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¿Es "ario" o "judío" Hítler, el tirano 
de Alemania? 

f g j NO de los nombres que más 
L m. I s e v ^ e n e n barajando cons-

m I tantemente en la prensa, 
por su forma de proceder, 
es el de Adolfo Hítler, el 

führer de Alemania, quien tiene so
metidos a unos 66 millones de seres hu
manos, y viene haciendo una persecu
ción sistemática, sin precedentes cono
cidos, con la raza judía. 

E l fascismo alemán se elaboró en tor
no a un tópico : la raza. 

E l tópico ha sido quintaesenciado en 
esa fórmula : Raza aria. Sólo sus des
cendientes pueden llamarse ciudadanos 
con plenitud de derechos. Ahora bien : 
con una condición, que es ésta : "De
voción incondicional al führer". 

L a eliminación radical de las otras 
razas constituye para el nazismo labor 
primordial, y, como dice muy bien siu 
((biografía», publicada por la Editorial 
Gassó, en el año 1935 : «Hítler no tie
ne inconveniente alguno en colaborar 
con la monarquía ; Hítler anulará el po
derío de los judíos y acabará con los 
capitalistas que no procedan de puro 
origen ario. ¿Quién va a poder vivir en 
Alemania ?» 

Su cinismo, en lo que afecta a peda
gogía, llega al extremo, según ha he
cho público la brillante pluma de Segis
mundo Moritz, de que, al empezar las 
clases en las escuelas, todos los días, 
los profesores repitan entre los niños la 
((cantilena» siguiente : 

F r a n c i a , I n g l a t e r r a y o t ras m u c h a s n a 
c iones m a l a s q u e r í a n m a t a r a A l e m a n i a , 
que e ra u n a n i ñ a r u b i a , m u y buena y m u y 
p a c í f i c a . Y d i r é i s : ¿ C ó m o l a q u e r í a n m a 
ta r ? P u e s por m e d i o de l a g u e r r a . P e r o 
entonces los h e r m a n i t o s de A l e m a n i a , que 
e r a n so ldados m u y buenos y m u y v a l i e n 
tes, a c u d i e r o n a las f ron te ras y no de ja
r o n pa sa r a l i n v a s o r ; pues lo ú n i c o que 
el los q u e r í a n e ra v i v i r t r a n q u i l o s en sus 
casas . D e s p u é s de esto v i n i e r o n é p o c a s de 
m u c h a h a m b r e en las casas de l a pobre 
A l e m a n i a . D e todo esto t e n í a n l a c u l p a , 
m á s que nad ie , los ' j u d í o s . ¿ N o c o n o c é i s a 
los j u d í o s ? ¿ E s o s h o m b r e s de n a r i c e s que 
p i n c h a n y unas b a r b a s l a r g a s , l a r g a s , y 
unos d i e n t e s . . . ? S í , s í ; y a d e b é i s de h a b e r 
v i s t o a l g u n o s . P u e s b i e n : A l e m a n i a es taba 
pobre , m u y pobre . P e r o , ¡ a h ! , h a b í a n a 
c ido el s a l v a d o r . H a b í a n a c i d o h u m i l d e 
mente , s i n b u s c a r p a l a c i o s , s i n b u s c a r r i 

quezas . H a b í a t r aba jado toda l a v i d a , c o m o 
un ob re ro , s i n pensa r n u n c a en p o l í t i c a ; y 
D i o s , que lo v e í a todo , u n d í a h a b l ó a su 
s a l v a d o r y le d i j o : « T ú d e b e r á s s a l v a r a 
A l e m a n i a , y l a h a r á s r i c a y f u e r t e . » Y este 
s a l v a d o r , ¿ q u i é n e r a ? . . . ¿ A ve r q u i é n sabe 
q u i é n e r a ? T o d o s los n i ñ o s , en p ie , c h i 
l l a n : ( ( H í t l e r , H í t l e r . » E L p r o f e s o r r e a n u d a 
s u h i s t o r i a : « S í , h i jos m í o s ; e r a H í t l e r , el 
buen H í t l e r , e l que h a s a l v a d o a todos los 
a l emanes de u n a t r a g e d i a . » 

Esto asegura Moritz — escrito desde 
Berlín — que, aun cuando pueda ser 
tomado como cuento, no es más que 
una de tantas escenas corrientes de la 
pedagogía nazi. 

No ha mucho, alguien apuntó la idea 
de que Hítler, el Sisebuto de Alemania, 
era judío. E l partido nacionalsocialista 
recogió la noticia como una blasfemia, 
y anunció una ((próxima exhibición de 
documentos sobre los orígenes de la far-
milia de Hítler». Pasó- el tiempo, y no 
han aportado dato alguno sobre el par
ticular. En tanto se espera la anuncia
da ((publicación de documentos», un ju
dío polaco llamado Moisés Hítler soli
citó se le cambiara el nombre (según 
datos que tenemos a la vista), pues no 
quería llamarse igual que el cruel per
seguidor de su raza. Luego de esto se 
prosiguieron las investigaciones en bus
ca del resultado que se apetecía, y de 
las mismas resulta lo siguiente : 

L a a n t i g u a f a m i l i a j u d í a de H í t l e r es 
o r i g i n a r i a de P o l n a , p o b l a c i ó n s i t u a d a en 
l a f r on t e r a de p o l o n o m o r a v a . R e s i d í a a l l í , 
s e g ú n los a r c h i v o s loca l e s , desde 1 6 8 1 . Se 
l l a m a b a antes F r i e s e n . E l 23 de j u l i o de 
1781 A b r a h a m F r i e s e n t o m ó u n a patente 
o f i c i a l que exis te t o d a v í a e l n o m b r e de 
F r i e d e m a n n H í t l e r . C o m p o n í a n es ta f a m i 
l i a en a q u e l l a é p o c a d i e c i s é i s m i e m b r o s . 
A b r a h a m H í t l e r e ra el m e r c a d e r m á s i m 
por t an te de l a p o b l a c i ó n . T o d a v í a ex i s t en 
documentos c o m p r o b a n t e s de sus negoc ios . 

P o r lo que se refiere a l n o m b r e , en los 
d i ferentes documen tos se e n c u e n t r a n o r to 
g r a f í a s de H í t l e r , H í t t e r y H u t e r . 

E l h i j o de A b r a h a m H í t l e r , L e o p o l d , e m i 
g r ó a V i e n a , donde se h i z o b a u t i z a r , to
m a n d o el n o m b r e de I g n a c i o . E l ac t a a u 
t é n t i c a de l d e s p l a z a m i e n t o y b a u t i s m o de 
L e o p o l d H í t l e r , de P o l n a a V i e n a , f i r m a d a 
p o r e l b u r g o m a e s t r e , h a s i d o c o p i a d a sobre 
el o r i g i n a l , y l a c o p i a l e g a l i z a d a h a s ido 
e x p e d i d a a l a J w i s h A g e n c y , de L o n d r e s . 
L a c o m u n i d a d j u d í a de P o l n a posee los do

cumen tos s igu ien tes , r e l a c i o n a d o s con la fa
m i l i a : 

A c t a s de n a c i m i e n t o d e : 
M i c a e l H í t l e r , 19 de enero de 1 8 0 0 , h i j o 

de F r i e d e m a n n y de B á r b a r a . 
E s t h e r H í t l e r , 12 de m a r z o de 1 8 0 4 , h i j a 

de F r i e d e m a n n . 
H e r z H í t l e r , 2 9 de n o v i e m b r e de 1 8 0 6 , 

h i j o de F r i e d e m a n n . 
K a r l H í t l e r , 18 de s e p t i e m b r e de 1 8 1 2 , 

h i j o de A b r a h a m y de R a q u e l . 
J u l i a H í t l e r , 19 de m a r z o de 1 8 1 4 , h i j a 

de A b r a h a m y de R a q u e l . 
L e o p o l d H í t l e r , 2 8 de m a r z o de 1 8 1 6 , h i j o 

de A b r a h a m y de R a q u e l . ( E s el H í t l e r 
b a u t i z a d o . ) 

F r a n z H í t l e r , 2 9 de a b r i l de 1 8 1 9 , h i j o 
de A b r a h a m y de R a q u e l . 

W i l h e l m H í t l e r , 16 de a b r i l de 1 8 2 1 , h i j o 
de A b r a h a m y de Raquel. 

K l a r a H í t l e r , 11 de oc tubre de 1 8 21 , h i j a 
d? J a c o b y E l i s a b e t h . 

A m a l i a H í t l e r , 21 de j u l i o de 1 8 2 7 , hija 
de A b r a h a m y de Raquel. 

L o s a r c h i v o s de Polna es tab lecen que la 
f a m i l i a H í t l e r tuvo r e s i d e n c i a a l l í h a s t a 
1 8 4 4 , en que e m i g r ó a A u s t r i a . 

Todo el mundo sabe que «Adolfo Hít
ler» es austríaco, y, según su biogra
fía, nació e n Braunau el 2 0 de abril 
d e 1889; que, según públicamente se 
tiene manifestado, e n la capital de Aus
tria vive una hermana suva, e n una hu
milde buhardilla ; que, por temor a su 
hermano, no recibe a los periodistas ni 
habla con nadie; hallándose sometida 
a vigilancia especial, según datos que 
también tenemos a la vista. 

De todo ello se saca en consecuen
cia que a Hítler le sucede igual que 
le ocurría a Dusterberg, el cual no que
ría saber que su abuelo desempeñaba 
funciones de jefe y rabino de una co
munidad israelita. 

Con ello queda demostrado—entre 
tanto n o se justifique otra cosa — cómo 
n o es "ario" el más encarnizado perse
guidor de los judíos, sino judío, como 
las víctimas errantes. 

He ahí por dónde Alemania, que 
sufre la fiebre más furiosa que pueda 
conocerse del (carismo» declarando gue
rra a muerte a cuantos g e r m a n o s pu
diesen descender del pueblo de Israel, 
tiene en la « e d e de s i i ^^^ t - i smo a un 
jud ío : A D O L F O H I T L E R . 

RICARDO H E R R E R O S P E R E Z 
A n g u i a n o ( L o g r o ñ o ) . 
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EL N O R T E NOS ILUMINA 

E l paro, eliminado por un 

Gobierno socialista 

UESTRO amigo Jorge Bran-
ting es una personalidad 
tan característica como ad
herida al movimiento so
cialista internacional. Dig

no continuador de la tradición de su 
padre, el gran Kjalmar Branting, quien 
durante medio siglo fué el animador y 
el líder indiscutible del Socialismo sue
co, y el primer presidente de Consejo 
socialista de Europa. 

Jorge Branting ha aíportado a la Con
ferencia jurídica internacional contra el 
«nacionalsocialismo» toda la autoridad 
de su ciencia jurídica y de su prestigio 
político. Esto me ha deparado el gusto 
de verlo en París . 

Nos encontramos en un hogar ami
go, donde era acogido el valiente juez 
americano Brodsky, célebre por su fa-

D . E D U A R D O B E N E S 

Persona de gran relieve, t|ue del minis

terio de Negocios extranjeros ha pasado 

a ocupar la presidencia de la República 

checoslovaca, 

Juan Longuet, el destacado diputado 
socialista francés, ha escrito en nues
tro querido colega «Le Populaire», de 
París, un artículo de sumo interés, en 
ei que Jorge Branting hace unas decla
raciones a Longuet sobre Ea labor del 

Gobierno socialista de Suecia. 
Nos parecen de tal importancia sus 
manifestaciones, que no hemos duda
do en ofrecerlas a los lectores de 
T I E M P O S N U E V O S en el presente 

número. 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

moso juicio en el asunto de las mani
festaciones antinazistas del puerto de 
Nueva York, y por esto he aprovecha
do la ocasión para interrogarle sobre la 
situación política actual de Suecia. 

Nuestro camarada es senador, y ad
mira tanto su aparente juventud, que 
sorprende. Me recuerda que quiso tra
ducir al sueco, hace unos veinticinco 
años, un libro sobre el famoso asunto 
Azef (terroristas y policías). Por consi
guiente, debe de tener «la edad sena
torial». En efecto, tiene cuarenta y ocho 
años, aunque parezca mentira. Nuestro 
simpático amigo se presta de buen 
grado a mi interrogatorio. 

F l Goh ierno socialista sueco 

—Díganos, querido Branting, algo de 
lo que pasa por vuestro país, donde el 
Socialismo tiene raíces tan profundas y 
fuertes. 

— Y a hace tres años que volvimos, 
por segunda vez, al Poder. Y todo nos 
induce a creer que, como a nuestros 
amigos daneses — que han obtenido 
una gran victoria—, el gobernar no 
nos ha gastado ; al contrario. 

Nuestro camarada Hansen, el «pri
mer» socialista, goza de una gran auto
ridad en todo el país. Se vio claramen
te cuando recientemente se celebraron 
— con brillantez — sus cincuenta años 
cumplidos. Hasta nuestros adversarios 
participaron en el homenaje a su rec
titud y a su valer. 

Todos revelaron el mérito de este tra
bajador manual—que debutó como bo
tones en un gran almacén y se intro* 
clujo en el movimiento obrero como or
ganizador de las Juventudes Socialis

tas, para hacerse en seguida periodis
ta en la prensa del Partido—, que ocu
pa hoy con tanta autoridad las más 
altas funciones gubernamentales. 

—¿ Cuál es la fuerza, en vuestro Par-
I a mentó, de los diferentes partidos ? 

— E n la Cámara popular, de 230 di
putados, tenemos 105. Con la ayuda de 
los votos del nuevo partido agrario, de 
los pequeños propietarios, tenemos la 
mayoría absoluta necesaria para gober
nar. Una mayoría sólida y fiel. 

—¿ Cómo han realizado el acuerdo ? 
—Por el acuerdo de un trabajo co

mún, que lleva, de una parte, la reva
lorización de los productos agrícolas, 
mientras que, por su parte, los cam
pesinos aceptaban para la clase obrera 
nuestra política de grandes obras para 
luchar contra el paro. 

E l " P l a n " sueco 

•—¿Qué encierra este programa? 
•—La construcción de carreteras im-

M A S A R Y K 

Por su avanzada edad acaba de dimitir el 

cargo de presidente de la República checos

lovaca, y aquel país, por su conducta demo

crática y justiciera, le está rindiendo cálidos 

homenajes. 
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portantes a t r a v é s de todo el p a í s . L a 
c o n s t r u c c i ó n de numerosas v iv iendas . 
L a indus t r i a de la c o n s t r u c c i ó n ha sido 
favorecida por las construcciones direc
tas de H . B . M . por el Es t ado , y al 
m i smo t iempo, por las subvenciones da
das a las Munic ipa l idades y hasta a los 
part iculares. 

—¿ Q u é resultados han obtenido us
tedes ? 

—Juzgamos que cien m i l obreros han 
obtenido trabajo por este procedimien
to y gracias a las consecuencias direc
tas o indirectas de nuestra acc ión . 

— ¿ C u á l es actualmente l a s i t u a c i ó n 
de Suec ia? 

—¡ Se traduce por un verdadero res
tablecimiento m a g n í f i c o de toda nues
tra e c o n o m í a ! ¡ Piense que en nuestro 
p a í s , que apenas cuenta seis mil lones 
de habitantes, hemos tenido has ta dos
cientos m i l pa rados! 

— ¿ Y ahora? 
—¡ Y a no l legan a 2 0 . 0 0 0 ! Quiere de

cirse que hemos casi suprimido esta 

llaga del mundo moderno. 

—¿ A q u é medidas atribuye usted, . so
bre todo, este resultado? ¿A l a desvalo
r ización ? 

— A nuestra pol í t ica de grandes obras 
ante todo ; pero t a m b i é n , en cierta me
dida, a la a d a p t a c i ó n de par idad de 
nuestra moneda con l a l ib ra esterlina. 
Asis t imos al verdadero renacimiento de 
nuestra ac t iv idad indus t r i a l . ¡La crisis 
parece de tal modo eliminada en nuestro 

país, que cuando venimos a otros ho

llados todavía por ella intensamente que

damos sorprendidos ! Nos h a b í a m o s creí 
do que estaba e l iminada en todas partes. 
Nuestras grandes industr ias del hierro 
y de la madera reflejan el aspecto re-
confortador de una act ividad extrema. 
Nues t ra indus t r ia de e x p o r t a c i ó n de m á 
quinas — sobre todo de ruedas de roza
m i e n t o — se encuentra en una prospe
ridad como j a m á s se h a b í a conocido 
hasta hoy. 

E l ejercicio del Poder 

—Estamos persuadidos de que, en el 
momento h i s t ó r i c o actual , para cortarle 
el camino al fascismo es necesario ocu
par el Poder . E s por lo que lo hemos 
conquistado y por lo que entendemos 
que debemos guardar lo . A s i m i s m o no 
olvidamos que es esencial dar a nuestros 
ciudadanos t r anqu i l idad en lo que con
cierne a la defensa del p a í s . Igualmen
te es para nosotros una base de acción 
preciosa los campesinos d e m ó c r a t a s . 

— E n resumen, ¿ h a n evolucionado 
algo en lo que a esto respecta? 

— S í . Desde el advenimiento de H í t 
ler. Es to modificó' profundamente nues
tra acti tud ante un problema que se 
presentaba, sin lugar a dudas, de una 
manera muy dis t in ta a l a anter ior . 
Nuestro Par lamento acaba de votar so
bre l a p ropos ic ión m i s m a de nuestros 
amigos el refuerzo de nuestra av i ac ión . 
B i e n entendido : permanecemos m á s 
fieles que nunca al ideal de J a u r é s y cree
mos en el desarme ; pero mientras se 
realiza, no queremos resignarnos a ser 
presa fácil del fascismo hi t ler iano. 

— Y con la R u s i a sov ié t ica , ¿ c u á l e s 
son vuestras relaciones actualmente? 

—Satisfactorias. E l a ñ o pasado, un 
e m p r é s t i t o de cien mil lones de coronas 
(500 mil lones de francos) estuvo a punto 
de concedérse le a Suecia . S in embargo, 
nuestras relaciones se han mejorado sen
siblemente, y en g ran parte gracias a l 
celo de nuestra an t igua a m i g a l a c iuda
dana K o l o n t a í , que es, como y a sabe, la 
muy s i m p á t i c a embajadora de los So
viets en Estocol'mo. 

•—¿Tienen ustedes movimien to fas
cista ? 

— S í ; pero es extraordinariamente dé
b i l . N o ha podido obtener n i un repre
sentante en el Par lamento ni en el A y u n 
tamiento de Es tocolmo, cuya g ran m a 
yor í a pertenece a nuestro Par t ido , y 
donde, como usted sabe, hemos desarro

llado m a g n í f i c a m e n t e el ((Socialismo m u 
nicipal)). E n la capital de Suecia , los 
t r a n v í a s , los autobuses, l a electricidad, 
el puerto, se explotan por el M u n i c i p i o . . . 

Suecia y el conflicto etíope 

— Y frente al conflicto i t a l o e t í o p e , 
¿ cuá l es vuestra pos i c ión ? 

—Suec ia e s t á completamente en fa
vor de las sanciones contra la a g r e s i ó n 
musso l in iana . E l sent imiento popular 
e s t á en este aspecto tan apasionado 
que debemos reaccionar para que no 
tome una m a r c h a an t i i t a l i ana . C a d a 
v ic tor ia , real o i m a g i n a r i a , de los e t ío 
pes se ac lama. T o d a nuest ra prensa 
e s t á de parte del p e q u e ñ o pueblo ab i -
s in io que defiende su independencia . . . 
¡ Puedo hasta decirle que en este as
pecto se ha rebelado ante la actitutd de 

Lavad! 

E s t a nos parece contrar ia a toda l a 
t r a d i c i ó n de F r a n c i a , a l a que tanto 
amamos . ¡ M r . L a v a l , en Suecia , como, 
por a ñ a d i d u r a , en muchos otros p a í s e s , 
hace en este momento mucho d a ñ o a 
su p a í s ! 

—¿ N o os h a rebelado otro tanto el 
h i t le r i smo ? 

— ¡ C i e r t o ! E s por lo que, d e s c o n t á n 
dolo, he par t ic ipado con ardor en l a 
Conferencia j u r í d i c a de P a r í s . T o d o s 
los social is tas, y hasta casi la unani 
midad de l a op in ión p ú b l i c a sueca, se 
han sol iviantado contra el abyecto an
t i semi t i smo que impera en estas h o r r i 
bles (deyes de N u r e m b e r g » . L o s « p u r o s 
nórdicos)) que somos nos colocan en los 
a n t í p o d a s de semejante barbarie . 

D e ello no h a b í a m o s dudado ja
m á s . Pero nos regoci ja recoger el tes
t imonio v igoroso de los labios de un 
camarada como Jorge B r a n t i n g . 

JUAN L O N G U E T 

Francisco Benito Delgado 
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G U I O N E S C O L O N I A L E S 

V I 

Política indígena 

•NA* ! de las características 
negativas de nuestra po
lítica colonial es la con
cerniente a la falta de es
píritu de continuidad en 

los mandos. B i e n es cierto que cuando 
se carece de programa colonista en los 
Gobiernos de l a metrópoli, el esfuerzo 
a desarrollar por las Direcciones colo
niales se m u l t i p l i c a y pone de manifies
to la latencia de problemas de muy 
complicada solución, ya por falta de 
potencialidad ejecutiva para resolver
los, ya por ausencia de capacitación en 
las Direcciones o por la acumulación de 
factores complementarios que, substan
ciándose los unos con los otros, pre
sentan un frente confuso, imposible de 
abordar con rapidez y falta de atención 
gubernativa. 

L a formación de planteles de colabo
radores indígenas que coadyuven a la 
obra metropolitana no es cuestión de 
un día. Requiere, a más de un tiempo 
en el que, por grados, vaya incorporán
dose selectivamente a las juventudes 
coloniales, una directriz única e indes
tructible que, resistiendo las variaciones 
políticas de los mandos, jalone recia
mente el genuino sentido civi l izador. 

E s t radic ional 'en la política española 
olvidar, o, a lo sumo, tratar secunda
riamente, el importante tema de la for
mación cultural de.las clases indígenas. 
U n a ojeada a l presupuesto de la colo
nia nos lo evidencia. L o presupuesto 
para becas de estudiantes negros en 
la metrópoli (tres últimos trimestres 
del año económico 1935) asciende a 
¡ 15.000 pesetas! Pero este detalle no 
plasma, en conjunto, el romo criterio 
de nuestros colonistas. C o m o si los 
avances del progreso pasaran inadver
tidos para ellos, el sistema becario ca
rece, en pr incipio , de lo que pudiéra
mos l lamar el «buen sentido pedagógi
co». Nadie se ocupó de someter a nues
tros escasos becarios negros al dicta
men del moderno y eficaz sistema de 
«orientación profesional». Estos mucha
chos, que salieron de l a colonia pictóri
cos de inquietudes espirituales, con la 
perspectiva ideal de poder descorrer v i 
gorosamente el cortinaje ocultador de 
horizontes nuevos, apenas arribados ya 
empiezan a sufrir la estulta burocrati-
zación de sus destinos.. . 

— S e ñ o r : yo quiero ser ingeniero i n 

dustr ia l . 
— Y yo, profesor mercanti l . 
A estos muchachos, hoy en l a me

trópoli, se les obligó a estudiar para 
radiotelegrafistas. P o r el vacuo capri
cho de cualquier burócrata, sin tener 

Guinea española; Río Benito (la playa). 

Guinea española: Mujer pamúe (indígena 

del interior). 

i 

en cuenta para nada la «orientación 
profesional», tal como nos la br inda la 
pedagogía moderna. P a r a esto no há¿ 
cía falta haberlos traído a la capital de 
la República, a exponerlos a los r igo
res de un c l i m a extraño, ni a pasar la 
bohemia estudianti l que pasan. H a y 
que tratar a nuestros simpáticos beca
rios negros para comprender toda la 
torpe política indígena que se desarro
l la en nuestros territorios de Guinea , 
invito al lector a conversar con el los; 
pero no muy en alto, no sea que los 
repatríen sin haber terminado sus es
tudios. . . E n atención a ellos, hagamos 
punto. 

Cuando tratemos de la enseñanza en 
la colonia expondremos interesantes 
contrastes presupuestarios que marcan 
toda la sordidez espiritual de nuestra 
acción civi l izadora. Mezquindad y r u 
tina. 

O t r o factor principal para secundar 
la elevación social de las masas colo
niales es el que aporta el elemento 
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particular que emigra a la colonia. E l 
colono, en cierto modo, tiene que pa-
ralelizar su actuación social con Ja obra 
de gobierno. E l ambiente social de una 
colonia ha de prestigiarse con una cons
tante superación ética, si es que posee 
un mínimum de instinto de conserva
ción y de patriotismo. Y a sabemos que 
tratar este tema es merecer la anate-
matización de no pocos coloniales. Pe
ro como punto capital que es, no pue
de soslayarse. L a educación colonial de 
nuestros emigrantes es nula. No duda
mos de la existencia de casos excepcio
nales ; pero la realidad, en su conjun
to, es absolutamente negativa. Se ha
bló de la creación de cursos especiales 
que capacitasen la emigración y satu
rasen al emigrante de lo que habría de 
ser su actuación social en la colonia, 
de lo que habría de representar como 
elemento sustentador de un elevado co
metido racial. Palabras. Pinitos balbu
cientes, cuando mucho. Inercia, siem
pre. Que en este caso equivale a des
colonización. Cante «jondo» y straperlo. 
Y cantos a la raza. Verdaderamente, 
la vida es bella... 

O O 

E n la isla de Fernando Poo, y en 
mayor proporción en su capital, hay 
un tipo de indígena, el fernandino, 
originario de vecinas colonias ingle
sas, que constituye la élite de nuestro 
elemento de color. Los femandinos, 
casi en su totalidad educados por las 
Misiones Metodistas inglesas, cuentan 
con un buen plantel de trabajadores 
intelectuales y manuales. Su capacita
ción se debe a propia iniciativa. Asimi
lan las costumbres europeas perfecta-

Guinea española: Una calle de Bata. 

mente. Existen bastantes familias fer-
nandinas cuya mayor parte de sus 
miembros han recibido educación supe
rior en instituciones de Europa. He
mos podido observar un apartamiento 
de los femandinos de lo que matiza la 
intervención española. Este aparta
miento no se presenta en franca opo
sición con nuestra soberanía, sino que 
reviste su acción en indiferente pasivi
dad, que descubre ante el observador un 
contenido lamentable. E l hecho se ex
plica. Los femandinos constituyen un 
grupo social que por su grado de ci
vilización superior al de los demás ne
gros, y a causa de prejuicios inheren
tes a formaciones sociales polarizadas, 
no se siente atraído a convivir con el 
resto de la población indígena. De otro 
lado, su color ((¿¡la eterna historia !...») 

Guinea española: Cayuco en el Ekuko. 

le impide los contactos con la pobla
ción blanca. Constituye un estrato in
termedio de difícil expansión. U n a leve 
asociación de ideas nos trae a la me
moria la Perla Antillana. De un plano 
social análogo salieron los principales 
cabecillas libertadores... Aquéllos, los 
de Cuba, sentían fervor por el numis
mático Tío Sam ; éstos, por John B u l l . 
España, antes como ahora, descuida 
suicidamente su política indígena. So
mos pobres para sostener hasta el más 
modesto ((Servicio de Inteligencia», es 
cierto ; pero la posesión de un mínimo 
de inteligencia es esencial para meter
se a colonizadores. Y mucho más cuan
do nos embarcamos solos a la aven
tura. 

E l mejor contingente para en prin
cipio organizar un cuerpo de auxilia
res indígenas nos lo debe facilitar el 
grupo fernandino. Después de lo apun
tado anteriormente, es muy posible que 
algún lector se extrañe de nuestra su
gerencia. Si medita un poco, nos aho
rrará unas líneas. Hemos podido ob
servar las excelentes cualidades que 
adornan al fernandino, el que, bien 
orientado por la Administración, nos 
traería a la mano una eficaz y econó
mica colaboración, que distribuiríamos 
convenientemente por las Delegaciones 
comarcales. Hav en presupuesto (sec
ción cuarta) unas setenta mil pesetas 
destinadas a un organismo fantasma 
denominado Instituto colonial indígena. 
Estableciendo esta formación sin gro
tesca mezquindad y estructurándola 
con moderno sentido docente, podría 
gestar promociones de colaboradores 
negros que hiciesen menos balbucien
te nuestra marcha civilizadora. L a Ad
ministración necesita complementarse 



2 0 é 

T I E M P O S N U E V O S 

con estos elementos. Si en nuestras co
lonias americanas nos hubiese preocu
pado la incorporación del indígena a 
los asuntos de gobierno, posiblemente 
nuestra salida habría sido más decoro
sa. Tenemos un tosco sistema de colo
nización. Sin provecho de nadie. L a 
agricultura, en crisis pavorosa ; la sa
nidad, deficiente y rengueante ; la en
señanza, casi un mito, con un presu
puesto que es la tercera parte del de 
la fuerza armada ; un sistema portua
rio deficientísimo ; los mandos colonia
les, sin preparación especial ; pésima 
educación colonial en el elemento eu
ropeo, cuyo indudable esfuerzo se este
riliza por falta de orientación, etc., et
cétera. Hay quien dijo, y nos parece 
que no erró, que las colonias son el 
espejo de las metrópolis. 

Los bubis constituyen otro de los bo
rrones de nuestra política indígena. Es
tos negros, retorcidos espiritualmente 
por las Misiones católicas, y físicamen
te depauperados por la incuria metro
politana, son los restos de las viejas 
tribus anayas, habitantes de Fernando 
Poo. E l marino español Romera (1882) 
creyó posible que los bubis (del inglés 
boobes) constituyen un grupo étnico de 
formación birracial, producido por cru
ces entre los portugueses descubridores 
de la isla y negros nigerianos okoos. 
Diversos antecedentes antropológicos y 
folklóricos parecen solidar esta teoría. 
Otros etnólogos atribuyen a los bubis 
una procedencia continental. Emigración 
que dicen debió de efectuarse por alguna 
derrota sufrida en combate con vecinas 
tribus. Hay quien establece la hipótesis 
de que el éxodo anaya fué debido al 
pánico que les producía la posibilidad 
de caer en manos de los navegantes de
dicados a (da trata». Ta l vez al arribar 
el portugués Fernando Poo a la isla por 
él denominada Formosa ya habría ana-
yas establecidos en ella. Quizá la hi
pótesis del marino Romera necesitase 
el complemento de esta última teoría, 
cuya unión gestase otra con más visos 
fundamentales. (En 1444 u n navio por
tugués efectuó el primer raid negrero. 
En 1472, Fernando Poo descubría For
mosa. Entre ambas expediciones, in
gleses, franceses, alemanes y holande
ses invadieron la costa occidental de 
Africa para explotar el nuevo filón. L a 
tristemente célebre Costa de los Escla
vos vióse concurridísima. No es aven
turado el suponer que nuestros anayas 
huyeran de la concurrencia a refugiarse 
en la cerrada fronda que a pocas millas, 
mar adentro, se les ofrecía.) 

Poco puede contarse con los bubis 
para la labor colaboracionista. No así 
con los hijos de mujeres bubis y potos 
(nombre que los bubis dan a los negros 

Fernando Poo: Hermanos de sangre (negro 

albino). 

extranjeros), que presentan mejores cua
lidades físicas e intelectuales. L a po
blación bubi ha decrecido de manera 
alarmante. Ancianos bubis recuerdan la 
existencia de grandes poblados en don
de hoy crecen espesos cañaverales, tal 
el viejo poblado de Musola. De otras 
viejas concentraciones bubis apenas que
dan algunas que otras chozas o villo
rrios insignificantes. Las poblaciones 
anayas de la actualidad van circunscri
biéndose a unos cuantos poblados, ya 
muy concurridos por negros extranj e-
ros. E l alcohol y la morbilidad van res

i d í a V a n g u a r d i a ) ) , de B u e n o s A i r e s , nos 

t rae l a t r i s te n o t i c i a de habe r f a l l ec ido en 

l a A r g e n t i n a el c a m a r a d a J o s é L o r e d o , n a 

c ido en L u g o el 25 de a b r i l de 1 8 9 2 . D e 

joven l l e g ó a l a A r g e n t i n a , y . en 1917 se 

a f i l ió a l P a r t i d o S o c i a l i s t a de a q u e l p a í s , 

donde d e s p l e g ó u n a a c t i v i d a d e j e m p l a r . 

<(La V a n g u a r d i a » d ice , a este respecto , lo 

que s igue : 

((En l a v i d a p a r t i d a r i a , L o r e d o fué un 

e jemplo de c o n s a g r a c i ó n , c a p a c i d a d o r g a 

n i z a d o r a , e n e r g í a en el comba te , l ea l t ad a 

toda p r u e b a y e s p í r i t u de i n i c i a t i v a . P r o 

c u r ó a l C e n t r o S o c i a l i s t a una i m p r e n t a y 

u n p e r i ó d i c o y a t ra jo h a c i a nues t r a c ausa 

l a s i m p a t í a de m u c h o s c i u d a d a n o s inde

pendientes . D e todo h i z o L o r e d o en nues

t ro P a r t i d o . P e g ó car te les , c u m p l i ó suce

s ivamen te los ca rgos que se le d i e r o n , me-

tando devotos a Morimó y Rupe, los 
legendarios dioses bubis del Bien y del 
Ma l . 

O O 

L a política indígena a desarrollar en 
nuestros territorios de Guinea ha de 
afirmarse con la táctica de colaboración. 
Fijación de jerarquías administrativas 
en las jefaturas y subjefaturas de tribu 
y poblado, y establecimiento de un defi
nitivo sistema de enlace con la Admi
nistración colonial. N i reyezuelos ni ca
ciques negros; funcionarios de la Re
pública. 

Cada modalidad de la Administración 
debe poseer una Sección auxiliar indí
gena, capacitada y diplomada, que for
me en los escalafones coloniales., 

Aumentar las becas para estudios su
periores en la metrópoli. 

Respetar la mayoría de las costum
bres, legislando de manera que, sin vio
lentar el contenido espiritual de la raza, 
tienda a derivarse la ética indígena ha
cia los principios de nuestra civilización. 

Reglamentar el trabajo indígena con
forme a las doctrinas de la Oficina In
ternacional. 

Estudiar la capacidad contributiva de 
los nativos, por el sistema racional de 
fijación. 

En resumen, elevar al negro ; no ex
plotarlo. 

ALFOSO D E V I V A N C O 

nudos o de m u c h a r e s p o n s a b i l i d a d . F u é 

o r a d o r e locuente , conce ja l , d i p u t a d o pro

v i n c i a l y n a c i o n a l , h o m b r e a c t i v o y de

c i d i d o , en tus i a s t a y c l a r o . E n m a r z o de l 

a ñ o pasado fué e leg ido d i p u t a d o p r o v i n 

c i a l , deb iendo cesa r en sus func iones en 
1937- S u muer t e , pues, nos a r r e b a t a un 

h o m b r e de va l e r , eficaz en l a a c c i ó n so

c i a l i s t a y de q u i e n p o d í a m o s espera r s i e m 

pre u n a c a p a c i d a d de t raba jo i n a g o t a b l e . 

C o n estas l í n e a s nos a d h e r i m o s a l h o m e 

naje o r g a n i z a d o por d i s t i n t a s en t idades , y 

cuyos detal les pub l ica rnos m á s a b a j o . » 

N o s a s o c i a m o s a l do lo r que l i a p r o d u 

c i d o a los c a m a r a d a s de l a A r g e n t i n a — e l 

m i s m o que p r o d u c i r á a los de E s p a ñ a — l a 

d e s a p a r i c i ó n , en p lena v i d a , de l c a m a r a d a 

J o s é L o r e d o . 

J O S E L O R E D O 
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La economía eléctrica en Portugal 

f^/^m l ' N S r E 1 a producción d e 
L / m energía eléctrica ha au-

/ m mentad o continuamente 
y %/ durante estos ú l t i m o s 

años, el nivel de la electri
ficación del país permanece todavía con
siderablemente bajo. 

Basándose únicamente en las cifras 
de producción de las centrales de elec
tricidad que suministran energía con 
carácter público, el consumo anual por 
habitante asciende solamente a 34,5 
kilovatios hora en 1933, y agregando 
la corriente producida por instalaciones 
privadas aquel consumo no sube más 
allá de 44 kilovatios hora. 

Un nivel de electrificación tan poco 
elevado para un país de cerca de siete 
millones de habitantes proviene, en pri
mer lugar, del escaso desenvolvimiento 
de la industria, y especialmente del in
significante desarrollo de la industria 
metalúrgica. 

Pero esta razón no puede ser sufi
ciente para explicar la situación relati
vamente retrasada de la difusión de la 
electricidad en Portugal. Existen otras 
razones relativas a la producción de la 
organización del mercado eléctrico ; por 
ejemplo, el hecho de que la producción 
de energía eléctrica actual no es de ori
gen hidráulico más que en 'una tercera 
parte. 

Las centrales térmicas que producen 
la mayor parte de la energía tienen, por 
término medio, una capacidad muy 
baja, lo que trae por consecuencia un 
precio muy elevado. 

En 1933 no había menos de 569 cen
trales (hidráulicas y térmicas) en explo
tación, cuya potencia media instalada 
se cifraba en 363 kilovatios hora. Entre 
las estaciones privadas h^bfe-293 con po
tencia instalada inferior a 100 kilova
tios, e incluso entre las Empresas de 
carácter público se encontraban 103 que 
no llegaban a los 100 kilovatios. 

L a transición entre la?, producción par
ticular y la compra de energía a las E m 
presas públicas, así como la sustitución 
de las pequeñas centrales por otras de 
capacidad superior, hace actualmente 
progresos ; pero relativamente lentos. 
L a -proporción de instalaciones privadas 
en la producción total ha disminuido del 
25 por 100 en 1928 al 17 por 100 en 
T*933 ; pero desde el punto de vista de 
la potencia instalada, las instalaciones 

privadas suponen todavía hoy una pro
porción del 27 por 100. 

Del mismo modo la relación entre la 
potencia de origen hidráulico y la de 
origen térmico no ha cambiado apenas 
durante estos últimos años ; de 1927 a 
1933, la parte correspondiente a la ener
gía hidráulica no ha aumentado más 
que del 30 al 33 por 100. 

En 1933 las centrales hidroeléctricas 
significaban un 26 de la potencia insta
lada. 

Teniendo en cuenta la insignifican
cia de la producción nacional, se hace 
preciso importar cerca del 60 por 100 
de la hulla consumida actualmente por 
las centrales eléctricas (200.000 tonela
das, aproximadamente). 

Para independizarse de las importa
ciones de combustibles extranjeros pare
ce que la tendencia natural debería ir 
hacia la explotación de las centrales hi
dráulicas ; si a pesar de aquéllas y a 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

V i c e n t e A u r i o l , d i p u t a d o S. F . I . O . , 

se fe l ic i ta en ((Le P o p u l a i r e » po r habe r 

ob ten ido un es tado c o m p l e t o de los i m 

puestos y r ecu r sos de T e s o r e r í a , y e s c r i b e : 

« S e nos h a b í a d i c h o que e l h e r o í s m o de 
los sac r i f i c ios ped idos a l ¡ j a i s h a b í a s a l v a 
do nues t r a H a c i e n d a . ' N o es .exacto. Se h a 
p re tend ido que el e q u i l i b r i o de l p resupues 
to p o n í a fin a los e m p r é s t i t o s r u i n o s o s . 
T a m p o c o es exac to . Se ha l l egado a l l í m i 
te de e m i s i ó n . S a b e m o s , en efecto, que, 
den t ro de ese l í m i t e , l a C a j a de D e p ó s i t o s 
h a susc r i t o 2 . 0 0 0 m i l l o n e s en bonos , que 
el B a n c o de F r a n c i a h a descon tado o t ros 
2 . 0 0 0 m i l l o n e s y que, fuera de é l , l a C a j a 
de D e p ó s i t o s l i a p res t ado 1 . 0 0 0 m i l l o n e s 
a cor to p l azo , S a b e m o s que este a ñ o se 
t o m a r á n 2 0 . 0 0 0 m i l l o n e s en p r é s t a m o , y 
que, a pesar de estos s a c r i f i c i o s , l a v i d a 
e c o n ó m i c a y l a r e c a u d a e i é m d i s m i n u y e n de 
d í a en d í a , h a s t a el e x t r e m o de que en 
oc tubre no se h a cub i e r t o lo c a l c u l a d o en 
presupues to . 

E l p resupues to p a r a 1936 l l e v a r á un d é 
ficit i n i c i a l de 3 . 0 0 0 a 4 . 0 0 0 m i l l o n e s . A d e 
m á s , h a b r á que hace r en ese a ñ o e m p r é s 
t i tos por v a l o r de 1 4 . 0 0 0 ó 1 5 . 0 0 0 m i l l o 
nes. . . , p o r l o m e n o s , » 

L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de F r a n c i a , 

c o m o se ve, no es b r i l l a n t e ni de seguro 

p o r v e n i r . L a s i z q u i e r d a s v a n a he redar 

un enorme peso m u e r t o . 

pesar de los precios de coste elevados 
de la producción térmica, cuyos centros 
se encuentran, por lo demás, bastante 
dispersos, la industria eléctrica no ha 
avanzado todavía lo que podría esperar
se de ella debe atribuirse la causa prin
cipal a ciertas medidas de las autorida
des : limitaciones de carácter legal para 
la construcción de más centrales, y al 
problema de las aguas en los ríos utili
zados, por ser la corriente de éstos ex
tremadamente variable y precisar, por 
lo tanto, vastas instalaciones de r¡e-
gularización, e incluso en ciertos casos 
la construcción de centrales de acumu
lación. 

No obstante, la rentabilidad de las 
inversiones de este género será muy 
escasa en tanto que las centrales hi
dráulicas no encuentren a su disposición 
mercados más homogéneos y de mayor 
importancia ; lo que no será a su vez 
posible más que cuando se ponga fin 
a la diseminación actual de todas las 
centrales de energía. 

Una vez satisfecha esta condición (y 
tal es la opinión unánime de las per
sonas competentes) se obtendrá una re
ducción importante en el precio de la 
energía y, por lo tanto, un aumento 
considerable del consumo si las centrales 
se explotan de un modo más favorable 
y regular. 

Desarrollo de la producción de energía 

E l resultado del cuadro precedente, 
que la producción de las centrales hi
dráulicas ha aumentado, de 1927 a 1933» 
desde 54,7 a 97,5 millones de kilovatios 
hora, en tanto que la producción de 
las centrales térmicas ha subido desde 
132,26 a 204,5 millones de kilovatios 
hora, o sea, en total, un amento para 

AÑOS 
Energía hi
dráulica en 
millones de 

kv. hora 

Energía tér
mica en mi

llones de 
kv hora 

Total 

64,7 
68,04 
73,41 
89,35 
92,86 

103,32 
97,64 

132,26 
142,82 
107,01 
170,70 
174,92 
183,38 
204,60 

186,96 
216,86 
240,42 
260,05 
267,78 
286,70 
302,04 
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este p r i m e r p e r í o d o de 1 8 6 , 9 b a 3 0 2 , 0 4 

m i l l o n e s de k i l o v a t i o s h o r a , lo q u e i m 
p l i c a , en s u m a , u n d e s a r r o l l o de c i e r t a 
c o n s i d e r a c i ó n . 

L a p o t e n c i a i n s t a l a d a , que a s c e n d í a 
e n 1 9 2 7 a 1 4 0 . 0 0 0 k i l o v a t i o s (de los c u a 
les 3 5 . 0 0 0 e r a n de o r i g e n h i d r á u l i c o ) , 
a l c a n z ó l a c i f r a de 2 0 7 . 0 0 0 k i l o v a t i o s en 
1 9 3 3 ( 5 3 . 0 0 0 de o r i g e n h i d r á u l i c o ) . 

E n 1 9 2 7 u n 3 2 , 7 0 p o r 1 0 0 de l a ener 
g í a c o n s u m i d a se d e s t i n a b a a l a l u m b r a 
do ; en 1 9 3 3 e s t a p r o p o r c i ó n se h a r e d u 
c i d o a l 3 5 po r 100 ; l a c i f r a c o r r e s p o n 
d i e n t e a t r a n v í a s h a descend ido t a m b i é n 
d e l 3 8 , 3 a l 3 0 , 3 p o r 1 0 0 , en t an to que 
l a de l a i n d u s t r i a ( e x c l u i d a l a q u í m i c a ) 
a u m e n t a b a d e l 3 5 , 5 7 P o r 1 0 0 a ^ P o r 

1 0 0 . A l c o n t r a r i o , l a i n d u s t r i a q u í m i c a , 
q u e p o r s í s o l a a b s o r b í a en 1 9 2 7 u n 5 , 3 

por 1 0 0 de l a e n e r g í a t o t a l c o n s u m i d a , 
h a de scend ido a l 2 , 9 p o r 100 e n 1 9 3 3 . 

A pesa r de todas las d i f i cu l t ades , l a 
n e c e s i d a d n a t u r a l de u n i ó n y en tente de 
los p r o d u c t o r e s y de los d i t r i b u i d o r e s se 
hace s e n t i r y se t r aduce e n a l g u n o s re-
a g r u p a m i e n t o s i m p o r t a n t e s . 

La fotografía que publicamos en nuestra 
cubierta corresponde a la construcción de 
la gran central eléctrica de Hams Hal, 
cerca de Birminghan, en Inglaterra, y es 
una de las grandes centrales eléctricas que 
en estos últimos tiempos se contruye en 
la Gran Bretaña. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

A s í , p o r e j emp lo , las C o m p a n h i a s R e 
u n i d a s G a s e E l e c t r i c i d a d e de L i s b o a 
h a n p r o d u c i d o 7 6 , 5 m i l l o n e s de k i l o v a 
t ios h o r a en 1 9 3 3 . 

L a E l e c t r a de l L i m a (con l a U n i ó n 
E l é c t r i c a P o r t u g u e s a , que es, sobre todo , 
u n a E m p r e s a de d i s t r i b u c i ó n ) , 6 5 , 7 m i 
l lones de k i l o v a t i o s h o r a , y L ' E l e c t r i c a 
do V a r o s a , 18,-1 m i l l o n e s de k i l o v a t i o s 
h o r a . 

A p r o x i m a d a m e n t e , 6 6 po r 100 de l a 
p r o d u c c i ó n p ú b l i c a t o t a l d e l p a í s se re
p a r t i ó en 1 9 3 3 e n t r e estos tres g r u p o s ; 
se p r e c i s a m e n c i o n a r t o d a v í a c o m o g r a n 

des p r o d u c t o r a s las C o m p a n h i a s de 
T r a m w a y s de L i s b o a y de O p o r t o . 

P a r a e l p o r v e n i r de l a i n d u s t r i a e l é c 
t r i c a e n P o r t u g a l , e l p r o b l e m a e senc ia l 
y de u n a i m p o r t a n c i a e x c l u s i v a es l a 
p u e s t a e n c o n d i c i o n e s de e x p l o t a c i ó n de 
los r ecu r sos h i d r á u l i c o s ex i s ten tes . 

L o s sa l tos d e l D u e r o , en sus d i f e r e n 
tes, pa r tes , of recen c o n m u c h o e l m e j o r 
c a m p o de a c t i v i d a d y h a s t a las m a y o r e s 
p o s i b i l i d a d e s de q u e l a s c o n d i c i o n e s p a r a 
e x p l o t a r l o s p u e d a n ser pues tas en p r á c 
t i c a d e n t r o de poco , t e n i e n d o e n c u e n t a 
que po r e l l ado e s p a ñ o l el p r i m e r g r u p o 
de m á q u i n a s h a e m p e z a d o y a a f u n 
c i o n a r . 

E s p r ec i so tener en c u e n t a , a d e m á s , 
e l p l a n g u b e r n a m e n t a l de q u i n c e a ñ o s 
p a r a p r o c u r a r e l t r aba jo q u e p r e v é , es
p e c i a l m e n t e el de c o n s t r u c c i ó n de c e n 
t ra les de e l e c t r i c i d a d y l a a m p l i a c i ó n de 
las i n s t a l a c i o n e s y a ex i s t en tes . N o obs
t an te , se i g n o r a n h a s t a a h o r a los de ta 
l les de l a u t i l i z a c i ó n de los cap i t a l e s des
t i n a d o s a estos t r aba jos . 

M . A . 

A r t e : P i n t u r a s de Juan Ismael 

A v i s i t a a la expos ic ión de p in -

• J y ^ turas de Juan ' I s m a e l , en l a 

^ ^ ^ ^ permanente de l a c o n s t r u c c i ó n , 

nos plantea interesantes proble

mas, que t ra tan de explicarse, en cierto 

modo, en el c a t á l o g o de las obras expues

tas. P rocura remos orientarnos. Nuestro 

subconsciente se ve poblado constante

mente — como en forma de archivo y 

constituyendo otro mundo inferior — de 

hechos y cosas que, pasado su momento, 

yacen allí o lvidados, repr imidos o s imple

mente desechados. Pueden emerger a la 

v ida . exterior de una manera inconsciente 

en el p r imero de los casos ; s u r g i r á n , si 

fueron repr imidos , de una forma tor turan

te conducente a la locura o al arte por su

b l i m a c i ó n ; a p a r e c e r á n conscientemente, en 

ú l t i m o caso, en el momento oportuno. 

E n los s u e ñ o s se manifiestan plenamente, 

aunque con una aparente incoherencia, 

que desaparece por el a n á l i s i s y descifran

do el c a r á c t e r s imbó l i co que en determi

nados casos adoptan las i m á g e n e s . E l s i m 

bol ismo responde, por regla general , a l a 

sexual idad r ep r imida . Vemos , pues, que, 

en todo caso, existe una r a z ó n b á s i c a ge

neradora y responden a ella, y no capr i 

chosamente. 

Pues b i e n : el ar t is ta , a l enfrentarse con 
estos problemas, adopta una de estas po
siciones. L o s expresa e s p o n t á n e a m e n t e , s i 
guiendo el curso n o r m a l expuesto. ¿ R e a 
l i s m o ? Sea, ¿ p o r q u é n o ? , pues responde 
a una rea l idad f ís ica y no es pr iva t ivo de 
la i m a g i n a c i ó n , como fác i lmen te puede 
comprobar cualquiera que sienta cur ios i 
dad por profundizar en estas cuestiones. 
Descar tado, c laro e s t á , el soplo d iv ino . O 
bien las interpreta desde un punto de v i s 
ta filosófico. Y en cualquiera de los casos 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

El partido no tiene la intención de 
presentar combate al cristianismo. 
Por lo contrario, ha intentado crear 
una gran iglesia nacional sin inmis
cuirse en las cuestiones de confesión. 
Firmando un concordato, se ha pro
puesto restablecer con la Iglesia ca
tólica relaciones útiles para las dos 
partes; «pero no tolerará que se haga 
de las confesiones un instrumento 
político». No hay que hacerse ningu
na ilusión sobre la resolución del 
partido. «Ya una vez hemos echado 
del Parlamento a los sacerdotes po
líticos», y no estábamos en posesión 
del Poder; hoy lo tenemos: «Lo em
pleamos para deshacernos de los sa
cerdotes que son políticos» y no di
rectores de almas. — Hítler, en Nu-

renberg, el 11 de septiembre. 

l a t é c n i c a se somete a l ar t is ta o el ar t is ta 
se somete a la t é c n i c a . L a cues t ión es que 
resulte arte. 

C o n lo que no estamos conformes—nos
otros negamos el arte por el arte—es con 
que, s a l i é n d o s e por l a tangente, se diga 
que «son construcciones imagina t ivas so
metidas a l pensamiento y c o n s i d e r a c i ó n 
del a l m a » , con lo que parece eludirse una 
def inic ión concreta. Es to suena a falso y 
resulta demasiado l i terar io , con lo que 
pierde en p las t ic idad . A m á s , l a c i ta de 
Gide , s in i nd i cac ión de fecha, es desorien-
tadora, pues no ignoramos la evoluc ión su
f r ida por este ar t is ta , ganado al fin por 
la r evo luc ión . 

¿ C r e e sinceramente Juan Ismael que no 
hay nada m á s que esos p e q u e ñ o s entre 
los grandes problemas, que ,le rodean? Ba 
sarse en academismos siglo X V I I , por 
muy avanzados que entonces pudieran ser, 
hoy son fuerzas negativas. 

A l g u n a de las obras es muy interesante 
desde el punto de vis ta de la t écn ica , y, 
en general , no e s t á ma l esta e x p o s i c i ó n , 
que, a l menos, rompe un poco la monoto
nía ambiente. Pero con p r e o c u p a c i ó n por 
las consecuencias. 

F. PASCUAL 
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Comentarios de la quincena bursátil 
final de l a q u i n c e n a b u r s á -

* — t i l que comprenden estas no-
• ^ \ t a s P a r e c e fijar Un al to en l a 

desenfrenada ca r r e r a ba j i s t a 
que se in i c ió con m o t i v o de 

l a s o l u c i ó n de l a ú l t i m a c r i s i s p o l í t i c a . 
C a u s a s de d i c h a m a n i o b r a ba j i s ta no 
pueden ser otras que el t emor de las 
clases cap i ta l i s tas a perder , en las p r ó 
x i m a s elecciones, e l l u g a r p r i v i l e g i a d o 
que h a b í a n pod ido a l canza r en e l G o 
b ie rno de l a R e p ú b l i c a . M a s su torpe
z a en r eg i r los dest inos de l p a í s se h a 
acentuado a l emprender derroteros que 
a nad ie como a el los , en p r i m e r l u g a r , 
puede serles p e r j u d i c i a l . 

E s i ndudab le que u n a c o n m o c i ó n v i o 
l en t a en el aspecto b u r s á t i l puede oca
s iona r per ju ic ios i r reparab les a l a eco
n o m í a n a c i o n a l , y es é s a , p rec i samente , 
l a no ta m á s des tacada y l a que pone 
m á s de mani f ies to l a i n c o m p r e n s i ó n y 
l a c e r r a z ó n de e n t e n d i m i e n t o de las c l a 
ses ad ineradas , a l no darse cuen ta de 
que son el las , m u y p r i n c i p a l m e n t e , las 
que h a n de su f r i r las consecuencias de 
su i r a y de su despecho. 

N o se comprende el t emor que p u e d a 
in sp i r a r l e s u n a probable s i t u a c i ó n de i z 
qu ie rdas . D e s d e e l a d v e n i m i e n t o de l a 
R e p ú b l i c a , nadie como el G o b i e r n o de l 
p r i m e r b ien io f u é respetable con los i n 
tereses del cap i t a l i s t a . N i r e c a r g ó ex
ces ivamente los impues tos , n i p r o c e d i ó 
a convers iones con rebaja de i n t e r é s y 
a l a r g a m i e n t o de plazos de a m o r t i z a c i ó n , 
n i p e n s ó en d ic t a r leyes de l c a r á c t e r que 
las que en esta ú l t i m a e tapa g u b e r n a 
m e n t a l se presentaron a d i s c u s i ó n en el 
P a r l a m e n t o . 

P o r el lo, y s in que esto s ign i f ique 
censura p a r a nadie , pues c o m p r e n d e m o s 
l a m i s i ó n que o b l i g a a todo gobernan te 
consciente , h e m o s de l a m e n t a r que se 
h a y a in t e rven ido p a r a contener l a m a n i 
o b r a ba j i s ta de l a ú l t i m a s e m a n a . E n 
e l pecado hub ie r an l levado l a pen i t en
c i a , y es tocando al bo l s i l l o como m e 
j o r se despier tan los sent idos de aque
llos que puedan sent i rse afectados por 
tener a lgo en ellos. A pesar de todo, los 
« i n t r a n s i g e n t e s » con l a v o l u n t a d nac io 
n a l no a b a n d o n a r á n su p r o p ó s i t o de re

n o v a r l a m a n i o b r a , y s e r á o c a s i ó n p a r a 
que e l p e q u e ñ o a h o r r o pueda encon t r a r 
m o m e n t o p rop ic io de hacer buenas i n 
vers iones . 

A h o r a bien : es necesar io que po r 
q u i e n proceda se ordene u n a v i g i l a n c i a 
eficaz en los medios b u r s á t i l e s . L o s de
r ro t i s tas a b u n d a n , m u c h o s , y q u i z á con 
exceso, entre los que por sus ca rgos 
e s t á n obl igados a tener mayores respe
tos p a r a el r é g i m e n que los a m p a r a y 
consiente . 

Se observa , pues, en las co t izac iones 
precedentes que, a pesar de los esfuer
zos rea l i zados , h a y d i ferenc ias notables 
c o n las de l a q u i n c e n a an te r io r , espe
c i a lmen te en los m u n i c i p a l e s y en todos 
los que podemos d e n o m i n a r de i m l u s -
t r i a les . L a p i ed ra fué l a n z a d a , y s e m 
brado e l t emor , y s e r á dif íci l que pue
da haber reacciones f rancas y f avo ra 
bles . L a p r o p i a qu i e tud puede p r o d u c i r 
efectos de ba ja . 

VICENTE D E O R C H E 

C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 

CLASE DE VALORES 

Cotizaciones en 

5 dicbre. 20 dicbre. 
1935 1935 

CLASE DE VALORES 

Cotizaciones en 

5 dicbre. 20 dicbre. 
1935 1935 

Fondos públicos. 

5 por 100, 1929, A 

Valores municipales. 

Cédulas. 

Idem id. id., emisión 1932, 5 1/2 por 100, amort. lotes 

80,80 80,50 
99,75 99,40 
92,25 90 

» » 
102,75 102,50 
103 102,90 
98,85 99,10 

100,60 101,25 
100 100,75 
84,25 84,50 

102,75 102,50 
102 102,40 
100,25 100,75 

120 122 
98,50 98,50 
90,50 90 
90,50 90,50 
96,50 92,75 

101 98,50 

99 97,50 
102,25 101,40 
111,50 112,50 
96,75 95 

101,80 100,95 
105 104,25 
111,80 110,50 

Valores de crédito. 

Valores industriales. 

Eléctricas y tracción. 

608 606 
340 332 
196 196 
255 253 
87 86 

265 260 
155 147,50 
675 659 
38,50 35 

100 99,50 
86,75 85,50 
37,25 35 

636 590 
220 223 
30,75 29 

321 301 

142 141,75 
413 413 
171 169 
117 116 
200 195,50 
116 112,25 
133,25 127,50 
170,50 159 
199,50 179 
138 130 
117 107,50 



Arte y Turismo 
I M P E R I A L M O N A S T E R I O D E 

S A N T A M A R Í A D E O S E R A 

Fachada principal: Portada (siglo XVIII). 

^ S T E monasterio, llamado en la región E l Escorial Gallego, 

comenzó su construcción en el año 1137, reinando A l 

fonso V I I , y siendo su fundador Don García. Se halla si

tuado a 35 kilómetros de Orense y a una altura de 650 

metros E n 1207 visitó este monasterio, ya famoso entonces, el 

monarca Alfonso I X de León, y en 1356 se hospedó en el mismo 

la llamada reina de Cast i l la , Doña Juana de Castro. 

E n 1552 se produjo un incendio, que destruyó gran parte del 

monasterio; quedando otra vez reconstruido en 1694, Y siguiendo 

siempre ocupado por los cister-

cienses hasta 1835, que, con la ley 

Mendizábal, fueron expulsados, 

para volver ocuparlo el 15 de oc

tubre de 1929, por compra de la 

Diputación provincial . 

Arquitectónicamente, este mo

nasterio surge, como todos los de 

E l Císter, en uno de los momen

tos más interesantes y discutidos 

de la Edad M - dia, en que los ber

nardos propagaban por toda E u 

ropa los secretos de las bóvedas 

de ojivas y las primicias del goti-

tismo naciente. A fines del siglo 

X I V y principios del X V , efecto 

del cisma que se produjo en la Iglesia católica, empezó la decadencia de este monaste

rio, siendo abad Don Alonso Mourigas, hasta el 1545, en que, cesado el cisma, resurge 

otra vez a su antiguo esplendor. Después de la ley Mendizábal, y en los noventa años de 

abandono, se convirtió en un casi montón de ruinas, llegando a cultivarse maíz y horta

lizas en sus grandes claustros, y llevarse los vecinos las piedras para edificaciones suyas. 

Desús 

o b r a s 

de ar

te han 

desaparecido muchas, y algunas, tras

ladadas a varios puntos de la pro

vincia. E n Maside, y en l a c a s a 

Ayuntamiento, está su famoso reloj 

de l a torre d e l monasterio, y sus 

fuentes monumentales adornan varias 

plazas y parques de Orense. Su va

liosa cruz procesional, de oro, una 

de las más o quizá la más valiosa de las 

existentes en España, según un cronis

ta de la provincia, fué vendida hace al

gunos años en el extranjero, y dice 

est • mismo cronista que hoy vive en 

la opulencia una familia a costa de d i 

cha alhaja, líl monasterio ocupa hoy 

una superficie de 46.000 metros cua-

Tercer claustro: La
dos norte y este (si

glos XVI y XVII). 

drados, dividido en seis grandes cuer

pos, comunicables todos entre sí, y l la

mados Patio de los Caballeros, Patio de 

los Medallones, Patio de los Pinácu

los, Biblioteca, Dormitorio de ancia

nos y la iglesia. Esta, a excepción de 

la bóveda plana que hay a su entrada 

sosteniendo el coro, es del siglo X I I 

al X I I I , y es un bellísimo ejemplar de 

arte románico preojival. Detrás de la 

giróla hay cinco capillas, y en estas 

cinco, retablos de estilo neoclásico, y 

en piedras de granito decorados y do

rados, como si fueran de madera; tie

nen todos ellos cuatro columnas mo

nolíticas, con asuntos ornamentales, 

distintos entre sí. To^os estos altares, 

según 

d a t o s 

histó

r i c o s , 

c o n s 

truyé

r o n s e 
£1 ábside románico, con̂ sus cinco capillas en giróla. 

en el siglo X V I I , contrastando su estilo con. los capiteles de las capillas, que son de 
más puro estilo románico. D e l siglo X I I queda únicamente una virgen románica, de pie
dra, que está colocada en el cuarto altar; las demás imágenes son, la mayor parte, del si
glo X V I I . Desde que empezó, hace seis años, su restauración, acuden infinidad de turis
tas, sobre todo en la época de verano. 

D A T O S C U R I O S O S . Hace 

unos años, siendo jefe del Gobier

no D . Antonio Maura, y obispo de 

Orense el doctor Ilundáin, hoy 

arzobispo y cardenal, pretendió 

sacar de dicha iglesia u n balda

quino, amotinándose e l pueblo 

e interviniendo la fuerza pública, 

que hizo varios muertos, entre 

ellos niños y mujeres, dentro de 

la iglesia; aún se conservan los 

impactos. 

L a s valiosas tierras de este 

monasterio fueron compradas por los antecesores de los vende

dores de hoy en 2.500 pesetas, y adquiridas por la Diputación de 

Orense, el año 1929, en 250.000 pesetas. 

Todos cuantos sentimos un cariño sin límites por estas tierras 

visitamos Osera frecuentemente; porque contemplando el monas

terio y el paisaje que le rodea se siente uno cada vez más ligado a 

esta Galicia magnífica, evocadora y cordial, que cual madre cari

ñosa retiene al hijo en su regazo. 

J O S É M A R C O S N A B A L 

O O 

Los señores Fidalgo x\lvarez, Marcos Nabal, Carballo, de la Torre y 
Alcalá Martín constituyen en Orense un grupo de excursionistas a 
todos los lugares artísticos de la provincia, y que con entusiasmo y 
desinterés están realizando una magnífica labor de divulgación cultural 
y artística en la hermosa región orensana. (N. de la R.) 

Sacrist ía: Antigua 
sala capitular 

(siglo XV). 
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E l G r u p o escolar Francisco G i n e r , de M a d r i d 

STE G r u p o se a b r i ó a los n i 
ñ o s el 14 de a b r i l de 1933. 
E l m i s m o d í a de l a i n a u g u 
r a c i ó n estaban t o d a v í a los 
obreros dando los ú l t i m o s 

toques. A las nueve de d i c h o d í a , por 
ser impos ib l e hacer lo un d í a antes, se 
d i o en t rada a los 6 4 8 n i ñ o s que por 
orden de l a T e n e n c i a de A l c a l d í a de 
nuestro d i s t r i to se h a b í a n m a t r i c u l a d o 
en este G r u p o . Se p a s ó l i s t a a los 3 4 8 
n i ñ o s y a las 3 0 0 n i ñ a s que h a b í a n de 
ser d i s t r ibu idos en las 12 secciones de 
que entonces cons taba el nuevo G r u 
po que se a b r í a . 

T o d o s los que h a b í a m o s de desem
p e ñ a r el trabajo del G r u p o fu imos de
s ignados in te r inamente , y todos, na
tura lmente , t u v i m o s ese d í a y muchos 
d í a s restantes l a na tu ra l desor ienta
c ión . N o s v e í a m o s por p r i m e r a vez y , 
por todo sa ludo, nos h a l l á b a m o s fren
te a los 6 4 8 n i ñ o s y 100 m á s que equi 
vocadamente se les h a b í a concedido en
t ra r en l a escuela. 

A las doce del d í a 14 se i n a u g u r ó ofi
c ia lmente l a escuela por su exce lenc ia 
el presidente de l a R e p ú b l i c a , y en 
c o m p a ñ í a del jefe del G o b i e r n o , s e ñ o r 
A z a ñ a , y el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , D . F e r n a n d o de los R í o s . 

D e s p u é s de los d iscursos de r ú b r i c a , 
me p e r m i t í recordar aquellas dulces pa
labras de nuestro poeta M a c h a d o , pa
labras puestas en boca del maes t ro , del 
hombre senci l lo bajo cuya a d v o c a c i ó n 
es tamos : 

Sed buenos y no m á s . 
Sed lo que he sido para vosotros: alma. 

Desde el d í a s iguiente a l a aper tu ra 
of ic ia l del G r u p o , los n i ñ o s ent raron 
d ia r iamente en l a escuela. 

E l A y u n t a m i e n t o no h a b í a entregado 
t o d a v í a m á s que el ed i f i c io : n i un lá
piz , n i u n a cua r t i l l a , n i un l i b r o , nada 
t u v i m o s que pud ie ra ayudarnos a en
tretener a los n i ñ o s , y se pasaron en 
esta s i t u a c i ó n v e i n t i d ó s d í a s . 

Y o l l evé de m i casa un l ib ro pa r a 
cada maes t ro , un paquete de t i za pa ra 
cada c lase , y los maestros nos p u s i 
m o s de acuerdo para hacer un esfuer
zo y dar las clases como se pudie ra , 
antes que devolver los n i ñ o s a sus 
casas . 

C u a n d o c o m e n z ó a l legar el m a t e r i a l . 

D.a María Sánchez-Arbús, directora del 
Grupo escolar Francisco Giner, ha publi
cado una Memoria sobre los dos primeros 
años de funcionamiento del mencionado 
Grupo. 

El estudio de la Sra. Sánchez-Arbós es 
altamente interesante ,y aleccionador, y por 
esto le reproducimos en este número de 
TIEMPOS N U E V O S , a la par que feli
citamos a D. a María Sánchez-Arbós y a 
los maestros, maestras y demás personal 
que con ella colabora por la magnífica la
bor pedagógica que vienen desarrollando. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

empezamos a clasif icar a los n i ñ o s . D e 
los 6 4 8 i n g r e s a d o s i h a b í a 3 4 8 n i ñ o s y 
3 0 0 n i ñ a s . Desde e l p r i m e r m o m e n t o 
los d i s t r i b u í m o s p o r c lases , s in aten
der a l sexo. U n i c a m e n t e los c las i f ica
mos por edades. N o s ha l l amos con un 
g r an n ú m e r o de n i ñ o s y n i ñ a s que no 
s a b í a n leer n i e s c r i b i d y é s t o s abun
daban entre los mayores . 

E n las seis clases de l a g a l e r í a su
per ior , entre los 3 2 4 n i ñ o s y n i ñ a s que 
tuv ie ron cab ida , 148 no s a b í a n leer 
nada , a pesar de tener de diez a ñ o s 
pa ra a r r i b a ; 76 l e í a n m u y malamente , 
y s ó l o cien n i ñ o s p o d í a decirse que sa
b í a n leer y e sc r ib i r . 

E n las seis clases de l a g a l e r í a baja , 
n i ñ o s y n i ñ a s de siete a diez a ñ o s , no 
s a b í a n leer m á s que 52 ; 272 no s a b í a n 
absolu tamente nada . E s t e fué el cua
dro desconsolador que se nos o f r ec í a . 

Desde el p r imer d í a los maes t ros sos
t u v i m o s d iar ias conversaciones p a r a 
in ten ta r resolver las dif icul tades c o n 
que con t inuamente t o p á b a m o s . Pa sado 
el p r i m e r mes de conv ivenc ia , acorda
mos r e u n i m o s un par de horas los s á 
bados, para l levar a estas reuniones 
todos nuestros problemas y proyectos , 
y , fe l izmente , desde m a y o de 1933 no 
hemos dejado de r e u n i m o s una so la 
semana . 

A l a a l tu ra de conoc imientos de los 
n i ñ o s a c o m p a ñ a b a su a l tu ra m o r a l . 
F u é rea lmente un gran esfuerzo con
segui r que no se t irase un pape l al 
suelo, que no se rayase una mesa , que 
no se d ie ran g r i tos , que bajasen s in 
correr , que no se pegaran , que no des
aparecieran los l á p i c e s y d e m á s ense
res de t rabajo. F r u t o de un tacto es
pecia l fué el consegui r que supieran 
u t i l i za r los servic ios h i g i é n i c o s y que 

con tuv ie ran su desvergonzado vocabu
la r io ; y como p a r a toda esta labor de 
o r g a n i z a c i ó n m o r a l yo v i que no e ra 
suficiente t rabajar con los chicos , con
v o q u é en j u n i o de aquel a ñ o a una 
r e u n i ó n m a g n a a los padres y f a m i l i a 
res. L o hice con cierto temor de no 
ha l l a r r e spues t a ; pero confieso que me 
s e n t í c o n m o v i d a cuando aquel d o m i n 
go , a las once de l a m a ñ a n a , m e h a l l é 
c o n m á s de 400 personas que a c u d í a n 
a m i l l a m a m i e n t o . 

L e s h a b l é de l a s i t u a c i ó n en que es
taba l a escuela, de c ó m o se i m p o n í a 
u n a o r g a n i z a c i ó n antes que u n a ense
ñ a n z a , de c ó m o necesi taba de su a y u 
d a y , d e l p o r q u é h a b í a n s ido colocados 
en las clases n i ñ o s y n i ñ a s i n d i s t i n t a 
mente ; pensaba yo que no haciendo 
d i s t i n c i ó n de sexo dentro de l a f a m i 
l i a , no h a b í a m o t i v o para que l a es
cuela lo h i c i e r a . U n solo padre p i d i ó 
l a pa l ab ra p a r a deci rme que no v e í a 
m á s inconvenien te en esta c las i f ica
c i ó n que el de que las n i ñ a s no c o s í a n . 
C i e r t o , le r e s p o n d í , que esto e r a un 
inconveniente , que se s a l v a r í a , aunque 
no le p r o m e t í a que fuera en lo poco 
que res taba de curso. M á s tarde be 
v i s to este m o t i v o c o m o uno de los po
cos fundamenta les para s u p r i m i r la 
c o e d u c a c i ó n en nuestras escuelas. 

D e esta r e u n i ó n , toda cord ia l idad y 
en tus iasmo, sa l ió l a i n i c i a t i v a de ha
cer l a A s o c i a c i ó n de Padres del G r u p o 
F r a n c i s c o G i n e r , y unos cuantos pa
dres, entusias tas de l a idea, quedaron 
en reuni rse antes de t e rminar el curso 
p a r a leer un proyecto de reg lamento . 

E n l a p r i m e r a r e u n i ó n que t uv imos 
los maest ros d e s p u é s de l a de los pa
dres, nos m a r c a m o s como l í n e a gene
r a l e l esforzarnos en que a fin de cur
so leyeran el m a y o r n ú m e r o posible de 
n i ñ o s y en atender con e s p e c i a l í s i m o 
cu idado l a parte educat iva . 

H e de adver t i r que de los doce maes
tros in te r inos que se nombra ron al abr i r 
el G r u p o (seis maest ros y seis maes
tras) , cuatro de ellos era l a p r i m e r a 
vez que se p o n í a n ante una clase y dos 
de las maes t ras no h a b í a n v i s to una 
escuela , a pesar de tener una de ellas 
c incuen ta y ocho a ñ o s . E l esfuerzo 
tuvo que ser intenso por ambas par
tes : por parte de los maest ros y por 
parte de los n i ñ o s . E l momen to no era 
m u y p rop ic io pa r a ver los p rob lemas 
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h a l a g ü e ñ a m e n t e ; era más a propósito 
p a r a cerrar los ojos ante pes imismos 
abrumadores . N o intenté s iquiera ha
cer p r o g r a m a de labor n i comenzar a 
poner en función las muchas i n i c i a t i 
vas que g u a r d a b a de antemano. 

A pr imeros de j u l i o tuv imos otra re
unión con los padres de f a m i l i a , leyen
do en e l l a e l proyecto de reglamento 
p a r a la futura Asociación. E s t a se f u n 
daba con el deseo de que los padres 
fueran los que m o r a l y aun m a t e r i a l 
mente, s i el caso l legaba, ayudaran 
constantemente a la escuela y estuvie
ran siempre a l lado de el la. L o s capí
tulos del reglamento eran pocos, y en 
esta Asociación se daba entrada a todo 
padre que tuviera a sus hijos en el 
G r u p o F r a n c i s c o G i n e r . P o r delicade
z a no hablaba yo en este proyecto de 
reglamento de cotizar c o n ningún d i 
nero ; pero fueron los padres m i s m o s 
los que i n d i c a r o n que deseaban esta
blecer u n a cotización p a r a el que p u 
diera y quis iera p a g a r l a ; y uno de los 
padres, el señor R a m í r e z i en represen
tación de los demás, se quedó' con m i 
proyecto de reglamento p a r a hacer 
otro, basándose A poco m á s o menos, 
en lo m i s m o ; pero modificándolo se
gún creían ellos m á s conveniente. D e 
todos modos, se estableció u n a cot iza
ción mensual var iable entre 0,25 pese
tas como m í n i m u m y u n a peseta como 
m á x i m u m . L a Asociación quedó y a en 
funciones, encargándose los m i s m o s 
padres de elevarla a l a condición de 
Asociación oficial . 

E n estos días primeros de ju l io co
menzamos a ensayar el uso de l a pis
c ina . N o pudimos s iquiera saborear el 
ensayo. L a falta de personal que supie
r a y estuviera dispuesto a n a d a r ; el 
número largo de horas (dieciséis) que 
tardaba en llenarse y vaciarse l a pis
c i n a , y l a i n c u l t u r a de l a b a r r i a d a , que 
se estacionaba con grandes gritos y pa
labrotas en las verjas del patio, nos h i 
cieron imposible cont inuar con el gran 
beneficio que en todos los órdenes nos 
ofrecía el empleo de la pisc ina. L a gen
te, además, saltaba l a verja con toda 
fac i l idad y se metía en el agua, atre
pellando a los pequeños y amenazándo
nos con piedras si los echábamos. D e 
cidí por todo esto, y con g r a n pesar, 
vac iar la pisc ina, y perdí la esperanza 
de volver a emplear la con los niños en 
tanto no se la pusiera en las condicio
nes debidas y se consiguiera en las gen
tes un poco más de respeto y comedi
miento. E l pabellón de duchas conti
guo a la piscina fué asaltado por las 
ventanas, que no tenían más defensa 
que simples cristales, y de él se l leva
ron las cañerías, las alcachofas de arro
jar agua y hasta los lavabos. Este pa

bellón, después de muchos ruegos a l 
A y u n t a m i e n t o , se h a provisto de rejas 
que lo defiendan y se han arreglado sus 
desperfectos. Esperamos que con la 
ayuda económica de la Asociación de 
Padres podamos contar con el carbón 
necesario p a r a duchar cien niños d i a 
r ios , lo que equivale a duchar a cada 
niño de la escuela u n a vez a l a semana. 

T e r m i n ó el período de clases el 18 de 
j u l i o . L a maestra del grado 8, que te
nía 52 niños mayores de diez años s in 
saber leer, hizo un g r a n esfuerzo : no 
sal ieron de su grado más que tres con 
los que no se pudo conseguir absoluta
mente nada. E n las seis clases pr imeras 
se había conseguido enseñar a leer a 
un 30 por i c o , aproximadamente . 

A l g u i e n quizá sonreirá ante esta i n 
sistencia mía en enseñar a leer. Y o ten
go que afirmar que sí pongo en ello 
mucho e m p e ñ o ; pr imero, porque creo 
que un niño de ocho o nueve años que 
no se interesa por l a lectura es difícil 
de atender mientras las clases sean tan 
numerosas (54 en cada grado) ; des
pués, porque el padre envía su hijo a 
l a escuela, fundamentalmente, porque 
el niño aprenda a leer, y no hay que 
dejar a un lado el deseo del padre, má
x i m e cuando l a escuela no ofrece a los 
padres n i n g u n a otra garant ía equiva
lente, y, por último, porque cuanto a n 
tes leen los niños de nuestras escuelas, 
antes se ofrece esa act iv idad y var iedad 
que tanto preconizan las nuevas es
cuelas. 

E l último día de clase reunimos a 
IOÍS niños en l a galería, porque no tie
ne este edificio ningún salón donde re-
unirnos juntos a l m i s m o tiempo ; re

citamos algunas poesías, cantamos a l 
g u n a canción popular de las que aca
bábamos de aprender, y yo quise decir 
algo a los pequeños del nombre bajo 
el cual nos reuníamos todos, con el 
deseo de que a l comenzar nuestros t ra
bajos supiéramos mejor el c u m p l i m i e n 
to de nuestro deber. Ningún niño había 
ingresado mayor de trece años, y , por 
tanto, todos nos teníamos que reunir 
nuevamente. C a d a niño se despidió, 
llevándose la maceta que trajo para 
adornar su clase, y prometió c u i d a r l a 
durante el verano, p a r a volver con ella 
en el mes de septiembre. 

L a s catorce reuniones que habíamos 
celebrado con los maestros fueron to
das p a r a intentar y conseguir salvar las 
dificultades que en el pr imer momento 
ofrecía l a indisc ip l ina de los chicos. A l 
final de curso se había conseguido bas
tante, y l a escuela quedaba aquel curso 
i n t a c h a b l e : sin u n a m a n c h a , n i u n a 
r a y a en las paredes, n i señal a l g u n a 
de haber permanecido en ella tres me
ses 600 niños s i n costumbre n i n g u n a de 
v i v i r entre personas. 

D e los padres me despedí dejándoles 
en l ibertad de venir por la escuela du
rante los jueves del verano, día que yo 
dediqué exclusivamente a sus visitas y 
consultas. E n estos jueves venían t a m 
bién muchos niños a jugar en el patio 
de la escuela, y venían con tal entu
siasmo, que mucho antes de la h o r a en 
que yo llegaba estaban esperando i m 
pacientes el tranvía en el que yo v i a 
jaba. 

¡ Cuánto me ha hecho esto pensar 
en la necesidad de no i n t e r r u m p i r la 
escuela, aunque se dejase en l ibertad 

Pabellón de duchas y piscina del Grupo escolar Francisco Giner, 
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a cada maestro para tomar sus vaca
ciones ! ¡Cuánto mejor estarían los n i 
ños en estas escuelas frescas y venti
ladas que en sus miserables casas o en 
medio de la calle ! 

Durante el verano comencé a orga
nizar el fichero de la escuela ; intenté 
agrupar los niños por la condición so
cial en que se hallaban. U n 90 por 100 
eran niños obreros ; la mayoría de és
tos, eventuales. U n 10 por 100 eran 
hijos de empleados ; la mayor parte, 
tranviarios y guardias. Sólo había en l a 
escuela una niña que era hija de un 
comandante de ingenieros y cuatro pe
queños hijos de un teniente retirado del 
ejército. De entre los obreros, había 
107 famil ias con más de seis hijos, y 
de estas 107 famil ias, las menos tenían 
un jornal fijo que pasase de 15 pesetas... 

Y o , que a primera vista había nota
do ya la situación difícil de la barriada, 
comprobé con los datos que menciono 
que la labor completa de la escuela 
tenía que ser tan intensa en la parte 
intelectual como en la moral , y de acuer
do con el inspector, D . E ladio García, 
comenzamos a pensar orientaciones 
que nos llevaran a realizar nuestro 
deseo. 

E n los meses de agosto y septiem
bre tuvimos gran número de solicitu
des de ingreso en la escuela, llegando 
a formarse una lista de aspirantes más 
numerosa que la de niños ingresados. 
Contábamos para abrir la escuela, en 
septiembre de 1933, con una población 
ecsolar de 348 niños y 300 niñas ; pero 
la l ista de aspirantes a ingreso en la 
escuela era de 437 niños y 222 niñas. A 
la vista de esto, y deseando, tanto la 
Inspección como la Dirección, salvar, 
por el momento, el grave problema de 
abandonar los niños sin escuela, soli
citamos la creación de dos grados, ut i 
lizando los dos torreones, que por el 
momento no se empleaban para nada, 
porque destinados a clases complemen
tarias, no había por entonces esperan
za de que éstas se pudieran establecer. 
E l material , reducido, de estas futuras 
clases complemenarias se recogió en las 
habitaciones destinadas a roperos, trans
formando en tales u n a parte de las ga
lerías, que bien podía emplearse para 
ello. 

Estas dos secciones nuevas nos per
mitieron dar cabida a 110 niños más 
de la lista de aspirantes, y que ingre
saron en la escuela el 1 de octubre 
( j e 1933. U n poco más adelante, en el 
curso de 1934, se creó otra sección, des
tinada a un alumno-maestro del grado 
profesional, y desde octubre de 1934 
contamos con una población escolar to
tal de 756 alumnos : 428 niños y 328 
niñas, con una asistencia media de 700 

imaginarse que una revolución so
cial puede ser el resultado de un mal
entendido, y el proletariado puede 
ser arrastrado más allá de lo que él 
quiere, es, si se me permite la pala
bra, una niñería. L a t ransformación 
de todas las relaciones sociales m 
puede ser la consecuencia de un« 

maniobra. — J U A N J A U R E S 
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y una lista de aspirantes a ingreso 

de 659. 
E n septiembre de 1933 tropezamos, 

al abrir las clases, con el gran incon
veniente de que de los doce maestros 
interinos que habían trabajado los me
ses del curso anterior, ocho habían fir
mado y comenzado a hacer las oposi
ciones o cursillos de selección que se 
estaban verificando, y, por tanto, fue
ron sustituidos tpor otros maestros i n 
terinos, a quienes tuvimos que enseñar 
de nuevo toda la organización que pre
tendíamos establecer. U n mes después, 
seis de los maestros interinos que ha
bían desempeñado el cargo primera
mente se reintegraron de nuevo a sus 
puestos por haber sido eliminados, y 
los niños volvieron a sufrir las agonías 
del cambio. E n noviembre se estable
cieron las clases para adultos ; funcio
naron en el grupo siete clases, con una 
matrícula de 112 varones y con una 
asistencia media de 70 diarios. F u e r o n 
estas clases de adultos de ningún ren
dimiento y, en cambio, de grandísimo 
trastorno para la escuela. L o s mucha
chos no sabían respetarla. T u v i m o s 
que prestarles una vigi lancia especial, 
y nos asaltaron la escuela varias ve
ces, llevándose todo el material del pa
bellón de duchas. S i no fuera por la 
l a m a de constantes protestas de que 
estamos adornados los maestros, yo 
pediría a los jefes respectivos que es
tas enseñanzas de adultos quedaran en 
suspenso por lo inútiles y perjudiciales 
que son. Quizá en otras escuelas den 
algún rendimiento ; pero en esta ba
rriada, lejana y sola, no producen más 
que graves trastornos, que exigen de 
manera enérgica que pidamos, o la 
supresión de tales enseñanzas, o la or
ganización especial y acomodada de 
ellas, y siempre con carácter voluntario. 

L a estadística escolar que habíamos 
comenzado a hacer en el verano v la ; 
reuniones que todos los jueves, desde 
que comenzó el nuevo curso, teníamos 
con las madres, así como las asam
bleas mensuales que celebrábamos con 
la Asociación de Padres, ya legalmen
te constituida, nos hizo comprender de 
un modo francamente realista que era 
urgente ensanchar la obra social v que 
precisaba ayudar materialmente a un 
número bastante considerable de fami-

T I E M P O S N U E V O S 

lias que traían a sus hijos sin comer y 
sin vestir. L a Asociación de Padres 
realizó durante los últimos meses del 
año 1934 diferentes gestiones que, sos
tenidas y secundadas por esta Direc
ción, solicitaban el funcionamiento de 
la cantina escolar del Grupo. C a n t i n a 
a la que se asignaron 100 plazas : muy 
pocas para las necesidades de esta ba
rr iada ; pero que ni siquiera hemos con
seguido ponerlas en función. Ininte
rrumpidas gestiones de la Asociación y 
la Dirección consiguieron más adelante 
que nos enviaran del Ayuntamiento los 
enseres necesarios para funcionar la 
cantina ; pero no hemos logardo obte
ner la consignación necesaria para que 
los niños coman. E l grave problema 
que surgió en diciembre de 1934, refe
rente a la calefacción de los Grupos es
colares nuevos, pudimos nosotros sal
varlo, y no nos vimos en la precisión 
de cerrar las clases, como sucedió en 
otros Grupos de M a d r i d , porque con 
un poco de habil idad en la confección 
del presupuesto de aquel año y un poco 
de ayuda de la Asociación de Padres, 
pudimos comprar de nuestro dinero la 
suficiente cantidad de combustible para 
caldear la escuela y no abandonarla 
hasta que el Ayuntamiento envió el 
combustible pedido. 

Aprovechando los días memorables 
de N a v i d a d yo acudí en demanda de 
apoyo para la escuela, y lo hallé favo
rable en la Corporación de Antiguos 
Alumnos de la Institución L i b r e de E n 
señanza, que acordó señalar un donati
vo de 50 pesetas mensuales para aten
der a lo que pretendía ser el ropero de 
la escuela. L a señora de Vinent , espo
sa del presidente de la Corporación, 
reunió también un donativo mensual 
para adquirir ropas con el mismo fin, 
y el Instituto-Escuela y las señoritas 
de Q u i r o g a hicieron una gran campa
ña para poder socorrer con ropas a la 
mayoría de los niños que vienen a 
nuestra escuela. E n enero del año 1934 
ningún niño se quedó sin recibir de la 
escuela un pequeño recuerdo, atendien
do a sus más o menos urgentes nece
sidades. Todo esto, que a mí me llenó 
de satisfacción, también me proporcio
nó pesares. L a s madres quedaban me
nos contentas que los niños, a quienes 
lo más insignificante les entusiasmaba, 
y desde este primer reparto colectivo 
insistí en nuestras reuniones semanales 
en dos puntos fundamentales : el pri
mero, la consideración que nos debe
mos todos los que convivimos reunidos, 
y el segundo, los deberes de los padres 
para con los hijos. Temas que repeti
damente y con distinto escenario esta
mos todavía tratando en nuestras re
uniones. 
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En la asamblea que la Asociación 

celebró en enero de 1934 acordó sos
tener de su peculio una clase especial 
de corte para las niñas y otra especial 
de dibujo para los niños, con objeto 
de que el corto número de alumnos que 
en el verano terminaban la edad esco
lar pudieran salir un poco más orien
tados en sus principales necesidades ; 
19 alumnas y 13 alumnos siguieron du
rante unos meses sus clases, con bas
tante aprovechamiento. Durante las re
uniones aue tuvimos los padres 
todos los jueves del curso, aparte de 
nuestras conversaciones y consultas 
particulares, me ayudaron extraordina
riamente en esta función social doña 
Emil ia Elias, que d i o a las madres unas 
útilísimas conferencias sobre la crianza 
y el cuidado de los hijos ; D . a Juana 
Ontañón, que les habló de algunas 
cuestiones de literatura ; el Sr. Subirá, 
que les habló de música clásica y mú
sica popular; el Sr. Ontañón, sobre la 
distribución de aguas de Madrid, y la 
Srta. Enriqueta Martín, que les dio 
a conocer algunos libros que interesa
ran a los padres y estableció en el Gru
po una pequeña biblioteca circulante a 
base de los libros que los padres pe
dían, y otra con libros y revistas pro
pios para los niños. Estas reuniones 
continúan verificándose en la escuela 
con todo entusiasmo por parte de los 
padres, que han sentido verdadero pe
sar por vernos obligados a suspender
las durante los meses que hemos per
manecido en estado de gue
rra. 

Actualmente hemos llegado 
a tratar en estas reuniones 
cuestiones verdaderamente in
teresan tes, de problemas es
colares en los que los padres 
acusan una perspicacia que 
bien quisieran para sí mu
chos maestros. A l finalizar el 
curso de 1934 habíamos con
seguido nivelar un poco las 
clases, y, realmente, ninguna 
labor fundamentada podíamos 
ofrecer. Por colocarse dos 
maestros del 28 y por trasla
do de otros interinos, estuvi
mos cambiando siempre de 
maestros ; en este curso des
filaron por la escuela 28 maes
tros interinos. Las angustias 
y preocupaciones que esto me 
dio confieso que llegaron a 
desalentarme, y tentada estu
ve varias veces de retirarme, 
considerándome f racasada . 
Dudaba un poco de que quien 
me sustituyera pusiera más 
alma ni más entusiasmo que 
yo en aquella obra, que 

veía perdida, y el nombre del Grupo 
me obligó más de una vez a proseguir 
en mi camino. 

Uno de los mayores alientos lo re
cibí de D.- a María Goyri de Menéndez 
Pidal, que por ayudar un poco en aque
lla dura tarea del trasiego de maestros, 
se prestó a desarrollar una serie de lec
ciones sobre lengua española con los 
alumnos de la últ ima sección. Clases 
prácticas de lengua en las que un buen 
grupo de niños y niñas aprendieron a 
redactar casi al mismo tiempo de apren
der a leer, y saborearon con verdadero 
placer las notas 'más delicadas de nues
tra lengua y nuestra literatura. 

En abril del 34 tuvimos también la 
suerte de entrevistarnos con miss A l i 
cia Gould, una norteamericana entu
siasta de las cosas de España, y que 
sostiene una escuelita modelo en el 
pueblo de Simancas. Esta mujer, todo 
sentimiento y entusiasmo, quiso ayu
darnos también en nuestra escuela, y 
nos hizo el esnléndido regalo de 1.500 
pesetas, con las que inmediatamente 
organizamos v adquirimos 622 libros 
para niños, y así instalamos la biblio
teca escolar que tenemos la suerte de 
disfrutar. L a Srta. E n r i q u e t a Mar
tín catalogó estos libros y enseñó a al
gunos niños su manejo. Desde mavo 
del 34- ni un solo día ha estado sola 
esta biblioteca, que los niños se dis
tribuyen en cada día de los de la se
mana para que todos puedan disfrutar
la. Más tarde, el, Sr. Artigas, director 

de la Biblioteca Nacional, nos ha he
cho algunas donaciones de fotografías 
y libros, con los que vamos ampliando 
nuestro primer paso. 

Durante los meses de mayo y junio 
nos trastornó mucho la escuela la lar
ga huelga de metalúrgicos. Tuvimos 
que emplear los fondos del ropero en 
socorrer algunas necesidades urgentes. 
Hubo familias a las que socorrimos en 
metálico hasta que pudimos colocar a 
los niños, bien en tres o cuatro fami
lias particulares, a quienes comuniqué 
lo que sucedía, bien en casa de algu
nos alumnos de la escuela que conta
ban el jornal seguro. A la salida de cla
se cinco o seis alumnos del últ imo gra
do acompañaban a las niñas pequeñas 
a las casas donde estaban convidadas 
a comer. Recuerdo con verdadera ad
miración al niño de trece años José 
Martínez, hijo de un panadero, que se 
llevaba a dos niñas de siete y ocho 
años, Rosa y María Cerezo, con todo 
cariño, y volvía a buscarlas y a devol
verlas a su casa no sólo a la hora de 
comer, sino a la hora de cenar, guar
dándoles para la merienda lo que a él 
le daban como golosina. L a Asocia
ción de Padres, como siempre, se ofre
ció de pleno a salvar las dificultades 
que hubiera para remediar lo más ur
gente. 

A l terminar el curso en julio de 1934 
nos hallábamos en una situación no 
muy distinta al del 33. Varias cosas en 
marcha, pero en marcha lenta. Mis en-

Vista general del G r u p o escolar Francisco Giner. 
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t u s i á s m o s , a pesar de ser muchos , re
su l taban pocos. E n las clases apenas 
se h a b í a t rabajado. A q u e l l a va r iedad 
incesante de maestros, y l a poca esta
b i l i d a d con que contaban los que ve
n í a n de nuevo, les l l evaba a hacer u n a 
labor m e c á n i c a y f r ía . L a c o e d u c a c i ó n , 
que yo h a b í a sostenido desde que se 
a b r i ó el G r u p o , confieso que no m e 
dio excelentes resul tados . L a s clases 
mayores tuve que poner las en manos 
de maes t ros m á s e n é r g i c o s que las 
maes t ras con que yo contaba , y las n i 
ñ a s echaban en fal ta las labores pro
pias de l a mujer , porque se da el caso 
en este G r u p o de que de las 3 7 0 n i ñ a s 
que hoy hay ma t r i cu ladas , n i u n a so la 
es tud ia n i pretende es tudiar car rera 
n i n g u n a . A l sa l i r de l a escuela v a n a 
quedarse t rabajando en sus casas o 
van a i r a se rv i r o a coser, y no hay 
m á s remedio que preparar las un poco 
pa ra l a v i d a y sup l i r l a escuela lo que 
debiera darles l a madre y hoy no le po
demos ex ig i r . E n m i s constantes con
versaciones con el inspector hemos t ra 
tado p rob lemas delicados y d i scu t imos 
y a pa ra el curso s iguiente lo que debe
r í a m o s modi f i ca r a este respecto. 

A l finalizar el curso en ju l io de 1934 
c u m p l í a n l a edad escolar 19 n i ñ a s y 13 
n i ñ o s . L a T e n e n c i a de A l c a l d í a del d is
t r i to de l a U n i v e r s i d a d o r g a n i z ó dife
rentes festejos para celebrar l a despe
d ida de los n i ñ o s . A c u d i m o s a una ex
c u r s i ó n que se o r g a n i z ó a l a s ie r ra . L a 
A s o c i a c i ó n de Padres p e n s ó obsequiar 
en l a escuela a estos n i ñ o s que p e r d í a 
mos t empora lmente . C o m p r ó pa ra cada 
n i ñ o u n a caja de compases que les s i r 
v i e ran para con t inua r las clases de d i 
bujo en que y a se h a b í a n in i c i ado , y a 
cada n i ñ a u n a caja p a r a su cos tura . L a 
r e u n i ó n ú l t i m a , el 16 de j u l i o , tuvo ver
dadero c a r á c t e r f ami l i a r . E r a d o m i n 
go ; p o r la m a ñ a n a nos r eun imos el 
inspector , D . E l a d i o G a r c í a , los padres 
asociados y l a D i r e c t i v a . E l s e ñ o r in s 
pector, con frases del icadas y senci
l las , h a b l ó a los n i ñ o s de su sa l ida de 
l a escuela y de su fu tura v i d a . L o s pa 
dres obsequia ron y d ieron l a m a n o a 
sus h i jos . Y o l levaba muchas cosas 
pa ra d e c i r ; pero m i e m o c i ó n era tan 
fuerte que no dije nada . A b r a c é a los 
n i ñ o s y les r e c o m e n d é que no nos de
jaran m á s que ñ o r el fr ío impera (i v i 
de l a ley . Desde aquel d í a quedaba 
asentada l a A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s 
A l u m n o s y quedaban convocados para 
el curso p r ó x i m o , en que, reunidos de 
nuevo, v e r í a m o s c ó m o cont inuaba l a 
l abor de l a escuela. 

U n a ú l t i m a r e u n i ó n se ver i f ió toda
v í a pa ra que los padres pud ie ran cono
cer y sa ludar al m é d i c o escolar que re
cientemente h a b í a sido nombrado para 

nues t ro G r u p o . E l m é d i c o , D r . T o r r e s 
O l i v e r o s , c o n v e r s ó con los padres, ofre
c i é n d o s e a ellos en todo cuanto le ne
ces i ta ran y a c l a r á n d o l e s dudas acerca 
de los n i ñ o s que h a b í a n s ido des igna
dos p a r a las co lonias . E l A y u n t a m i e n 
to h a b í a ofrecido 50 plazas pa ra n i ñ a s 
y 5 0 p a r a n i ñ o s . L a e lecc ión de estos 
100 n i ñ o s , por l a p r e m u r a del t i empo, 
q u i z á no h a y a sido todo lo acer tada 
que debiera ; pero pa ra otro a ñ o , y a con 
l a ficha escolar a l a v i s ta , los n i ñ o s que 
v a y a n de colonias l l e v a r á n ga ran t i za 
das todas las condiciones de é x i t o . 
T e r m i n a d a esta r e u n i ó n nos hemos des
pedido has ta p r imeros de sept iembre. 

M i ú l t i m a r e u n i ó n con los maest ros 
hub ie ra deseado hacer la de prepara
c ión p a r a el curso p r ó x i m o . T r a z a r en 
genera l el p lan de nuestro t rabajo p a r a 
el mes de sept iembre. L o s maest ros no 
a tendieron m i deseo. M e not i f icaron 
que, anunc iado el concurso de t ras la 
do pa ra resolverse en el mes de agos
to, q u i z á y a no t e n d r í a m o s o c a s i ó n de 
vernos o t ra vez. Y o , l a verdad , desea
ba que a s í fuese, porque t e n í a l a es
peranza de que estas secciones, ocu
padas def in i t ivamente por maes t ros 
responsables de el las, h a b í a n de ev i 
tarnos a todos los grandes s insabores 
sufr idos . 

D u r a n t e el verano , el conserje, C e -
fer ino O r t i z , que desde que se a b r i ó el 
G r u p o h a venido dando s e ñ a l a d í s i m a s 
mues t ras de su v a l í a y de su i n t e r é s 
por l a escuela , p i n t ó las ventanas , bar
n i z ó las mesas e i n s t a l ó in ter ruptores 
de l u z donde h a b í a necesidad de ellos. 
Se cu ida ron las macetas de l a escuela 
y se l i m p i ó toda el la merced a un do
na t ivo de l a A s o c i a c i ó n de Padres , por
que las mujeres que por cuenta del ex
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o v e n í a n pres
tando sus servic ios de l i m p i e z a cesa
ron el m i s m o d í a que se in t e r rumpie 
ron las clases. 

A p r i m e r o s de sept iembre l a escuela 
estaba como n u e v a ; pero no se h a b í a 
resuelto el concurso de t ras lado, aun-
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que se le h a b í a s e ñ a l a d o c o m o plazo 
ú l t i m o el mes de sept iembre. N u e v a 
mente t e n í a n que ponerse al frente de 
las secciones maes t ros in te r inos . T r e s 
de los que es tuvieron has ta el mes de 
ju l io ú l t i m o se h a b í a n colocado en 
otras escuelas. E l p rob lema, pues, se 
a g u d i z ó . V o l v í a m o s a vernos parte de 
los maes t ros que no pensaban y a en 
volver a l a escuela , y o t ra parte de unos 
cuantos que v e n í a n por p r i m e r a vez. 
A l r e u n i m o s de nuevo, sólo les dije 
que su cese no se p o d í a re tardar y que 
les r o g a b a que en los d í a s que les co
r r e s p o n d í a pres tar sus servicio pusie
r an todo su i n t e r é s . 

L a verdad por delante, n i ellos n i yo 
s e n t í a m o s verdadero deseo de trabajar . 
E l l o s , porque deseaban marcharse , y 
yo , porque por momentos deseaba u n a 
s i t u a c i ó n estable. E n el mes de octubre 
se r e s o l v i ó def ini t ivamente el concurso 
de t raslado. F u e r o n p r e s e n t á n d o s e los 
nuevos maestros nombrados . E n 1 de 
noviembre se p o s e s i o n ó el de ú l t i m o 
nombramien to y cesaron las i n t e r i n i 
dades. E n este mes de noviembre de 
1934 se p o s e s i o n ó t a m b i é n el a lumno-
maestro que d e b í a hacer las p r á c t i c a s 
en este G r u p o escolar. 

H e de decir s inceramente que desea
ba de todo c o r a z ó n verme ya entre 
maestros que no iban a cambia r cons
tantemente, y entre maestras que, con 
m á s o menos g a r a n t í a s , c o n o c í a n l a es
cuela y, a l parecer entonces, y a l con
frontar d e s p u é s , t r a í a n u n a gran v o l u n 
tad de hacer . E s t o era un aliento con
solador en l a fuerte lucha que h a b í a 
mos sostenido. L a s clases no estaban 
bien graduadas , n i mucho menos. E l 
desnivel del curso pasado se h a c í a no
torio t o d a v í a , y n i las notas que yo 
t e n í a , n i las impres iones que de los 
maestros in ter inos p o d í a tener, m e da 
ban luces pa ra clasificar debidamente 
a los n i ñ o s . 

C o m e n z a m o s nuestras reuniones con 
los maestros , y en estas reuniones em
pezamos a plantearnos en p r i m e r t é r 
m i n o las cuestiones de orden y d isc i 
p l i na , y en segundo, los problemas que 
p o d r í a m o s l l a m a r de orden in te lectual . 

C a d a maestro r ec ib ió unas indicac io
nes de orgen genera l ; se les r o g ó no 
dejasen a los n i ñ o s nunca de su m a n o . 
Se les a d v i r t i ó que no estaba bien g ra 
duado el G r u p o ; que en un pr inc ip io 
in tens i f icaran l a labor en leer, escribir 
y contar, y que todos los s á b a d o s , en 
nuestras reuniones , d e s e á b a m o s t ra tar 
de problemas de l a escuela, que a to
dos nos interesaba resolver. 

L o s maestros fueron p o s e s i o n á n d o s e 
de sus grados s e g ú n v in ie ron a presen
tarse, y yo v i b ien desde el p r i m e r m o 
mento que no estaban estos maestros 
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bien adaptados ; pero, por no her i r sus
picacias, pirmero, y por creer que no 
nos debemos impacientar p a r a resol
ver, no se han hecho en el curso cam
bios de clase. Se h a r á n a l final, lo su
ficientemente fundamentados para que 
sean a gusto de todos. 

L o s tristes sucesos de octubre nos 
obligaron a suspender las reuniones, 
que hasta el final del curso escolar ha
b í a m o s sostenido con las fami l ias de 
nuestros a lumnos. L a convivencia con 
los padres se enf r ió un poco, y hemos 
de anotar que pe r jud icó bastante a 
nuestra labor. 

E n el mes de diciembre se volv ió a 
hacer un l lamamiento a las fami l ias . 
C o n los fondos recogidos para el l l a 
mado ropero de l a escuela compramos 
6o pares de calzado en un saldo de la 
casa E u r e k a , calzado que se d is t r i 
b u y ó entre los n i ñ o s m á s necesitados. 
Acudí nuevamente a l Ins t i tu to-Escuela , 
y se me p e r m i t i ó hablar a los a lumnos 
de p r imar i a de la existencia de estos 
pobrecitos n i ñ o s carentes de lo m á s ne
cesario, y que se r í an felices con l a m a 
yor í a de las ropas que los a lumnos del 
Inst i tuto-Escuela dan por i n ú t i l e s . E l 
mismo l lamamiento hice a los a lumnos 
de la I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n s e ñ a n z a y 
a l a Escuela P l u r i l i n g ü e , y unos y otros 
respondieron e n t r e g á n d o m e ropas y 
dulces y viniendo personalmente dife
rentes secciones del Ins t i tu to-Escuela 
a entregar a sus c o m p a ñ e r o s lo que 
les h a b í a n recogido. U n a sección de n i 
ñ o s de este G r u p o fué de v is i ta a l Ins
tituto, a darles las gracias por sus aten
ciones y ofrecerles dos plantitas que 
les h a b í a n cuidado amorosamente. 

A l finalizar las vacaciones de N a v i d a d 
ya los maestros nos c o n o c í a m o s un 
poco m á s . H a s t a nos q u e r í a m o s , y yo 
me consideraba feliz viendo que é ra 
mos dieciséis con una m i s m a voluntad 
y ' un mismo deseo. Es to era un gran 
paso, que hasta ahora no h a b í a m o s 
dado. 

Agradeciendo a todos m u c h í s i m o sus 
esfuerzos, y sin restar m é r i t o s a nadie, 
he de s e ñ a l a r especialmente el gran 
apoyo que para nuestra obra me pres
tó desde su p r imera v is i ta a la escuela 
la maestra D . a M a r í a V i l a l t a , maes
tra que vino desde Barce lona , donde 
dejó su gran escuela, y se t r a s l a d ó a 
la nuestra sin formar y sin nada, cono
cedora simplemente de nuestro ideal . 
Conv in imos los maestros en que no se 
pod ía t o d a v í a hacer el comienzo de una 
labor fundamental , y pensamos que en 
el segundo trimestre del a ñ o no h a b í a 
m á s remedio que insis t i r en lo de leer, 
escribir y contar, y procurar intensifi
car la labor social y su fase educativa. 
Se comenzó' otra vez a hacer uso de l a 

Los extremistas están compro
metiendo el concepto moral del 
Partido; pues por imprudencias de 
muchos se ha hecho creer a las 
gentes que se recibe y se pide di
nero al extranjero para hacer la 
revolución. ¿ Qué se hace de la 
moralidad inmaculada del Partido 
Socialista español? Esto es imitar 
a los pollos mal educados de la 
burguesía, a Rastignac, el perio
dista que, después de jugarse la 
última peseta, decide ser canalla 
siempre, para seguir viviendo. 

Julián Besteiro, de «El Socialis
ta» del 25 de abril de 1920. 
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biblioteca. Se a u m e n t ó é s t a con nuevos 
libros, entre ellos nuevas donaciones de 
miss A l i c i a G o u l d , de M a r í a G o y r i 
y del inspector, D . E l a d i o G a r c í a . L a 
Asociac ión de Padres r e g a l ó a l a escue
l a l a Enciclopedia Espasa, regalo que 
significó doble valor porque desde oc
tubre l a s i tuac ión de los obreros se hizo 
m á s precaria y el hambre se a c e n t u ó 
en grado m á x i m o . 

Desde febrero pudimos celebrar asam
bleas mensuales con los padres de los 
a lumnos ; pero nuestras reuniones se
manales t o d a v í a no recibimos orden de 
celebrarlas hasta fin de abr i l . 

Desde el comienzo del curso el A y u n 
tamiento nos dio el dinero pa ra l impie
za y ca lefacción del G r u p o , y, desde 
luego, en este curso no hemos tenido 
que acudir a l a Asociac ión de Padres n i 
a nadie para atender a las perentorias 
necesidades de l a escuela. 

L a s dos clases especiales, de corte 
y confección para l a sección de n i ñ a s , 
y de dibujo para los n i ñ o s , que sos
tuvo la Asoc iac ión en el pasado cur
so, se sol ici taron para é s t e de l a D i 
recc ión general, a s í como t a m b i é n so
l ic i tamos del Ayun tamien to que funcio
nase l a cant ina, para la que en enero 
del 34 recibimos en l a escuela los en
seres necesarios; pero n i n g u n a de las 
dos peticiones fueron escuchadas. P o r 
esto decidimos que en el grado tercero 
de n i ñ a s , donde e s t án las que, por 
cumpl i r los catorce a ñ o s , deben sal ir 
de la escuela al finalizar este curso, 
D . a M a r í a V i l a l t a , encargada de la 
sección, diera a estas n i ñ a s unas cuan
tas clases de corte, para dar as í un 
avance en nuestro p r o p ó s i t o de que n in 
guna n i ñ a salga de la escuela sin saber 
hacerse un vestido. E n las clases de 
n i ñ o s se ensayaron clases especiales de 
dibujo g e o m é t r i c o , combinado con el 
dibujo a r t í s t i co . D e este modo, aunque 
reconociendo que con deficiencias, hemos 
podido suplir las clases especiales que 
no se nos concedieron. 

N o hemos podido suplir tan fác i lmen

te lo de la cant ina. C o n parte de las 
pesetas que las personas amantes de 
los n iños entregan para sostener nues
tro modesto ropero, hemos acudido 
cuantas veces h a sido preciso a dar 
desayuno y comida a n i ñ o s que v e n í a n 
a la escuela sin haber probado un bo
cado de nada. A varias famil ias de 
estos n i ñ o s , cuando se han hallado en 
angustiosas situaciones, se les h a dado 
durante los d ía s m á s difíciles dos pe
setas diarias para el gasto de pan, y 
durante todo el invierno, especialmente 
en los meses de enero, febrero y marzo, 
hemos procurado remediar con a l imen
tos, calzado y ropas a los n i ñ o s m á s 
necesitados. 

E n las reuniones que semanalmente 
hemos celebrado entre los maestros 
c o m p a ñ e r o s del Grupo fuimos ya no
tando, desde el mes de febrero, que se 
v e n í a avanzando bastante de p r i sa en l a 
intensa labor que nos h a b í a m o s pro
puesto de leer, escribir y contar. Sobre 
todo en las clases de alumnos de once 
a trece a ñ o s , se notaba claramente un 
franco avance, y los p e q u e ñ i t o s de sie
te a ñ o s le ían y esc r ib ían con mucha 
l impieza . N o suced ió lo mismo en las 
clases intermedias, en las que, por fa l 
ta de salud en algunas maestras y por 
falta de acoplamiento en otras, no se 
ha notado tanto el adelanto. A l l legar 
al final de este segundo trimestre del 
curso 1934 a 1935, pensamos que ya , 
c o n o c i é n d o n o s todos y con las impre
siones que l l e v á b a m o s de nuestro tra
bajo, p o d r í a m o s pensar en la gradua
ción definitiva de los n i ñ o s del G r u p o 
para el p r ó x i m o curso, y para ello ha
bía que hacer una nota general de cues
tiones, que d e b e r í a m o s tratar en las 
clases durante el ú l t i m o trimestre, para 
que luego, en el p r ó x i m o curso, no nos 
s i rv iera de pretexto l a fal ta de deter
minados conocimientos que los n i ñ o s 
no hubiesen aprendido antes. T o m a 
mos como g u í a cuatro grupos de as ig
na tu ras : L e n g u a , C á l c u l o , G e o g r a f í a e 
H i s t o r i a y Cienc ias naturales, y s e ñ a 
lamos lo que nosotros c r e í m o s que de
b ía caer dentro del pr imero , segundo y 
tercer grado de cada uno de estos gru
pos de asignaturas. 

Den t ro de estas l í neas generales, 
que entre todos discut imos v aceota-
mos, dejamos planteada para el s iguien
te curso la labor en esta forma : 

Cuad ro grados primeros, siete gra
dos segundos v cuatro terceros. D e es
tos cuatro terceros, los dos ú l t i m o s 
intensificando un ñoco m á s l a labo" 
para intentar l legar a establecer en 1-' 
escuela un cuarto grado, que t o d a v í a 
no tenemos. 

L o s cuatro pr imeros grados son n" 
ñ o s y n i ñ a s de siete y ocho a ñ o s ; los 
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siete segundos grados los integran n i 
ños y niñas de nueve y diez. E n los 
últimos segundos grados hay algunos 
niños de once. 

L o s cuatro grados terceros son n i 
ños o niñas de once (pocos), doce y 
trece años. Esperamos todos los maes
tros que ya puesta en marcha la es
cuela podamos comenzar la verdadera 
labor que intentamos hacer, y que pa
sados cuatro o cinco años deberemos 
presentar sometida a toda crítica y ga
rantizada solamente por su constante 
hacer. 

P a r a ayudar a esta preparación, los 
maestros, en nuestras reuniones, he
mos discutido problemas para nosotros 
muy interesantes, tales como si en las 
clases de mayores deberemos uti l izar 
solamente el cuaderno, dejando dema
siado olvidado quizá el l ibro , no el 
l ibro que se usa como consulta o delei
te, sino el l ibro como instrumento de 
estudio y de trabajo; el l ibro, que se 
ha abolido enteramente por el abuso 
que del l ibro se venía haciendo, sin 
contar que en absoluto el l ibro no debe 
desaparecer. 'Cuestión interesante tam
bién para nosotros h a sido el discutir 
el uso del encerado de la clase, en 
donde llegamos a la conclusión de que 
el encerado es más para el maestro 
Que ¡Dará el niño. L o s problemas surgi
dos de los juegos de los niños nos han 
llevado también muy interesados en 
hallarles solución adecuada, y para evi
tar iüegos quizá demasiado violentos 
de los niños mayores, se ha ensavado 
con éxito el juego de aiedrez. E n t r e 
los mavores se llegó a producir verda
dero entusiasmo y se verificaron cam
peonatos de aiedrez, con lo que olvi
damos en una temooradita la terrible 
lucha de los torneos que nació después 
de la entusiasta lectura de Ivanhoe. 

L a s clases intermedias han uti l izado 
este curso la biblioteca circulante que 
on el anterior instaló en esta escuela la 
Srta. Enriqueta Martín, y las elaases 
últimas han turnado todas Tas tardes 
de la semana en la biblioteca que dis
frutamos merced al generoso donativo 
de miss G o u l d . 

L a s alumnas lectoras del último í*ra-
do han llevado su cuaderno de biblio
teca, anotando el l ibro que han leído, 
el autor, el asunto y el provecho obte
nido de su lectura. 

L a lejanía del Grupo a cualquiera de 
los museos artísticos que poseemos en 
M a d r i d , y la difícil situación económi
ca por que atraviesan la mayoría de 
nuestros alumnos, nos obliga a res
tr ingir demasiado nuestras excursio
nes. E n el curso del 34 llevamos en 
días sucesivos a visitar el Ret i ro y el 
Parque Zoológico a todos los niños de 

los pr imero y segundo grados, y a los 
mayores al Museo de P i n t u r a s y a va
rias fábricas. Esto se hizo con la con
signación que para ello concedió el ex
celentísimo Ayuntamiento. E n esta par
te del curso de 1935 no hemos recibido 
consignación alguna, y nuestro esfuer
zo no ha podido ser llevado a cabo 
más que con niños y niñas mayores, 
que l i a n visitado el Museo de Ciencias 
Naturales , el Parque de Bomberos, una 
fábrica de géneros de punto y otras 
excursiones a E l Pardo y Peña G r a n 
de, para coleccionar plantas, que han 
servido .para la confección de un i n 
teresante herbario de plantas medici
nales. 

Desde abri l hemos vuelto a reanu
dar nuestras conversaciones familiares, 
especialmente con las madres de nues
tros alumnos. Les he hablado de las 
dos campañas que estamos decididos a 
intensificar, lo mismo los maestros que 
yo. Estas dos campañas son la asis
tencia puntual a la escuela y la l i m 
pieza corporal del niño. E n las dos co
sas tenemos que caminar juntos los pa
dres y los maestros, y para la cuestión 
de la asistencia hemos exigido a todo 
niño una nota de su padre haciendo 
constar el motivo de por qué falta a 
la escuela, y el padre tiene que venir 
semanalmente a justificar por qué el 
niño ha faltado. Desde luego, hemos 
de hacer constar que los maestros que 
de verdad han hecho campaña intensa 
en la asistencia han conseguido que ésta 
sea buena, y padres ha habido también 
bastante descuidados que, aní;es de mo
lestarse en justificar la falta de sus h i 
jos, han preferido que se les dé de baja 
en l a escuela. Entre las niñas llega
mos a hacer una especie de contrato 
con algunas madres, las cuales, por 
su difícil situación de tener tres y cua
tro hijos menores de cinco años v verse 
obligada la madre a salir a trabajar, les 
permitíamos enviar a la niña que tenía 
que hacer de madre a hora extraordi
naria para la escuela, o también venir 
a las nueve en punto y permitirle la 
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Hacia el horizonte. . . . 1 pta. 
Almas humildes... . . 1 pta. 
Luz en la sombra. . . . 1 pta. 
Baladas y canciones. . 1 pta. 
La última noche 40 cts. 
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salida a las once, con lo que remediá
bamos la triste situación de la famil ia 
y conseguíamos a la vez que, por lo 
menos, durante unas horas no faltase 
la niña a la escuela. 

Durante los meses de noviembre a 
marzo han funcionado las clases de 
adultos a que nos ha obligado el E s t a 
do. N o hago comentario nuevo al del 
curso anterior. Esas clases son un tras
torno para la escuela y ningún prove
cho para nadie. L a s mesas de las cla
ses hasta la hora de comenzar los adul
tos se mantuvieron l impias. Desde las 
clases de adultos no h a habido más 
que un continuo batallar para que res
peten los muebles y el edificio. V o l v i e 
ron a asaltar el Grupo, llevándose par
te de los abrigos que se guardaban em 
el ropero y la máquina de escribir del 
despacho de Secretaría. P o r gestiones 
particulares sobre sospechas que abri
gamos, pudimos recuperar esta última. 
L a s clases terminaron en marzo sin 
casi matrícula y sin ningún provecho. 
¿Por qué las autoridades no serán com
prensivas con nuestros informes y de
jarán de obligarnos a lo que nosotros 
razonamos que no sirve para nada? 

A últimos del mes de mayo terminé 
con el programa de H i s t o r i a que me ha
bía propuesto desenvolver en los dife
rentes grados, con objeto de que hubiese 
unidad de exposición y hasta de selec
ción de puntos interesantes, ya que un 
trimestre no daba tiempo más que de 
exponer lo más esencial. Acordamos 
también todos el exponer nuestros tra
bajos del curso, no para nadie, sino para 
nosotros mismos. Todos podemos apren
der unos de otros, y necesitamos ver lo 
que hace el compañero y hasta ensayar
lo nosotros con la garantía del resulta
do obtenido. Ibamos, pues, a organizar 
una exposición, que no tenía nada de 
pomoposo n i de l lamativo. L i s a y l lana
mente, nos parecía que podía ser bene
ficioso para todos poner nuestros esfuer
zos a la vista de los demás, y la exposi
ción se ha hecho durante el último mes. 

Atendiendo a la escasa consignación 
que recibimos d e l Estado para sostener 
las clases, y en nuestro deseo de que el 
niño no tenga que traer nada a la es
cuela, compramos el papel por resmas 

y directamente a la fábrica de papel de 
Tolosa. Hemos adquirido en este curso 
62 resmas de papel cuadriculado, que 
hemos cortado y cosido en cuadernos de 
tamaño aproximado a la cuart i l la y de 
20 páginas cada cuaderno. Siendo el cua
derno de pocas páginas, resulta más cui
dado al terminarlo y el niño lo empieza 
y termina con más ilusión. 

M A R Í A S A N C H E Z - A R B O S 
Directora del Grupo. 

(Terminará en el próximo número). 




