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tiene ya a su disposición, sin moverse de Elche 
todos los libros que desee, y no solamente eso, 
una amplia información bibliográfica se la facilitaremos 
simplemente con que nos escriba o visite, solicitándonos 

el boletín que editamos mensualmente... 
considérese un amigo y pídanos los catálogos que le interesen, 
los precios y condiciones que le sean útiles, 
esperamos su visita para que pueda consultar nuestro fondo 
editorial, si algún libro que usted nos pida no lo tuviéramos 

se lo serviremos en un plazo mínimo y libre de gastos. 

Librería BERTOMEU, Reina Victoria, 135 
Elche Alicante 
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VERDAD Y CARIDAD 

Nadie duda de la influencia de la Prensa. Aún diciendo que no nos fiamos de ella. La palabra impresa 
tiene un poder tal que penetra, aún sin desearlo nosotros mismos, tan profundamente en nuestro pensamiento, 
que modifica nuestros criterios, exagera o minimiza nuestras preocupaciones y orienta nuestro punto de inte-
rés. Esto, en más o menos grado, es innegable. Y de aquí se deduce la importancia que los católicos debemos dar 

a la Prensa y la atención que le debemos dedicar. 

¿Cómo ha de orientarse esta atención? ¿Qué puede hacer el «católico de la calle»? Nosotros lo sintetiza-
ríamos en una sola palabra: exigir. Los catClicos tenernos que exigir una Prensa católica. Una Prensa que, con 
verdad y caridad, nos informe de los acontecimientos que se desarrollan a nuestro alrededor. Ningún católico 

puede estar ajeno a las alegrías y a las desgracias de los hombres, porque necesita, para vivir un cristianismo 
auténtico, hacerlas suyas. 

Si hemos de exigir verdad y caridad en la Prensa, mucho más en la Prensa católica. En la Prensa hecha 

por católicos. Y ésta es la Prensa que tenemos en España. La Prensa hecha por •católicos. Porque ya nadie cree 

--ni quiere-- un católico de sacristía; un católico que se desprende de su credo para su vida profesional o pri-

vada. Y en este sentido creemos que todavía podemos dar grandes pasos. Las orientaciones de nuestra Prensa 
están todavía demasiado condicionadas par presiones de todo tipo que, en ocasiones, la desvían de la verdad y 

la caridad. Advertimos, al decir esto, que para informar de la verdad es necesario hacer uso de toda la verdad. 

No vale la verdad a medias o parte de la verdad, que puede crear confusionismo y desorientación. Es éste un 

defecto --peligroso defecto-- en el que no debemos caer, para no convertir a nuestra Prensa en portavoz de 
intereses raquíticos, abandonando los altos intereses de servicio a la sociedad. Soeiedad que necesita informa-

ción objetiva y criterios de verdad y caridad. 

NORMAS DE MORAL PUBLICA 

Con exacta puntualidad vienen publicándose todos los años, dictadas por la Dirección General de Seguri-

dad, ciertas normas da moral pública encaminadas a corregir los excesos que puedan producirse, sobre todo, en 

los lugares de recreo y veraneo. 

Nadie duda de la necesidad de esas normas. Cualquier ciudadano honrado las desea, porque son la mejor 

defensa de su libertad. Libertad para concurrir sin temor a las zonas más atractivas de nuestra nación, que 

son las más afectadas, en esta época estival, por los peligros morales que tratan de evitar tales normas. 
Observamos, sin embargo, cierta negligencia en el cumplimiento de estas normas. Parece como si las cre-

yéramos anticuadas. Y así la inmoralidad y la desfachatez se extienden por ciudades y pueblos. Ya no existe 

respecto a la calle. Esa calle que exige nuestra compostura y la dignidad de nuestra conducta. Resulta compro-

metida, para un padre de familia, salir a pasear con sas hijos pequeños, adolescentes, por parques y jardines. 

Resulta difícil explicarles el comportamiento de tantos hombres y mujeres, a quienes el pudor y la dignidad 

les exigen guardar para la intimidad las exageradas manifestaciones de amor, suponiendo que efectivamente 

sea auténtico amor lo que tratan de comunicarse. 

Existen unas normas de moral pública. Y es necesario exigir que se cumplan. Exigírselo a los particula-

res y a las autoridades. Porque son una defensa de la sociedad, frente a una minoría desaprensiva e incons-

ciente. Para que el mal no se extienda y, a fuerza de verlo, lleguemos a considerar normal lo que es radicalmen-

te rechazable. Que algo de esto ya empieza a suceder. 

Y_.'S S BIAS DEL AÑO 

A la largo del año, además de los días naturales, hay otros días. Son el día de la Banderita, el día del 

Cáncer, el día de la Caridad... De pronto, en la mañana, nos vemos sorprendidos por grupos de señoritas que 

clavan nuestras solapas y nos invitan al donativo. En los puntos más estratégicos de la ciudad surgen «mesas» 

presididas por distinguidas damas, que centran la atención del transeúnte y le invitan también al donativo. 

Suele ocurrir, por .otra Parte, que los donativos más elevados se depositan en estas mesas, acaso por descon-

fianza a que quepan en las diminutas huchas de las señoritas postulantes o acaso porque las damas distingui-

das incitan más a la caridad. Nosotros pensamos que en toda esta caridad --sobre todo en la caridad «de me-

ca»-- Juega un papel muy importante la vanidad. ¿Qué es lícito aprovecharse, en bien de los demás, de esta 

vanidad del prójimo? No nos atrevemos a negarlo. Pero nos atrevemos a decir, en cambio, queel prójimo --ese 

orójimo del elevado donativo «en la mesa»-- «y» ha recibido su premio», y se le ha escamoteado una oportuni-

dad de hacer caridad. ¿Que no la hubiese hecho en otras circunstancias? No nos atrevemos a asegurarlo. 

Siempre nos hemos declarado enemigos de esta caridad «por días». Creemos que es un triste recurso pa-

ra una sociedad cristiana. Una sociedad que debiera tener como obsesión la caridad. Pero ya que la obsesió” 

ec existe, admitamos el estímulo que nos la recuerda • algún día que otro». Pero cuidemos este estímulo. Que 

i os «día de caridad» no se conviertan en unas fiestas de sociedad. 

El peligro existe. Los días de caridad pueden convertirse en fiestas. Se instalan mesas lujosas. Se cuidan 

los detalles con la máxima atención. Se llenan de flores los brazos de las damas distinguidas. Se les atiende 

con un «vino español». Todo perfecta. Y r o nos parece mal que se haga así... Pero es necesario Pensar también 

en los fines benéficos que están motivando «las mesas» y «el día». Y enfocar toda la actividad y toda la colabo-

ración en función de la caridad. 

Con este espíritu --esp'ritu de caridad-_ es necesario orientar los «días del año». Rodeándolos de la máxi-

ma austeridad, del máximo servicio, de la máxima humildad. Todos los que colaboran en ellos, hombres y mu-

ieres de toda condición social, saben el fin que se pretende. Y conociendo el fin a nadie extrañará la awterd-

dad de que se le rodee. Con lo cual saldrá también ganando el premio fin, porque la economía derivada de la 

austeridad incrementará la bolsa de la caridad. Punto éste que no Puede olvidarse cuando se trata de reme-

dia» necesidades ajenas de la mayor urgencia, como son las que justifican los «días de caridad». 

ESTUDIOS GRAN ESTILO 
CREACIONES PARA EL CALZADO 

leina Victoria, 82 Teléfono 453160 ELCH E 
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Carnet de viaje 
FERROCARRIL 

SALIDAS DESDE ELCHE 
• ,11~•~• -------

A ALICANTE 

7'20 - 10'20 - 130 - 1820 - 1930 

20'35 - 25'30 

A VALENCIA 

8'50 (lunes, miércoles y viernes) 

12 - 1620 

A MURCIA 

6'45 - 8'40 - 10'20 - 1850 

A GRANADA 

12'20 

A CARTAGENA 

1520 - 19'50 (mart. - juev. - sáb.) 

A TORRE VIEJA 

9'15 - 16'50 - 22'20 

A UTOBU SE S 
ELCHE - SANTAPOLA 

7'15 - - 1315 -19'30 

SANTAPOLA - ELCHE 

8 - LI30 - 16 - 2015 

ELCHE - ASPE - ESTACION 

DE NQVELDA 

8- 12'15 - 17'15 - 21 

PLAYA LISSA - ELDA 

8 y 16'30 

ELCHE-ALMORADI-BENEJUZAR 

11'45 y 18'45 

ELCHE - LA MARINA 

GUARDAMAR 

Laborables - Salidas Elche: 12'30 y 18 

Regreso: 7'30 y 15 

Festivos - Salida Elche: 7'50 

ELCHE - ALICANTE 

Laborables: 8 - 8'30 - 9 - 9'30 - 10 - 

10'30 - 11 - 12 - 15 - 14 - 14'30 - 15 - 

15'30 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 

Festivos: 9 - '12 - 15 - 19 

Jaime Broténs, Glorieta 
Vicente Ruiz, José Romero, 45 

Farmacias de guardia 
Servicio permanente 

Rafael Díez, C. Alicante, 33 

Santiago Pomares, Esrronceda 

Hasta las VI de la noche 

Sábado, 4 

Jaime Brotóns, Glorieta 
Vicente Ruiz, José Romero, 45 

Domingo, 5 

Carmen Albentosa, E. DOrs, 43 

Jesús Gamo. Reina Victoria, 128 
Concepción Verdaguer, Generalis 

mo, 2 
José Oliver, Capitán Cortés, 22 

Lunes, 6 

Asunción Amorós, Anselmo Clavé, 8 Rafael Jiménez, Caivo Sotelo. 30 

Ginés Hernández, B. San Antón Ignacio Lesta, Avda. Novelda 

Martes, 7 

Esperanza Pomares, P. de Rive-
ra, 18 

Pilar Marimón, Reina Victoria, 5 

Antonio Botella, Ramón y Cajal, ; 

José Martínez, F. Santamaría, I 

miércoles, 8 

Visitación Talaverano, G. Mola, 44 Manuel Pomares, Calvo Sotelo, 

Fabián Luengo, B. Porfirio Pascual Prudencia Botella, Jorge Juan, 41 

Jueves, 

Dalbina Lesta, Ramón Jaén, 38 

Andrés Botella, F. Rodríguez, 5 

9 

José Serrano, Calvo Sotelo, 17 

Vicente Serrano, C. Arenal, 2 

Viernes, 10 

Gabriel Ruiz, P. Arrabal, 1 
Matías Ruiz, Cristóbal Sanz, 78 

Carmen Pelayo, R. Victoria, 79 

Asunción Bernal, Salvador, 23 

Sábado, 11 

Antonio Ceva, Eduardo Dato, 11 

Juan Torregrosa, R. Ledesma 71 
Juan J. Avila, Reina Victoria, 32 

Rafael Brotóns, O. Redondo, 20 

Domingo, 12 

Rafael Díez, C. Alicante, 33 
Santiago Pomares, Espronceda 

Lunes, 13 

Concepción Verdaguer, Generalísi-
mo, 2 

José Oliver, Capitán Cortés, 22 

Carmen Albentosa, E. D'Ors, 43 

Jesús Gamo, Reina Victoria, 123 

Martes, 14 

Rafael Jiménez, Ca',vo Sotelo, 10 

Ignacio Lesta, Avda. Novelda 

Asunción Amorós, Anselmo Cla-
vé, 8 

Ginés Hernández, B. San Antón 

Miércoles, 15 

Antonio Botella, Ramón y Cajal, 2 

José Martínez, F. Santamaría. 

Esperanza Pomares, P. de Rive-
ra 18 

Pilar Marimón, Reina Victoria, 5 

Jueves, 16 

Manuel Pomares, Calvo Sotelo, 31 Visitad( n Talaverano, G. Mola, 44 

Prudencia Botella, Jorge Jaa,n 11 Fabián Luengo, 1E... Porfirio Pascual 

Viernes, 17 

José Serrano, Calvo Sotelo, 17 Balbina Lesta, Ramón Jaén, 38 

Vicente Serrano, C. Arenal, 2 Andrés Botella, F. Rodríguez, 5 
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OPERA MAS ANTIGUA DEL MUNDO 
Obreros y artesanos sacrifican durante meses 
su descanso para ensayar el famoso •,Misteri d'Elig» 

Cuando llegan los primeros calo-
del verano, para el incitarlo —y 

unbién para quienes en Elche han 
ivido unas horas en las tardes del 14 

15 de agosto— la actualidad ad-
ujere el- nombre de su «Misten». 

Según distintos historiadores, fue 
sta una de las primeras poblaciones 
ue en España abrazaron el catoli-
ismo y que su le llegó a merecerle 

✓ cuna de obispado. 
Dentro de «estas creencias religio-

as, merece especial atención su fer-
or mariano. Así lo Proclaman la 
xistencia de antiquísimos tiempos, 
edicados a la Santísima Virgen, 
rrasados más tarde por la invasión 
arracena. 

LA VIRGEN LLEGA POR 
EL MAR 

Preámbulo a este reportaje lo cons-
tuye aquel frío amanecer del `,.0 de 
timbre del año 1370, cuando a la 

aya del Tamarlt llegó un arca con 
n.endo la imagen de la Virgen ce 

. Asunción, consignada para la en-
mees villa  
Fue éste el que podríamos consi-
erar iniciación de un ciclo mariano 
ue culmina en la tarde del 15 de 
gosto. 
Continuamos con la tradición; se-

un aquélla, en la misma arca venía 
amb1én el («Consueta» o partitura 
e una obra musical, cuyo argumen-
í relataba los últimos días de la 
irgen en la tierra, su muerte —o 
ormición—, su Asunción a los ele-
s y su Coronación como Reina y 
adora. 

LA PRIMERA OPERA 1.EL 
MUNDO 

Sea totalmente cierta esta relación 
o sufra alguna modificación, cierto 
i's que el «iviisteri», al ser una obra 
°talmente cantada, constituye, con 
as siete siglos de existencia, un an-
ic:ipo de lo que después sería la ene-

Si en cuanto a su valor artístico 
musical, el «Misten» es considerado 
, '0/110 extraordinario y único en su 
-enero, en el religioso constituye 
i-ivalmente una joya inapreciable en 
u total validez. 
Parece ser que hubo una época 

a muy lejana, en que por causas 
ue desconocernos, su representación 
,o era bien »considerada por algunos 

lirelados, lo que motivó un «amparo 
ide posesión» especial de la Santa Se-
de, para' que nadie pudiera hacerle 
objeciones. 

Más tarde, ante el abuso que se iba 
incrementando, la Iglesia prohibió 
edas las representaciones teatrales 
le el interior de los templos, pero 
-linden surge la especial distinción 
ara el «Misteri», al ser la única per-
intida, merced a la correspondiente 
iula pontificia. 

Cuando en todas partes llegaba la 
;rohibición total, tal distinción olor-
Lada al «Misten, había de ser moti-
aria, indudab:emente, por un valor 

I P que las restantes representaciones 
r4 eran. 

MONUMENTO ARTISTICO 
NACIONAL 

Otro dato, curioso y significativo, 
posee el «Misten d'Elig». 

Con el advenimiento de la fatídi. 
ea y trágica segunda república espa-
ñola, se inició sobre nuestro suelo 
patrio la persecución religiosa y la 
quema de iglesias y conventos. Y 
precisamente aquel desdichado régi-
men, indiscutiblemente movidos por 
una fuerza superior que no podría 
contrarrestar su propia voluntad, de-
claraba el «Misten» monumento ar-
tístico nacional. 

LA DEVOCION DE UN PUEBLO 
Para el ilicitano, desde tiempos in-

me.morlables, la Asunción de la Vir-
gen era considerada como una creen-
cia irrefutable, e incluso era difícil 
comprender cómo pudiesen existir 
objeciones a su definición -dogmáti-
ca. 

Y de ahí que Elche, que con su 
anual representación del -411steri» 
se había convertido en paladín del 
movimiento universal asuncionista, 
el ario 1948 formulase su Voto, im-
plorando la declaración del Dogma, 
con su \ solemne renovación trienal. 

EL MAYOR' JUREL° PARA 
ELCHE 

Llegó el momento en que creímos 
que el «Misten» había perdido ya su 
razón de existir. Con la declaración 
dogmática consideramos .que su fina-
lidad había concluido, Pero he ahí 
nre:tarne.nte el mayor j!übile para 
Elche, cuando en la mañana del in-
olvidable 1 de noviembre de 1950, el 
Santo Padre Pío XII, el llamado Pa-
pa de la Asunción, definía el nuevo 
dogma de fe y en sus dulces y vi-
brantes palabras nos hacía imaginar 
que estaba describiendo el «Misten», 
tal corno en Elche lo presenciamos 
todos los años. 

LOS ACTORES DE LA «FESTA» 
El «Misten» es también denomina-

do «Festa», la fiesta por autonoma-
sia, y en sus intérpretes o actores 
encierra también un bello capítu10 
en la tradición, costumbre y fervor 
de un pueblo. 

Todos ellos, niños y hombres. 
que en ninguna ocasión se deje paso 
al sexo femenino, no adroJte tianimm-
ro el profesionalismo. Como aquellos 
rudos pescadores, o las turbas de ju-
díos que no llegaron a comprender 
la venida del Mesías sus «sucesores» 
de hoy se desenvuelven con la que 
jaudiéramos, denominar torpeza de 
aceJán. au.noue no sea ésta la propia 
definción. 

Las voces necesarias no faltan en 
ningún momento y surgen de obre-
ros que, tras su habitual jornada de 
trabajo, durante varios meses dedi-
can unas horas a los ensayos. más 
costosos v difíciles porque también 
carecen de conochnientos Musicales. 

, EL ARGUMENTO 
Es natural que una madre, cuando 

se queda sola eri este mundo, el re-
cuerdo del hijo que se fue perdure 
en ella hasta el último instante de 
su vida, y ahí tenemos a la Vir" 

recordando la pasión de Cristo, oran-
do ante tres lugares claves de su pa-
sión: el huerto de Getsemaní, el Cal-
vario y el Sepulcro. 

Pero de pronto, al finalizar esta 
tercera oración, el Cielo se abre y de 
él desciende un Angel para anunciar 
a María que ha llegado ya la nora de 
su fin. Va a ser transportada al Em-
píreo, en donde ya permanecerá pa-
ra siempre junto a su amado Rijo. 

Y María tormula su última peti-
ción. Le agradaría despedirse antes 
de los Apóstoles, de quienes duran-
te tres arios acompañaron a su Hijo 
y ahora se hallan esparcidos por to-
do el orce, predicando su acetrina. 

La petición es atendida y el prime-
ro en llegar es San Juan, el dies,ípu-
io amado, que en aquellos trágicos 
momentos del Calvario acompañase 
a María al pi-e de la Cruz. 

Después llegará San Pedro y se irá 
sucediendo el restante 'apostolado. 
Pero falta uno: falta Santo Tomás. 

La Virgen, rodeada de los Anósto-
les, ha muerto. Su cuerpo cae inerte 

misme tiempo que el Cielo abre de 
nuelo sus puertas para dar paso a 
un grupo de -ángeles que ha de ascen-
derla hasta la mansión de su Hijo. 

Los Apóstoles disponen el entie-
rro, pero su tarea es interrumpida 
con la presencia de un grupo de ju-
díos. Estos temen a los cristianos 
porque su religión se extlend.e con 
mucha rapidez y si con la muerte de 
María inventasen otro truco, seme-
jante al de la desaparición del cuer-
po de Cristo, podrían < poseer mayor 
fuerza de captación hacia - el pueblo 
de Israel.

Para sus planes, lo más convenien-
te es apoderarse del cuerpo de Ma-
ría, pretensión. a que se oponen los 
Apóstoles, entablándose encarnizada 
lucha. La victoria ha correspondido 
a la turba de los judíos, pero el pri-
mero que toca 'el cuerpo de María 
queda ciego y paralítico. Ha -sido el 
último milagro de María, -antes de su 
Asunción. Los judíos, ante tal pro-
digio, caen todos de rodillas, se corr, 
vierten y, junto a los Apóstoles, pro-
siguen el entierro y dan sepultura a 
la Virgen. 

ASUNCION Y CORONACION 
Mara, triunfante, esziende rodea-

da ror el coro de ángeles y en este 
momento apare:e jadeante, fatiga-
do, el apóstol Santo Tomás, quien se 
excusa de haber llegado tarde por-
aue se hallaba predicando en las In-
dias. 

Ya; cuando la comitiva celestial se 
halla. en las alturas, en la puerta del 
Empíreo aparece la Santísima 

,e-ibiendo 9, la Virgen v co-
ronándola comn Reina de Cielos y 
Tierra. 

EPILOGO 

Unos hombres quedan en Perma-
nente servicio. Son los encargados de 
preparar la próxima representación 
del «Misten», ampliada a cuatro días 
para poder atender, en cuanto sea 
posible. a las pet'clones qu,e diaria-
mente llegan, no solamente ,desde las 
más -distantes regiones de España, 
vino también rr i-cr'-eamérica, Ita-
lia, Francia, Bélgica, - 
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La economía española 
POBLACION ACTIVA: 

Total  
Varones 
Mujeres  
Empleados en agrienliura 
Empleados en industria 
Empleados on servidos . . 

1958 1959 1960 1961 

en ciíras 

1962 

11.465 11.555 11.634 11.710 
9.432 9.479 9.514 9.535 
2.022 2.076 2.120 2.175 
4.910 4.851 4.803 4.760' 
2.494 3.574 3 652 3.732 
31171 3.130 3.179 3.218 

11.820 
9.5911 
2,222: 
4.710 
1651Ii 
3.260 

1963 
0/„Veriación 

. 1953 2 

11.934 -I- 0,97 
9.671 -I- 0.76 
2262 124 
4.940 = 1.50 
6.962 
3.332 2.20 

NOTIC 
LOS CONSTRUCTORES DE AUTO-

MOVILES BAJAN SUS PRECIOS 

Con el fin de- compensar el aumen 
to de precios debido a la aplicación 
de una nueva tasa sobre la compra 
ae veinculos autcmoviles, reciente-
mente establecida por el Gobierno, 
tres onstructores de autamcvnes 
acaban de reducir el precio de sus 
vehículos. La mayoria de los mor:le-
los de (Alfa-Romeos, «Lencia) e 
zInnocenti» serán en adelante 'ven-
didos con una reducción del 3 al 5 
por ciento Daza los dos primeros, y 
dei 5 al 8 por 100 para el tercero. 

HA TERMINADO LA CONFERENCIA 

MUNDIAL DE COMERCIO Y DESA-

RROLLO 

La Conferencia Mundial de Co-
mercio y Desarrollo ha concluido 
con la firma de un acuerdo final, 
destinado más a salvar el prestigio 
de la conferencia que a implantar 
una reforma económica. Este acuer-
do, única ación comprensiva toma-

IARIO 
da por la conferencia a la que han 
asistido 122 naciones, propone la 
creación de un nuevo órgano ads-
crito a la ONU para proseguir la 
discusión de los problemas no re-
sueltos en los debates de esta re-
unión comercial mundial, iniciada 
hace tres meses y cuya finalidad 
principal ha sido el hallazgo de for-
mas de ayuda alas nacZones subde-
sarrolladas, much:s de las cuales 
corren el peligro de estancamiento 
en sus respectivas economías nacio-
nales por causa de la progresiva dis-
minución de los ingresos por expor-
taciones. 

BOLETIN OFICIAL DEL MINISTE-

RIO DE HACIENDA DEL DIA 5 DE 

JUNIO DE 1054 

Por resolución del Instituto de 
Credito a Medio y Largo Plazo, se 
eleva el porcentaje aplicable para 
determinar el límite de crédito a los 
exportadores de máquinas-herra-
mientas y maquinaria en general. 

Porcentajes de distribución de importaciones 

según el régimen de comercio 
El Ministerio de Comercio ha dado a conocer recientemente los por-

centajes de distribución de las importaciones españolas en función al régi-
men de comercio bajo el cual se realiza, lo que se resume en el siguiente 
cuadro: 

Años 

Hasta 31 - 1 2 - 59 
Hasta 31 - 12 - 60 
Hasta 31 - 12 -61 
Hasta 31 - 12 - 62 
Hasta 31 - 12 -65 

Comercio 
bilateral 

48,7 
25.6 
17,2 
10,5 
6,5 

Comercio Comercio 
liberado global 

Porcentajes 
35,7 
34,5 
41,8 
55,3 

. 59,9 
Comercio 
de Estado 

Porcentajes del total 
10,9 
17,5 
18,9 
12,0 
15,7 

del total 
6,7 

22,6 
29,2 
17,5 
12,3 

F. pago 
especial 

2,7 
4,9 
5,6 

DATOS SOBRE 
EL PETROLEC 

INSTRUCCIONES.--En 1963 la 
importación española de crudos 
de petróleo ha sido de 10.518.94 .
toneladas, que representa con re, 
ladón al ario anterior un au-
tnento absmuto de 840.767 tone-
ladas y relativo de un 8,7 por 101i 
(en 19 , el crecimiento iue ch 
un 30 por 100). El valor de la: 
compras de crudos totalizó 193,1 
millones de dólares, frente a 171,4 
en el año anterior. 

CONSUMO.--Por lo que respec-
ta al consumo total de produc-
tos petrolíferos, en 1963 hubo ur 
crecimiento del 20 por 100, sien-
do os más importantes el de 
combustibles de aviación, en un 
98 par 100; gas-oil, por 16 poi 
100; fuel-oil, 20 por 100 y gasoli-
na para automóvil, 12 por ciento 

El consumo de gasolina para 
automóvil totalizó M8.587.000 li-
tros en enero-agosto de 1963, la 
que supone un consumo medio 
mensual de 103.248.000 litros. En 
el mismo período del ario anterior 
el ,conusmo fue de 747.713.06 li-
tros y la media mensual de 
03.589.000 litros. 

El consumo de gas-oil, en los 
ocho primeros meses de 1983 y 
con respecto a igual Perlado del 
ario anterior, ha representado un 
aumento del 15 por 100. El volu-
men consumido se elevó •a litros 
1.106.567.000, frente a 1.215.534.000 
litros en el mismo período de 

1962. La media mensual de con-
sumo de gas-oil, en esos meses, 
fue de 175.820.000 litros. 

El consumo de fuel-oil en ese 
mismo tiempo lue de 2.145.337.00O 
litros; el de gasolina de aviación, 
74.381.00 de litros y el de petró-
f" 277.259 mil litros. 

EL PLAN DE DESARBOLO Y 
LAS' IMPORTACIONES DE PE-
TROLE0.--Las previsiones del 
Plan de Desarrollo en lo que se 
refiere a las importaciones de 
petróleo bruto en el cuatrienio 
que abarca el Plan, son las si-
guientes: 1984, tondas. 10.870.000; 
1985, 11.890.000; 1966, 13.540.000, y 
1567, 15.210.000 toneladas. 

El coste de estas importaciones 
en millones de dólares y valoran-
do a precios de 1963, se distribu-
ye así: 1964, 152,3; 1965, 166,5; 
1906, 189,6, y 1967, 212,9. No se 
han tenido en cuenta los fletes. 

EXPLORACIONES Y PERiF0-
RACIONES EN LA PENINSULA.-
En el pasado ejercicio las com-
pañías que más actividad han de-
sarrollado en trabajos de explo-
ración y perforación en la Penín-
sula son, entre otras, las alguien-
te .r (377F'SA CTEFSA., Petrolif^ r a 
Ibérica. CAMPSA, Valdebro y
del I. N. I., EMPASA y EMPESA 

En el Sáhara esngf1o1 bastantes 
compañías sucpendieren sus tra-
bajos de exploración y perfora-
ción a la vista de los resultados 
negstivos. 
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SIXTO 
Sus innovaciones 

ARTE Y ARTISTAS 

en técnica, en estélica 

y en temática, empiezan a conmover 

El hecho es que nos encantramob 
en presencia de un verdadero acon-
tecimiento producido en nuestra lo-
calidad, y en nuestro afán de cola-
borar a su interpretación, van diri-
;idas estas líneas; es un hecha que 
stamos viviendo y adquiere cara-o-
cres insospechados. 

En este intento de interpretación 
los interesa discriminar la carga de 
rerdad y error qua en nuestra vi-
encia pueda existir. 

¿Cómo debemos reaccionar, 
onducirnos ante este hecho que pro 

duce un sublime entusiasmo entre 
nuestras gentos par el disfrute en 
ontún del hecho en sí, y, por el 
aela también sublime que los auto-
es del mismo le están imprimien-
lo? 

Este hecho significa realmente 
nucho, y al saberlo honrar, por el 
;rada de verdad que contiene y en 
ionor del hecho mismo, hemos de 
pensar en los efectos que está pro-
duciendo; no debemos ofrecer par 
nuestra parte reísistencia alguna; 
todos los medios son buenos para 
llegar a la verdad: sin que esto 
quiera decir por nuestra. parte que, 
baste con creer y aceptar. 

El hecho está pradacido; quera-
mos o no, hemos de aceptarla, reci-
birlo. Hemos de disponernos a asis-
tir al espectáculo con profundo 
agndecimic.ata, con humildad, pues 
se nos ofrece además, totalmer.t.! 
gratuito. 

Hay paletas en las que se dan 
amigablemente fa mano el pueblo, el 
sabio y el artista, paletas que de 
nada hacen ascos, paletas barojia-
nas en las que se besan lo bueno y 
lo malo, lo feo y lo hermoso, allí 
donde existe esta comunión está la 
paleta de Sixto Mareo. 

El espectáculo total del hecho an-
te el que nos encontramos, a cuyo 
disfrute se nos convoca, requiere pa-
ra su contemplación una condición 
1-ceda; despertar, abrir los ojos a la 
luz, mirar con serenidad y... ver. 

La mirada de Sixto, sin buscar 
adrede mitivo alguno, tropieza con 
-13 cosas vu'gares que todos tene-

mos delante y en cuyo secreto ar-
tístico nadie reparamos. Sixto lo pin 

todo d5 arriba abajo, abandoaán-
r- 3se a su -,, sensaciones de luz, de co-
lor y de formas también, aunque él 
no quiera. ¿Es que Sixto posee el 
,:ecreto aún no revelado de una nue-
va Pintura?... Lo cierto es que con 

sus innovaciones en técnica, en esté-
tica y en temática, empieza a con-
mover. 

verdaderó grita de la revolución 
artística que vivimos, aún está por 
dar. Hay que pensar muy a fondo, 
hay que mirar muchas cosas al tras-
luz para presentir el mensaje de la 
-a-eta de Sixto. Y es que Sixto pin-
ta en función de una necesidad ele-
mental; la de aliviar el n'eso en :o 
posible de sus preocupaciones in-
quietudes, recuerdos; por lo cual la 
temática en Sixto es inagotable co-
mo de quien pinta can el cor,zf a y 
con el cerebro; el 'arte de Sixto es 
personalismo, le pertenece por en-
tero a él, es vital. 

Sixto es pintor por mandato inexa 
rabie de su sangre; nos ofrece "orno 
actor de su obra el espectáculo de 
sus realizaciones, ante las cual 2 s 
nos permite, después de lo expuesto, 
las más distintas interpretaciones. 

En ésta, su última faceta, Sixto, 
irrumpió escandalizando a unos 
cuantos... ¿era su propósito?... Ha-
bía motivo tal vez para tanto aspa-
viento... Pero, Sixto, cuando quiere 
mete todo el ruido que puede, hace 
toda clase de estrépitos, se divierte 
y nos divierte con su sorpresa; en-

tretanto, Sixto, se ríe del miedo que 

esto mismo le da. Por esto no hay 
(Ice temei. los radicalismos de Sixto; 
ni sus aparentes contradicciones, 
parque Sixto quiere enseñarnos a 
amar la interrogación de la que nos 
aparta la pereza intelectual, las 
ideas admitidas. Sixto pretende con 
su r15stica actuar sobre las multi-
tudes que piensan demasiado depri-
sa, que piensan caminando y en 
medio de negocios de todas clases. 

El objetivo de Sixto es glorificar 
las condiciones de los objetos une 
tienen fama de impulsar al hombre 
a sentirse bueno, sabio o feliz. Six-
to sabe escoger estas condiciones y 
estos objetos cuyo valor para la fe-
licidad humana es considerado co-
mo cierto por él. 

Sixto vive en constante acecho pa-
ra descubrir cosas análogas con el 
fin de transportarlas al arte. Por 
esto Sixto, además de su impacien-
cia tiene también la vez potente de 
las apóstoles y le encontraremos 
siempre entre los que glorifican los 
nuevos y los viejas valores que dan 
a sus ideas fuerza y autenticidad. 

VICENTE SANEAN() ARRONIS 
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En el año 1959 y al crearse la 'Je-

fatura Central de Tráfico, como ór-

gano de dirección inmediata, orde-

nación y coordinación en dicha 

materia, y encomendarse a la Direc-

ción General de la Guardia Civil la 

misión de vigilancia, protección y 

auxilio a los usuarios de las vías pú-

blicas, se organizo la Agrupación de 

Tráfico de dicho Cuerpo. 

Ya la Guardia Civil, desde su fun-

dación en el año 1844 preátó, ,entre 

otros muchos, este tipo de servicios; 

así reza en el artículo 63 de su Re-

glamento: «En los caminos, campos 

despoblados, la Guardia Civil cui-

dará de proteger a cualquier persona 

que vea en peligro o desgracia, pres-

tando el auxilio y facilitándole el so-

corro que estuviere a su alcance. Por 

consiguiente, procurará proteger a 

todo viajero que sea objeto de vio-

lernia; dar auxilio cuando algún ca-

rruaje hubiese volcado o experimen-

tado un contratiempo que le deten-

ga; recoger los heridos, enfermos o 

imposibirtados; contribuir a cortar 

los incendios en campos, casas aisla-

das y poblaciones y prestar, en su-

ma, del mejor modo que le fuese po-

sible, todo servicio que pueda con-

tribuir al objeto y realce de esta Ins-

titución, esencialmente benéfica y 

protectora>. 

Este artículo ya centenario conti-

núa en vigor; parece que nuestro 

fundador el Duque de Ahumada pre-

'vela la misión, que de una forma 

absoluta, y con personal y medias 

apropiados, se le ha encomendado a 

la Guardia Civil y que desarrolla a 

través de la Agrupación de Tráfico 

unidad que por nacer de un Cuerpo 

al que se le quiere y respeta, ya na-

ció con prestigio y dispuesta a no 

defraudar a quienes le encomenda-

ron la nueva y difícil tarea. 

La Agrupación de Tráfico va a 

cumplir cinco años. De todos es co-

nocida la clásica estampa de la pa-

reja de la Guardia Civil en la carre-

tera con su inconfundible prenda de 

cabeza. Los hombres de la Agrupa-

ción son esos mismos; no pasan a 

realizar los estudios de su especiali-

dad sin antes haber prestado un mí-

nimo de un año de servicio en otras 

unidades del Cuerno; llevan graba-

do en lo más profundo de su alma 

los mismos principios, tienen el- mis-

mo Reglamento y el mismo unifor-

me, del que sólo se ha cambiado pa-

ra actos del servicio su clásico tri-

cornio, por exigirlo las medidas de 

seljridad al circular en motocicle-

OS EN LA CARRETER/ 
ta. Al igual que sus antepasados, es-

tá acostumbrado a la vida castrense, 

vlda dura de sacrificio, que sin voca-

ción especial seria imposible adop-

tar. No les importa el duro invierno 

de la montaña o la nieve de los 

puertos, ni el no menos duro vera-

no de la Mancha o campiña andalu-

za; en toda época nos los encontra-

mos en la carretera deseosos de 

prestar ayuda el que lo precise. 

Cuando tienen que denunciar, lo ha-

cen, porque es su penosa obligación 

y lo hacen pensando que la denun-

cia también es un medio de ayuda. 

Está en un error el que crea que se 

les obliga a realizar un determinado 

número de denuncias y que de las 

sanciones que por ellas impone la 

Autoridad gubernativa, -llevan el be-

neficio de un tanto por ciento; el 

Guardia Civil sólo muestra satisfac-

ción cuando puede not:ficar a sus 

superiores que durante su servicio no 

ha tenido aire imponer denuncia al-

guna por haberse circulado en esas 

horas correctamente. 

Prueba de (me esta satisfacción no 
siempre la recibe, es el número de 
accidentes en que tiene que inter-

venir con elevado número de muer-

tos y heridos al cabo del año, y en la 

mayor parte de ellos, la causa es: 

Infracción a las reglas de circula-

ción. 

La estadística del año 1963, por 

ejemplo, nos indica que hubo 25.231 

accidentes en carretera ocasionan-

do 28.764 víctimas, de las que fueron 

1.785 muertos y 26.978 heridos. Esta 

sangre ha regado muchos puntos de 

nuestras carreteras y cuando las vi-

gilamos parece como si estas vícti-

mas nos recordaran el deber inelu-

dible de hacer .observar escrupulo-

samente todas las reglas de la circu-

lación; sobre todo, cuando dichas 

estadísVcas nos Ponen de manifiesto 

que el 65,83 por 100 de esos acciden-

tes se han producido por infracción 

a las citadas reglas. Al ser denu--

ciado convendría pensar que tal vez 

esa• infracción cometida nos pudo 

incluir en ese funesto tanto por 

ciento. 

El Ministro de la Gobernación con 

su nueva política de tráfico, puesta a 

punto en múltiples funciones, ha 

conseguido bajar ese porcentaje que 

años anteriores se elevaba al &O por 

100. Y todos estamos empeñados en 

que aún baje más Y de forma osten-

sible, sobre todo si contamos con la 

valiosa cooperación de los conducto-

res; todos estamos obligados a ello, 

y si no lo hacemos no lograren 
tranquilidad de conciencia. 

Esta ayuda es bastante fácil co 

sólo seguir unas cuantas normas: 

1.°.—No rebasar los límites de ve 

locidad. 

2..›.—Adelantar cuando esté perm 

tido. 

3.°.—Conservar su derecha. 

4.0.—Revisar el alumbrado del vea:: 

culo y en relación con ésto, no ol 

vidar que al circular detrás de ot 

a distancia no superior a 150 metros 

se debe llevar luz de cruce. 

Con estos cuatro consejos se redu 

cirían enormemente el número 

accidentes, y sin variar las concite: 

nes de una carretera esta resulta:: 

más ancha ly cómoda _para todos. 

En las distintas especialidades, 

de todos conocidas, y al servicio 

todos los usuarios de la carretera. 

Agrupación de Tráfico ha formal 

en los cinco años más de tres n 

quinientos hombres, que •en el a 

1963 han prestado 35.068 auxilios so 

nitarios y mecánicos y ha recorrí I 

velando por la seguridad de todo 

en dicho año, más de cincuenta ni 

nones de kilómetros. Todos esto 

hcmbres sólo desean que el usual. 

de la carretera vea en ellos a uno 

amigos que únicamente trabajan pa 

re proporcionarles un tráfico mejo 

En ese período, ha ido extendien 

do la vigilancia por toda la red prin 

cipal de un modo permanente y d 

forma esporádica por la red secun 

darla. 

7 

La Jefatura Central de Tráfic 

continúa dotando a la Agrupación d 

Tráfico de la Guardia Civil, de me 

dios técnicos y modernos, y última 

mente se está terminando en diver 

sas provincias la instalación de ra 

dioteléfonos en los vehículos de se 

vicio, con lo que se conseguirá qu 

estos Guardias Civiles lleguen ante 

al más apartado lugar, para prote 

ger a cualquier persona que se en 

cuentre en peligro o desgracia, pres 

tando el auxilio y facilitándole el so 

corro que estuviere a su alcance. 

José SANCHEZ ()CAÑA, Te 

niente Coronel Jefe de Servi 

dos de la Agrupación de Trá 

fieo de la Guardia Civil. 
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Cuando se habla con el 
ntor Cañizares, la im-

3resión humana es mu-

ha más vivida en el prl-
ner momenta de lo aue 
ueda serla la impresión 
rof e sional, pictórica 
ay en todo la que dice 

n amor viva por la pin-
ura, pero también una 
norme esperanza en las 
osibilidades del hombre. 
1 habla de indios, para 

él un indio representa 
aquellos valientes que vi-

van en las rampas o en 
las valles de América La 
tina, primeros criadores 
de la actual vida ameri-
cana. Cuando se refiere a 
las pers3nas que ha re• 
flejado en sus lienzos, 
muestra, casi sin querzr, 
el profundo canocimienta 
que de ésta o ariallla tie-
ne, ya que para hzrei les 

CERVEZA 

StarKTurka 
DEPOSITARIO: 

Viuda de Juan Pérez Sánchez 
(LA FABRIQUETA) 

Ernesto Martínez, 9 y 34 - Tel. 51396 - ELCHE 

Hablando 
con 
Cañizares 

r:trztas que él lleva a 
cabo, hace falta conocer 
bien a fondo al modelo. 

Basta fijarse en el re-
trato de Azorín, donde la 

n e xcrutable fisonamia, 
del maestro queda suavi-
zada por 13s valores del 
cima, que parecen flore-
cer bajo la piel.., o dete-
nerse a estudiar el retra-

to del doctor Carrión,-
donde el lápiz a dejado 
verdaderamente esculpi-
dos en el papel unos ras-
gos clásicos y jóvenes. En 
Cañizares hay pasión de 
hombre por la obra del 
pintor, pasión que se re-
fleja en su afición enor-
me a la música, en la ex 
presividad de sus manos 
cuando explica una idea 
o un boceto. Ahora, des-
cansando en Elche, quie-
re llevar a cabo un mu-
ral, una obra alegórica al 
carnaval, con él adorna-

rá, dará carácter más 
bien, a su estudio que, 
aunque vacío casi todo el 
año, es el más querido y 
el más íntimo del pintar. 

Recuerda con cariño, 
digamos con nostalgia, su 
estancia en Argentina, 
efectivamente, 9 años en 
una tierra tan hermosa, 
tan cercana a nosotros 
si no en la geografía, en 
el pensamiento y el sen-
tir, tienen que dejar su 
huella. El quiere volver 
allá, y volverá, estama, 
seguros, muy pronto, 
Mientras tanto aquí está, 
y su ilicitanismo también 
está aquí, por eso nos gus 
ta sentir que es interna-
cional, que su obra se 
valora en el mundo, por-
que él, cuando le pregun-
tan, responde, invariable-
mente, sí, soy pintor de 
Elche. 

REPORTER 

11 Col' Mide 
Fabrica de cajas de cartón impresas 
y maletas para muestras de calzado 

Martínez Anido, sln 
(Camino de San Antonio) 

Teléfonos 52267 - 52378 

ELCHE 



LUIS AGUILE 

Recuerden esta canción: 
...Y dile que tu amor es paro; siempre 
diie que por su cariño mueres 
dile, dile, siempre te adoraré. 

No es necesario decir su título. 
Esta caución fue premiada como 

la mejor del año 1963, y su creador, 
Luis Aguilé, galardonado por la fa-
mosa versión que hizo de ella. 

Desde este momento «Dile» y Luis 
Aguilé van tan íntimamente asocia-
dos que basta nombrar al artista pa-
ra que, al momento, bailen en nues-
tra memoria las notas de esta can-
cien. 

No quiere esto decir que sea éste 
el único título que haya podido co-
locar entre los primeros del mundo 

Confitería - Heladería 

EL HOR 
Jardín Ar 

prepara sus 

Comentario sobre 

su belle 
discómano. Pero sí fue el primero, el 
que le abrió camino entre nuestra 
juventud. 

Otros éxitos de Luis siguen actual-
mente en la vanguardia de los «Hits» 
nacionales. Citemos sólo dos: «Fan-
ny» y «Deci porque no queres». 

Sabemos que Luis Aguilé une a su 
-ondición de cantante la de presen-
tador, con una gran experiencia y 
dominio sobre las tablas. 

RICO 

Sabemos también que serán, entr 
nuestras destacadas atracciones, un , 
le los que acapararán gran númer 
de seguidores. 

LOS 5 LATINOS 

Su anterior actuaciín en nuestr 
ciudad nos dejó un gratísimo recue 
(¿o, refrendado por su inmensa sim 
patía y su alta calidad artística. 

Ahora, como demostración de I 
que decimos, han sido seleccionado ,

e nuevo para participar en nuestra 
fiestas. 

Ha pasado algún tiemna. No mu 
cho, pero sí el suficiente rara qu 
Los 5 Latinos hayan renovado total 
mente su repertorio. 

Las últimas noticias que tenemo 
hasta el presente destacan las si 
guientes grabaciones: 

EL HAREN 
CONCIERTO DESESPERADO 

JUGANDO AL AMOR 
ARLEQUIN DE TOLEDO 

DANKE SCHOEN 

YO ERA 
MI AMOR VOLVIO 

TUS CAPRICHITOS. 

Los 5 Latinos nuevamente en El-
che para confirmar su categoría. 

LOS TRES DE CASTILLA 

Un trío español con solera --Mayra. 

de Salamanca; Julián, de Sevilla, y 

N1 , nolo, de Madrid--. El arte los 

Especialidad en horchata y empanaclillas 

Reina Victoria, 39 Teléfono 45 28 - 39 

(núm. Bel. de fabricante 351) 

ELCHE 
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E BÁIX 
Nacional 

(15 de Agosto 
ie Baix exaltando 

s veladas 

Y 
los 

nió. Y el arte los ha lanzado, ha-
iéndoles populares en el mundo. 

En el I Festival de la Costa Verde 
btuvieron el primer y tercer premio. 
n Beirut obtuvieron una calurosa 
cogida, igual que en la distintas na-
iones donde han actuado, paseando 
I nombre de España. 

Mayra es una mujer de hogar; tie-
e un hijo y echa de menos el no 
-nerlo a su lado; no obstante --se-
un propia confesión--, la música le 
a dado muchas satisfacciones. 

Su repertorio se compone de can-
ciones rancheras Satiamericanas. Co-
nocemos excelentes versiones de «La 
luna me engañó», porompompe-
ro» y «La hora». 

Encajarán maravillosamente en 
nuestro Hort de Baix. 

ENNIO SANGELTSTO 

Su verdadero nombre es Ennio 
Roggent y con él comenzó su carrera 
de bailarín primero, y de cantante 
más tarde, en los salones de baile de 
TRIESTE, su ciudad natal, cuando 
tenía 17 arios. 

Vino a España para participar en 
el IV Festival de la Canción Medi-
terránea. Y aquí se quedó. 

Ennio es un muchacho tímido y 
reservado, pero cuando canta se 
transforma totalmente, sintiendo la 
canción, cosa imprescindible para 
conseguir verdaderas creaciones y 
trabajar a gusto. 

Indice inequívoco de la fama que 
ha alcanzado es la cifra récord de 
discos vendidos en cortísimos perío-
dos de tiempo. 

Con estas características hará su 
rresentación en nuestra ciudad Ennio 
Santgiusto. Tendremos tiempo para 
opinar. 

LOS 3 SUDAMERICANOS 

El trío más polifacético. Sus nom-
bres: Alma María, Johnny y Casta 
Sus numerosos contratos no les deja 

parar demasiado tiempo en ningún 
sitio. En los países que visitan son 
reclamados por las mejores firmas 
grabadoras. 

Su única especialidad es simp:e-
mente «cantar». Para ellos ningún es-
tilo tiene secreto. 

La lista de sus más recientes re-
gistros lo dice: 

Sole, pizza e amore 
Nadie, nadie 
Loddy Lo 
Eres mi pensamiento 
Enmeño de claro lunar 
Naranjerita 
Virgencita de Caaenpe. 

Sus sensacionales interpretaciones 
del folklore paraguayo son tomadas 
como modelo. 

Otra atracción que hará más agra-
dable nuestras fiestas agasteñas. 

José M. AGUILAR 

LA RUTA IBERICA 
ELCHE (NOMBRE REGISTRADO) MADRID 

TELEFONOS 51383 - 51730 TELEFONO 2 2 7 0 7 0 7 

SERVICIO DIARIO DE MERCANCIAS 
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¿Que E 

Pinfi(IÓfl 
SO[idi 

Todos los hombres 
son iguales en 

dignidad natural 

Hace unos meses se ha creado, 
dentro del Ministerio de Trabajo, la 
Dirección General de Promoción So-
cial. 

La promoción de los trabajadores 
se señala como una de las tres ca-
racterísticn, de los tiempos presen-
tes en la «Pacem in terris». 

El proyecto de ley del Plan de Des-
arrollo prevé una política de inte-
gración, movilidad y promoción so-
cial, definida en los artículos 22 y 23 
(movimientos migratorios, difusit n 
social de la propiedad, igualdad de 
oportunidades en el crédito y en la 
capitalización, etc.). 

No cabe duda que la Promoción 
Social es hoy una moda. ¿Es también 

un camino eficaz? 

A esta misma pregunta contesta-
ba afirmativamente hace unos días 
el profesor Fernández Miranda, Di-
rector general de Promoción Social. 

Parece que sí. Parece que, ef acti-
vamente, la Promoción Social puede 
ser, y de hecho está siendo en algu-
nos países, uno de los medios má-.; 
eficaces de la política social. 

Necesita una protección; más toda-
vía, un ambiente y una buena di.po-
sición per parte de todos. Y ante3 
que nada, una comprensión. 

Promover es la acción de empuj- r 
hacia adelante. El Diccionario da una 
primera acepción de «iniciar o ade-
lantar una cosa procurando su lo-
gro». Implica, pues, progresión. 

Vamos a tomar la definición, ir te-
resante aquí y ahora, del propio Di-
rector general: «Acción encaminada 

a crear en la sociedad medios efica-
ces para que todo hombre pueda lle-
zar al desarrollo de su capacidad con 
independencia de la posición social 
que ocupa.» 

Se trata de una política que ten-
drá que actuar en dos direcciones: 

a) Eliminando los obstáculos qu" 
se oponen a que un grupo social o un 
individuo se logren plenamente. 

b) Empujando «hacia adelante», 

de una forma activa, para que todos 
puedan ocupar los puestos para los 
que reúnen condiciones. 

La idea de desarrollo de la perso-
nalidad, de elevación profesional y 
moral del individuo o del grupo es 
fundamental al concepto de Promo-
ción Social y no el beneficio mate-
rial que a menudo acompañará a la 
Promoción Social, pero que puede no 
acompañarla. 

Hay una primera preocupación de 
justicia. Todos los hombres son igua-
les en dignidad natural y deben de 
tener las mismas oportunidades de 
realizar actividades adecuadas a su 
capacidad real. 

No se trata de establecer un igua-
larismo, ya superado, sino del esta-
blecimiento de unas condiciones que 
permitan a cada uno llegar en la es-
cala profesional hasta donde sus ap-
titudes y su propio esfuerzo le per-
mitan participar plenamente en los 
bienes comunes de la cultura. 

La preocupación económica tier_ 
en este aspecto una importancia ete 
ciente. 

El desarrollo de un país exige 1 
cooperación y el esfuerzo de todo 
los miembros de la comunidad, pro 
curando que cada uno encuentre ( 
puesto más adecuado a su capacidac 
tenga una formación suficiente y es 
té debidamente m:itivado. De esi, 
forma no se desperdiciarán y se se 
cará el mayor rendimiento de los re 
cursos humanos de la nación. 

La adaptación del hombre a la ta 
rea, que se ha mostrada impart7nt 
en el plano particular de la emurea: 
es perfectamente aplicable al clan 
nacionai. Si cada hambre puede, sa 
be y quiere realizar su trabajo, 
conjunto social funcionará armíaal 

ca y eficazmente. 

Una tercera preocupación es de or 
den colectivo. Para conseguir un 
convivencia estable habrá que int: 
grar en el a ilehacer común a todr 

los »Tupas sociales, dándose posib 
lidad, colectiva e individualmente, te 
llegar a cualquier sector y a los d 
versos escalones jerárquicos del país. 

La Ley de 31 de julio de 1553 ( 
considerada en Francia como la Cal 

ta Magna de la Promoción Social. D 

ce en su artículo primero: «Con vi 

tas a la Promoción del trabajo se p 

nen a disposición de los trabajad{ 

res los medios de formación o de pe 
feccionamiento propios para faena 

su acaso a un puesto superior o 
reorientación hacia una activida 
nueva.» 

1 

- I 
I I 

a 

u 

La formación es, efeetivament 3, 

uno de los medios más importantes

de Promoción Social, al ser condicio-

nante, en gran parte, de las pasibili-

dados profesionales. 

En este sentido una enseñanza pri-

maria igual y eficiente para tod 

será base necesaria de cualquier po 

lítica de Promoción, que actuará pos 

teriormente dando posibilidades a los 

más capaces para llegar a enseñanzas 

superiores (piénsese lo que en este 

aspecto supone el Principio de Igual-

dad de Oportunidades). 

Sin embargo, los medios de la Pro 

moción Social, - enormemente com 

pides, no pueden reducirse a la fo 

'nación. 

Si pensamos que con la Promo 

ción se pretende que un miembro d 

un grupo social, o el grupo social 

mismo, asciendan por encima de su 

condición actual y se «logren» más 

plenamente, habrá que akituar en I 

tres tipos de actividades: profesiona-

les, sociales y cívicas, de Ocio. 

os 

En el oficio actuará la Promoción 

del trabajo; en lo social y en lo cí-

vico, la promoción colectiva, y en el 

ocio, la promoción cultura, que tien 

una importancia decisiva. 

Los esfuerzos en cualquiera de e 

tos sectores contribuyen en gran ni 

dida al progreso de los otros. 

A. S. de M. 

s-
e 
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En la época romana: 

Prohibición a las damas de 
llevar más de 13 gramos 

Durante las fiestas tradicionales de Alicante, un jo-
:cro de elevado prestigio de dicha ciudad, quiso contri-
luir al esplendor de las fiestas ofreciendo al público una 
( xtraordinaria exposición de joyas de gran valor y re-
I e\ e artístico, mostrando la,s modernas tendencias, la 
liüda, actual en la joyería, Ya Que las joyas, como todos 
I ís objetos de que hace uso el ser humano, están sujetos 
: 1 gusto de quien los usa. 

Se suele decir que tales joyas, con perlas o determi-
adas piedras, son las adecuadas para ser lucidas por 

las jovencitas o por las señoras casadas, seRún normas 
(stablecidvs por no sabemos quién. 

NO SE PODIAN LLEVAR MAS DE TRECE 
GRAMOS DE JOYAS 

Pues bien, ya en Época romana, el uso de las joyas 
staba reglamentado, pero no sólo por una costumbre 

Icomodaticia, sino por leyes que determinaban taxativa-
] lente la cantidad de joyas oue se podían lucir, número 
<e anillos y dedos en aue se debían llevar. Así, durante 
11 segunda guerra púnica (siglo III antes de Jesucristo), 
lis excesos cle ostentación de riqueza motivaron la Pro-
liulgación de la ley Oppia aue prohibía a las damas lle-
ar joyas cuyo peso excediese de trece gramos. 

EL ADORNO CON MONEDAS, MODA DE SIEMPRE 

Es muy frecuente en nuestros días ver Pendiendo de 
1 .s pulseras oue lucen las damas, varias monedas de oro 
r plata. , con tal profusión, que parece y da la sensación 
( e ser una moda original de nuestros actuales tiempos, 
1 ando así que ya fue ésta una moda muy en boga en 
n'oca romana, en cuyos tiempos también se usaban las 
ionedas en curso como chatón de las sortijas, com:; ',s 

1 ) prueban los hallazgos efectuados en el Fortus 

la ley, 
reglamentaba 
el uso de joyas 

tanus a fines del pasado siglo. Más tarde, en los comien-
zos de la Edad media, el adorne', a base de monedas, in-
cluso de las entonces en circulacion, fue frecuente. 

Los anillos de oro sirvieron también en algunos ca-
sos, como distintiVo de determinadas funciones. Tam-
bién tuvo una aplícalo/1 especial el llamado anillo signa-
tario, ya que por estar provisto de un entalle en su cha-
tón, era empleado como sello. 

Uno de estos anillos, de oro, de época prerromana, 
fue hallado hace años, en el yacimiento de La Alcudia, 
emplazamiento de sucesivos poblados desde el siglo V 
antes de Jesucristo hasta la época visigoda. Este anillo, 
que se custodia en el Museo Municipal de Elche, tiene 
grabado en su frente 2a Rura de un grifo, animal fan-
tástico con cuerpo de león y cabeza y alas de águila, fi-
gura ya conocida de pueblos tan antiguos como Asiria, 
Mesopotamía y los hititas, de donde probablemente lo 
torri, el período arcal2..o del arte griego. 

LOS GRIFOS TUVIERON ESPECIAL 
RELIEVE EN HACE 

A este respecto nos refiere Herodoto el pasaje míti-
co en que los grifos disputaron a los arémaspe,s el oro 
que había en las regiones septentrionales de Europa, en-
tre los montes Hiperbóreos y los Ad/pm/Dos, y se consti-
tuyeron en custodios del precioso metal. Tal vez por ello, 
21 cristianismo empleó el grifo como emblema Para re-
presentar unas veces al demonio y otras, la avaricia. 

Eztos grifos debieron merecer especial atención en 
€1 pueblo illicitano, ya que en las excavaciones de La Al-
cudia ha sido hallada la cabeza de un grifo esculpida 
en piedra. junto con otros frag.mentos es,cultóricos coetá-
neos de la sin par Dama de Elche. 

ALEJANDRO RAMOS FOLQUES 

Transportes HISPAN1A 
Cayaano Martínez, 24 — Teléfono 53826 — ELCHE 

S011ititli E 11(210111, laragoid, Mddril, Mal lob 

UN BUEN REGALO 
en 

CALZADOS 
IMPERIAL 

Canór igo Torres, 17 
(Espaldas Coral Ilicitana) 

ELCHE 

Hodeffii3 1111111ll 
Central: Obispo Tormo, 1 y 6 - Teléfono 451484 
Sucursal: Reina Victoria, 82 - Teléfono 454152 

Preparación intensiva de: 
Peritaje Mercantil - Bachillerato - Idiomas 
(Francés, Inglés y Latín) Taquigrafía - Meca-
nografía - Contabilidad - Cálculo Comercial 
Ortografía - Correspondencia - Oposiciones 
(Bancos, Teléfonos, etc.) 
Enseñanza Elemental: (niños y niñas) 

Para señoritas: Curso Especial de Secretariado 
Comercial. 
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COLABORACIONES 

Pa rajes Levantinos: 

EL RIO ALGAR 

Uno de los más bellas lugares da 

la comarca alicantina es el Río Al-

gar, conocido de todo ilicitano, que 

amante de la belleza natural, tiene 

en este lugar, como un deleite para 

los sentidos, pues su incomparable 

hermosura cautiva al visitante ex-

tasiándole con sus numerosas carac-

terísticas pictóricas. Enclavada en 

los dominios de Callosa de Ensarriá, 

dista de esta población tres kilóme-

tros y tiene su acceso tras descender 

por un escabroso camino que bordea 

la sierra. Una vez dentro ya del va-

lle que existe en los primeros kiló-

metros del río, podemos vislumbrar 

el espeso verdor y el sano ami3iente 

que allí se respira, plenos todos los 

lugares del mencionado valle de una 

exhuberante vegetación, donde las 

limones, aguacates, delicias y otros 

frutos tienen un desarrolla bastante 

proporcionado, y su sabor es exqui-

sito en este lugar tan fértil bañado 

por las aguas del mencionado río. El 

Algar tiene su nacimiento en el lu-

gar denominado estrecho de Bala-

nes, y la visita a dicho lugar revista 

dentro del recreo de la visual, carac-

teres de verdadera emoción, pues re-

correr el angosto cañón del Estrecho 

1'3 algo que causa intensas 11111111371-

tos de placer. 

Seguimos el curso del ría a par-

tir de su nacimiento y tenemos a la 

salida del Estrecho una cascada real-

mente sugestiva, de unos veinte me-

tros de caída en vertical y en forma 

de chorro pegado a la roca o parad 

formada a la salida de Bolulles, es-

tando al final de la cascada el lla-

mado «Laga», remanso que f3rman 

las aguas y que es lugar ideal para 

las bañistas. Continuando por el 

curso del río, los bellas paisajes se 

nos ofrecen a la vista. Llegamos al 
lugar más famoso de este lugar, y 

que es la cascada denominada «Faen 
te del Moro» verdadera maravilla 
formada por las aguas, que caen con 
verdadero ímpetu a una grieta 
abierta entre las rocas del cauce del 

río y que vista desde abajo ofrecen 

un espectáculo prodigioso y que dan 

la sensación las aguas al caer de ser 
engullidas par un monstruo en la 
cavidad en que se sumergen. Otras 
múltiples facetas ofrece este bella 
lugar que difícilmente podrían enu-

merarse en el poco espacio de que 

disponemos y nos haría extender-

nos en demasía. El aroma fresco, la 
agradable temperatura y todo el en- - 

canto emanante de este bello lugar 

del Levante españal, le dan un ma-

tiz incomparable que le hacen ser 

el rincón deseada por cualquier 

amante de la belleza natural y exó-

tica. 

Sanaforio 

Mafernidad 

VICENTE CLIMENT 
RAMOS 

I{uesiraiPloia lo la liillláll 
situado en pleno palmeral ilicitano 

atendido por las Hermanas 

Obreras de la Cruz 

Carta abierta a 

PILAR SANCHE1 
Alguien me dijo alguna vez, que 1 

técnica es un enemigo del arte, en 
frentando al poético mundo del en 
sueño, la Prosaica realidad de la lo 
glca. 

Qu'zá par esto, Pilar, es por lo (u 
los altavoces y las cintas magneto .a 
nicas, etc, todo lo que represente I 
tamice, se recelar-un contra ti ( ,a 
representas el arte, el domingo e 
tu 1-estival. 

Quil'aa es por esto, por lo que, ac 
bre los compases melodiosos de I. 
música se oían los gruñidos impo 
ternes y amenazadores de las g.a, 
b aciones. 

Fueron, te aseguro, unos Insten 
tes terrible;, que todos sin duda, I u 
biéramos querido evitar, aún a coa 
de alguno de nuestros más neón Ii 
-tos deseos. Fueron unos mamen: 
de angustiosa espera, —creo (u 
ahora se llama suspense— en loa e u 
todos los asistentes ncs pregunta21 
mos qué iba a pasar. 

Pero tú, -Pilar, estabas allí, y ac 
diste pronto la respuesta, con t 
baile con tu presencia en cada un 

de los pasos de tus alumnas —ána 

les de la música hechos niñee— ta 

ca aprender de ti. Tú estabas así e 

cada uno -de los campases, y nos (.1 

a yaz a cada instante, elevando a 

y mar; nuestro espíritu ra cada na 
vo núrnero que ae sucedia. 

Debería de seguir aún orden 

más cosas. Perdóname si mi enraat 

je no resulta demasiado acorde co 

el baile, pero solamente te dilo 
muchas gracias Pilar. por todo, 
°tala pase pronto el tiempo, con as 
plazo de un año que nos queda pa 

ra ver otra vez en tu final do curs 

esos momentos incomparables ale 1 

obra —parte de. nuestros ,sueños 

en un nueva festival. 

JC.7.E A. SH1VENT 

RESTAURANTF 

Pol a-Mar Ricardo 
Situado en la playa de Levante 

Junto al mar 

Deguste sus paellas, langostinos 

y sus famosas zarzuelas de mariscos 

Teléfonos 86 y 237 Santa Pola 
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30 MONEDAS 

yO NO TENGO LA CULPA DE 
QUE USTED TENGA SIETE 
HIJOS» 

aira a Juan: 
-Lo siento, créame que lo siento. 
o las cosas son como son y yo 
puedo cambiarlas, 

•—Pero ustedes anunziarcn que 
uí necesitaban un ajustador. 
—Si, y lo necesitamos. Y usted me 
viría... si no tuviera siete hijos. 
ué quiere que yo haga? Entra us-

d.  mi taller y los puntos bajan 
r lo menos veinte pesetas. Y mi 
nte aquí se defiende con los pun-
. ¿Quiere que por usted cree un 
lestar entre mis obreros? No ten-
yo la culpa, son ellos, ellos, los 
prefieren que coja un soltero. 

mpréndalo, tiene que comprender-
yo no tengo la culpa de que us-

I tenga siete hijos. 

NERGICAMENTE SE DECIDIRA 
EXPULSION GENERAL, Y LIJE-

) ACEPTAREMOS A LOS OBRE-
ROS ,QUE NOS INTERESEN» 

• secretario entró enel despacho 
: Director General, nervioso, agi-
lo: 
—Ya está, don Rafael, lo que ncs 
ni amos. 
—Pero cálmese, hombre —sonreía 
Director General—. ¿Quién le dijo 
e nosotros temiéramos la huelga? 
'ne usted mucho que aprender en 
lo esto, hijo mío. Calma, calma es 
primero que hay que tener en es-
despachos. Con calma y un sillón 
vence siempre. ¿Quiere avisar a 

s consejeros que la reunión de hoy 
adelanta una hora? 

—Como esperaba —dijo más tarde 
Director General en el Consejo—, 
huelga ha estallado. No me pre-

upa, de ir las cosas por su cauce 
renal. Y, en cambio, puede ser pa-

nosotros largamente favorable, 
ignoran que si nuestra producti-

dad es corta se debe simplemente 
que tenemos demasiados obreros 

ayores y una docena de rebeldes 
e insubordinan los talleres. Esta 

era la ozasión de poner a todos es-
s en la calle. Conviene mantener 

tono suave para no provocar la 
acción violenta. Pero enérgicamen-
se decidirá la expulsión general, 
luego aceptaremos a los obreros 

e nos interesen. Dentro de un mes 
concederá lo que piden, que real-

ente es justo y que afortunadamen 
la empresa podrá soportar. 

—Comprendo la expulsión de los 
beldes —dijo uno de los conseje-

Pero en cuanto a lo de los 
taaos de edad... 

—Perdóneme; creo que nuestra mi-
sión es defender a la empresa. Y no 
andamos con sentimentalismos. Una 
empresa de jóvenes siempre tendrá 
más futuro que una de viejos. Y, en 
definitiva, suya es la culpa por ha-
berse adherido a un medio violento 
como es la huelga. 

ERA SU RUINA' HACER 
!BARATAS 

—Sí, sí, todo está a punto, señor 
gobernador —dijo el floreciente cons 
tructor. Sonrió, colgando el teléfono. 
Marcó después otro número: 

—¿Se acabó bien la primera? No 
quiero que falle en ella ni un detalle. 
Esa es la que han de ver las autori-
dades y no podemos hacer el ridícu-
lo, ¿está claro? 

Así trabajaba el famoso construc-
tor. Tenían que entregar setecientas 
viviendas al día siguiente. ¿Qué los 
grifos funcionaban uno sí y otro no? 
¿Pero qué más querían? ¡Venían de 
un barrio de chabolas, V lo mismo 
querían también agua caliente! ¿Go-
teras? ¡Pues sí que no tendrían go-
teras en sus casuchas do lata! iranee 
las puertas no encajaban? ¡Hasta 
ayer batían las suyas con el viento! 
¿Qué más querían? ¿No mejoraban 
acaso suficiente? 

Por otro lado, a él ¿qué le paga-
ban? Era su ruina el hacer casas ba-
ratas. Piles con cumplir, cumplía. ¿Al 
gobernador? S'e le enseñaba la pri-
mera casa —la que se remataba 
bien— y quedaría contento. Seguro. 

DON FERNANDO ES «001VIUNISTA» 

"Doña Encarnación es una «buena» 
señora con la 'lengua demas!ado 3ar-
va. le gustan los círculos de Acción 
Católica. las reuniones de matrimo-
nias todo lo que sea «reunirse 
hablar. La mas alta de las tareas 
crlstianaa, se convierte para alla en 
una especie de «casino religioso». 

tTltimamente, doña Encarnación 
está !trua preocupada! ha Tiotado, aue 
todos los curas se Patán laTIZ,ndn P. 

hablar de cosas sociales, 017e incluso 
los obispos no nubl:can ralstora'es 
maa ame cobre estos temas. Y —a da-
ña Encarnación la ha escandalizado 
milehn no encuentra. de 
parte de los baeaas. de las ry,.. 
nre fueron a la iglesia. «Les ha dado 
la manía ae engatusar a hijas 
próalaos». dice. 

Además... «Adermás. laa cmy.c /-, c) 

saben una palabra de econ.amia y no 
haeen tn4s oue decir tonterías. :Oís-
teis el. otro día a don WerraT74io? 

Aopello era d'amorfismo rarouniamn 
parola Ta frase tiene axiar aesae 
Ramal dií —son muchos lea ene lo 
saben— don Fernando es «comunis-
ta». • 

GRACIA «CHIC» 

La señorita lAngele.s María era mo-
nísima. ¡Dieciocho años sólo, Dios 
santo, eso es vivir! ¿Tenía acaso Fa 

la culpa de que la carretera del «golf» 
pasara junto al suburbio? Los niños 
del suburbio la veían pasar cada ma-
ñana, con su felicidad, con su juven-
tud enarbolada. 

Y aquel «chavea»... La señorita 
Angeles María lo vió. Le hizo gracia 
¡En cueros vivos correteando por la 
pradera! Gritó a sus amigas: «¡Cho-
ni!, mira, a ése no se le rompen los 
pantalones, ¿eh?». 

«La señorita Angeles María era 
muy divertida—decían en el «golfa—. 
¡Tenía cada ocurrencia.» 

LOS IDOLOS EXIGEN SACRIFICIOS 

Enrique ama la velocidad. Su des-
capotable es su ídolo, un hermoso 
ídolo acharolado, que le llena de 
alegría y da casi sentido a su vida, 
Aquello... 

Aquello fue triste, pero ya se sabe 
lo que es una carretera. Los críos de 
los pueblos no están educados, se te 
cruzan cuando menos lo piensas. Vas 
tranquilo en una recta en descam-
pado y te sale de pronto de entre 
unas matas casi como un conejo. 
Oyes el golpe y ya es tarde, ya el pe-
queño cuerpo está volando por el 
aire. 

El no detenerse no fue maldad; 
Enrique está seguro. El corazón casi 
se le paró, sintió un frío que le co-
rría por la médula de los huesos. In-
cluso disminuyó la marcha para de-
tenerse. Pero pensó en el juzgado, en 
los periódicos, en el disgusto en ca-
sa. Y el descampado era tan abso-
luto que la tentación fue más gran-
de que él. (No sabrá nunca siquiera 
si murió aquel niño. Los ídolos exi-
gen sacrificios. Su ídolo acharolado 
ya tenía uno. 

EL CINE MEJOR NO Lo VEMOS 
EN ESPAÑA 

Al Aficionado Número Uno le gus-
ta mucho, el cine; todos los arios va 
a París a ver las películas que no lle-
gan a España. «No pasa lo mejor, no 
pasa lo mejor», dice siempre. Aquel 
año no le sobró demasiado dinero y 
hubo de pasar pocos días en París. 
Y el último día tuvo que elegir en 
un c!ne-club ponían «La Pasión de 
Juana de Arco», de Dreyer; en un 
cine de ensayo, «La noche de los fe-
riantes», de Berganan; en un cine 
de barrio, «La verdad>, con Brigitte 
Bardot. ¡Vaya problema tener que 
elegir! 

De la de Dreyer había oído hablar 
mucho; decían que era fundamental 
en la historia del cine. aMergman? 
Estaba de moda. Podría presumir 
con sus amigos en el café de Barce-
lona. ¡Pero este hombre siempre con 
sus manías metafísicas! Y la Bar-
dot... 

Al Aficionado Número Uno le gus-
ta mucho el cine. Mucho. Pero... 

TOS E iJIS MARTIN 
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Alfredo Di Stéfano 

En primer lugar empe-
cemos por no hacer apos-
tasía de lo que tanto el 
Real Madrid como Di Sté 
fano han significado pa-
ra el prestigio español 
allende las fronteras en 
los dos últimos lustros. 

Con Di Stéfano, el fút-
bol de Club hispano, vol-
vió a cotizarse. Luego, 
con la incorporación de 
Kopa y la extraordinaria 

forma de Gento, se llegó 
a calibrar al «campeoní-
simo» como el mejor equi 
po del mundo. 

Situados desde este án-
gulo donde el agradeci-
miento --no el sentimen-
talismo enfermizo-- nos 
guía y nos asesora, pode-
mos autovertirnos unas 
cuantas interrogantes. 
¿Es justa la protesta dei 
mejor jugador del Real 
Madrid de todos los tiem 

Sería absurdo negar 
--pese a las gratuitas ma 
nifestaciones de que está 
totalmente acabado-- que 
el Alfredo Di Stéfano de 
hoy no sigue siendo su-

perior a la mayoría de 
los componentes de la 
plantilla merengue. Y Di 
Stéfano lo sabe. Y el Ma-
drid también. Por ello, el 
jugador, que durante on-
ce años ha defendido el 
albo uniforme madrEeño, 

se rebela de que sea pre-
cisamente en él con el 
nue se inicie la famosa 
«purga» blanca --porque 
famosa lleva camino de 
ser-- que se dejó entre-
ver hace tiempo de un 
modo oficioso, y hoy se 
muestra de un modo la-

tente y oficial. 
No es el momento idó-

neo para una despedida. 
Es lógico. Di Stéfano, sím 
bola del Madrid, cayó a 
manos del Inter de He-
rrera. Y en la memoria 
de todos, en el transcur-
so del tiempo --cuando 
los años formen histo-
ria-- Di Stéfano sería 
aquel maravilloso juga-
dor que se acabé ante la 
juventud de los italianos. 
Es ley de vida. 

Di Stéfano tiene cuer-
da para dos o tres cam-
pañas. ¿Se imaginan al 
argentino ocupando una 
sola demarcación, sea 
cual fuere, mientras una 
nuevo ola de juventud le 
empuja, como si se tra-

Sin embargo, el Real 
Madrid, que conoce per-
fectamente las condicio-
nes de Di; que sabe que 

en un equipo rival de 
prestigio --Atlético de 
Madrid, Barcelona—, aún 
podría hacerle mucho da 
lo deportivo; que fiján-
dole una sola demarca-
ción le seguiría siendo 
extraordinariamente útil. 
¿Qué es lo que le ha de-
cidido a concederle la 11-

tertad? El Club, a nues-
entender, ha tratado de 
favorecer al argentino, 

3 aunque éste no lo estime 
así. Di Stéfano, como ju-
gador sirve para el Real, 
pero el que no sirve es Di 

Stéfano como símbolo, 
como ídolo, y trata de 
evitarle la humillación de 
tener que matizarse en 
tercerías ante el brillo de 
nuevas figuras que el 
prestigio madrileño tiene 

Planteadas así las co-
sas resulta que ambos 
--jugador y equipa-- tie-
nen razón en sus postu-
ras. No obstante, si en el 
'vértice no impera la com 
prensiln, el trazado de 
ambas líneas formará geo 

métricamente un ángulo 
obtuso que se irá distan-
ciando cada vez más. Pe-

ro esto no sucederá, por-
oue el Real Madrid que 
siempre fue señor sabrá 
solucionar esta situación 
sin menoscabo para esa 

.7 

pos? ¿Y al Club, le mi 
te razón al dejar en h 
bertad un poco apresu'i. 
damente al famoso juja 
dor, manifestando tlu 
quiere favorecer al Mis 
mo para que consiga u 
buen pellizco en su 
mo fichaje en atencióz,
los inmejorables servicios 
prestados? ;Acaso el Cob 
no está obligado a re 0,
su propio destino «cago
quien caiga»? 

tara de unas faculta e 
anexas, sucedáneas, in o 
poradas a las suyas tu 
fue perdiendo, desganti 
dolas, contribuyendo a 1 
elevación del pabellón 
drileño y español? DI 
fano nunca fue santo d 
nuestra devoción, pero n 
por eso dejamos de re o 
nocer que el argentino e 
el mejor jugador que b 
pisado los campos en 
fíales. ¿Acaso, pues, n 
merece una oportunida 
01.7e su retirada sea C3 

un Madrid triunfante 
no con un Madrid ven 31 
do? ¿No faymprenden cu 
el Real Madrid y Di S.é 
fano han marchado ra 
ralelamente de triunfo e 
triunfo? 

la obligación de allegar. 

El Club, en «agradeei 
miento a sus servicio 
prestados» le brinda 
oportunidad de consegu 
un- fabuloso fichaje, 
bien darle aposento com 
técnico. Lo que ha huido 
a nuestro entender, es d 
quine fue vital artífic 
rara que las vitrinas de 
herir la sensibilidad d 
«campeotiísimo» se nu 
trieran de trofeoS, 

gran figura que se llam 
Di Stéfano --puede que 1 
solución se llame R. C. 
Español, ¿por qué no?-

y sin renegar de sus legi 
timas ilusiones de forme 
ese gran equipo que s 
Prestigio requiere. 

á_ 



u urna 17- GACETA ILICITANA 

1 

111, 

iS 

a, e 

n 

, 
a 

O 11 

O fi

ne 

O e 

si a 
, 
la 

3 
te 
enn 

Sé
tu

1 9 
o e 

.- • • •Jen,*—~W. ~• 1 
0, 000, 

Informa: Manuel Díez "COCA" 

Fútbol llegó a Elche 
"Made in Orín" 

Manuel Díez es posible que sea 
co conocido, pero el nombre de 
'oca» es conocidísimo y admira-

por todos los aficionados de 
che al deporte futbolístico. 

«Coca» empezó dándole pata-
a: balón allá por el ario 1914, 

que equivale a decir que fue de 
primeros que praCticaron el 

tbol en nuestra ciudad, y su úl-
na temporada como jugador fue 
de 1929-3o. Después fue entre-
dor, masajista... y todo cuanto 
e sido necesario para colaborar 

( n el club. 

El nos va relatando anécdotas y 
riosidades del fútbol de ayer, 
le nosotras nos limitamos única-
ente a transcribir. 

«MADE IN ORAN» 

Los promotores del fútbol i:ici-
no fueron unos hermanos llama-
s Luis y Marcos, llegados de 
can, en unión de Machuca, que 
noció este deporte en Aguilas, a 
nde iba a vender dátiles. 

Esto sería por el año 1914 y los 
gar, irimeros partidos se jugaron en la 
deel faeneta del Obreret» situada en 
s'id 

I 
° «Planis»a, de donde se pasó al 

egui 11,- - 
la II . 

„„)mo cauce del Vinalop6, bajo 
e, 1'01 puente de -hierro, y más tar-
mulle al llamado campo de «El clot», 
Luidoeounto a .a estación del ferrocarril. 
tificl 
es d 

s de 
I df 

«ILLICE», EL PRIMER 
EQUIPO 

Hubieron algunas dificultades y 
e dejó de jugar al fútbol, hasta 
ue don Alberto Asencio, don 
oaquín Román y otros señores, 
dquirieron unos terrenos —que 

nao ny ocupa. la fábrica de don José 
tu ce r---\ ntán Agulló— habilitándolos 
no?, ara jugar. 
; legí 
ornan El primer equipo se llamó ell 
" SI ¡Hice» y lo integraban don Ma-

L4, Navarro, Escribano, Machu-

ca, Mel, Perito, Bacora, Meldn-
dez; Sento el Meta, Batiste Gras 
y Pepico el .Cabreret, entre otros. 
también se formó el «Hice» juve-
nil, en el que formaban don José 
Samper y don Alfredo Tormo, e 
igualmente surgieron algunos 
equipos infantiles, entre los que 
se encontraba el «Hispania», en 
cuyas fi las se alineaba «Coca», 

NACE EL ELCHE F. C. 

Por el año 1922, los componen-
tes del «Hice», en unión de don 
José Samper, don Alfredo Tormo, 
don Guillermo Sansano, don Pas-
cual Martínez, Coca y otros, fun-
daron el Elche F. C., bajo la pre-
sidencia de. don Mariano Rodrí-
guez Irles. 

LA PRIMERA «SALIDA», 
APOTEOSIS EN AGUI-
LAS 

Sin duda alguna, el mejor equi-
po español en aquellos tiempos lo 
era el Aguilas. Allí habían mu-
chos ingleses trabajando en las 
minas y fueron ellos los propul-
sores de este deporte. 

El Aguilas vino a jugar en El-
che y ganó. Pero después del par-
tido fueron obsequiados con un 
«'.uneh» y tan honda impresión 
causó aquel gesto al equipo visi-
tante, que invitaron a los ilicita-
nos a pasar una semana completa 
en la pob:ación murciana. 

Al' llegar el tren a Aguilas se le 
tributó al Elche un recibimiento 
apoteósico y cada jugador tenía 
su coche, con los que desfilaron 
por las calles de la ciudad entre 
vítores y arrojándoles las mucha-
chas ramos de flores. Durante la 
estancia del equipo ilicitano en 
Aguilas, no se les permitió a los 
jugadores ni tan siquiera com-
prarse uno- "jetilla de tabaco. • 

En cuanto a los partidos, tuvie-
ron otros resultados, tales como 

6-o y otros semejantes 

HOMENAJE A PACO 
GONZALEZ 

Poco después de este viaje a 
Aguilas, vino a Alicante, por ores 
cripción facultativa, el jugador del 
Real Madrid, Paco González, a 
quien se comprometió para que 
entrenase al equipo ilicitano. 

Al finalizar la temporada se rin-
dió homenaje al referido jugador, 
viniendo para jugar contra el El-
che el conjünto tnadridiSta, Siendo 
la puerta ilicitana defendida por 
Ricardo Zamora. 

La lección recibida en Aguilas 
sirvió para agasajar al Real Ma-
drid, durante los días de su per-
manencia en esta ciudad. 

- 
EL «MAGO» FIVERS 

El Valencia tenía por aquel en-
tonces un entrenador extraordina-
rio. Se llamaba Fivers y había si-
do jugador del Spórting de Pra-
ga. Enterado don Víctor Casano-
va de que entre club y «míster» 
habían surgido algunas divergen-

cias puso en conocimiento de ellas 
al presidente del Elche, don Die-
go Ferrández Ripoll, quien no va-
ciló en trasladarse av Valencia 
contratar los servicios de aquel 
entrenador. 

Fue el propio Fivers quien do-
tó al equipo ilicitano de su actual 
atuendo, con la camiseta de la 
franja verde. 

Pero el primero que vistió aquel 
lejano «Illice», :o constituia cami-
seta amarilla y' negra, a franjas 
verticales, con pantalón azul y 
franja amarilla en su parte infe-
rior. 
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CHICO LISTO 

Un escritor bastante mediocre se 
lamentaba ante el gran Francis Car 
co de una desgracia que le habla 
sucedido. 

—Figúrese usted —decía— que 
acababa de terminar una nueva no-
vela, un manuscrito de mil páginas 
y mi hijo, un chiquitín de -dos años, 
se ha divertido rompiendo todas las 
hojas. 

Careo, respondió en el acto: 
—Dice usted que tiene dos años. 

¡:"."Zue asombro! ¿Ya sabe leer era 
criatura? 

2ricsnlamna 
tr-

• 

—Verá, entre el cine, el fútbol, la 

radio y la televlsion,- Por muy aficio-

-,Edo que uno sea a la lectura, no le 

queda tiempo para leer.— (De --•«El 

Correo Catalán»). 

DEFINICION 

Un señor muy-rico había hecho un 
viaje a Alemania. A su vuelta, le 
orEguntó uno: 

— Hombre! Usted c_ue ha estado 
en el extranjero, ¿me quiere decir 
que, 35 un hiteranb? 
- lo sabe un chico de la es-

cuela. 
—¿Sí? 
—Luterano es ,e1 que lleva luto. 

SEGURO ESCOGES 

Hablan dos escoceses. 
—Es bonita tu casa. 
—Si, pera este , vecina a un horno 

y eso me meocura. 
—¿No la has asegurado? 
—¿Asegurado? 
—Si, hombre. ¿No sabes lo que es 

eso? Tu das todos los años, por 
ejemplo, cinco libras y si tu casa 
arde te dan tres mil. 

—¿No es broma? 
—Es como te lo digo. Claro es 

que te pagan si no es que tú mis-
mo le has pegado fuego a la casa. 

:—.¡Ah! Ya me parecía a mí que el 
aEaryito fallaría por alglín red°. 

CRIADO INFIEL 

Desde que sirve usted aquí todo 
desaparece: el v:no, los oiga:trigos, 
las corbatas. Puede usted tomar la 
puerta. 

—¿Y qué quiere el señor que ha-
ga con la puerta? 

.FACIL 

• - Al día siguiente de su llegada. a, 
Buenos Aires, :el- padre le pregunta 
al nirm: 

—¿En qué piensas? 
—En que ColCn no tuvo mucho 

mérito: descubriendo Arn&ica. Es 
muy g,rande. Lo difícil era pasar de 
largo sin verla. 

ESCOGES EN EL DENTISTA 

Mac Rooney, a quien le ha esta-
do molestando una muela va al 
dentista. 

El odontólogo lo ,..xáinina y dice: 
—Esta mueia es!-,á, muerta. Lo que 

podemos hacer para que la slg 1s 
ted manejando ce ponerle una eorn-
na oro. 

_ —¿Y dice_ustd oue está maerta? 
• —Si-, señor. 

—Pues no se admiten coronas. 

PEQUERO SERVICIO 

El gran barítono, de potente voz, 
Alberto Diver, se ve abordado en la 
cc-Ee. :al pasar por delante de una 
mansiOn; donde Ee celebra una fies-
ta, nor una bella señera. - 

—Perdone; si Po me equivoco, us-
ted ,os Alberto Diver. 

—Para servirla, señora. 
—Gracias. Pues, realmente, me ha 

r:a usted un servicio,-si, con esa voz 
tan potente que usted tiene, grita-
re: tiEl coche de la señora Du-
pont!». 

—Otro día, Paco, invitaremos a 
los Lambert... Son más fuertes que 
estos amigos! 

(De «L'ilustré») 

INTERESADA 

—Una joven acude a case, de sus 
padres. 

—Mamá, no puedo soportar más 
al idiota de mi marido. 

—Pero, querida, debías haber visto 
antes que era idiota, cuando aún 
erais novios. 

—Sí ya me di cuenta, pero entpn-

ces aún no sabía que no tenía 
real. 

DepliE PERMISO 

El padre: ¡Por fin, hija miel Es 
caballero que acaba de irse me h 
pedido tu mano. • 

La hija: Pero papá, yo no quier 
separarme de mamá. 

El padre: No te preocupes. Te Cío 
permiso Para llevarte a tu madre. 

EDUCACION 

Un niño de cinco años almuerz 
solo en el comedor. De repente s 
levanta de la -Mesa, se dirige a s 
madre, que está en la cocina, y poe 
gunta: 

—Mama, ¿es feo gritar? 
—Si, hijito, muy feo. 
—Entonces no grites. Acabo d 

tirar ía salsa de tcmate en el mEn 
tel... 

—Ahora, me acuerdo de que he ol 
vida-do por completo preparar la ce 
ira; 

• («MADRID») 

PERRO 

Un señor, hablando de su perro 
—Este perro mío es ,tan manso 

que más que dócil para trédl. 

IGUAL 

—,¿Quieres que subamos a la «es 
trena»? —pregunta la esposa, en 1 
feria. 

—No —responde el marido co 
malignidad—; Iremos a visitar a t 
tía. No cuesta nada y marea lo mis 
mo. 

: UNA FRASZ DE COCTZAU 

Un tanto paradójico, rero no de 
todo descaminado, anda el escrito 
francés Cocteau cuando dice: 

—Los libros pornográficos, que 50 
aborrecidos, no causan tanto dEfe 
como parece porque están pésima 
mente escritos. Para que un litín 
malo resulte verde,deramente peli 
grcso, tiene que aer bueno. 
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