante, popular, alum
brad<? de altas luces intelectuales, cooperará con las 
demás naciones en fa consecución del bien universal. 

. Sería no obstante vano sueño querer elevar al pueblo 
espafiol hasta las responsabilidades de una misión 
histórica, si11 la constan,te y triple invocación del Es· 
tado en todas las materias sociales, justicia distribu
tiva, del interés patrio y la hermandad cristiana, 
pues en los momentos decisivos solo tendremos lo 
que hallamos sabido dar día a día. 

Es enorme la responsabilidad que contrae
mos, porque en esa misión social de la Falange, no 
solo están la ineludible justicia y la razón cnsttana, 
sino la base más firme de la libertad y la dignidad 
de la Patria entre los pueblos. 

V y VI 

La Falange debe redoblar su ardor .en el tra
bajo por conseguir estos fines y ex.tremar su. vigilan
cia, hoy más que nunca, para evitar que las nuevas 
directrices se vean deformadas por tendencias hosti- · 
les a nuestra línea fundacional. De ningún modo 
consentirá la formación de solapados partidos poli· 
ücos, ya de tendencia qerechista, ya izquierdista, 
pues éstos.diviqirían a España en parci~lidades con
trarias a la unidad de nuestro Movimiento; estas 
parcialidades serían. una traición a la. unidad de 
nuestra Cruzada y 7IÍ1 retorno a los tiempos causan- · 
tes de nuestra decadencia. 

Bajo ningún pretexto se consentirá la actua
ción de camarillas que pretendan mermar la autori
dad del Caudillo y Jefe Nacional del Movimiento, 
así como.el sentido de este Movimiento como autén
tico inspirador de la política d.el Estado. 

Un Estado naciµo( de ~uestra' ideología, no 
debe consentir que sus servicíos se vean manipula-
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dos por neutralidades políticas o frialdades técnicas, 
la vocación política no es contraria a la eficacia de 
la administración, sino su savia vitalizadora. 

VII - VIII - IX y X 
La Falange, tras ponderada refüxión, conside

ra llegado el momento de formular 111 solemne de
claración sobre la no incompatibilidad de una me
jor distribución de la renta nacional actual, con los 
fines económicos del aumento de la producción y 
consiguiente incremento futuro de la propia renta. 

Aumentar la capacidad de consumo para 
mantener los niveles de producción. Reformll del 
sistema tributario con la disminución de impuestos 
sobre el consumo y aumento de los que gravan la 
renta. Rigurosas' sanciones para los que defraudan 
la Hacienda, sería la compensación de las reduccio
nes de lps márgenes fiscales. 

En defensa de la iniciativa privada y del con
sumidor, desarticulación de los monopolios, truts y 
carteles. Inversiones estatales para mantener la ·pu
reza y necesidades del mercado. Reorganización de 
la Bolsa, subordinándola a las necesidades del pue
blo y de la Nación. Abaratamiento y humanización 
del crédito. 

Preocupación primordial de la Falange, es; 
mejorar la productividad total de la economía espa
ñola, mediante l a aplicación d e l as siguientes 
medidas: 

En cuanto a los obreros:-Abaratamiento 
sustancial de la alimentación; primas de producción 
dentro de. la jornada legal, tanto individuales como 
col~ctiv~s, ampliadón de l~s ~edios de formación 
profesional, una mejor clasificación jerárquica y vin
culación a los intereses de la empresa. 

En cuanto a los empresarios:-F11cilidades; 
para Ja renovación de los instrumentos mecánicos 
depuración de su formación profesional, gratuidad y 
rapidez de los servicios técnicos estatales; fomento de 
la autofi.nanciación de las empresas, incluso con 
desgravaciones fiscales, ayuda en su lucha contra los 
truts y abaratamiento del crédito. 

Para formar una opinión coherente, capaz 
de influir en los organos de la Administración. Pú
blica, es preciso la puesta en vigor de fa Unidad 
Sindical, haciendo que los Sindicatos recojan para sí 
las funciones que hoy comparten con otros organis
mos oficiales y privados. 

José Maria del 
Moral en los gra
deríos del Esta
dio a donde asis
tió .al . frente de 1 

las F a 1 a n g e s 
Manchegas para· 
testimoniar su fé 
y adhesión al 
Caudillo. 
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El entusiasmo falangista tiene su momento culminante a la lle
gada de Franco al Estadio de Chamartfn. 

XI 

En cuanto al campo:-La Falange proclama 
la necesidad de acelerar los planes de la reforma 
agraria. Dotar al Instituto de Colonización de los 
medios técnicos y económicos necesarios. Mantener 
y acelerar los grandes planes de obras hidráulicas. 
Aumento de los nuevos regadíos. Hacer que las 
Confederaciones Hidrográficas vuelvan a tener el ca
rácter sindical que determina su origen de Comuni
dades de regantes. La agricultura tan necesitada de 
energía eléctrica, pide una mayor participación en la 
administración de las cuencas hidráulicas. 

Es necesario cooperar con el Régimen en la 
repoblación forestal.· 

Se hace preciso fomentar y restaurar los pa
trimonios comunales de los pueblos. 

XII - XIII - XIV - XV y XVI 

La Falange confirma su voluntad de acelerar 
el ritmo en materia de política social que representa 
a lá' par el cumplimiento de los Mandamientos de 
Cristo y de los principios esenciales del Movimiento. 

En materia:de salarios, propugna una más 
justa regulación de los mismos. 

Es exigencia imperiosa para la dignidad de la 
familia disponer de una vivienda sana, alegre, eco
nómica y decorosa. La Falange no considerará rea
lizada su labor hasta que desaparezcan de España 
las chozas, cuevas, chamizos, tugurios y barracas, en 

los que viven gentes en condiciones 
infrahumanas. 

Se ha de considerar compromiso 
de honor que los trabajadores del 
campo, disfruten en su integridad 
de todas las prestaciones de seguri
dad social del personal de la indus
tria y ael comercio. 

Debe tenderse a la unidad, no 
solo. en lo administrativo de lo con
cerniente a seguridad social, sino 
también en lo orgánico, hasta la 
implantación del seguro total. 

XVlI 
La Falange cree llegado el mo

(Slgue en la página 11) 
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El Fuero de los 
Declaraciones 

(Viene de la pagina 5) 

Fuero, al establecer que todos los 
españoles tienen derecho a parti· 
cipar en las funciones públicas 
de carácter representativo a tra
vés de la familia, el municipio y 
el sindicato, sin perjuicio de ~tras 
representaciones que las leyes es
tablezcan; y que asimismo to
dos los españoles podrán des
empeñar cargos y funciones pú
blicas según su mérito y capa
cidad, 

Libre emisión del pensamien
to: cTodo español podrá expresar 
libremente sus ideas, mientras 
que no atenten a los principios 
fundamentales d e 1 Esta do . 
(art. 12). 

Inviolabilidad de correspon
dencia: <Dentro del territorio na
cional, el Estado garantiza la li· 
bertad y el secreto de la corres
pondencia>. (art. 13). 

Libertad de residencia e invio
labilidad de domicilio: <Los es
pañoles tieqen derecho a fijar li
bremente su residencia dentro 
del territorio nacional. (art. q). 

cNadie podrá entrar en el do
micilio de un español ni efectuar 
registrós en él sin su consenti-

Españoles. y) las 
de Derechos 

miento, a no ser con mandato de 
la autoridad competente en los 
casos y en la forma que se esta
blezcan en las leyes». (art. 15). 

Libertad de reunión y asocia
ción: •Los españoles podrán reu
nirse y asociarse libremente para 
fines lícitos y de acuerdo con lo 
establecido en las leyes» (art. 16) 

Derecho a la seguridad jurídica: 
«Se halla regulado expresamente 
en los 1 7 a 19 del Fuero a 1 esta
blecer que los españoles tienen 
derecho a la seguridad jurídica; 
que todos los órganos del Esta
do actuarán conforme a un orden 
jerárquico de normas preestable
cidas, que no podrán arbitraria
mente ser interpretadas ni altera
das; que, ningún español podrá 
ser detenido, sino en los casos y 
forma que prescriben las leyes y 
en el plazo de setenta y dos horas 
todo detenido será puesto en li
bertad o entregado a Ja autoridad 
judicial; y que nadie podrá ser 
condenado sino en virtud de ley 
anterior al delito, mediante sen
tencia de Tribunal competente y 
previa audiencia y defensa del 
interesado. 

Derecho , a la nacionalidad: 

8 

<Ningún español podrá ser pri
vado de su nacionalidad, sino 
por delito de traición definido 
·en las Leyes penales o por al ser
vicio de las armas o ejercer car
go público en país extranjer0, 
contra la prohibición expresa del 
Jefe del Estado>. (art. 20). 

Derecho de petición: Se con
signa en el artículo 21 del Fuero, 
al determinar que, «los españoles 
podrán dirigir individualmente 
pet:ciones al Jete del Estado, a 
las Cortes y a las autoridades; 
sin embargo, las corporaciones, 
funcionarios públicos y miem
bros de las fuerzas e Institutos 
armados, sólo podrán ejercitar 
este derecho de acuerdo con las 
disposiciones por que se rijan 

DERECHOS DE CARAC
TER FAMILIAR.-cEl Estado 
reconoce y ampara a la familia 
como institución natural y fun
daméntal de la sociedad, con de
rechos y deberes anteriores y su
periores a toda Ley humana po
sitiva. El matrimonio será uno e 
indisoluble. E!Estado protejera 
especialmente a las familias nu. 
merosas>. (art. 22). 

Por no hacer pesado el presen
te artículo, creo oportuno dejar 
de consignar en este nú.mero los 
derechos de carácter social y los 
deberes que en el Fuero se esta
blecen, que. será materia .de pró· 
xima ocasión. 

«Si obligado por la necesidad o movido por el miedo» el obrero «aceptase una 
condición más dura, eso sería hacerle violencia y contra esa violencia reclama la 
justicia». (León XIII, en la Encíclica «Rerum Novarum») 

nuestro fuero del Trabajo 
en su declaraciOo 111 dice: 

LA RETRJBUCION DEL TRABA.JO 
. SERA, COMO MIN.lMO, SUFICIENTE 
PARA PROPORCIONAR AL TI{ABA
JADOR Y SU F,AMILIA UNA VIDA 
MORAL Y DIGNA. 

Por consiguiente ese texto fundamental 
sobre política soda! señala el firme propó
sito o designio de que. las necesidades . del 
trabajador y su familia han de ser atendidas 
sin que se limiten a las de una vida animal, 
sino conforme a las exigencias de la· persona 
humana. 

ABRAHÁM MARTIN NÍETO, a Jos 25 
años murio en acto de servicio 
cuando intentaban sofocar el fue
go que habla prendido en una de 
las naves de los 'Calleres Vevís 
el día 28 d~ 7'l'oviembre. de 1951. 

A'braham 7'\artín 7'l'ieto, cumpl!Ó 
el primer mandamiento del decá
logo de la Guardia de 'franco, 
siendo el mejor. en todq. 

'Jmitemos sú ejemplo. 
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Seguimos ::reyendo, y 
con mucho fundamento, 
que los romanM, siem
pre admiradores del va
lor, tratarían con consi. 
deración a la ciudad ven. 
cída, a sus muros, mu. 
dos testigos de Ja heróica 
resisten.:ia del pueblo cel-
tíbero, que ya en Alces 
había empezado a dar 
lecciones a las indómitas 
legiones romanas, 1 as 
que mirarían con respe-
to los restos malparados 
de sus ocho torreones, a cuyas sombras, en la histo· 
ria romana, surge esa suntuosa mansión llamada 
Murum. '. 

En otro artículo citábamos las palabras del 
geógrafo de Carlos III por las que sabemos, que 
siempre los alcazareños habían creído •que Alcázar 
estaba fundada sobre las ruínas de la célebre ciudad 
del Muro, que antes se llamó Alternia .y también · 
Erotón». 

No es pues capricho nuestro hablar de Mu
rum: siempre los alcazareños han hablado de ello, 
hasta que hacia el 1780 se empezó hablar de Alces. 

Hablaremos pues de Murum, con la diferen-
cia de que, nosotros la llamare~os no .célebre ciu
dad, sino suntuosa mansión, que son las palabras# 
que emplea el arqueólogo D. Julián San Valero 
Aparisi, al descubrir las ruínas romanas. Con eso 
no perdemos nada, pues si en realidad fué célebre 
en la época romana, hasta nosotros no han llegado 
esos hechos gloriosos. Tampoco desciende de catego
ría llamándola mansión en vez de ciudad; en la his
toria de España de D. Ramón Menéndez Pida!, se 
dice que Numancia era una mansión romana. En 
esa misma historia leemos, al hablar de las ,,vías ro
manas, que es muy difícil señalar en el itinerario la 

·posición de las mansiones, p'ar eso allí no lo hace. 
Nosotros seguimos nuestra tradición y seña

lamos a Murum ·fundada al amparo de los torreones 
que los r~gulos celtiberos tenían en la célebre ciu
dad de Alces. 

De la situación de Mµrum, se dan tantas opi-
niones como se daban en Ja de Alces, a 'nuestro cri
terio debe de ser así" pues en· todo, esos dos nombres 
deben de ir unidos. · 

VarÍios a examinar algunas de estas opiniones 
correspondiendo la primera ¡cómo nó! al Dr. don 
Francisco .Layna, Acad.émico de la Historia, que 
nósótros sacamos & su artículo titulado <El Casti
llo de Pefiarroya». En él dice hablando de las vías 

. romanas: •Había una, que llamaban camino de pla
ta, de Emérita (Mérida) a: Caesar Augusta (Zarago
za);que pasaba por Sisalón (Almadén), Turres (Abe..: 

, nójar}, Carcubium (Caraouel), Laminium, cerca de 
Infantes. Aquí nacía otra secundaria que iba por 
.Mutum (:población de cierta importancia) y que es 
la denominada poi: los .árabes Alfambra o La Roía), 
luego una mansión de cierta categoría, Caput Flu-

9 

minis Annae, cerca de 
dunde luego se alzó el 
Castillo de Peñarroya, 
luego la quinta romana 

Al-Kasar, Portus Lapi
dum (Puerto Lápice), 
Oonsabrum (Consuegra) 
y Toletum (Toledo)». 

Este es el itinerario 
que el Doctor Layna se
ñala a la vía romana que 
de Laminium iba a Tole
do en la cual estaba Mu
rum, que él identifica con 

Alhambra; en este itinerario vemos también la <Vie
ja quinta romana» que él llama Al-Kasar, nos extra
ña mucho que le dé uri nombre árabe,'cuando a to
das las poblaciones las designa con su nombre lati
no, incluso hasta a Puerto Lápice la llama Portus 
Lapidum (Puerto de las Piedras), y sin embargo 
para Alcázar no encuentra el nombre verdadero. En 
cambio dice, que los árabes llamaron Alfambra, a lo 
que los romanos conocían por Mururn y que hoy 
se llama Alhambra. 

Nos extraña también no ver incluida a otra 
famosa población, si no famosa muy nombrada, ya 
que era una de aquellas poblaciones en las que los 

' romanos tenían e:;tablécidos sus cuarteles de iuvier
no: Anensemarca. Nombre. que según Hervás en su 
diccionario geográfico de la provincia de Ciudad 
Real, fué cambiado por los árabes por el de Al
mrah o Alhamrah, que quiere decir La Roja, nom
bre que los r~pobladores de La Manch11. convirtieron 
en Alfambra y de ahí Alhambra. Altambra, pues, 
es nombre castellano, en árabe se dice Alhamrah y 
en latín esfa población era ·Anensem arca y no Mu
rum. Así lo atestiguan las numercsas inscripciones 
romanas encontradas allí y de las cuales trae algunas 
el diccionario de Hervás antes citado En la historia 
de España de D. Ramón Menéndez Pida!, se llama 
camino de plata a una vía romana que de Emérita 
(Mérida) partía para el norte y p¡¡saba por Zamora. 

La segunda opinión que nos corresponde ver 
la encontramos en la Memoria del Colegio de Cer-
van~es,. año 1953, donde «Uno de Quinto» nos dice 
lo s1gu1ente: <A no muchos kilómetros tenemos a 

• Ruidera, que corresponde a la XXX Laminio roma
no• {De gran importancia estratégica por cruzarse 
en ella nada menos que tres calzadas romanas», 
e Una de las Galias a Gades; ocra, de Laminio a Cae
sar·Augusta (Z'lfagoza) y la última, de Laminium a 
Toletum, pasando por MURUM (despoblado a dos 
leguas de Villana de San Juan) :y CONSABRO 
(Consuegra). · · 
~ ¡C~ánta~ ci_udad.es faltarán y cuántas de ellas 

, no han sido aun identificadas con los nombres ro
manos que figuran en el itinerario! 

¿Puede ser alguna de ellas nuestra Alces, que 
ya no lo debe ser?>. 

Hasta aquí las palabras de Uno de Quinto» 
con el cual estamos en completo desacuerdo. ' 
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Homenaje a los antiguos molinos de Alcázar de San Juan, cuna del Príncipe 
de los Ingenios. Versos de sabor local. 

----------------------------- Por JOSE MARIA RIVAS, desde Vlch. 

Molinos de La Mancha, 
que conservais la historia 
de viejas añoranzas, 
al ser protagonistas 
con D. Quijote y Sancho 
en múltiples hazañas. 

¡Pena me da miraros, 
molinos de La Mancha! 
Al -recordar que fuisteis 
escenario del drama, 
de un apuesto Quijote 
en su prim'er batalla. 

Molinos del Quijote, 
sólo yace en vosotros 
el cimiento impotente, 
que os mantiene erguidos 
en mísera ru1na 
con síntoma de muerte. 

y a no hay un rocín flaco 
ni cabalga un Quijote 
por la parda llanura, 
y .i;u,e~fros p~dr;;~(al,e§ 
esos cérfos pela dos . 
rezuman amargura. 

La sociedad moderna 
os dejó mutilados, 
deshechos, carcomidos, 
vencidos y olvidados, 
sin apreciar la gesta 
de herokos soldados. 

M olíno que a tus plantas 
se extiende la llanura 
de la parda besana 
y recibes inmóvil 
la calída caricia . 
del sol de la mañana. 

¿Qué ha sido de tus brazos? 
¿y tu viejo engranaje? 
¿qué ha sido de tus aspas,. 
que no_ acarician viento, 
ni molturan el trigo 
de la limpia llanada? 

Molinos gigantescos 
con aspas por escudo. 
símbolo de La Mancha, 

;-81+~<:? }11:,ís,/e{~ I;?,s ,;estígos 
presenciales, un día, · 
de un toque de campana. 

~uestro eonsultorio 
Nu@vamente n()s dirigimos a 

F. M. para indicarle que en el 
mensaje del C:rndillo a las -Cor
tes Españolas, cuyo .texro íntegro 
publicó el «Arriba>> en su.núme
ro del día 27 de Octubre, se ex
ponen el espíritu, los pdncipios 
y porr~enores que ·han presidido 
la firma del Concordato con la 
Santa Sede, a.sí como'~¡ ·~lca~ce 
político del mismo. En· su emi· 
sión extraordinaria de todos los 

Invitamos nuevamente. a todos 
los que leen éUnidad::o, nos ex· 
presen por carta sus ·opiniones y 
sugerencias. 

martes, a las diez menos cuarto 

de la noche, el mismo día 27, Ra

dio Vaticana tuvo cálidos elogios 

para el mensaje del Caudillo, do

cumento digno de ser conocic\o 

por todos los españoles, que le 

aconsejamos no deje de leer, así 

como el número extraordinario 

de «ECCLESIA» del día 31 de 
Octubre, dedicado íntegro .a co
mentar el Concordato. 

ltlivi~a~e1 y notilia1 

¡Gritad, molinos, fuerte! 
Decid al Mundo entero: 
que un nueve de Noviembre, 
sin divisar el llano 
por la espesa neblina 
tendida en el Poniente, 
Oísteis los clarines, 
que anunciaban al día 
en el vecino Alcázar, 
la vida de un Cervantes, 
que despues con su obra 
os inmortalizaba. 

¡Molino del Quijote! 
Escuchas nuestro alerta 
y no nos dices nada. 

Comprendemos que tienes 
el corazon deshecho 
y el alma desgarrada. 

¡Pobres viejos molinos! 
Y a perd1steis la rueda, 
la hidalguía y la hazaña. 
· ¡Pobres viejos molinos. 

' ~ "<; "" ,4 ,' :•, ' ' ' '' • • ' ' • • 

que yaéeiS destruidos 
en los cerros de Alcá+ar! 

ca>, obtuvo un diploma .con men 
ción honorífica (2.º premio) en 
esta especialidad. Le deseamos 
siga cosechando triunfos. 

La reunión que debía celeb~ar 
la Centuria e Hermanos Laguna 
Peral>, día 10 de Octubre, fué 
suspendida por encontrarse la 
mayoría de los componentes ocu
pados en las faenas de la recolec
ción de la uva; . la reunión del 
día 25, como era domingo,. tuvo 
lugar el día 26, y se celebró eón 
carácter de extraordinaria, pues 
a ella asistieron los camaradas 
encuadrados en la de cJosé Ló
pez Blanco•, para dar a conocer 
a todos las últimas instrucciones 
recibidas sobre la magna concen
tración de .Ohamartín. . 

(:on motivo de esta concentra
ción, se celebró otra·reunión dél 
Consejo Comarcal de la Guardia 
de Franco, en la que se dió a co-. 
nocer el proyecto de marcha ·a 
Alicante, para ofrend.ar las cinco 
rosas en la prisi~n donde cayó 
José _Antonio, id~a que fué bien 
acog1cla y que ignoramos· por 
qué no se ha lleva.d:o a la · prác
tica, 
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Día 27.-Los embajadores de Grecia y Venezuela 
presentan sus cartas credenciales al Caudillo. 
Se asegu,ra la existencia de prisioneros. espa
ñoles en Rusia. 

Día 28.-«España ha escogido la alianza, pero no el 
vasallaje», dice «Le Monde»,, «El Gobierno 
español,.se incorpora con una dig!1idad que 
otras naciones occi.dentales ppdrían envi- _ 
<liarle>.( 
La prensa mundia 1, . se hace eco de la firma . 
de los acuerdos entre España y NQrteamérica .. 

Día 31.-La política exterior. del Movimiento, ha 
servido a la digi:iidad, la grandeza y el progre
so de la Nación. M~nsaje del Caudillo a las . 
Cortes españolas. 

11 

Día S -Moscú niega libre tréí!jsito. pp.r)as dos zonas 
de Alemania. 

Día 6. - El Congreso nor~eamerica.no, ~e opone .a tq· 
do pacto de segur,1dad con Rl1sia . 

Día 7 .-La rebelión de la Guayana Británica, e~Já,; 
r~spaldada. por la miseria reinante. EJ bajq , 
mvel de vida de los .indígenas contrasta con,

1 
las elevadas ganancias de sús explotadores, 

Oía 8.,...-Norteamé~ica e Inglaterra deciden . entregar r 

a Italia la zona A. del territorio libre de. 
Trieste.. ., · · · ' · ' 

Día 1 1.-Tjto amenaza con ocupar ,la ZQna A. de . 
Triest.e por la fuerza. Asegura que así !o hará,. 
si tropas italianas pisan la ciQdad. 

Día 12.,-El. Jefe del E.s,tado pr~siµiq la solemne 
sesión académica, conmemorativa del Dí¡¡. de 
la Hi¡spanidad · Día r de Octubre,--En el XVII aniversario. de su 1 

exaltaeión a la Jefatura del Estado, Franco 
recibió el homenaje de Madrid. Una inmen· 
sa multitud, conceatrada en la Plaza de . 
Oriente, vitoreó con fervoroso eptusiasmo a 
España y al Caud,illo. 

.Día 14.1-El, Cauqillo prensencia en aguas ,de Oádiz
1 

el desfHe dda Escuadra. ·· 
Día 22. - Tropas iraq9i,es y sidas, ocupan .posjGiones . 

en Jerusalén. 

Día 2.-Sig9en las huelgas en Francia. e Francia . 
punto negro de Europa. 

Día 24.-AÍemania norreconocerá jamás la frontera 
del Oder y,el Neisse .. 

Dí;i 25.-Wftshipgtón exige a T~l-Aviv el castigo de 
los atac~nt.es de JQrdania. Día 3.-La C. G. T. prepara seis huelgas para el. 

martes. •Dulce Francia ... > Tito, reitera SU$ amenaz;is. 

·l11s· conclus1·ones del 1 Congreso nac·1on 11I de 111 f11l11n mo, Ja digni,fi(faC~Ón del magistt•rio, elevando su nivel 
u 

1 

· u u u u -- económü:p y 1la cgns~deq1ción sociaJ, de su. función, 
ge constituyen las bases de acción de 18 :nueva etapq, . perfeccionando igualmen~e SIJ~ Cf:ntros de f@rmación .. 

. La Universidad, .es el ·el .g.uardian. supremo. de 
(~lene de la pági~a 7), la .p,erfección ÍQ~elequal. El aq:eso a .. ella no debe. 
mento, de iniciar una desc·oncentración administra-. ser privil,eg~o d~ .las clases mejor dotad.as económi-
tiva, cbmp,atible con ei Estado políticamt:!ntei fuerte, ~men~e. P:ara et ingresó en la Universidad, no deb,e 
para dotara los Ayuntamientos. y Diputacion,es de. n~ber ~~ii Hivita~ión, q1:1e,la c~pacidad de: IQ.s as: 
los medios .. suficientes .para ql,le puedan llevar a ca- p1r~ntes"' . . 
bo una labor _efü;.az1 en. los pueblos y, ciudades de. Se .qm,'\1dera,de f\}nda,mental, imp,ortan.cia la 
España. f(j)rmacjó,n profesion¡¡.l y técnica en su ,triple dii;r,ien-

Se dedicarqi especial atención a la vida local. sió.n: :Política, .econqmic~ Y. social. · ' ' 
L<;>s Consejos Locales colaborarán con los Ayunta- · La acción f<¡>rmativa y e4uc€l~iv¡i, ha de tener r 
mientas elaborando. conjuntamente los planes de. ppr bas~ utia linea política qui;! permita co.nseguir. 
actuación, en ellos se recogerán las aspJ.racio,o.es po- _ un espíritu .nacional ;fuerte y unido~, e instal~r en el, 
pulares y sus necesidades,..para así ,contriooil¡' al, me:- alma de las fu_turas generaciones l¡¡. alegría y el orgu~ 
joramiento de la vida en los medios rurales. l1c¡i deJ~ f:atrn¡.~ ~ 

XVIII •. XIX - XX. • XXI: y xxn' :x;~III; 
· · · · · · · · · · · Este .. Congfeso, que tan fe,:voros~mente. nos. 
Siem p_re ha propugnado la F,alang~ la. incor· ha unido, en realidad no se cj.erra hoy, .ni se cerrará., 

poración de la inteligencia a las tareas p,olít~cas En mañGtha, pues,a~ ,abrirse una nu(;!va etapa en nuestra. 
esta nueva etapa cpntinúa propugnando cpn má~. h¡\stc)ria, .nos . .p,ropone ineludibles tareas y nos Q'f?liga, 
fuerza esta incorporación. · a renov~dvs e inc¡!santes afarws; :Y así, Qios nos.asis~ 

T;enien,do en cuenta que en muchos sec~ores. ta para que en la nueva era, que iniciamos con reso,,_ 
de la población española esJa escuela el úpico cen-. lu,c,:ión te~az,y, perseveran~e «inasequibles a,,todo de~ 
tro estatal ·de cultura, se ha de .. pr~st&r la máx.\ma. ·· alirn.to» como ordenqlba n1,lestro Fundador, no sea, 
atención .a estos centros procurando la creeción de, i(ldi~na de)a memoi:ia .. de nuestros, muenos, ni dtt .. 
nuevas escuelas y su ampliGt dotación con mobitario. los días en qµe el destino nos. h.izo necesarios a la, 
y material pedagógico moderno. Reclámase asimis salvación de la Patria. 

Procedentes d,el Frente de Ju
ventudes han pasado a formar en 
las,filas de la Guardia de Franco, 
los siguientes camaradas:: 

JesÚ$ Ruiz. ~aniagua, David· 
Asensi0 . 'M(!lázquez,. Moisés .L.§::: .. : 
pez, Sánchez~Mateos, Jesús. Re~ 
rrnca:l ,,Miguel1 Ra.tnón .. AIDerca\ 
Echevarría, Antonio ~Márquez 
Cárdenas, Gr~g~i~ F~rnándei l 
Cortés, Recilredo Vílloslada. Gar,..' 
cía., M~füts Tol~d9, Lª'raf,,J:0sé 

Ruiz Carnal, con título de Jl!fe 
de F,alange Nacional. 
·".El pase al Movimiento se efec· 
tuó el 1 ~º de Noviembre. En el 
patio de la J~fatura, formó la. 
Centuria Juan de-:. Austria, del, 
F,rehte de JµventiJ~ y la H!!r

. manos Laguna Peral .v,e .Ja Guar
dia de Franco. 

Asistieron al •act' 
cal, quien tomó jL 
nuevos enc.u1¡1.dr· 

ligioso de la G\}ardia de. F,rancp, 
Padre R¡i.món ~hrín, el Lugar-· 
teniente Comarcal, qµe pron,i,in-. 
ció unas palabras de bienvenida, 
l'v(iembros deLConsejo C<;imarcal, 
impusie),"on lo,s brazp.letes a lo~· 
m~evos escuadristas. Con el him- · 
no <Cara al Soh., finalizó el acto . 
marchando los. camaradas de las 
Falanges J uvenÜes, a depositar 
una corona de ffores en el Panteón 
~ 19s C~íd9_s e!l. eJ. Ce~~pt~~i<L 
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P a1·a muchos, la tristeza de España en este mes de 
noviembre, será el recordatório de un ser querido, que 
falleció hace más o menos tiempo. 

Para los españoles, para los falangistas, este mes de 
Noviembre encierra una fecha trágica, además del re
cuerdo de seres que se fueron. 

Como después de Dios, está la Patria, la Falange 
llora al poeta enamorado de España, que dió su vidá 
para salvarla. Ocurrió en el año 193G. El 20 de este 
triste mes. Día tremendo en el que se diera en ubérri · 
mo derroche la vida más clara y más potente de 
nuestra gerieración: José Antonio. 

El 20 de Noviembre no puede caer en la fría mate
mática de un c<tlendario; el 20 de Noviembre es algo 
sagrado y hondo que sigue nutriendo nuestro esfuerzo; 
el 20 de Noviembre lo llevamos clavado en nuestra 

r@ie11iaje_ -----~~~=:::_-:_:::= 

&oeiíi\ i\ 9jjJé ~nloni& 
¿Dónde fuiste, fose Antonio, 

que te busco y no te encuentro? 
Todas las noches rezando 

con los rosarios de sueño, 
les pregunto a las estrellas 
_si estás vivo o sí estás muerto. 

Cuando sufrías la ira 
de tu dolor prisionero, 
y en la noche de la Guerra 
nos acariciaba el fuego, 
y marchaban tus legiones 
hacía horizontes eternos, 
y atravesaban cantando 
mares de plomo y acero, 
y las mujeres lloraban 
-espanto en lo_s ojos negros,

¿quíén profano tu Camisa 
sobre &l bronce de tu· pecho?. 

¿Dónde· fuiste, José Antonio, 
que te busco y no te encuentro?. memoria porque en ese día mataron a José Antonio. 

· ¿Por qué no acf:lba tu ausencia? 
. ¿Páta qué recordar las circunstancias que con cu- ¿Quién éncade1J.o tus nervios? 

:frieron en el falso proceso que se siguió? Qt;!.erían ma-t ¿En qué catacmnba.~ fríg.s 
tarl.e y lo consigui'eron. Pero siempre adoptó la pos- encarcelaron tu cuerpo?, 
tura elégante, correcta,. cri1'tiana, del que sabe que va ¿Cuántas v~cés t;, han herido 

_ , a ínorit y dperálJa mue~re ~º!l la sap.ta aJ~orísi. de la _ ¡ en e_l e@ra~@.1: abt~~to? .-- 0 ~°'t'"' 
t:ht:i_ni __ ·_·•_B'_·w_:z_:,~n1l:·17,-,q ·i- ¡:, · -·•:.:·:_if~"-' .t ___ :: ,, .. ~-'-"--e'-~-·~..,. ~:p:.:!J-i:b~""B~_ .. ••_- ·_ ~-__ í><t~--~--- • 

~- J: ~:, ; '.;1:,_; !;)-:i. Y-- deJ"::,11J.f:!y, 1Lt:tl:lt'el cubi!e·{to? 
-_ .Era muc

1
ho lo'~ue José. ~n:t?nio. h~zo! :~r: el re~ .',¿D'ttttf1'.~fq#té, fose ~ntonío, 

su11g1rd:e¡"una Espana dornnda, q,ue 'se_ 'ªT~~!ª!!. entre 'rtfie t~ lfüsco'lt no te encuentro? 
la anar~tlfa'y fa b~rguesía. Efa en'~oh~es.ny'1~}l~: Pat:ia , L ;.S(yg, tu. (:J.lma de.. P.rofeta _ 
un h9n~o13te d:t tnsteza, que solo i~c1taba a los me¡o- :mon-t~ su:gua,rdia en i:HJielo,, 
res,,a,!a P.esgana. Y apareció José Anto.nio para dar. ímp""s'j.bleel a.fi~rran ... 
<clar~dad a la.s sombran· luz a las almas>, desaen_de de.ttfl.:1lucero. 

· •· - • · • J Como un;arcángelazul, 
No ~in antes redactar su testamento, q\le .es una baja a la Tierra un momento, 

gran pieza plena de car·idad cristiana y estilo lalangista. T?P.rq. decir, José Antonip, . 
Llegó el amane,¡:er de ese día fat)dico 20 de Noviei$bre. si~stás v'ívo·o ·sr estás fnúerfo. 

' ,, - ' 

Alica.nte ... Patio de_ la cá11cel.: En un tapit.tl, José España t'e está .esperando 
Antonio. ~tih'to ia é_I, ·_d_ os_ fa!ahg_ isfas y. ·d9_ s ¡r~_ S __ detés. con tus banderas al viento. 

· Y p'regttntá ci las estrel!las · 
Una des¿afga cerrada. Cinco ser_~s 'que &T flier9fl,'Entre con los rosarios dél sueño:, 
elfos, JO.s_·e_' 'A_.n_.topip1,ElPoeta. ELFund~d,or. El ~usen-; j - ._ :· ¡ . - ,/ 

.;¡ . • ¿_ Dfjri.d.e_. iiiste,Jo_ s.e A_rz.tonío, __ . .. te, P9~!1Ae la, I\Jl.lange no puede dejar de pensar y . . . , -- . 
· E que ·t.e b,i:t..scq,y no te. e11cuentrof: .... 

sentir con-· l. · - .· ·· · · w:;.fE.~E~IQQ,.P.tURR~i1f. 
Pefd;'~o hhport:i. El rt,os rige, nos $uía, -~s~á pre- •.. _- . . . ., ... # '" •• ,.~" •• , ,_ •• _. •• • • • 

sente en túíestro afán, en nu,estro quehacer.. ~-. · 1·" ;( ... l'¡Jl:ol' n-:·i:A · 1 f,)1 
J-J9:v la$.gel1é~ciene~·'1·~~ I~.s,:i-gtJi~r~!!t::,~~~-'d~:,::::~·: :·:•;;;;~;~·~.-:IF!li;;;2 ;~.~·e;: ·~· •. ::·:, . 

coi1~deiori: nrl~ viero_n . morir,· siente_n ?gerr.otigse , 1 :O.rgano deia Lugarleneotia:ifomarcal de'la Guardla·de franto 
'~.us 1. garg.ania~.i\:llI:rJl.S¡t(aI;. 19s.erresdel ¡Arriba ~i~:~añ9l .. ·--: 1 ; Adíl\inlMraclón: slintó' ij~Mlngo; 1;::..::tfié_tóno; 188 · ·· 
reco.rda.n.4.o l¡;¡~gaHa.:i;~a¡.q.¡e, aquel último gúton1,~1fos~· '· ::: .. • · · · · · ., .,, ::-:: : ·-· · 
Antonio pi!onutid'a1~. · I ':'d 

''·, ·, ' ' i' ' ' ' " : (' /• ' '\ ' ' ~''. . "9ºª yez .1R¡áf ri:P,~~,lni,9;S::; ~ Grackt$, c~D:i~r~~1,,~raj-; ·• 
c1,as P?t .tu e¡,~.rnple= .• Q ue J'~19s te dé. ~l e~erno ~~cath ~: 

_ só y a ppsotros n.os lo n;iegue: hasta ·que .hal·l~có!ri~:: 
seguido para España la cosecha. que siemb~a tn muer-
te»: , · ;~~\/ i .. 

/ 1 0-
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/ 
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