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BOLETÍN INFORMATIVO DEL INSTITUTO LABORAL ,DE VELEZ-RUBIO 

AÑO I ABRIL-SEt=TIEMBRE D E Í 9 5 5 Núm. 2 - 3 

Visita del Excmo. Sr. GobernadúriGivil y 
Jefe Provincial del Movimiento a la Villa 

A Ins diez de la mañano del dlu 23 de abril, 
VélczRubio recibía la vi$ila de.primera la. Auto 
ridad Provinciol.el Excrpo. Sr. Goberr\ador civil 
y Jefe Provincial del Movimiento, D^ Ramón. 
Castilla Pérez. Le áconipañaban el Subjefe' 
Provincial del Mpuirhienlo, 0\ Guillermo Agüe
ro Carrascal el Delegado Provincia} del Frente 
de Juventudes, D. Antonio Ándr¡és Díaz,, y ,el 
Secretario particular de S. £ . , . D . • José'. Luís 
Pérez dé la Cruz González:'"' • 

En la plaza principal de Id Villa, ante el: 
Aiiuntamiento, esperabar^ la:Corporación Muni
cipal y Consejo de la Falange.; Profesorado del. 
Instituto Laboral, con su • Director. D. Julio 
GaruloSarícho; Alcalde y Jefe'Local de Chirivel 
y oirás autoridades locales. 

La primera autoridad fué acogida conmues
tras de simpatía y pasó seguidamente al Ayun
ta niiénto desde donde dirigió unas palabras 
¡lenas de carinad lá míidhédnmbre que en la 
plaza se congregaba. 

Én el Salón de Actos,,fué recibierido la visita 
de las autoridades locales, Organismos del Mo-

'^\,t ftt^\., /%!'>>' K.J i /*' ít)»~ 
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Visita del Excmo. ¿r Gobernador Civil ij Jefe Provincial 
del Movimíeiilo a esiá Villa. 

En la fotografía aparece con las autoridades locales des
pués de haber -ecorrido las obras del Instituto 

de nueva planta. 

Visita del Éxcm'ó'Sr'. Gobernadnr Civil'a nuestro Centro. 
En la fotografía charla con él Director del Instituto 

después de huber'recorrido detenidamente la exposición 
de materiales instalados en eln-tismo 

í • • • ' ;' 1. 

vimiento, Claustro de Profesores del Institiito 
Laboral, etc. Se preocupó y tomó con gran inte
rés todos los problemas del Centro yr. los que 
afectaban al Profesorado. 

Después de realizar otras visitas vino a nues
tro Centro.que recorrió con detenimiento y mos
tró un vivo, interés por la marcha de las í-nse-
ñanzas. E.slcban presentes el Claustro de Profe-
sores con su Director al frente y alumnos que'en 
el mismo cursan el priiner año del Bachillarato 
Laboral, ^Visitó la exposición de materiales en la 
que el Direeíor le fué explicando los pormenO' 
res de la misma. Í 

Visitó a continuación las obras def nuevo 
Centro en el que pudo admirar su elegante línea 
e inmejorables condiciones para el fin a que 
se destina. Por todo lo cual mostró su compla
cencia. 

De nuestra Villa partió para las de Vélez-
'Blanco y María. Nuestro Centro recordará esta 
jornada llena de cariño y afecto hacia la persona 
de D. Ramón Castilla Pérez, primera Autori
dad Provincial. 
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Abril-Septiembre EGESTA 

jerarpía laboral f la fiseñanza Pfoleslona 
En las distintas ramas de la economía españo

la nos encontramos familiarizados con una escala 
o jerarquía profesional.-.dividida en varias catego-
rias, según la amplitud de su desarrollo, que in
fluye en la distribución de los distintos empleos, y 
en los estudios que para cada uno de estos grados 
hay que realizar 

La división que podemoses la siguiente: 
1° La de obreros que realizan un trabajo, que no 
requiere iniciativas, ni necesitan un aprendizaje y 
se emplean en todas industrias o actividades, co
mo son los peones. ' " 

Estos pueden dividirse en tres categoriasi a) Los 
que no re i izan un esfuerzo físico, b) Los que rea-̂  
lizan un gran esfuerzo físico; y c) Los peones espe
cializados, cuya rhisióri consiste en vigilar una 
máquina automática u otro trabajo que no requie
re aprendiz.ije, pero que con la práctica diaria se 
impone, 
2° Obreros especializados.— Este tipo de obrero 
es el que necesita un corto aprendizaje, de du-

.ración variable, sin profundizar en conocimientos 
teóricos. Es la gran industria la que se caracteriza 
por el obrero especializad»», para colocarlo ante 
una máquina semi-automática, a la que tiene que 
aprovisionar. Pueden establecerse tres categorías: 
de este tipo de obreros especializados, 1*, 2", 3 ' . 
3° Obrero Profesional.— El obrero profesional es 
aquel que realiza un aprendizaje compíetoi y se 
distingue del obreo especializado por tener cono-

." cimientos teóricos mas extensos y ;pór su.actitud 
para ejecutar operaciones más completas. En ge
neral este obrero es capaz de proceder a una fabri-

. cación completa y aporta una parte muy grande 
de iniciativa personal. 

Ejemplo: Un' tornero que está ante su torno, ha 
recibido de la oficina de proyectos de la fábrica, 
un dibujo de la pieza que tiene que construir y las 
instrucciones indicándole las fases principales de la 
fabricación. El obrero examina el dibujo. 1 »e las 
instrucciones, y estudia con estos datos el método, . 
que puede elegir, para ejecutar rápida y correcta
mente su trabajo, y prevé el material y útiles que 
le serán necesarios. Preicisa por tanto conocimien
tos elevados de matemáticas para aplicar ciertas 
fómulas y de dibujo industrial para decifrar e in
terpretar los croquis que le preseintan. Se clasifi
can en obreros de 1", 2' y 3 ' . 
4° Maestro de Taller.— Los Maestros de taller 

. son obreros profesionales que debido a la práctica 
Que han alcanzado en su especialidad son puestos 
al frente de un grupo-de obreros en una fábrica o 
talleres, etc., para coordinar y dirigir su trabajo. 
5° Técnicos.— Los tén'cos son profesionales que 
poseen amplios conocimientos teóricos y ténicos, . 
en una rama determinada de la industria, domi
nan todos los procedimientos de fabricación pro
pios de su industria, las fórmulas y los. cálculos 
corrientes utilizados. Así un técnico de fundición, 
conoce los métodos de ensayos de las arenas utili
zadas, los medios de controlar las cualidades me
cánicas de los metales, las causas de los defectos 
de la fundición y los medios para remediarlas. El 
técnico ha de ser capaz de comprender y de tradu
cir el pensamiento del Ingeniero. 
6° Los Ingenieros.— Los Ingenieros no tienen co-

mo lós.obreros profesionales o los ténicos, cono-
cimiento-s de detalle sobre tal o cual fabricación 
particular, pero poseen una cultura científica su
perior-sobre las Matemáticas, la Física y la Quí-
iriica'/y sobre las aplicaciones industriales de estas 
ciencias. 

Los Ingenieros pueden concebir nuevos méto
dos de trabajo y producir nuevos productos para 
lanzarlos al mercado, dejando a los técnicos, a los 
maestros de taller y a los obreros profesionales el 
cuidado de realizar al detalle lo que ellos han pre
parado por el calculo y la experimentación. 

, , : Ar tesanos . - Los artesanos suelen trabajar en 
su propio taller ayudados de uno o de varios com
pañeros y apiendices Estos son obrtrús profesio
nales de alta cualificación. 

El Comercio.— En el comercio existen profesio
nes, que si bien no pueden ser calificadas exacta
mente en las mismas categorías que aquellas de la 
industria ó artesanado, pueden ser jerarquizadas 
de una manera semejante. 

Agricultura.- La agricultura lo mismo que el 
comercio, puede establecer una clasificación aná
loga o parecida a la de la industria. 

Los estudios riecesarios para la escala profesio
nal citada, tendrán una graduación y desarrollo 
que estará eri r e lac ióna la situación económico 
social de la nación, y así tendremos el periodo de 
enseñanza primaria obligatorio, que comprende la 
preparación necesaria e indispensable para las dos 
primeras categorías; las enseñanzas de los Centros 
de Enseñanza Media y Profesional, o centros simi
lares para los obreros profesionales; las Escuelas 
Industriales, Profesionales, de Peritos Agrícolas 
y Aparejadores para los Técnicos; y las Escuelas 
Especiales Superiores para los Ingenieros. 

La Enseñanza Laboral,'con .su originalidad pro
pia, de asociar la práctica profunda y precisa de 
uri oficio, con una cultura general elevada, viene a 
resolver el problema fundamental de la formación 
de obreros prpfesionales, al preparar productores 
capacitados para responder a las necesidades de 
la agricultura, industria y comercio, sin olvidar 
que en el hombre, en la época actual no se puede 
separar la técnica de la cultura. 

JULIO GARULO SANCHO 

Piufrsor de Gi*i>fira((B t- Hislüflu 

En lo que toca a cómo has de gober
nar tu persona y tu casa, Sancho, lo 
primero que te encargo es que seas 
lirnpió, que té cortes las uñas, sin de
jarlas crecer, como algunos hacen, a 
quien su ignorancia les ha dado a en
tender que /as uñas largas les hermo
sean las manos, como si aquel excre
mento y añadidura que se dejan de 
cortar fuese uña, siendo antes garras 
de cernícalo lagartijero; puerco y 
extraordinario abuso. 

Capítulo 43, Parle II del Qu'jotc 
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E G E S T A Abri l -Sept iembre 

Vélez-RulJio y su iraúicíón Cultural literaria 
Hay ciudades que al ret irarse el mar de sus 

pue r tos quedan muer t a s y viven solo de sus glo
r iosos recuerdos , tales Venecia en el Medi te r ráneo 
y Brujas en el At lán t ico . Lo mi smo pod r í amos de
cir de muchas pequeñas villas españolas a las que 
no llegó el t r azado del ferrocarril Este ha sido 
el caso de Vélez Rubio , que llegó a a lcanzar en el 
ú l t imo tercio del siglo XIX su per iodo de m a y o r 
prosper idad económica , f igurando c o m o la segun
da poblac ión de la provincia . Esta prosper idad 
económica coincide con un mov imien to cul tural 
y polí t ico que se t raduce , por una par te , en la crea
ción de Escuelas y Colegios de 1 ' y 2 ' enseñanza y 
por o t ra , en el inc remento t o m a d o por las ya exis 
ten tes . 

Ai mismo t iempo se crean m u c h o s Cí rcu los y 
Sociedades l i terar ias y se publican n u m e r o s o s pe
r iódicos de carác ter l i terario, y pol í t ico. La impren
ta acababa de establecerse en 1875. 

Se puede fijar el año de 1880 c o m o el de mayor 
auge cul tura l en Vélez-Rubio. pues aunque ya en 
1830 con taba para la prifliera enseñanza con una 
Academia de H u m a n i d a d e s con cua t ro cá tedras 
i nco rpo radas a la Univers idad de G r a n a d a , en es
te año , de 1880 se inaugura ron para pr imera ense
ñanza el «Colegio de San José» fundación de D. 
José Marín para n iños , do t ado con una cá tedra de 
Agricul tura y además con un in t e rnado gra tu i to 
para cinco n iños pobres . Ins t i tución modelo que 
tenia un moderno , y ampl io edificio 

Pa ra niñas se fundó el ?A de Sep t iembre el «Co
legio de María Inmaculada» a cargo de Religiosas 
de dicha inst i tución ( P a d r e Claret) . o c u p a n d o , 
previa res taurac ión , el Conven to de San Francisco , 
que desde la ley de Demor t izac ión de Mendízabal 
es taba cer rado y casi en ru inas . 

Pa ra segunda ensñanza se fundó el 1 de Oc tu 
bre de este mismo año el «Colegio de la Pur í s ima 
Concepc ión» , que reu'nia los carac te res de un ver
dadero Ins t i tu to , subvenc ionado por el Municipio 
y Dor la Diputación Provincia l . Tenia gabinetes de 
Física e H í s t o r í a Cul tura l , su ca lus t ro de profesores 
cons t aba invar iab lemente de seis doc to res o licen
c iados en d is t in tas facul tades . Y los exámenes de 
as igna turas y g rados se verificaban en el mi smo 
es tablec imiento ante una comis ión de ca tedrá t icos 
del Ins t i tu to provincial al que se hal laba incorpo
rado . Dos años después, en 1882. se fundó el «Co
legio de Nues t ra Señora del Carmen» de 1° y 2 ' en
señanza a s imismo inco rpo rado al Ins t i tu to provin
cial . La creación de Círculos y Soc iedades litera
rias que caracter izan la vida de fines de siglo encu
entra en Vélez-Rnbio un c a m p o favorable, m u c h o s 

de es tos tienen una vida efímera, c o m o «El Circu
lo Catól ico» y la «Academia de la Juventud Cató
lica» o t ros , en el t r anscu r so de su vida, cambian 
sus act ividades iniciales c o m o , el «Círculo» que 
estuvo en la P laza de la Encarnac ión de ca rác te r 
mercant i l y obrero , que estableció clases n o c t u r n a s 
para adu l tos en las que se daban . G r a m á t i c a . Di
bujo, Geografía y Con tab i l i dad . O t r o de es tos , es 
el «Ateneo» sociedad científico l i terar ia que se 
inauguró el 13 de Marzo de 1898. Seguían funcio
n a n d o además o t ras sociedades c o m o el «Círculo 
de amigos», el «Casino Monárquico» (después 
«Círculo de la Amis tad», el «Casino de Vélez-Ru
bio». e tc . T o d o s es tos Cí rcu los y Soc iedades con
taban con una sala de lectura y es taban suscr i tos 
a gran nt imeao de revistas técnicas y l i terarias y a 
per iódicos i lus t rados y pol í t icos , ce lebranban jun
tas o sesiones de gobierno y veladas académicas , 
a lgunas tan i m p o r t a n t e s c o m o la celebrada el 16 
de Julio de 1882 por la «Academia Literaria de.Jó
venes Catól icos» , para c o n m e m o r a r el 394 aniver
sar io de la Reconquis ta de esta Villa. 

El pe r iod i smo que carac ter iza la plenitud de vi
da cul tura l y polí t ica de los pueblos tuvo t ambién 
en Vélez-Rubic una br i l lante r ep resen tac ión . El 
p r imero que se fundó fué el «Faro de Vélez-Rubio» 
con carác ter l i terario que sal ió por pr imera vez en 
Julio de 1876. A par t i r de este año y has ta princi
pios de siglos van a aparecer veinticinco periódi
cos, semanales la mayor ía , decenales o quincena
les o t ros y a lgunos , pocos sin per iodo fijo. 

La vida de todos ellos es cor ta , los de más lar
ga durac ión apenas llegan al niáinero 140 y hay dos 
o tres que solo llegan a tener un único n ú m e r o . Su 
carácter es p r edominan temen te pol í t ico pero tam
bién los hay l i terar ios , religiosos y humor í s t i co s , 
aunque estos tienen un mat iz polí t ico 

La lista de los aparec idos has ta el comienzo de 
siglo es la s iguiente: 

Tí tulo El Faro de Vélez-Rubio, ca rác te r l i tera
rio, publ icación semana l , año de apar ic ión 1876; 
La Ch icha r r a , huTior ís t ico , sin per íodo fijo, 1878; 
El Guada len t ín , independiente , s emana l , 1883: La 
Voz de Véléz-Rubio, l i terar io, s emana l , 1884; El 
Radical , pol í t ico, sin per iodo fijo, 1884; El Libe
ral, pol í t ico, s emana l . 1885; El Eco de los Vélez, 
pol í t ico , semana l . 1885. El O b r e r o , pol í t ico , sin 
per íodo fijo, 1887; El Cascabel , h u m o r í s t i c o , sín-
per iodo fijo, 1887; El Eco Juvenil , h u m o r í s t i c o , se
mana l , 1888; La Mentira , sa t í r ico , sin per iodo fijo, 
1889; La Idea, independiente , s emana l . 1889: El Fo
men to , pol í t ico, semana l , 1890; El Triunfo, pol í t ico, 
s emana l . 1891; La Paz , rel igioso, s emana l . 1891; 
La Linterna, h u m o r í s t i c o , qu incena l . 1891; Los 
Vélez. rel igioso, s emana l . 1892; La República, po
l í t ico, decenal o qu incena l . 1893; El Liberal Con
servador , pol í t ico, s emana l . 1893; El Maüsser . po
lí t ico, decenal . 1893: La O p i n i ó n , pol í t ico , sema
nal, 1895; La Verdad , pol í t ico, s emana l , i896; La 
Regeneración, religioso, qu incena l . 1897; El Ate
neo, l i terario, sin per iodo fijo. 1898; El Liceo, hu
mor í s t i co , número ún ico . 1898. 

El comienzo del siglo marca para Vélez-Rubio 
un notable descenso en su economía y en su vida 
cultural al que no podía ser ajeno el pe r iod i smo . En 
este t i empo los per iódicos son exclus ivamente de 
carác te r pol í t ico y uno de ellos «El Pueb lo» tiene 

(Pasa a la pág ina ) 4 
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EL PAPEL; SU HISTORIA 
Iniciamos en este número una serie de capítulos en los que pretendemos diuulgar cosas 

de todos conocidas pero cuyos orígenes, aplicaciones, fabricación, ele. no siempre están a 
nuestro alcance. Comenzamos con EL PAPEL, del qne hoy hacemos BU historia, y del que 
en sucesivos números expondremos las materias primas, su fabricación, etc 

Los mater ia les que se emplearon en los orígenes porosa por medio dé una espátula o de un pincel, 
de la h u m a n i d a d para perpetuar la palabra escrita El pape! de china , por su bella var iedad, cons t i tu-
fueron muy diversos: los pueblos más ant iguos ye aun hoy la clase más es t imada para las ediciones 
gravaron sobre piedra las leyes y los hechos me- de lujo. 
morables . Los helenos y los r o m a n o s escr ibieron En España apareció el papel en el siglo XI; era 
sobre bronce los ac tos y las empresas más impor- de algodón y lo introdujeron los á rabes . Lo p ro -
tantes que realizaron sus héroes y caudi l los . Asiria bable es que estos aprendieran su fabricación de 
y Babi lonia impr imían Tos suyos en tabletas de ar- los persas , quienes a su vez la t o m a r o n de los chi-
cilla blanda que, después , endurecían al fuego o nos . Después se sus t i tuyó el a lgodón por t r apos 
secaban al sol . Los r o m a n o s ut i l izaron durante de lino y c á ñ a m o . 
m u c h o t iempo tabl i tas de marfil, sobre las que eX' No es fácil fijar la fecha en que se sus t i tuyó 
tendían una delgada capa de cera y sobre esta es- un material por o t r o . Sin embargo se supone que 
cribian por medio de un punzón , que recibía e| debió ser en la segunda mi tad del siglo XIII. ya que 
nombre de estilo, y del que se supone der ivado el se cons rva una carta dirigida al rey San Luis de 
calificativo que en la ac tua l idad se le da a cada es- Francia fechada en el año 1279 y que está escrita el 
cr i tor po-- su forma de escribir . 

Una de las más i m p o r t a n t e s mater ias de las que 
sirvieron para escribir sobre ellas es el papi ro , del 
que ha t o m a d o su n o m b r e el papel , y cuya inven
ción se a t r ibuye a la c iudad de Menfis, en Egipto, 
hace dos mil dosc ien tos años .Es ta fabr icac ión , ori
ginaria de Egipto , pasó a Grecia y Roma y de aquí 

papel fabr icado con t rapos de hilo 
Se cree que la primera fábrica de papel que se 

insta ló en España fué la de Játiva en el año 1.150. 
Las papelerías d e j a t i v a no fueron sin e m b a r g o las 
únicas pues la industr ia papelera existía ya en 
Manresa y Gerona en los siglos XII y XIII. 

En los pr imeros años del siglo XIX se invente 
se difundió a toda Europa; el pap i ro fué empleado en Inglaterra la pr imera máquina para fabricar pa-
como material de escr i tor io hasta el siglo X de peí, y a part i r de 1.803 la fabricación mecánica ad-
nuestra Era quiere en Inglaterra un prodig ioso desa r ro l lo . 

Además del papi ro , o t ro material q u e e m p l e a r o n En la actual idad la industr ia .papeleí a va adqtii-
los ant iguos para escribir fué el cuero. Esta mater ia r iendo la perfección adecuada y con el ext raordinn-
superó al papi ro ya que a su mayor cons is tencia rio desarrol lo de la química se favorece en gran 
unía la comod idad en su uso y la facilidad del manera la p roducc ión en gran escala, 
mane jo . La cos tumbre de escr ibir en piel era muy LÍ_ i 
general en los pueblos or ientales , uno de los l ibros 
sagrado de los persas , el Zend-Avesta , debió estar 
escribo en .más de mil pieles procedentes de anima
les sacrif icados Pero , i ndudab lemen te , fué en 
P e r g a m o , en el .Asia Menor, donde estas pieles 
fueron no tab lemen te perfeccionadas y de ahí el 
nombre de pe rgaminos con que se conoce a las pie
les p reparadas para laes c r i tu ra . 

Mientras que los pueblos occidenta les apenas se 
separaban de la rut ina milenaria y empleaban el 
pergamino hasta el siglo XIII, los ch inos , pueblo 
labor ioso y act ivo, inventaban un verdadero papel 
formado por fibras de vegetales e m p a s t a d a s a mo
do de fieltro. Esta genial invención se a t r ibuye a 
Tsai -Lun, que fué minis t ro del Emperado r H o - T i . 

La mater ia prim.a que ut i l izaron los ch inos para 
fabricar su papel era el bambú o la morera , que se 
t rans forman fácilmente en pas ta . El aspecto que 
presentan los an t iguos papeles ch inos parece indi
car que se obtenían por secado de la pas ta que 
previamente se habia apl icado sobre una superficie 

Vélez-Rubio y SÜ tradición 
Cultural Lileraria 

(Viene de l« página 3) 

que publ icarse en Lorca por estar en V é l e z R u b i o 
prohib ida su impres ión . La lista de es tos es la si
guiente. 

Tí tulo La Defensa, carác ter pol í t ico, publica
ción semanal , año de apar ic ión 1901; E l l n d e p e n -
diente, polí t ico, número ún ico , 1902;. El defensor 
de los Vélez Indepenoediente , quincenal 1904; El 
ideal Velezano. polí t ico semanal , l 9 l l ; El Liberal, 
pol í t ico, semana l . 1^17; H e r a l a o de los Velcz, plo-
toco , semanal 1917; El Pueblo , pol í t ico, semana l , 
1917; El Dis t r i to , pol í t ico, semana l . 1917. 

El Ins t i tu to Laboral viene a recoger y a fructifi
car estas t rad ic iones cul turales y su mayor orgul lo 
sería que de sus a lumnos saliesen los nombres que 
de nuevo res taurasen su quebran tada economía y 
su cul tura social . 

CARMEN MUÑOZ RENIÍDO 

Profesóte drl Ciclo de l.cniiuas 
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V E L E Z - R U B I O 
Tiene Vélez-Rubio, en todos los aspectos, un 

historial brillante. 

Arrancado dos veces del poder agareno, la 
última fué definitiva en el año 1488 D. Fernando 
el Católico estuvo en Vera, pero aquí no-llegó, 
mientras Doña Isabel permanecía en Murcia. De
bió ser por el mes de Junio y cerca de la fiesta de 
San Juan, que Vélez-Rubio. ha celebrado siempre, 
con el mayor esplendor. 

La primera Misa se celebró en la casa de los 
Beyca, hoy de la distinguida señora doña Isabel de 
la Cuesta y de la Serna, donde todavía se conserva 
el grupo escultórico de La Encarnación, Imagen 
que trajeron las tropas reales. ; 

Después se levantó la Parroquia de San Pedro 
por el Licenciado Jerónimo Héredia, en memoria 
de D. Pedro Fajardo, la cual fué destruida por un 
terremoto. 

Se trasladaron los Sacramentos a la Tercia, 
hasta que D. Alvarez ele Toledo. Marqué.S de Villa-
franca y de los Vélez constru' ó el actual Templo, 
admiración de propios y de extraños. 

El Santo Obispo Orberá la llamó ' orgullo dé 
la Diócesis, y hoy, lo es de cuántos la visitan, de 
los turistas nacionales y extranjeros, que la llaman 
Catedral, admirando su maravillosa construcción 

El día que se inauguró este Templo, con- asis
tencia del. Obispo de Alnieria y de todos los ,Arci-
prestes de la Diócesis, presidió, la procesión el 
n arques, que lucia el toisón de diamantes: 

En el orden cívico también ha brillado este 
pueblo, que ha tenido hijos de extraordinario mé
rito. Seria .'prolijo numerarlos todos, aunque no 
fuesen más que los principales. 

Diput'íidos a Cortes: El Barón de Sacro-Lirio, 
don Antonio Ramón Pérez Suárez. don Joaquín 
Carrasco Molina; Gobernadores Civiles: don Joa
quín Carrasco y don Diego María López "del Are

nal; Catedráticos, aún hoy. tenemos don Miguel 
Guirao Gea y su hijo don Miguel Guirao Pérez, 
Profescres ambos de Anatomía en la Universidad, 
por reñidas oposiciones: Canónigos: don Miguel 
Serrabona, don Andrés Pérez Molina y don Pío 
Navarro Molina, este último asesinado durante 
nuestra pasada guerra civil; Oradores Sagrados: 
entre los que descuella don José Maurandi Mieli; 
Alcaldes, honrados, buenos administradores, al 
frente de los cuales podemos colocar a don Fer
nando Guirao Alcázar, creador de nuestras Ferias. 

Ha habido también literatos, escritores, perio
distas, con don Fernando Palanques a la cabeza, 
con su Historia de Vélez Rubio. 

Muchos, muchos en todos los órdenes y yo 
no quisiera omitir ninguno, porque Vélez-Rubio 
ha sido un pueblo grande, noble y generoso. 

Es verdad, que en los años de la Monarquía, 
defendiendo cada uno su ideología, hubo partidos, 
periódicos, luchas, pero yo les llamaría nubes de 
verano, luchas festivas, porque los que .discutían 
hoy acaloradamente mañana se abrazaban. ' 

Tenemos hoy un régimen especial, al frente 
de España hay un hombre singular que venció a 
sus enemigos en los campos de batalla y hoy ha 
venc'do al mundo ion su talento, diplomacia y 
patriotismo. 

¿No veis cómo se apoderade jas-cancillerías, 
siendo el arbitro de los destinos de Europa? 

El que no lo aplauda ni admire, no merece el 
nombre de buen español. 

Velezanos, esta es la ocasión de engrandecer 
nuestro pueblo, y ccn el recuerdo de nuestro pasa-
do y fija la vista en un porvenir glorioso, trabajar 
todos por la España Una, Grande y Libre con que 
soñó el Caudillo. 

ANTONIO MORENO QUESADA 
Prolcioi de t-ollglón del Ctntru 

Sea moderado tu sueño; que el que no madrugue con el 

sol no goza del día; y advierte, que la diligencia es madre de la 

buena ventura; y la pereza, su contraria, jamás llegó al término 

que pide un buen deseo. 
Capítulo 43, Parte II del Quijote 
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FECHAS CONMEMORATIVAS 
SANTO TOMAS DE AQUINO.-Se celebró 

solemnemente la festividad de nuestro Santo Pa
trón con la realización de diversos actos: 

Por la mañana. Misa en la Iglesia Parroquial 
de la Encarnación. A las doce, en el Salón de Ac
tos del Iltmo. Ayuntamiento pronunció una Con
ferencia el Rvdo. P. don Antonio Moreno Quesa-
da,Profesor Especial de Religión,sobre el tema «La 
Ciencia en Santo Tomás». 

Por la tarde en el patio de deportes del Centro 
se verificaron pruebas deportivas. 

Por último a las siete de la tarde, se proyectó 
la película el «Mártir del Calvario, en función es
pecial para el Instituto Laboral. 

FIESTA DEL LIBRO.-En el Salón de Actos 
del Iltmo Ayuntamiento tuvo lugar un acto aca
démico con arreglo al siguiente programa: 

I." Presentación del Conferenciante y expli
cación de la festividad que se celebraba, a cargo 
del Profesor de Religión. 

II.° Conferencia_de don Julio Garulo Sancho, 
Profesor de Geografía e Historia y Director del 
Centro, sobre el tema «Cervantes escritor y hom
bre de armas». 

III.° Diversas competiciones deportivas entre 
equipos del Centro y del Frente de Juventudes.. 

lV,° Como acto final en el Centro se repar
tieron libros a todos los alumnos. Asistió el Claus-. 
tro de Profesores en pleno. 

CLAUSURA DELLURSO.-El día 12 de junio 
se celebraron los actos-correspondientes a la Clau
sura del Curso. •••i-

Después de una Misa â  la que a.sistieron las 
Autoridades locales, Profesorado y alumnos del' 
Centro y público invitado, se celebró, en el Salón 
de Actos del Iltmo. Ayuntamiento una Conferen
cia a.cargo del Ingeniero Jefe del Servicio Agronó'-
mico de Almería, don Manuel Meiidizábal. quien 
disertó sobre el tema «Las plagas del campo». 

El Conferenciante fué . presentado por el Sr. 
Alcalde. Presidente del Patronato Local de Ense 
ñanza Media y Profesional. A estas palabras pre
cedieron las del Sr. Director del Centro, quien 
anunció la Clausura del Curso asi como, la del 
Cursillo de Divulgación Sanitaria y la del primer 
Ciclo dé Conferencias Culturales. 

Visita de la Exposición de material y trabajos 
Escolares realizados durante el Curso 

Vida de 
PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS CUL

TURALES.—Las pronunciadas en el transcurso 
de este Ciclo, fueron las siguientes: 

1." A cargo de don Antonio Moreno Quesa-
da. Profesor Especial de Religión, quien disertó 
sobre el tema «La Ciencia en Santo Tomás» 

2.' A cargo de don Jesús de la Peña Seiquer, 
Profesor de Literatura en el Instituto de Enseñan
za Media «Alfonso X» de Murcia. Esta Conferen
cia versó sobre el tema «Constantes en la Litera
tura» 

3.° Desarrollada por don Julio Garulo San
cho; Profesor de Geografía e Historia y Director 
del Centro, tuvo lugar con fecha 23 de abril, la 
conferencia titulada «Cervantes, escritor yh li
bre de armas». 

4.' Sobre el tema «;La Generación del 98», 
fué desarrollada esta Conferencia por U Profeso
ra de Lenguas, doña Carmen Muñoz Renedo. 

5.° A cargo del Profesor de Matemáticas.don 
Juan de Dios Fernández Molina, fué desarrollada 
la Conferencia titulada «Transmutaciones Ató
micas. 

6 ° Desarrollada por doña María Herrero 
Alonso. Profesora de Dibujo, se celebró el día 22 
de Mayo, una Conferencia sobré el tema «La Ar 
quitectura Gótica en España». 

7.° Don Emilio Egea de la Cuesta, 
de Formación Manual, disertó sobre el 
Transistor». • 

8.° Como última Conferencia del Curso 
clausura del mismo, fué desarrollada por don Ma 
nuel Mendizábal,Ingeniero Jefe de la Jefatura Agro-
liómica, la titulada «Plagas del campo» 

EXPOSICIÓN DE MATERIALES.-El día 23 
de abril. Fiesta del Libro, coincidiendo con If i-
sita al Centro del Excmo. Sr. Gobernador Civ y 
Jefe Proviricial del Movimieúto. don Ramón Cas
tilla Pérez, se inauguró la I Exoosición de Mate
riales recibidos en el.Instituto hasta dicha fecha. 

La II Exposición coincidió con la clausura del 
Curso y en ella figura, además de algunos materia
les, especialmente pedagógicos, los trabajos reali
zados por los alumnos durante el Curso. Figura
ban por tanto trabajos seleccionados de la clase 
de Dibujo; Mapas confeccionados en la cla.'e de 
Geografía y algunos de los trabajos realizados en 
la de Formación Manual. 

Ambas exposiciones especialmente la primera 
fueron muy visitadas. 

CURSILLOS DE PERFECCIONAMIENTO 
DEL PROFESORADO. Durante los meses de 
abril y mayo se celebró im Cur.̂ o sobre •«Perfec
cionamiento en Mecánica y Dibujo y Pedagogía 
de la enseñanza», al que asistió el Profesor de For
mación Manual de este Centro, don Emilio Egea 
la Cuesta. Este Cursillo tuvo lugar en Madrid. 

El Curso de «Perfeccionamiento de Dibujo» 
se celebró también en la Capital de España y a él 
asistió doña María Herrero Alcnso. encargada de 

Profesor 
tema «El 

y 
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dichas enseñanzas ey el Centro. Dio comienzo a 
mediados,de Junio, finalizando el 16 del mes si
guiente. 

VIAJli AL EXTRANJERO. Por el Servicio 
Español del Profesorado de Enseñanza Técnica de 
la Delegación Nacional de Educación, fué conce
dida al Prv)fesor. de Geografía e Historia, don Ju
lio Garulp Sancho, una beca para hacer en París 
(Francia), un estudio sobre la «Enseñanza Laboral 
y Técnica francesa». Dicho Profesor permaneció 
en la mencionada Capital durante los meses de 
Julio y Agosto. 

CONGRESOS. Asistió invitado expresa
mente por el Ministerio de Educnción Nacional al 
C< ngreso sobre la Historia de la Corona de Ara-
gv,.i. el Profesor de Geografía e Historia, don Julio 
Garulíi Sancho, quien versó en su ponencia sobre 
«La población de Aragón en'el siglo XV». Dicho 
Congreso se celebró en Palma de Mallorca del 25 
de septiembre al 2 de octubre. 

CURSO DE ECONOMÍA DOMESTICA.-El 
día 1 2 de Junio se celebró en una de las aulas del 
Centro el acto de clausura del Curso de Economía 
Doméstica y a él asistieron además de las alumnas 
que lo habían seguido con aprovechamiento, el 
Sr. .Alcalde del lltmo Ayuntarniento y Presidente 
Patronato Local, Claustro de Profesores, Profeso
ras de la Sección Femina y algunos familiares de 
las alumnas. 

EMISORA LOCAL.-De igual forma que en el. 
primer trimestre de Curso.en los dos que siguie
ron, especialmente durante el segundo, les Profe
sores de este Centro confeccionaron emisiones 
culturales, destacando las confeccionadas por la 
Profesora de Lengua y Literatura doña Carmen 
>''vñoz R e n d o que con carácter regular, todos los 
L .ningos, dedicó una a la mujer. 

EX AMENES DE INGRESO.-El día 4 de Junio 
se constituyó el Tribunal de ingreso que había de 
juzgar las pruebas de los veintiún muchachf>s ma
triculados en esta primera convocatoria. Dicho 
Tribunal estaba formado por los siguientes miem
bros: Presidente, don Antonio Moreno Quesada; 
Secretario, don Juan de Dios Fernández Molina y 
Vr.cal. doña Carmen Muñoz Rededo. Profesores 
de Religi(')n, MateYnáticaa y Lengua Española, res
pectivamente. 

El resultado de dichas pruebas fué el siguiente: . 

LOCALIDAD Prrscntados 

V. Rubio 13 
V. Blanco 1 
María 5 
Chirivel 2 

Total 21 

Sob. ^ot. A pr. S U 3 No Prcseot 

6 — 

5 — 
2 -

13 1 

En la convocatoria de septiembre el Tribunal 
estuvo constituido por los siguientes Profesores: 
Don Antonio Moreno Quesada, Profesor de Reli

gión, que actuó como Presidente. Cómo Secreta
rio intervino don Ernilio Egea de la Cuesta, Pro
fesor de Formación Manual, y como Vocal doña 
Carmen Muñoz Renedo, Profesor de Lengua y Li
teratura. 

Celebradas ías pruebas el día 30 de septiembre, 
los resultados fueron los siguientes: 

L O C A L I U A D Preseat, Sob. Not Apr, Sus. Nu. Prfsent. 

V. Rubio. 
V. Blanco 

4 
1 

María 
Chirivel 

Total 

2 
2 
9 

3 
1 
2 
2 

1 

EXAMENES DE PRIMER C U R S O . - E n la 
reunión, del Claustro núm. 13, celebrada el día 30 
de mayo se acordó señalar como fecha de comien
zo dé los exámenes del primer Curso la del 6 de 
Junio Celebrados estos se obtuvieron los siguien
tes resultados: 

A S I O N A T U W A S Mot. Sob. Not. Apr Sus. Apr. Nooq l . No prctdo. 

Geografía 
Matemáticas 
Ciencias 
Lengua 
Religión 
Dibujo 
F. Manual 
F. Espíritu 
E. Física 

Total 

3 12 10 8 -
5 8 12 9 — 
7 7 13 7 — 
7 7 13 8 — 
-- — - 35 
5 8 17 3 -
3 12 14 6 — 

- — — 29 
— — 35 

4 30 54 79" 41 29 

3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

29 

CUADRO DE HONOR. .Los alumnos Joa 
quin Cayuela Pérez y Joaquín Pérez Reche, obtu
vieron la calificación de Matrícula de honor en la 
asignatura de Geografía e His'oría. Igualmente los 
alumnos Juan Pérez Reche y José Ramal López, 
obtuvieron la misma calificación en la asignatura 
de Dibujo. 

Exposición de material. Vista parcial 
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Sabemos que el Arte prehistórico es 
una manifestación moderna puesto que 
nues t ros an tepasados no tenían conoci-
rniento de su existencia. Su pr imer de scu ' 
brimiento fué en el año 1.833, pero tuvo po
quísima impor tanc ia . 

Modernamente se estudia con ahinco to 
do lo referente a las cóvernas prehis tór icas 
que se hayan descubiertas. 

Aquí, en la Villa de los Vélez,existe una 
muestra de este Arte que ya en aquella épo
ca sentía el hombre necesidad de p lasmar 
para su propio recreo. Esta muestra que 
aquí tenemos es la l lamada «Cueva de los 
Letreros», si tuada en la falda de la sierra 
del Maimón a unos cuatro kilómetros de 
esta Villa. 

Esta cueva o abrigo parece surgido de un 
desprendimiento de tierras y piedras qué 
cayeron al pié de su entrada y que aparecen 
con los años y las inclemencias del t iempo 
apar tadas y re^^baládas en todas direcciones 
No cabe duda que su entrada ha sufrido las 
inclemencias del t iempo durante miles de 
años ,por lo cual aparece casi completamen
te lisa 

El abrigo de los Letreros denominado 
también de esta manera por su escasa pro
fundidad se cree no fué p in tado por el hom
bre cuaternar io con fines de recrear su pro
pio espíritu. ¿Pero ,por qué no pensar tam

bién en esos posibles fines? 

Este abrigo se cree fué lugar sagrado en 
el que se ejercían los cultos de un rito con
sagrado a los animales que consti tuían el 
principal al imento del hombre cuaternar io . 

En qué consisten las p in turas de la 
«Cueva de los Letreros». —Los animales re
presentados son: los ciervos y las cabras 
montesas que eran las principales fuentes 
de al imentación dé los velezanos. 

En esta cueva el único ejemplar h u m a n o 
represensentado es el l lamado «Hombre de 
los Letreros». Este hombre parece ser pas 
tor ya que las cabras representadas a su la
do no huyen, de él como ocurriría si fuera 
un cazador. Está inclinado como la mayo
ría de las figuras h u m a n a s de los p intores 
rupestres; debajo de este hombre hay unos 
zig-zags 

Estas pinturas.son de tono rojo y apar te 
de los anirnales mencionados y del único 
hombre reprerentádo están las famosas ' 
inscripciones o letreros rudi r rentar ios y 
misteriosos de los cuales loma el non bre. 
la cueva 

Los demás signos representados que no 
tienen una significación exacta y definida 
se hallan salpicados por doquier y mezcla
dos con dibujos arborescentes . 

MARUJA HP.RWEPO ALONSO 

Resumen de. las obras e instalaciones eíecluadas en Ceñiros de formaciún Profesional en M 
CViene de la página 11) 

Finalmente", las subvenciones concedidas a 
Centros privac^os de Formación Profesional, of i 
cialmente reconocidos por el Minister io de Edu
cación Nacional, han sumado tres millones diez 
mil pesetas (3 010.000 pesetas), de las que se han 
beneficiado instituciones radicadas en Madr id , 
Burgos. VttHadolid. Mondragón, Gi jón, V i tor ia , 
Barcelona, Tarrasa. San Sebastián, Miranda de 
Ebro. Huelva, Andújar, Ubeda, Aranjuez, Málaga, 
Valencia, Deusto, Ciudad Real, Los Corrales de 
Buelna, Puerto Llano, Bi lbao, Premia del Mar, 
Borines e Indauchu. 

Como se ha dicho al comienzo de esta nota, los 
compromisos adquiridos para la continuación de 
obras de nueva planta iniciadas en 1954, alcanzan 
la cifra de diez millones ciento cincuenta mil pese
tas (10.150.000 pesetas) En el año en curso, comen

zarán a construirse las Escuelas de Trabajo de 
Mieres. Torrelavega. Aviles, V i c h , I;a Felguera y 
Ponferrada; se ult imarán las obras de ampliación, 
reforma y reparación de las de Albacete-, Calata-
yuá, D.on Benito y Las Palmas, invirtiéndose en 
las de la Escuela Especial de Mecánica de Precisión 
y Armería de Eibar y Escuela de Trabajo de Bi l 
bao la suma de cinco millones trescientas mil pe
setas (5.3000.000 pesetas). 

Otras obras de gran importancia serán aco
metidas en este mismo año en las Escuelas de Tra
bajo de Mahon, Bejar, jaén, Betanzos, Cádiz. Ba-
racaldo. San Fernando, Santiago de Compostela, 
Val ladol id, Santander y Logroño, por un importe 
superior a diez millones, de pesetas (10.000.000 de 
pesetas) 

La renovación de maquinaria, herramental y 
mobi l iar io en otros Centros de Formación Profe
sional dependientes del Departaniento pasará de 
dieciseis millones de pesetas (16.000 000 de pesetas. 
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N o s o t r o s conocemos hoy toda la T ie r ra , pero 
la H u m a n i d a d ha necesi tado muchos sig los para 
descubr i r la . 

Los egigcios, C'ildeos y as i r ios p r i m i t i v o s no 
conoc ie rou más que las regiones donde v iv ían y 
las de los paises con t iguos a el los. El mar fué el 
vehícu lo por el que los pueblos ant iguos bañados 
por el Med i te r ráneo cumenzaron a amp l i a r el co
n o c i m i e n t o de la T i e r ra . Fueron los fenic ios y los 
gr iegos, pueblos ma r i nos y comerc ian tes excelen
tes, los que por el gusto a las aventuras y el incen-
t ivOide los benefic ios comerc ia les s«; l anzaron ha
cia el Oeste, más allá del Est recho de G i b r a l t a r , 
en el A t l á n t i c o , en los mares mis te r iosos y te r r i 
bles de entonces para los medios de co.r>unicación 
que poseían; y hacia el Este, más s l lá del i t s m o de 
Suez, en el mar Ro jo y en el Océano I n d i c o . 

Hac ia el mar A t l á n t i c o , los ma r i nos fenic ios 
f ranquearon las C o l u m n a s de Hércu les (Es t recho 
de G ib ra l t a r ) y se aven tn ra ron por el Océano sin 
fin para i r a buscar el estaño de Ing la ter ra y el ám
bar de la costa a lemana. El car tag inés H a n n ó n , 
de la co lon ia fenicia de Car tago . pa r t i ó en el s ig lo 
IV antes de Jesucr is to, con una f lo ta de 60 navios 
de 50 remos por la costa occ iden ta l de Á f r i ca y 
l legó más al Sur del Senegal. En su re lato nos ha
bla de grandes bosques y malezas encendidas con 
f recuencia por los indígenas y cuyo h u m o oscure
cía el c ie lo . 

En el curso de la H i s t o r i a los gr iegos reem
plazaron a los fenic ios en el Med i te r ráneo como 
mar inos y comerc iantes a su vez se lanzaron en 
el desconoc ido y mis te r ioso A t l á n t i c o . Los griegos 
fundaron Marsel la en el año 600 antes de Jesucr is
to l legaron a Españ;i y t raspasaron l as . co lumnas 
de Hércules 

Les marselleses, mar inos muy emprendedores 
y muy notab les , qu is ie ron conocer los paises de 
donde los fenic ios sacaban el estaño y el ámbar , 
cuyas ru ta * tenían ocu l tas . Duran te el s ig lo IV an
tes de nuestra era, el marsei lés Pytheas sal ió del 
Med i te r ráneo , penetró en el Océano A t l á n t i c o , 
bordea las costas de Españd y de la Ca l ía y entra 
en el mar de la M a n c h a ; descubr ió la península de 
Cornu. i l ies y las islas Sc i l l y Ci.slas Casi ter ides) , 
donde se producía el estaño y toca en el canal de 
B r i s t o l . O b s e r v ó con asombro las grandes mareas, 
fenótneno e x t r a o r d i n a r i o para un med i te r ráneo y 
t ra to de exp l icar las (2.000 años de N e w t o n ) c o m o 
debidas a la a t racc ión de la luna En viajes suce
sivos l legó Pytheas-a la ex t remidad sep ten t r iona l 
de la G ran B re taña , frente a las Islas Oreadas , 
donde comprueba que las noches del verano son 
co r tas . Es aquí donde se i n f o r m ó de boca de los 
indígenas que existía una t íer ia lejana, s i tuada a 
seis días de navegación hacia ei N o r t e , l l amada 
Thu lé , y que es probab lemente IsUindia. 

Tamb ién hacia los mares or ienta les se aven
t u r a r o n los pueblos med i te r ráneos , l legando en 
sus expedic iones más allá de los l im i tes de la cuen
ca que les era f am i l i a r . Los fenic ios conoc ie ron el 
mar Ro jo y el Océano Ind i co y quizá estuv ieron 
en re lac ión con el At r ica Aus t ra l y exp lo ta ron sus 
minas de o ro . 

Los gr iegos a su vez se lanzaron en el s ig lo I I 
antes de J. C. sobre las rutas de la I nd i a , de donde 
t ra je ron p roduc tos de l u jo . U n t ra f icante r o m a n o , 
H i p p a l u s , en el com ienzo de nuestra Era , descu
b r i ó el uso de los v ientos monzones , que permi t ía 
una navegación regular de ida y vuel ta , entre el 
mar Ro jo y el delta del I ndus , v iaje que se ha c o m 
parado por sus consecuencias comerc ia les , al de 
C r i s t ó b a l C o l ó n . 

Después de los m a r i n o s , son los so ldados los 
que amp l ían el c o n o c i m i e n t o de la T ie r ra , A le jan 
d ro el Grande , por la extens ión de sus conqu is tas 
y después los r o m a n o s h ic ie ron grandes progresos 
en el c o n o c i m i e n t o del m u n d o La gran exped ic ión 
de A le j and ro parte de Grec ia para alcanzar la I n 
dia y atraviesa el Asia M^nor , la M e s o p o t a m i a . el 
Tu rques tan y Persia descendió a las l lanuras del 
I ndus . s igu ió hacia el Oeste po r las costas del 
Océano Ind i co y del G o l f o Pérs ico , a través de 
países á r idos donde su e jérc i to su f r i ó ter r ib les ca
lores y abrasadora sed. Estas campañas famosas 
de A le jand ro pus ieron a los gr iegos en con tac to 
con el m u n d o del Ex t remo O r i e n t e y les h i zo co
nocer las cadenas de mon tañas gigantescas y r ios 
enormes, que en su pequeño país no podían i m a 
ginarse. 

Después de los gr iegos, los r o m a n o s con sus 
conqu is tas , h ic ie ron grandes expedic iones a paises 
desconoc idos , c o m o noso t ros en la época c o l o n i a l . 

Cada conqu is ta de los r o m a n o s -nr iquecía y 
engrandecía el mapa del m u n d o . 

Lo m i s m o que A le jand ro abr ió el O r i en te a los 
gr iegos, los romanos abr ie ron el N o r t e , el O c c i 
dente y el Su r . H a c i a el med iod ía po r Eg ip to y el 
N i l o conoc ie ron Et iop ía y el país de los Negros; 
a través del A t las y el Sanara , a lcanzaron el lago 
Tehad . Hac ia el N o r t e las legiones romanas l lega
ron al D a n u b i o y la G r a n Bre taña y al Oeste do
m i n a r o n nuestra Penínsu la . Seguiendo a los s o l 
dados r o m a n o s los comerc iantes se i n f i l t r a r o n por 
todos los s i t i os , fueron a buscar el inc ienso y los 
a romas a la A r a b i a , el mar f i l al Á f r i c a , las espe
cias, el a lgodón y las piedras preciosas a 'a I nd ia , 
el ámbar sobre las costas del mar del N o r t e y del 
B á l t i c o , los metales precíoso.s de la Dacia ( R u m a -
nía) , la p lata y el p l o m o a España, el estaño a la 
G r a n B re taña . 

N o s o t r o s tenemos idea del m u n d o que c o n o 
cían los an t iguos por un mapa que levantó P t o l o -
meo, a s t r ó n o m o del s ig lo I I después de J. C . que 
v ivía en A le jandr ía , en el que se recoge t odo lo que 
en v ia jes, conquistas,, exp lorac iones y re lac iones 
comerc ia les conoc ie ron sus con temporáneos . Los 
sabios griegos y r o m a n o s demos t ra ron que la T ie 
rra era redonda, al observar la sombra dt- la T ie
rra era (s iempre .c i rcu la r ) , sobre la Luna , en el m o 
men to de los ecl ipses: conoc ie ron tamb ién los 
monzones del Océano Ind i c i ; , pero estuv ieron muy 
i n t r i gados por las crecidas del N i l o y por los t e m 
blores de la t ierra sin podéise lo exp l icar . 

Duran te la Edad Media mient ras el Occ iden te 
o lv idaba la ciencia geográf ica, hubo pueblos c o m o 

(Pasa a la página 10) 
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(Viene de la página 9) 

los Árabes, y Escand inavos y h o m b r e s , c o m o Mar
co P o l o , que hicieron grandes viajes y verdaderos 
descubr imien tos . 

Les árabes al crear su imperio leían y t radu
cían la Geografía de P t o l o m e o y aprendieron de 
este la confección de m a p a s y perfeccionaron su 
m é t o d o . Su religión les l levaba a hacer exac tas 
de te rminac iones de la lat i tud y longitud que eran 
necesar ias con le fin de precisar el mediodía , hora 
de la o rac ión y también la dirección de la Meca, 
hacia la cual se vuelve el creyente para orar . 

Pero los Árabes eran ante t odo un pueblo de 
mercaderes que viajaba mucho y de conqu i s t ado 
res que fundaban imper ios . Ellos recorr ieron el 
m u n d o desde el O c é a n o Atlánt ico has ta el O c é a n o 
Pacifico. Sus naves siguieron las cos tas de Xfrica 
hasta Madagascar . Sus comerc ian tes a t ravesaron 
el Sana ra , explo taron España y Sicilia y llegaron 
a los puer tos de la india y de Ch ina . Sus mar inos 
fueron magníficos pi lo tos y es taban famil iar izados 
con la navegación del O c é a n o Indico . 

O t r o pueblo que vivía en el Nor te del Atlánt i 
co, los N o r m a n d o s o . Escand inavos llegaron a 
América antes que Colón . 

Desde el pr imer siglo de nuestra Era, los pue
blos del l i toral de Noruega recorr ían c o m o dueños 
y señores los mares que se extienden al Nor te de 
las Islas Br i t án icas . Empujados por una tempes
tad descubr ieron Islandia en el año 867. Más tar
de en el año 982 una flotilla n o r m a n d a , m a n d a d a 
por Eric el Rojo, llegó a Groen land ia , tierra verde; 
país helado al cual le fué dado este nombre sim
pát ico, sin duda por a t raer co lonos . 

O t r o s n o r m a n d o s en el año 1002 par t ieron de 
Groen land ia y a lcanzaron la costa de América y le 
dieron el nombre de Vinladd, es decir, «la tierra 
de la Viña», pero en Europa no se dio impor tanc ia 
al descubr imien to , quizá por creer que era una 
cont inuac ión de la parte Nor te europea . Cinco s i 
glos después Colón descubr ió América . 

El viaje más sorprendente de la Edad Media lo 
realizó Marco Po lo , natural de Venecia . El comer
cio entre la India y Europa que duran te largo tiem 
po fué efectuado por Egipto y el mar Rojo se hizo 
imposible para los mercaderes cristiano.s el día 
que los árabes d o m i n a r o n esta ruta del Su r . Así 
fué necesario abrir una ruta terrestre por el Nor te , 
que partía del mar Negro y por Armenia , Pers ia 
del Nor te . El Amur-Dar ia y el Indus se llegaba a la 
India. 

A finales del siglo XIII esta ruta se e n c o n t r a b a 
en m a n o s de los venecianos , y fué la causa de que 
tres negociantes de Venecia la siguieran para co 
menzar la t iavesía del Asia hasta China , país ma
ravil loso, de dondee l l o s esperaban conseguir gran
des r iquezas. De estos tres viajeros el más joven 
Marco Po lo , da a conocer a los europeos sus 
aventuras ex t rao rd ina r i a s . Marco P o l o par t ió de 
Acre (Ciudad de la costa de Sir ia) , en 1271, gana 
la Armenia , la Pers ia , el Turques tán , el desierto de 
Gob i y llega a Pekín. A q u í fué recibido con h o n o r 
por el sobe rano del país , que le confia un alto em
pleo y le nombra gobernador de una ciudad. Vivió 
17 años en China a d o p t a n d o las cos tumbres , los 
vestidos y la lengua ch ina , recor r iendo todo el te
r r i tor io , obse rvando todo , recogiendo un tesoro 
de conoc imien tos . En 1291 regresó a Vencía, pero 

por mar, en un viaje ex t rao rd ina r io a lo largo de 
las cos tas y entre las islas del Asia mer id iona l . Es
te viaje duró cua t ro a ñ o s . En una guerra sos t en i 
da entre Venecia y Genova fué hecho pr is ionero y 
los dos años de caut ividad los consagra en redac
tar sus recuerdos s iendo publ icados en francés, 
bajo el t í tulo de «El libro de Marco Po lo» . El re
lato de Marco P o l o con t r ibuyó en el siglo XV pa
ra acelerar los descubr imien tos geográficos que 
caracter izan a la época por tuguesa y española del 
siglo XVI. 

JULIO'GARULO SANCHO 
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Don Antonio Pérez López, Delegado Local de la 
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Don Bernardo González Liria.por la Hermandad de 
Labradores 
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P e n s a m i e n t o s 
'Una de las rnayore< tonterías de esto vida es creer 

en los que no creen en Dios». 

•La coluntnía. es un ennrrne montón de nieve, que co-
trienzó en una bolita... empezó cuando dijist(: 'He oiuo 
decir que Fulano».. 

•¿Cuando sufrirás puramente por Di')s?.Cuando quie
ras sufrir por El o no sepas que .••ufres por El . 

• El placer no recuerda a w^n rosa... porque cuantío 
muere la flor quedan las duras espinas». 

Hay dos medios ¡nfalihíes para ser un pobre desgra
ciado: trabajar en domingo y robar'. 

'Los males entran <i galope y salen a rastras» 

•El que derrama sangre humana y el que desfrauJn 
el jornal del operario, son hermanos» 

'¿Quieres honrar a Jesús? Acude a El por Mario. 
¿Quieres honrar a María? Acude ñor Ella a JesúS' 

• Si deseas enterarle de cómo eres, vete pregunta por 
ahi lo que dice lu enemigo" 
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Resumen de las obras e instalaciones efectuadas 

en Centros de Formación Profesional en 1954 
Con rnotiuo de la aoortación de nuevos re

cursos económicos, el Ministerio de Educación 
Nacional ho poUdo acometer en Í954 la resolu
ción de I/arios problemas de éf""^ envergadura, 
concernientes, de modo especial, a los Centros y 
actividades dependientes de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Laboral. 

En efecto, con la parte asignada a dicho De
partamento de los 'fondos obtenidos del incre
mento del 1 por TOO en la cuota de Seguros So
ciales Obligatorios, destinado específicamente 
al fomento de la Formación Profesional, por De
creto de 8 de enero de 1954, se han realizado nu-
rnerosas obras y adquisiciones, cuyo pormenor 
es elsiguiente: 

Se han iniciado las obras de rtueva pla-^ta 
de las Escuelas de Trabofo de Murcia. Ronda, 
Puertollano, Cáceres g. León, la fie Artes y Ofi
cios de Valladolid, y la de Orientación Profesio
nal y Preaprcndizafe sita en lo calle del Doctor 
Esquerdo de Madrid, por un importe total de 
veintidós millones írescientas ochenta y un mil 
seiscientas pesetas con noventa y nueve cénti
mos {22.38i.600.99 pesetas); de esta suma, duran
te el pasado año se invirtieron tres millones 
ochocientas ochenta y un mil seiscientas pese-
las con noventa y nueve céntimos (3.881,600'99 
pesetas), habiéndose contraído para el año en 
curso diez millones ciento cincuenta mil pese-
tos (10.150.000 pesetas), y para 1956, ocho millo
nes trescientas cincuenta mil pesetas (8.350.000 
pesetas) 

Se han efectuado, asírnisrno, obras de gran 
importancia en los Institutos Laborales de Al-
mendralejo, Archidona, Torredonjimeno, VE-
LEZ RUBIO, Villablino. Santoña, Medma del 
Campo, Mondoñedo. Totano, Alcañiz, Vera. Ju-
mtlla. Puente Genil, Gandía, Noya, Castañeda, 
Truiillo, Hellin, Alsasua, Coca, Guia de Gran 
Canana, Llodio, Peñaranda de Brucamonte, 
Sanlúcar de Barrunicda, Valle de Carranza y 
Bermeo, por un importe laíal >ie trece millones 
doce mil quinientas veintiséis pesetas con sesen 
tu y seis céntimos (13.012.526,66 pesetas). 

Otro importante capitulo corresponde a la 
realización de obras de ampliación, reparación 
y reforma, por un total de otros ocho millones 
ciento un mi' novecientos sesenta pesetas con 
veintinueve céntimos (8.101 960,29 pesetas), co
rrespondientes a las Escuelas de Trabajo de 
Avila. Oviedo, Albacete, Betanzos, Cuenca, Ma-
hón, Haelva, La Línea ríe La Concepción^ San
tiago de Compostela, Reus, Gijón, Calatayud, 
Don Benito, Las Palmas, Bilbao, Escuela Espe
cial de Mecánica de Precisión y Armería de 
Eibar, y Escuelas de Orientación Profesional y 
Preaprendizaje de Vallecas, Embajadores. Ca-
rabanchel. Canillas y Chamartin, en Madrid; 
algunos de estas obras exigirá la invcsión de 
ocho millones seiscientas mil pesetas (8.600.000 
pesetas), en el año en curso; de cinco millones 
trescientas mil pesetas (5.300 000 pesetas) en 
7956, y de una cantidad igual en 1957. 

En el mismo concepto (obras de ampliación, 
reforma y reparación) se han invertido en 1954 
tres millones quinientas seis mil seis pesetas con 
catorce céntimos (3.506.14 pesetas), en las Escue
las de Artes y Oficios de Santingo de Composte, 
la, Toledo, Oviedo, Guadix. Ibiza, Sevilla, Me-
lilla y Ciudad Real, en la Escuela Nacional de 
Artes Gráficas, de Madrid, y en el Conservato
rio de las Artes del Libro, de Barcelona, habién
dose contraído para 1955 otros dos millones ocho
cientas mil pesetas (2.800.000 oesetas). a fin de ul
timar algunas de las obras citadas. 

En el capitula de adquisición de inmuebles, 
se ha invertido la canti :ad de dos millones tres
cientas sesenta y un mil quinientas noventa y 
tres pesetas con ochenta céntimas (2.361.593.80 
pesetas, para las Escuelas de Artes y Oñcios de 
ALMERÍA elbiza. 

El capítulo de adquisiciones e instalaciones 
para Escuelas de Trabajo, ha supuesto la inver
sión de seis midones setecientas sesenta mil dos
cientas noventa y ocho pesetas con noventa y 
seis céntimos (6 760.298,96 pesetas), y ha afecta
do a las de Sevilla, Cádiz, Logroño, Santander, 
San Sebastián, Puertollano, Vich, Burgos. Mo
hán, Albacete, Jaén, Monforle de Lemos, Lor. 
ca, Tarragona, Santiago de Compostela, Reque
na, San Fernando. Peñarróya. El Ferrol del 
Caudillo, Baracaldó, Segcvia y Madrid. Escue
la Especial de Mecánica de Precisión y Arme
ría de Eibar e Instituto de Enseñanzas Profesio
nales de la Mujer, de Madrid. 

En este mismo capítulo, pero en lo que ata
ñe a adquisiciones e instalaciones para Escuelas 
de Artes y Oficios, ha supuesto un gasto de dos 
millones setecientas noventa y dos mil novf cien
tos cincuenta y cinco pesetas con cincuenta cén
timos (2 792.955,50 pesetas), del que se han bene
ficiado las de Sevilla. Cádiz, Córdoba. Algeciras, 
Ibiza, Valencia, Santiago de Compostela. Gua
dix. ALMERÍA. Mehlla y La Coruñn, y la Es
cuela Nacional de Artes Gráficas de Madrid. 

Los setenta y cuatro (74) Institutos Labora
les en funcionamiento han recibido, con cargo 
al mismo capítulo de adquisiciones e instalacio
nes, una suma total de seis millines seteci ntas 
veintiséis mil trescientas setenta y seis pesetas 
con noventa y siete céntimos(6.726.376.97 pesetas) 

Los Patronatos Locales ae Formación Pro
fesional, y con destino a los Centros oficiales de 
ellos dependientes, hon recibido, por otra porte, 
un total de cuati o millones novecientas noventa 
mil tres pesetas con diez céntimos (4.990.003,10 
pesetas); en esta suma se comprenden las sub
venciones concedidas a otros Centros, tales co
mo el Instit'ito Nacional de Reeducación de In 
válidos, la Comi.tión Nacional de Productividad 
Industrial, el Instituto Nacional de Psicotecnia, 
la Escuela Nacional de Artes Gráficas, el Insti
tuto de Enseñanzas Profesionales de la Mujer y 
las Escuelas de Artes y Oficios de Valencia, Ma
drid, Barcelona, Toledo y Córdoba. 

(Pasa a la página S) 
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FRENTE DE JUVENTUDES 
REUNIONES DE CENTURIAS.-

Dentro del segundo trimestre podernos 
decir que se ha conseguido encauzar la 
Centuria «Pavía' de las Falanges Juveni
les de Franco de esta Villa. A ella perte
nece casi la totalidad de los alumno srna-
triculados en este Centro de Enseñanza 
Media y Profesional. Las reuniones se fi
jaron, para comodidad de los encuadra
dos, el domingo, única forma de obtener 
una mayor asistencia, dadas las caracte
rísticas agrícolas de la localidad. 

VISITA DEL EXCMO. GOBERNA
DOR CIVIL Y JEFE PROVINCIAL DEL 
MOVIMIENTO.-El día 23 de Abril reci
bimos la visita de nuestro Jefe Provincial 
del Movimiento, quien después dé reco
rrer todas las instalaciones '^e nuestro 
Centro, estuvo en el Hogar del Frente de 
Juventudes y allí dirigió unas palabras a 
los jóvenes camaradas alentándolos para 
que continúen en su tarea formativa y a 
sentir un gran entusiasmo falangista. 

FIESTAS CONMEMORATIVAS -
En las fechas correspondientes se celebra
ron las siguientes: Día de la Canción y 
Día de la Unificación. En tstos días los 
camaradas recibieron la lección conme
morativa a la festividad y celebraron, di
versos actos. 

SEMANA DE LA JUVENTUD.-Los 
días que precedieron a la festividad' de S. 
Fernando, Patrón de ¡o Juventud, estuvie
ron cubiertos por un programa de activi
dades de toda índole, destacando las de
portivas. Se celebraron competiciones al 
aire libre: Campeonatos de baloncesto y 
balonvolea. Saltos de altara, carreras de 
velocidad, carreras de bicicletas, carreras 
de cintas y de sacos. En el Hogar se cele
braron campeonatos de ping-pong, damas. 

C o n i p i t l r i ó n de Balonvolei i 

ajedrez y parchesis En el concurso lite
rario intervinieron camaradas de todos 
los Centros docentes de la localidad. 

En el acto de Clausura de esta se
mana de actividades se celebró a las ocho 
de la tarde del día de San Fernando en el 
Hogar del Frente de Juventudes. Presi
dió el acto el Jefe Local del Movimiento 
y a él asistieron:', además de numerosos 
camaradas y encuadrados, los mandos de 
la Organización. Explicada la lección con
memorativa y entregados los numerosos 
premios á los distintos campeones de las 
competiciones celebradas, se clausuró el 
acto y «La semana de la Juventud», con 
unas palabras del Jefe Local. 

CAMPAMENTOS DEL FRENTE 
DE JUVENTUDES.—Durante la, pasada 
campaña han . asistido al Campamento, 
que la Delegación Provincial del Frente 
de Juventudes tiene instalado en los pina
res de Alquián, ocho camaradas-alvmnos 
del Instituto Laboral. Los recuerdos e im 
presiones que se han traído para su Villa 
fueron buenos y numerosos. Todos quie
ren volver el próximo año pero acompa
ñados de otros camaradas que nunca es-
tuvieron] Veinte días de sol y aire puro, 
veinte días recibiendo enseñanza de amor 
a Dios y a España, veinte días viviendo la 
vida de sana camaradería... no se olvidan 
fácilmente y dejan hiielias profundas y 
gratas en los corazones de los jóvenes que 
tuvieron la suerte de asistir a un turno de 
nuestras ciudades de lona. 

MARCHA POR GAJJGJA.—EI comaroda 
Francisco Torrente Manchón, alumno dtl Insti
tuto, asistió junto con otros camaradas de la pro
vincia y df la Canital, a una marchu po' etapas 
en la que recorrieron durante ueinte dias diver
sos localidades de aquella región gallega. Son 
familiares en su recucdo las etapas de Ferrol a 
Vigó. la de La Coruña, Orense y Pontevedra. 

CA'^P AMENTO NACIÓN AL. —Dos alnm-
nos del Instituto Laboral, los camaradas Diego 
Carra Molina 11 José Ramal López, asistieron a 
los Cursos de Jefes de Falange que se celebra
ron en el Campamento Nacional de CovoU da 
(Soria), «Francisco Franco.» 

CUADRO DE HONOR. Los íih.mnos ]o<i-
quin Cayuela Pérez y joaqtiin Pérez Reche. obtu
vieron !a calificación de Matrícula de honor en la 
asignatura de Geografía c Historia. Igualmente los 
alumnos Juan Pérez Rerhe y José Ramal López, 
obtuvieron la misma calificación en la asignatura 
de Dibujo. 
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