








































































































































































































































































































































































Proclo: era. 

JUSTICIA IGUAL 
PARA TODOS 

NOSO'l .. ROS 
'-- F.CTOR: ociosos son los progratni'IS y uprtsivas las 1 ( obras; nl qurrrmos tmporlunarar con ilquellos ni aspira· 
,__ n1os a más qut nos juzr,ues por nueslrlls obras. 
que nunca, hoy lo preciso son hechos y no poli obras. Por uo no 
h.lllilrl'ls pronromas al uso. 

I.A qut rl de 01u.•· 
rr.1 y M.nln,, h.-a d"clrlirlo procrs,u a 
•Ion UJmasa c111 11 los rsp.t· 
liflh,•• lo1 dr que olllll Cllhle 

rn 1!.•11•11\,1. tC,\ma n1 
l""lrlol t"&I"IUolne JIIIIICI-'1 q1u.-n 

rlt-l IJUi•·n 
1< rllctl) 6rrl,•nrl dr r•.:urosn cuu•vli· 
mitnlo, qul(n lut! suhflrrhthtlldc"l ,¡ "" 
1,, ... ,,1ns r•l.mu lil nbr.-a mllit.n clrl tui• 
1nrln dr '-Miii,J7 cl,·¡ntroicl\m de cnl• 
Jr.ll contn 1.1 qulcrt l!t¡a,ul.l, ckbf 
Zolf fl iurJuju el\' lotS llfÍ .. II· 

'"IH"rl'"'"l en ti •••l.:.· u drs• 
,¡ .. lol t.U.\IIrlll•·· 

m nombre de esre nuevo periódico que vil!nl! a servir1t, 
ilho"'' rodé! lnbor txplicllliva. LA fo,\tEIIXID.\D se llama, a la 
rralcrnidarl de cunnlos vh·rn rn Mclilla ha de aatndcr y rn nom• 
brc: l!c: la lrarernid.ld ltilbril Jt OFuntrse a cuanlo la ptrturbt, 
sin que por rUo erra ptcar de paradoji:orno. 

Quien nos hall ora ludependrmcia, honrrldtz, altruismo y 
cuh'' sinctro alil vcrdnd. Sabrmos cut1111o valt tstC' y lo mucllo 
n que dt i)IJi que: lo ucrib;unos al frenle tie obra 
como 101 m111or .-jrcuroria, conli.mdo tn qur pronao lo conrirmt 
101 \t¡tlniJu publica. ,\lllekhlo\ ll\'r clo·t<! .. ••1 cid 

UIJo'dlrsllc Pi\ol:olll\1 •• ··I.S. 1 .. 1 t.:i.·r\"ol 
• "'"""'' ,\ ¡,, \'r>Z cJ,• ¡,, 

111\ l"'r In Clll"lllol r rits1:11 l(llt !11\l•l 1111• 
, •• rk tr'l\l'rol. c·,, .. u,rl,, 

1111.1 olllli\\111\lilnChllhll r 
l'lstlfll.•. n:,lf.:•\ :lntih•s 11 1.1 d.-1 

ÍII\'P, jii1Jl1 \'1 ;(In ,\ lol'l ólh FÍ¡!II,II 

• 
mrlldlt lnh•aumlu. Nn '''"'''llhl •11111, hi1.o 
!11 P·"•' cuncccl.·r un 
ol lA l"'ri•UI.l l•tor C"llíllljlolclol, 111111 J,¡ 
ill!o1So1ll\ •·n M.ulriol lrhtn• 
l,tl rlclbintltnlto, n¡•ll'ndic!,, 
corno si 1.t drscrucdlln dt un cj.!rciro 
1•ndlrrr1 sn cosa ajrno1 ,¡ 111 t:••n.:r.ll rn 
¡dt. pur dd s.-1\or 
L.1 Clrmil. lb:tst comrnz.1nclo 4 su m.t· 

.llos su •lrl nudllln •. 

poUtlca, informi\cionl!s vari.ls, cririca de cuanro 
lo mtrtzc.l: tu: ahi lo que comcnzilmos a brind.urc. Jccror ami· 
¡.:a, sr¡.:uros dt qut los ddcclllS que hoy ad.'·ltrli15 
1/ll nuutras )' ofrt!ch:ndote t•oncr los cinco sc:nlrdos c:n 
¡,, 1.1bC\r p.-rr;r que \':Ira a mcjor.:s )' no te arrrpirn1.1s de romtn· 
lilrl.1. Queremos que L,\ Fll.\mo·anAD sea ele 11. de Mehlla 
)' dd hourado lcr\·or d.- quienl.'i aport"n su l01ltnlo a la empre:;a. 

Dicho esto, nada nro1s nos qucd<J por a1iadir porque de sa· 
ltltl\, se cilllil que la lratcrnidad no reza con 14 1Jdicitnte ccstiún 
de loll asunlos publicas, con las de lo!:. par· 
ticuli\r.:s nl con el o.:t•:.no conlinuo del deJa Crudad para 
cos;,s que suelen b&:ndiciarla muy poco, moral y mattrialmenle. 

L,\ envia un saludo cariñoso a sus compaiie· 
ros tocillts. 

La monslfiiOIII lrori,t clcl COICi•111e n•liclutrs· l.u lropas de Mrllll.t, tanro 
murclann rr• dr scollrnlmirn• m;uroqul(l :Cinto peninnllarrs, cuilndo 
ro. st en ti mundo Sil\·tssrc sollcll.•ba rrlurrzos: lo ocurri· 
lialoln in..-rrodmílcolllo ill sr• do ñ borcln clr un buque dr fll la 
ñor Picauo? Lo1 cl.:nrro1 norn• enlrt\'IS1o1 lrrnlt 4 Stdi Drls: lu 

rl.: !lCUrral rn Id .. ¡liso coml· r.uonrs pur 1nc Sf Impuso lnmo\·illdlld 
s,uiadralt:notb.tllnpllciloJIRt'nlcoltslr por lils nUI•'' cspar.oi.Js dupuh 
r.•Jpunsaltlc: di.' cu:tnto rn ct.: los comb.11u de principio dr Junio; 

ProlrCIC'Ir,do. rn lo rnllllolr, los rnucl,·os qur lm¡.idlnon rnvlarlr a 
birn en lo fKII!Iico. El eh: Stl\"tlfr.: lu munldOMI dt urillrrla 
Clllltp;uiA t.:lmhh!n t1 lils cl,nols J,, elrsdc ¡ntrs dtl rncunrro dr 
rrsponubllldarl propl11 dt un ¡:rnrri:ll lo1 Loma de los r\rbolu: l11s ra1onn ck 
en lr!r. Las Ordcn11naas mllllnrts se qnr los socorrOt pedidos no lltlasrn 1 
muutro1n iiSimlsmo rxpiCcltu ... Esp.1ño1 Mrlilla huta lucco dr rvacu:tru An· 
Ir llebc al ,\gntltro1 y sus nu11l: las ruonrs que lmpusirron sus· 
tlsimos rolreas drl Supremo rl triunfo r.rr.drr rctlr11do1 dr Nn1rro; los mo· 
dr llllr&:alhlad: en el ri(rC'ilo v11n rh•ns de no ltrvarlc socorro a N11dor, ni 
'"ndo Lu rrsptonsabllldildt'S a comp.is slqulrra lnlt1114trlo, d.e no socorrer 6 Zt• 

1vbr la dt no socorrrr 4 Monlr Arrvl_. 
Y no VIII!: d.-e ir rn pro dtl Sr. L11 P.sra 1"' ll\"triC11•1Ción dt todo no y de 

'Citr..-a, qur ar dr un slmpl.r pru- otriiS cosas rd,¡clonlldill con la cat.b• 
(cdhnltnlo J!Ubcml'III\'O. SI ti C6cfl¡:o dt lrolr, ¿qu.! camino qurda rn rforadr no 
Julllci:t Mlhtar ch:rrrl"'lna que sólo cabe u rncurnlrc 11 rn lcltl Por lan· 
falrrsr de los proccdhnl .. ncos ¡:ubrrna· to ts srr,uro, in4ubit.:.blr, ti Stnadn 
ti\·ns rrspreln a lolltiiS .:¡ur no r ... nt:o1n c:onrrd.l ,.¡ .tupliulorio.JNo ha de cc11• 
fndnlc df delitos •In s.tncl,\n 1.'11 l.u h1· crdl.'rlol 11.1 M i1quf U! rnrr..sron 
1"•"5, ¿cómo rnci11.U rn Jltoce•ll· clours supllciiiOrlos rclo'llivu a dcll• 
mlrtolo lucio In ocu .. rldo en la Como1n· ros dr opinión lmpu1o1blu 1 srn;¡dorrs: 
rlo1ncl4 clr Y c6111o tx· no hi'lf rirtn¡.lo dr qvt la altol C411tólro1 
Jllito'lrst qur U'tl un Minluro -ni orr.a ninr,vn:1 drl 
qulrn bas1.:1rdtr l.s1 .nrrl..:u.lclonrs tu· se l.a invlolilbtlid.ld dd carr.o dt seno1• 
lllclllh:• ydrdda en qué F.unlo romlrnzo1 dorJ br¡hos profrslonllltl lljl!nos en ab• 
o concluye la rrcpanso1bllid.td7 Pnr uo soluto a lu cursllon-:s p;arl.:lmtnlllrl;u. 
lrnlil que vrnlrsr ci lio'rrol l.s obro1 indis· Y clc concrdrrlo, fdrm.is, porque 

drl pollllco murciana: por •no 111 primrr.-a i quien ello cor.l·ir• 
lrnlo1 qur Inquirir la sll·l drsas• m: n ill ¡:conrral Dfrrnr,urr. Purs diun 
trr solirrvh1o o no por Cl:lp.cs •M man• 1111 qut u ntrario rn absoluro 
do supremo '1 lo ocurrido, ninr.•in a pro· 

,•o•ilo ll"'" '" que el sr· 
• w le " utJ. - rtno Ull dr la jUSiíclll, dondc: 

roma '1 de Abilrr.1n has· c.1ht apor1.1r lodos los docu:nrniQS ofi• 
'"la rrndld6n de llo1 dr. t 1.1!.-s, roc!.n las prurb;ss c.tuconci"IS nr· 
.avcrl¡:uarst porqut 1( •conJic!cr.sb.J:; l t.:SIIriu. Ea nl::2¡;n p¡ls SI bJ:t ¡olwen• 

l .. 

1.:1do cos;ss .,,¡ rn l.t lribuna parlamrn· 
lilria ni tn rlli"ro. Por trlslf, por dolo
roso que 1(4, no har. 'o: ro mtdlo que ti 
cfr 1.1 accil)n iudlct., , lo mlscno par• r1 

r rlllltlmo ollolrrr. 
Nadie prr.s11r.t qur existe srvlcia fft 

la drl asun:o. lo cual cona• 
tilt:l"t' s6Jida J;;'ltilntla p11r11 el indlrl.1do 
dt por ..:1 Supremo c•u· 

El Dtrrn.:ucr se ha drlrn· 
dldo era .r\lr.l CAmllr.J. sin llmllacll)nU 
dr llttnpo ni de prutbu, anlfs dt 
que un tun Ir prrsrntara rl piltRO 4t 

El r,tncral Drrrncvrr ha po
dido tomilnr ill¡:unos mrau para ns• 
pondtr 1 las qvr Ir dlrl¡,:t. el jull lns• 
lrUCior y hoUio1 srrvlrsr dt lftraclos para 
su El .:rntral Btrtni:\Jtr lwl 
s.:tbldo Incluso rrtoltrru rn rl Srnado 
y tn los prriódlros contra rt Svprrmo 
dt Ourrr.:1 y El f:t'ncral lkrtn• 
¡:urr no ha slqulrra suscribir 
rlllbro qur sr anunció ruaba racriblrn• 
do, ·11uu 01ra prnono dijo todo lo que 
ti dirlo1 v publkó los qur ti hu· 
blrril pllbllr.irlo. lCo11k- mJs cx1m11 am• 
plltucl dt .-acción drrrnslva1 

Por r<o es lót:lro que rl ptlblico "len· 
sr, como la m.'I)"C'Irf• dr los jrlu dr lurr· 
ras qur dtbrr.lt otorr,o1r• 
sr r svplico1torlo. CanshJ"ranot que rs 
rl llnico medio dr ponrr remare 1:11 
o1sunro ¡tC"noslslmo y 1.-amt>lfn rl ünico 

:: 
p.tiia "' sumariados 6 mu• hos que en 
.-lspcru drl dcrr'llmbamlento rlfl'ularon 
prouu meritfslmill r A olrOI qur, drs• 
puh, suplrron viudlcarsc rn acrlonrs 
dlr.nas dr rlc¡:io: tal ocunr, no 
debe rt¡::lmrnca dr Uct1Jcl6n par& 

p.na 
l.asa•to VJYtnO. 

3 

EL ESTRENO DE 
ccELECTRA.» 

¿Sr acgcrd.an de aqurl >.ladrld 
dr hacr Yflnrr o ,.,lnticlnco ot\os• Loa 
que DO lo ffC1!rrdra, llt\'in sobrr noso· 
tro1 dos vtnlll .. ! ""' lol noud.Jd clt ts• 
tos rrl.ttoa; otra la ju\'rncud. ir\}·1 ¡qulrn 
pudlrra volvcr a los lrllcra litmpof rn 
que l.af diclocb plilll•• 
ovuos ante In aoclr.aa urb.:Mtas '1 m 
lu solrfcs con f bocllol Enton· 
crt Ir 1 uno pollo r ac rnJ:oJ· 
llo'lb•, hotno• lo ltoJm.:ln 1 11•1 -.ur du 
IIft o1l6n. 

El rl 1hcod1n1anrr, ¡,¡ 
cocoln11, r1 clc.urlllo turro- el mr1ro. 
todo r.tpldo. aücll, vutlolh•n raropri· 
Jado. 111111 rasancb.-ado, b.lo suprrsensi• 
blli¡¡do, (ISII!Jmoslo • lo Ak.1l.i Z.,mo• 
,,,)la de prro ¡atl (orro 
suspira) la• 1ldo ' cos101 drt llpico D1tl• 
drllrlilsmo, de 1qud s.tbor .local. clr 
.tr¡utl C'lr.ictrr qur rr.a ti ma,or rnttnru 
tlr cuanlos no1 rn su vi· 
\'Ir usriao. Porqvr es 11111 hos• 
pllal.ario, accpt.:l lo'ln crntllmrnrt todos 
los que rn cuanto pba uno l.a ca· 
Ue dr Sr,·nl.s pcr '"' mu, toma carta dr 

ncro. En Mo1drid, lo qvr se 
dl<r tn ).11dri,.. N h1 M-: loto nlncuno dr 
sus vrrlncs.scc:"n drcia ron su er11crjo 
n11ural LtiZieDdiJx. Ni DucasCII, 
ni C•scro. AJICS&r .tr lo capa 
llcrclcl.t. ni el propio Chico de 1• Blu,a, 
que son llpOt rcprrstncali\'OI de ta vi· 
11.-. drl Oso, har: nuido rn Amo
nilo Casrro. srcüa rl mili de 
Enrlqur 01rd1 Ah·lfu, rrsul:a ,14 
1• lu1 drlsol -f de 1• tD S1t.cn1nc,¡, 
'1 dr Vlcrnrt Ptslot C'llrntaua p\IAr.o 
de Cobijn que es clt Ouin:tlo dt Llml1 
¡ah11111dol 

Pero \'oh·amos al l.ladri<i dr utoncrs. 
aqurl que tlf1boan ro cartel .St la plolza 
dt la urrcttra dt .r\ra.::6a. 

chosl En el Apolo. Maaolo 
Emilio C1mras. tos Mrarlo 7 loilo ti 
.:11rbo r lodl la a:!taam. dr la Pino, la 
ltru, 11 PrtttL. l!n 1,¡ poUIIca briJI,¡ban 
Morrt, Sar:asta, l.l1ura, Sal1Df1'6n; rJDo 
praab.an a bllalln, Lrrroux. Soriano, 
Blasco lbillu. Er• la f¡)OCa de OaldOs, 
ele: PcHd .. dt EcbtCiriJ. del 
CabaUrro. dr Clturu, dt Chlpl. Albo
rratt., el eslro m11slca: dr Quinlto \'•1-
,.rrdr, ck Serrano. ti poftlco dt Rubtn, 
dt V 1U. lactAr .. dr 011brirl 7 011.\a. Eta 
la tpoca "' fin c!r aQillllas ltrtulla:s clr 
rar.t, 1111 que hin Ido echando poco • 
PQ!O los drl J•na·Banka. 

Entonces los n1rroos m tos teatral 
lrnlan 1111a solrranid11d, llr• 

v•ban ua srUo dr lntrrh y dr pasl4n 
que ha dtSIJ'IIfKido cnt.¡EI tris rs bo1 
co!?r de mod11l 

Un rlsalollcillo lh Apolo, 11111 "t•n· 
cl.1 alarr,ad.J '1 ntrrrba co111o colt:o1dl 
en 1111 rincó:a c!r:l aos rrunla· 
mos dur:tntr r, luncl6n co11 Y 
Arrur, lllfUcll.t rnón sodo1l qur acrcdiló 
rl tc;otro, lll.!tlnos de los prim.atra drl 
tri•nrslrt trJirlll de tnloncn. 7 olros dr 
'"'' qut l::cl:lbaa:os por C;zrlos 
Arnichcs r l!nriquc Carda 1\lv,uca, Lo· 
rrn Slll·.:r, Sinrsio los Q;rlnlr• 
rn. rnloncra l'l rn C:t'l:nino ucendrnrc, 
el m11u1ro \'ivrs, Po1blo l.10n.a • .R11fullto 
C&llrt.a, el saln.:lcro ¿co):no lo oldjrliva• 
mos1 Riccr(o h1 \'r¡:a_ De na e11 



La Gaceta de M.~lilla 
0~1c1"Dos Periódico af2·icani1Sta y de intcrcs g,·ff~\ '•11

'"" ~ \ 
Callr drl Doctor Riul, J •• 2.• Izq. ': ~,. · ~-,., 1'~orral Marln~. n 1 - . , .... ,.~_. . .,~. - \.'.,-..~ 
ANUNCIOS: l'uclot ••1111 ta•ll• \ ':" .. : • ..., ="' ~" , 

D/JfeClol', tundadol' IJ IJ,.OIJietarto. }IU»l€ 1UR ,;e.:~~ .. ~· ~.-~ d 'l 

En Melilla se ha terminado el¡nu·O-forzos~ 
Atlin se acertó con la solución inmeaiata dei p¡·ableo(! (U2 coa Eayor an- ~. , 

· gu3tia se p¡·oyecta~~ sc~re ei presente, y taGúién sobre el f}orvenit· de esta 
. ciudall, ansiosa de p(JZ, de o1·den, d~ trabajo, y de fJl"CQieso en to6os sus as

pectos. nubo siempre las me~ ores intencion~s. tJ1amr~(Jéas en iniciativas muy 
luuclables, pero cé4rentes de base suHciente, y de organización adecuada para 

: ql!e el exito coronara ia aran obra. !IToy se ha tenido una concepcióit más am· 
plia y ha sido ctesm·ro!la~a con tRayoi· conocinsiento de toc1os los fCJctores del 
aravísimo conflicto. Es justo reconccer el acierto del DeleG~do é~1 ea tierno, 
como así misrno la tent1ci~~d ~u·z ba DUesto el Sr. jim¿n~z C~stel!~no. ~n lle
var adelante la !E!él6üa emr.n·esa, de la cual ltan sido entusicmtas co!c::Do•·adores, 
to~os lo.s nt~em~ros de la presticiosa Junta Lcc'll. Poi todo ello, f.leUUa ha· res
pondido con su b·adicioE'll oenerosidad, que será estímulo >' ejem~Io a secuir 
pot· otras ciudades, amantes de sus obreros y trabajadores de todas clases. 

La ·República es de to
dos y para todos 
¿Queréis que la t:c~~Ct>Oh:a sc;s el pn

trlmcnlo llc un p;1rt1 do? !Es co:;m qt.w

rcr t~u~ sen PI!tremonDo tJe tm fmrtldo el 
aire que rcse>!r¿:mos ccr ea atmf,srer;) y 
la luz de las e~trcuns. 1\!o; Da OcDC~Uca 
es Dar a todcs:naneD~"~Ica es por to~c:;: 
la r.e~eb&lca es ~e [o~o!i; la neDOD!!ca 
quedando la ~ncl(m [Jt:érfüca, es ID Nn

clón mlsma,que recooe se so~enmla so
l: re todos sus ~IJar, como ~n(!rc amo
rosa Qee es c3e toclcs co5otros.· 

f"lllJO Ci\STELArt 

l\ La salud del PU.ebJo 
Ultatrat •• cnncrDift iro,l'(¡(lltal>;aJAI!orc:t ea h11ol1a lonna. loOO,lC.O boo 

r
1
» ... C~la P~ll 1 •In l11o11ltrt, 110 baltrj to11tíuza o1 11 nll• '1•1 ordu eatarl btjo 

• Plt rl de 11111 IIOISbtl• UDo11•u. t•rod•a hat.l!lur tt~dl\ot pla:al.ur ollu• , .. . '"1;
1
ul •••. allea:u lrella)D, "11dir • taJunr la trille obrc:a coct la celuldacl 

lltl '• limpiar do lr.1ba1 ol Amlnt t.~o~rocrislco aptludo 1 IICIIrtol bcrt.lcOI 
1. )1 _ 11,,r;rc¡atla talud clal PlltblualuupNml I•J• ' 

DI oL.\ LUltllTAD• 

jaime TUR 

LA COPLA 
t:e 1• ""1'11• uprrthin olrl l'"•••unlento 
ruA 'l'ltl rl al1111 attolal"ll lt r•f'llt!IIMI, 
t:e "" rt'l" o¡w •lalnt to ¡orr;:OMta 
,1' lltl lt"t1114tt el• •-t t¡lltt llrll'• •l 'l'h-M\o, 

J:a 11 I'~PO Ull lit- J•••-ttle 
f" \rr•·•l'•l• 110•ol,.• c¡IIO pruloa•, 
!l'•r •·•• Aoulel11r141a rvt..na 
r"" le t.rla 14o•l •d crttllc•lea&., 

l.t oll6 ''idA,\' CIII"Stlll UIUI Jbil:trrl. 

fu.: "" ~~~n• si ••1'« 1• •·rrdC' ¡oau• 
1 L•ro r-r ¡oafroi, lftoltl.;ll lrwrloodo. 

IJ,•epott~l ee hottliUa Cl" IUIIUUitiiJa, 
)' &it·01• '" palorlo 1 mata .. llla 
.... lotl•l., .. olcl.,oae •••-•de. 

·-

Ni trágalas ni coacciones 

Los Musulmanes y España 
FUtltOX LO& UUSUUIAN&:I !IUESTHO& II'AEsnOS, y LE.S Dtae&OS 
VE."tR.\ClO:IO: FUERON LOS IIUSUUAI\ES :t:UESTROS Utlt:UU:OS \' US ' 

DEtltS,:OS .\UOR; FIJEUOM LOS WUSUULUIES J;UufPJ.ó VICTJ:UA& f 
LES DEDtUOS Rtl•AIU.CJOJf, 
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EL MOMEN'rO INICIAL DE L1\ ASCENSIÚN. -- ··_. ! 
! 

f.l vudo IIIM&Jvlllo~o 1ld •Piu:~UIIrü• sohre el 
Arlcintico. Inició vlrlttillmcut~ 1 .. cur\'&J ast:cnslo· 

y ac.:Jrlclando el Ideal de una supuactd .. · ~~~~P~· :· 
d~:sellllll, y basra c1hora, lt1mds consc~uld&~. · 

ni~l ele l!spclOI!I. ·• En 14 lllcratur11, en el Arte, y en hs Clrncta ' 
fJulcncs hiliJfcSn ~IILhldo a nu\.'strtl Ptltrl,, en el 

plell11) lnrl.!rlor de 
munllicJie.s. ocupc1 Espt10c1 un 

las naclonu llc· 
cad~nlcs, pflllt· 
cltron un crtlsr· 
slmo error de 
pl!ra~,~c:llvo. 

Cunfundlc:ron 
los c:onceprosll~ 
Esr4tlo y de Nc1· 
cldn, olvlddncJo· 
se d~ que las 
gNndes vlrru
cJc:s de una u~zcl 
crc:ill.lorc1, colo· 
ulziuloro.l y c:lvl· 
llzadora de puc· 
hlos, podrdn su· 
frlr ecllp!les pclr· 
dales,pero nnn· 
C~ se OUOI.:JU, ni 
mucho menos, 
mueren. 
Po~osanos ha 

necc~lrado l!.s· 

S A l ... U O O =-=~="'---

S,t/imos trluob/.: pai.:IIIJIIt: tlt: /tu Letras, pc•·t•·c· 
c/rctdos con muy publ"t! bagaje: nuest,.a vo/unt,tcl y 
m:c:stro enlllsiasmo. Pero tenemos, en cambio, un •·i~o 
tesor·o de fe; fe en lfrtcslros queNdos camm·adas: fe 
en tl público, cuyo p1·ccioso apoyo se nos brluda ya, 
y~/ /u1 dé S1tpfi1• J'CIIIajosamclliC a IIUtSira ÍIICplitlld 
y ha de inspi•·arnos el acic•·to para se1· el po,.ltfliO{, 
lctl JJC{ el mtfs modesto y el más lw~nilde de mtcst•·a 
Espmla cm estas tic•.,.as hc:•·oiCas, pc1·o franco y leal, 
SÍII /tU I'CSei"J'cU mclllt1[r.!$ dr: /os f}flC dCSCIU'IICIPCII Stl 

.vidct pw· el c:mni~ro tu1·tuvso etc /,u malas m·tcs. 
Sct1, pues, •weslro scfludo pm·ct "u digntU alllo

,.;dndcs, J)(li'C'I nucst,.os colcgns y pt11'•1 el putblo me
lillense, ptJr el que llegaremos IJaci,, el snr.:,.ijicio si 
ello fucl"a IICL·csa•·io. · 

lu¡r11r preemlnen
le; ,. en la ~!111· 
cla,rod~~JI&~ com· 
p.1n" rnarroquf, 
ydcmodo muy 
esp:cic.J 14 rpo· 
P~)'C» dr ~\lhuce
mas. d!cen lo 
que nuwra ltu
mUd~ p:uma no. 

• seM C4pu de· 
e."tplt$ilr . , debl· 
dllmtnrc..· · · · : 

a V eszamosen 
el momento Ini
cial de 141 4SCtn• 
sieSo! · 

No dudemos, 
por Yo r.,nro.·. de 
qu~ con ti noble· 
y enruslasl&l es
fuerzo d« rodo·s 
los et~m~nloa 
socl~cs di n ue.s 
aro ~rs. .. ,·~re

p•sOll.' medli!nle un go!Jferno ruerre y ul<~ble, pa· 
ra demostrar al mundo 'IIIC pol\ee una v1tc11id~d 
e~plrizual y económlc11, sorpre uJcnle y ettrnll. 

No sólo lus sahldo lles¡nr a ltJ cumbre de unll 11 
prosr,crltJcld envldlohhr. !l no que, y uro u más lj 
dificil mín. htJ lor:r&~c.lo monleuerse en en.,, re,,u- ¡1 
ZilJ1d(> emprrs&Js cJiunas de su llls1orl11; ponlen- ¡l 
t.lo ol rnl!mo nivel su:s fltlstos y st•s ln~:resos, il 

mos rn el mcis hre\'e espacio d~ Jltmpo. a 
o nueslrtl gloriosa naclcSn. respetad11 Por su 5!'ran 
podu. admirad&~ por sus txlrilordln..:trl&~s virtu
des: }' ~u lndl.scullble conlrlbucldn o la ~~ del 
mundo. 

)AJKe: 1UQ 
Dtreclot •• ,._. ~ ,_ Hdlllt• 
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VALENCI•. ZO 

1 iéñi!.~o~~~ ~~~.-rli: ~OiT ~~Mcl~:!O~¡;;,;o ~0;;--'"¡1.=1 
r rhnc-..r4t J'JU l'c~~oeU•• DIA EC TOR: FE n M 1 N RE O U E N A No tt dt••tl••• los 0"1'••11 ... 

- ~ ~~~ . . ~!3~:.ú.~ •. . 

A GUISA DE FRÓLOGO 
--·--. 

• 

UJJOTF.S del ideal; heraldos de una raza que no muere, hemos querido 

dejar a nuestro paso por estas tierras africanas algo perdurable y 

. sólido, que no se balancee ante el cálido vendaval del des;erto ni an· 

le las frescas brisas del mar azul.. ... 

España; la España de nuestros amores, csl poner su planta en eslas tie· 

rras mogrebinas, no hace más que continuar la historia trazada en el año 711 

por las huestes de Muza y de Tarit. A<JUÍ. como allí, se impone la compene· 

tración jdeológica, de mucha más potencialidad que fuerza alguna ideada y de 

efecro más positivo y lógico en el campo de la civilización. 

Nuestra palria trae a est~s llerras, tras la victoria de su heróico ejército 

los gérmenes de una era de progreso y de paz.. El Estrecho,- como ha dicho 

muy bien un ilustre africanista- no es un rio que nos separa, sino un puente 

que tJOS acerca, y constantemente, abrazados por los lazos de la Historia, el 

pueblo hispatlo-musulrnán seguiril viviendo-tras pequeñas luchas fralricidas

Ja era de esplendor y grandeza trazada por la mano del Destino. 

He aquí los pasos a seguir por esta nu~stra publicación. España y siem

pr~ Es{laña será nul'stro lema de combate; y con e) saludo fervoroso hacia 

nuestro Ejército y los invictos caudillos que hoy le dirigl'n, y el arecto frater

nal para los colegas hispano-africanos, hace VJoA MARROQUI su modesta en-. . 
trada en el campo tlel periodismo, donde quiere vivir con dignidad y decoro, 

aportando su granito de arena a la redentora obra de nuestra Patria. 

'li 
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~~~~~~~~ 



Fuentes documentales para la 
historia de Melilla: La Vicaría 
de Africa del Archivo Diocesano 
.de Málaga 

Jesús F. Salafranca Ortega 

Dentro de la Sección Histórica del Archivo Diocesano de Málaga se encuentra 
el fondo documental de la Vicaria de Africa. Una de las partes fundamentales de 
este fondo está dedicada a Melilla y constituye, sin duda, una fuente insustituible 
para el conocimiento de la historia de la Ciudad. · · 

Vicaría de Africa 

Comprende tres secciones: 

a) Sección Alhucemas. 

b) Sección V élez de la Gomera. 

e) Sección Melilla. 

Se halla ubicada en el estante 2.0 derecha de los cinco que comprende la Sec
ción Histórica del Archivo Diocesano. Toda la documentación de esta Sección al 
igual que la totalidad de las que componen el Archivo, se halla dividida en cajas 
que van numeradas o señalizadas por orden alfabético y con la denominación 
genérica de p (pueblos) a diferencia de las de la ciudad de Málaga que van denomi
nadas con la letra e (capital). 

Sección de Alhucemas 

Consta de 10 cajas de documentos desde 1678 hasta 1931. Como no son el 
objeto fundamental de la investigación no los he estudiado muy a fondo. 

Las cajas de esta Sección son las únicas de todo el Archivo que van denomina
das por orden alfabético. 
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Sección de V élez de la Gomera 

Consta sólo de dos cajas con documentos desde 15 71 hasta 181 7. Al igual que 
los de Alhucemas poco estudiados y por la misma razón. 

Sección de Melilla 

Estudiada a fondo, comprende documentos desde 1535 hasta 1968, siendo los· 
más interesantes lógicamente los anteriores al siglo XX. 

Conviene destacar que hasta 1858 toda la documentación corresponde a la 
Iglesia de la Inmaculada Concepción y, a partir de esta fecha, aparece también, la 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

Relación de documentos de Melilla, Alhucemas y V élez de la Gomera que se 
encuentran en la Vicaría de Africa del Archivo Diocesano (Sección Histórica) 
de Málaga. 

a) Alhucemas 

Caja p A de Alhucemas.- Contiene: 
Bautismos desde 1678 hasta 1931. 

Caja p B de Alhucemas.- Contiene: 
Matrimonios desde 1679 hasta 1924. 

Caja p C de Alhucemas.- Contiene: . 
Defunciones desde 1682 hasta 1931. 

Caja p D de Alhucemas.- Contiene: 
Bulables. 

Caja p E de Alhucemas.- Contiene: 
Hermandades. 

Caja p F de Alhucemas.- Contiene: 
Padrones. 

Caja p G de Alhucemas.- Contiene: 
Fábrica. 

Caja p H de Alhucemas.- Contiene: 
Varios. 

Caja p 1 de Alhucemas.- Contiene: 
Varios. 

Caja p J de Alhucemas.- Contiene: 
Varios. 

b) V élez de la Gomera 

Caja p 1 de Vélez de la Gomera.- Contiene: 
Bautismos desde 1571 hasta 1882. 
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Caja p 2 de Vélez de la Gomera.- Contiene: 
Matrimonios y Defunciones desde 1688 hasta 1817. 

e) MeUlla 

Caja p 3 de MeUlla.- Contiene: 
Libro n.0 1 de Bautismos, desde 4 de julio 1535 hasta 26 diciembre 1574. 
Ltbro n. 0 2 de Bautismos, desde 6 enero 157 S hasta 9 diciembre 1586. 
Libro n.0 3 de Bautismos, desde 18 enero 1587 hasta 8 diciembre 1617. 
Libro n.0 4 de Bautismos, desde 14 enero 1618 hasta 21 diciembre 1640. 

Caja p 4 de Melilla.- Contiene: 
Libro n.0 S de Bautismos, desde 2 enero 1641 hasta 10 noviembre 1664. 
IJ.bro n.o 6 de Bautismos, desde 16 noviembre 1664 hasta 27 septiembre 1694. 
Libro n.o 7 de Bautismos, desde 29 septiembre 1694 hasta 2 marzo 1718 (1 ). 

Caja p 5 de MeJilla.- Contiene: 
Libro n. 0 8 de Bautismos, desde 17 abril 1718 hasta 25 enero 17 3 7 (1 ). 
Ltbro n. 0 9 de Bautismos, desde 27 de enero 173 7 hasta 26 septiembre 176 3 (1 ). 
Ltbro n. 0 10 de Bautismos, desde 10 octubre 1763 hasta 29 septiembre 1777 (1). 

Caja p 6 de Melilla.- Contiene: 
Libro n. 0 11 de Bautismos, desde 27 octubre 1 777 hasta 11 junio 1811 (1 ). 
Libro n.0 12 de Bautismos, desde 12 junio 1811 hasta 10 junio 1850 (1). 
Libro n.0 13 de Bautismos, desde 24 julio 1850 hasta 2 febrero 1866 (1). 

Caja p 7 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1907 hasta 1913. 

Caja p 8 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1914 hasta 1916. 

Caja p 9 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1916 hasta 1917. 

Caja p 1 O de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1917 hasta 1919. 

Caja p 11 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1919 hasta 1920. 

Caja p 12 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1920 hasta 1922. 

Caja p 13 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1922 basta 1924. 

Caja p 14 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1924 hasta 1926. 

Caja p 15 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautisn1o desde 1926 hasta 1928. 

(1) Contiene índice alfabeto-cronológico, habiéndose hecho el orden alfabético por el 
nombre de pila. 
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Caja p 16 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1928 hasta 1929. 

Caja p 17 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1930 hasta 1931. 

Caja p 18 de Me/illa.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1931 hasta 1932. 

Caja p 19 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1932 hasta 1934. 

Caja p 20 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1934 hasta 1935. 

Caja p 21 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1936 hasta 1937. 

Caja p 22 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1937 hasta 19 39. 

Caja p 23 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1937 hasta 1940. 

Caja p 24 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1939 hasta 1941. 

Caja p 25 de Melilla.- Contiene: . 
Minutas de Bautismo desde 1940 hasta 1942. 

Caja p 26 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1942 hasta 1944. 

Caja p 27 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1944 hasta 194 7. 

Caja p 28 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1947 hasta 1953. 

Caja p 29 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1953 hasta 1957. 

Caja p 30 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1957 hasta 1961. 

Caja p 31 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Bautismo desde 1961 hasta 1966. 

Caja p 32 de Me/illa.- Contiene: 
Está vacía. 

Caja p 33 de Melilla.- Contiene: 
Libro n.0 1 de Matrimonios desde 26 noviembre 1565 hasta 16 noviembre 1586. 
Libro n.0 2 y 3 de Matrimonios desde 1 febrero 1587 hasta 27 marzo 1662 (2). 
Libro n.0 4 de Matrimonios desde 25 junio 1662 hasta 6 noviembre 1742. 

Caja p 34 de Melilla.- Contiene: 
Libro n.0 S de Matrimonos desde 24 enero 1743 hasta 2 mayo 1867 (1). 
Libro n.o 6 de Matrimonios desde 4 mayo 1867 hasta 7 septiembre 1902 (1) 

(2) Contiene índice cronológico. 
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Caja p 35 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Matrimonios desde 1922 hasta 1930. 

Caja p 36 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Matrimonios desde 1932 hasta 1937. 

Caja p 37 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Matrimonios desde 1936 hasta 1937. 

Caja p 38 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Matrimonios desde 1937 hasta 1944. 

Caja p 39 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Matrimonios desde 1952 hasta 1966. 

Caja p. 40 de Melilla.- Contiene: 
Libro n.0 1 de Defunciones desde 14 marzo 1632 hasta 29 diciembre 1658 (3). 
Libro n.0 2 de Defunciones desde 17 enero 1659 hasta 29 diciembre 1696 (1) (3). 
Libro n. 0 3 de Defunciones desde 15 enero 1697 hasta 19 octubre 1 717. 

Caja p. 41 de Melilla.- Contiene: 
Libro n. 0 4 de Defunciones desde 28 diciembre 1717 hasta 18 agosto 1727 ( 1 ). 
Libro n.0 5 de Defunciones desde 18 agosto 1727 hasta 8 noviembre 1752 (1). 
Libro n. 0 6 de Defunciones desde 9 noviembre 1752 hasta 29 diciembre.l773 (1). 

Caja p 42 de Melilla.- Contiene: 
Libro n.0 7 de Defunciones desde 4 enero 1774 hasta 9 noviembre 1802 (1). 

Caja p 43 de Melilla.- Contiene: 
Libro n. 0 8 de Defunciones desde 11 noviembre 1802 hasta 19 octubre 185 2 (1 ). 

Caja p 44 de Melilla.- Contiene: 
Libro n.0 9 de Defunciones desde 31 octubre 1852 hasta 21 marzo 1863 (1). 
Libro n.0 10 de Defunciones desde 28 marzo 1863 hasta 8 diciembre 1880 (1). 
Libro n.0 11 de Defunciones desde 19 diciembre 1880 hasta 20 mayo 1895 (1). 

Caja p 45 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Defunciones desde 1916 hasta 1930.· 

Caja p 46 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Defunciones desde 1932 hasta 1942. 

Caja p 47 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Defunciones desde 1943 hasta 1945. 

Caja p 48 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Defunciones desde 1948 hasta 1952. 

Caja p 49 de Melilla.- Contiene: 
Minutas de Defunciones desde 1952 hasta 1968. 

Caja p 50 de Melilla.- Contiene: 
Documentos varios del siglo XX y algunos oficios del XIX entre los que destacan: 

-Hospitales: Oficios e inventarios. 
-Documentos en espera del interesado: hasta 1970. 
-Cartas-órdenes: hasta 1973. 
-Documentos pendientes: hasta 1941. 

(3) Contiene relación de misas que se han dicho por el alma de cada difunto y su precio. 
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Caja p 51 de Melilla.- Contiene: 
Documentos varios del siglo XX y uno del XIX. 

Caja p 52 de MeJilla.- Contiene: 
Censo de Presidiarios de 1853 (4). 
Censo de Presidiarios de 1855 (4). 
Censo de Presidiarios de 1856 (4}. 
Censo de Presidiarios de 1864. 
Censo de Presidiarios de 1865. 
Censo de Presidiarios de 1866. 
Censo de Presidiarios de 186 7. 
Censo de Presidiarios de 1868. 
Censo de Presidiarios de 1870. 
Censo de Presidiarios de 18 71. 
Padrón de la Guarnición y de Presidiarios de 1861. 
Inventario de imágenes, ornatos y alhajas de la Iglesia de 1857. 
Inventario de imágenes, ornatos y alhajas de la Iglesia de 185 9. 
Inventario de imágenes, ornatos y alhajas de la Iglesia de 1862. 
Inventario de imágenes, ornatos y alhajas de la Iglesia de 1864. 
Inventario de imágenes, ornatos y alhajas de la Iglesia de 1870. 
Inventario de imágenes, ornatos y alhajas de la Iglesia de 1873 (5). 
Inventario de imágenes, ornatos y alhajas de la Iglesia de 1877. 
Inventario de imágenes, ornatos y alhajas de la Iglesia de 1881. 
Documentos varios del año 1933. 
Documentos varios del año 1936. 
Varios testamentos y misas de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Caja p 53 de Melilla.- Contiene: 
Libro de Misas, memorias y fundaciones desde 1733 hasta 1842. 

Caja p 54 de Melilla.- Contiene: 
Carpeta epígrafe: cementerio.- Ordenes de enterramientos o exhumaciones de 

los siglos XIX y XX. 
Carpeta epígrafe: culto.- De los siglos XIX y XX. 
Carpeta epígrafe: acólitos y sacristanes.- De los siglos XIX y XX. 
Carpeta epígrafe: oficios varios.- De los siglos XIX y XX. 
Carpeta epígrafe: personal de la parroquia.- De los siglos XIX y XX. 
Carpeta epígrafe: haberes.- Del siglo XIX. 

Caja p 55 de Melilla.- Contiene: 
Certificados bautismales y matrimoniales de los siglos XIX y XX. 
Censo parroquial de 188 2 ( 6). 

(4) En el censo se incluyen los confmados que tienen su familia viviendo en Melilla. El objeto del 
censo es saber los presos que tienen obligación de cumplir el Precepto Pascual, lo que nos priva de cono
cer si había presos no católicos. 

(5) En este año hay dos inventarios distintos. 
(6) Parcialmente destruido. 
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Censo parroquial de 1883 (6). 
Censo parroquial de 1884 ( 6). 
Censo parroquial de 1885 ( 6). 
Censo parroquial de 1886 ( 6). 
Censo parroquial de 188 7 ( 6). 
Censo parroquial de 1888 (6). 
Censo parroquial de 1889 (6). 
Censo parroquial de 1890 (6). 
Censo de presidiarios de 1869. 
Libro de nacimientos de 1913 (7). 

Caja p 56 de Melilla.- Contiene: 
Documentos varios del siglo XX. 

Caja p 57 de Melilla.- Contiene: 
Documentos varios del siglo XX. 

(7) Prácticamente destruido por la humedad. 
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La colectividad judía en Melilla 

León Levy 

Es Melilla crisol donde se funden varias religiones representadas por sus res
pectivas colectividades: católica, musulmana, judía, hindú y algunos núcleos de 
tipo evangelista. -

Es normativa inherente a nuestra ciudad la comprensión y respeto mutuos, 
dentro de la historia moderna no podemos señalar hechos motivados por fisuras 
dimanantes de la convivencia y que hayan creado enfrentamientos entre los diver
sos integrantes de tales colectividades. Prácticamente no existe labor de "aposto
lado" o captación de gentes, no es problema para nadie el conseguir conversiones. 
Tan sólo hace ya unos años se celebraron varias campañas misioneras y su obje
tivo eran los católicos más o menos observantes, pero no hubo intento ni proyecto 
de conseguir nuevos adeptos. 

Sobre el origen de judíos en Melilla no tenemos testimonios veraces. Podemos 
aludir al siglo VII donde aparece la figura legendaria de la Kahina o Bruja, que en 
mi opinión es la versión de Kohena (de la familia de Aaron el Sumo Sacerdote) que 
en el año 696 luchó contra los invasores de la ciudad. 

Existiendo desde hace siglos judíos en Marruecos, independiente de los que lle
garon expulsados de España, no era nada extraño habitaran la ciudad en los tiem
pos del Rey de Fez. Así la tradición oral nos habla de la existencia de una 
colectividad en 1492, precursora del abandono y destrucción de la ciudad Tras la 
ocupación de la plaza por los españoles en 1497 y estando en vigor el Decreto de 
Expulsión es obvio considerar no existieran judíos. · 

Las informaciones más veraces y lejanas se remontan al año 1862 en que llega 
a Melilla acompañado de su esposa un judío argelino llamado Moisés Obadía, 
casado con Simi Abecasis, que procedía de Tetuán y, sin duda, por las tropas espa
ñolas de ocupación, tuvo noticias de nuestra ciudad. Ya en ella, intentó realizar 
comercio con las cábilas próximas pero halló dificultades y regresó a su tierra de 
nacimiento; descendientes suyos he tenido ocasión de conocer en Niza. 

Varios años después, alrededor de 1864 vienen varios miembros de la familia 
Obadía, sin lazos de parentesco con el anterior, al parecer originarios de la cábüa 
de Beni Sidel, pero propietarios de terrenos en la región del Zaio, quedando aún 
descendientes de éstos en nuestra ciudad 

De una forma un tanto esporádica van llegando algunos más, pero es tras la 
promulgación de la Constitución de 1869, de tan gran espectro liberal y progre
sista, cuando la tolerancia de cultos queda permitida y se incrementa el número de 
judíos. La Guerra de 1893 (o de Margallo) trae algunos más. 

Los sucesos de Taza, por el asalto a la ciudad por parte del Roghi Bu-Hamara, 
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produce un éxodo de judíos que se establecen en nuestra ciudad y las autoridades 
tienen que establecer un campamento para alojarlos. Existen actualmente numero
sos descendientes de aquellos fugitivos. Más tarde, la Guerra de 1909, la Guerra 
Europea y por fm la Guerra de 1921, hacen incrementar notablemente el número 
de judíos residentes en Melilla, que en 1936 llega a tener unas 6.000 almas, sin con
tar una población flotante que procedente de la zona sur de Marruecos, van y vie
nen en transaciones comerciales, como talaberteros, pequeños industriales 
ambulantes y otros menesteres. 

Esta población está compuesta por venidos de Tetuán (los de mayor potencia 
económica) Debdou, Gibraltar, Argelia, Taza, Rif (especialmente de la Región de 
Achdir) y de las vecinas cábilas de Guelaia, Quebdana, Ulad Settut, Beni Sidel y 
otras. Asimismo de la parte ribereña del Rif (Cuatro Torres, Villa Jordana, etc.), 
aparte de un nutrido número de los ya nacidos en la propia ciudad. 

Posteriormente una serie de circunstancias motiva una notable reducción en el 
censo a consecuencia de corrientes emigratorias, principalmente dirigida a Vene
zuela, Israel, Península y Francia. 

Los judíos de Melilla pertenecen al rito sefardí (español), recordemos que el 
judaísmo está compuesto de dos grandes bloques: sefardim y askenazim (centroeu
ropeos). Al primero pertenece, además de los descendientes en sí de españoles 
expulsados, muchos otros que tienen el mísfu(> tipo de liturgia, la prosodía en los 
rezos en lengua hebrea 'y otras costumbres. Los hay de Yemen, Siria, Egipto, 
etc. 

Se debe consignar que prácticamente son todos de nacionalidad española, y 
sólo un reducidísimo cupo de franceses, ingleses, venezolanos y marroquíes (estos 
de avanzada edad). 

Es de señalar la alta cota de moralidad que preside la existencia de la comuni
dad judía. Son observantes de una buena conducta pública y privada; no crean 
problemas a las autoridades. Son fieles cumplidores de las leyes, y prácticamente 
no se les conoce hechos delictivos. 

A principios de la Guerra Civil de 1936 comenzó una propaganda antijud.ía y 
se les quiso poner el sambenito de usureros. Por parte de falangistas y autoridades 
se realizó una investigación y, de los 12 individuos a los que se achacaba practicar 
la usura, sólo había un judío y precisamente de la única familia identificada con 
Falange antes del Alzamiento. 

Son buenos observantes de la religión, contando con instalaciones para el 
sacrificio de aves y ganado con arreglo a las prescripciones mosaicas. Existe el 
cementerio para el rito judío: las inhumaciones se realizan en tierra, no existen 
nichos ni tampoco exhumaciones para traslado a osarios o fosas comunes 

La comunidad cuenta con un Colegio Hispano Israelita, en un hermoso edificio 
de tres plantas, donde se cursa enseñanza religiosa así como la E.G.B. El profeso
rado está compuesto por judíos que imparten la religión y los del Magisterio Oficial 
para E.G.B. Este inmueble alberga asimismo la sede oficial de la comunidad, salón 
de actos, baños rituales, pequeño dispensario médico y otras instalaciones. 

El Colegio llamado en principio "Talmud Torá" (Enseñanza de la Ley) también 
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sufrió las consecuencias de la Guerra Civil y en principio fue incautado por las 
Milicias de Falange y posteriormente por el Mando Militar. 

Las atenciones sociales y religiosas están cubiertas por la Junta Directiva de la 
Comunidad Israelita, Sección Femenina, Sociedad Benéfica de Jóvenes "Hozer 
Dalim" y una entidad llamada "Hebrá Guemilut Hasadim". Esta tiene a su cargo 
los auxilios espirituales a las personas en trance de muerte, atenciones post-mortem 
y enterramientos. Se compone de ramas masculina y femenina, todos voluntarios. 
Una serie de sinagogas, o templos, atienden las necesidades espirituales de la comu
nidad. En ellas se celebran oficios religiosos tres veces al día. 

En el aspecto económico hay que destacar, que, pese a lo que piensan muchos, 
no hay grandes fortunas entre los judíos· melillenses. Hay que desterrar la leyenda 
de que todos los hebreros son ricos. Tanto en Melilla, como en el resto del Uni
verso, hay más judíos pobres que ricos. 

El standard de vida es bueno, de un nivel medio. Hay numerosos pequeños 
comerciantes, la mayoría individuales, que, realmente, son obreros emancipados, lo 
que presta una estabilidad económica a la colectividad. Afortunadamente los indi
gentes son pocos y reciben ayuda, lo que evita tengan que acudir a la mendicidad. 
No hay un problema de paro acuciante, ya que gentes emprendedoras sa.ben bus
carse el sustento. 

En Melilla la comunidad judía ha dado al traste con la vieja creencia de que 
todos los israelitas son comerciantes. En la juventud existe un deseo de capacita
ción, no existe el analfabetismo (a excepción de algunos ancianos). Un muy elevado 
porcentaje de ellos son al menos bachilleres y cuenta una elevada proporción de 
intelectuales: profesores de Universidad, Institutos, Escuelas Universitarias, 
E.G.B., médicos, licenciados en diferentes ramas (farmacia, química, geología, psi
cología, matemáticas, económicas, comerciales, etc.), ingenieros, aparejadores 
y otras. . 

Dentro del plan cultural, pero remitidos a la faceta religiosa, hay que señalar 
que numerosos chicos, de posición económica muy débil, han recibido becas de 
entidades británicas, con las que cursaron estudios religiosos y actualmente oonta
mos con melillenses que ejercen de rabinos en Reino Unido, Francia, Dinamarca, 
Guatemala, Venezuela, Singapoore, Hong Kong, Rhodesia y otros lugares. 

El idioma usado en el seno de las familias judías de Melilla es el castellano. El 
hebreo sólo se usa en los rezos y es curioso observar ciertos actos litúrgicos en que 
se emplea el español. Incluso en las actas matrimoniales se alude al rito de las 
comunidades de Castilla. Además de los nombres propios bíblicos resulta intere
sante conocer nombres cotidianos usados por las judías tales como: Alegría, For
tuna, Preciada, Mercedes, Perla, Orovida, Estrella, Luna, etc. 

A título anecdótico .~eñalemos que hay un llamado Barrio Hebreo, donde en la 
antigüedad estuvo el Campamento de los refugiados de Taza, que ya hemos alu
dido, donde hará cerca de 60 años el filántropo judío melillense don Yam.in Cho
crón construyó una serie de viviendas de tipo social para los indigentes ·de la 
Colonia. Las calles llevan nombres tan alegóricos como Jerusalém, Sión, Tel Aviv, 
Jaifa, etc. Actualmente los habitantes judíos son minoría en el barrio que 
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lleva su nombre. 
La judería melillense está plenamente integrada dentro de la población, no hay 

en la actualidad discriminaciones sensibles. Como ya hemos indicado la conviven
cia entre los melillenses de diferentes confesiones es buena. 

En época pasada, nos referimos al 1936, a consecuencia de la Guerra Civil se 
plasmaron una serie de hechos de tipo discriminatorio. Este tema se elude de tratar, 
pero afortunadamente la derrota de la Alemania nazi implicó una caída de la 
corriente antisemita, no del todo desparecida pues se ha derivado en política 
antüsraelí. 

Es de mencionar que pese a que el judío melillense, es, en general, buen obser-
vante de la religión, no existe fanatismo y, menos, afán de proselitismo. Son abier
tos a los demás y es fácil y frecuente asistir a actos religiosos tales como bodas, 
entierros y otros, por parte de los no judíos. Así, destaca especialmente una festivi
dad de tipo fraterno que se celebra el último día de la Pascua del Pesah (llamada 
vulgarmente de la galleta) que es la de la conocida Noche de las Mesas. En todos 
los hogares judíos se instalan mesas con dulces, bebidas, manjares, permaneciendo 
abiertas las puertas para recibir las visitas de conocidos, pudiendo verse a judíos, 
católicos, musulmanes e hindúes. 

Las festividades principales que celebra la colectividad judía son: Rosh Has
haná (Año Nuevo); Yom Kipur o Fiesta del Perdón, que comporta un severo 
ayuno de 27 horas; Sucot o Fiesta de los Tabernáculos, llamada vulgarmente de la 
Cabaña, porque se acostumbran hacer en los hogares o azoteas pequeñas cabañas 
en recuerdo de la estancia del pueblo judío en el Desierto de Sinaí al salir del cauti
verio en Egipto; Purim, celebra la suspensión de la matanza de judíos acordada por 
el Rey Asuero gracias a la intervención de la Reina Esther; Hanucá, o de las lumi
narias, recordando la lucha heróica de los Macabeos, contra los romanos; Pesah, 
que implica el comer pan ácimo, recordando que los judíos al salir de Egipto no 
pudieron preparar el pan leudo y se vieron obligados a comer el pan ácimo, sin 
levadura; Sabuoth, o Pentecostés, conmemorando la promulgación de la Ley 
mosaica. 

Los niños al 8. 0 día reciben el bautismo judío por medio de la circuncisión o 
milá, que realiza el Mohel persona apta para ello. Las niñas tienen la imposición de 
nombre y por tanto su bautismo sin acto material alguno: una fiesta que en estas 
zonas se llaman las ''fadas" recordando tiempos ancestrales en que se ponían las 
recién nacidas bajo la advocación de las hadas. 

Al llegar los niños a los 13 años obtienen la mayoría de edad religiosa. Es decir, 
que se puede formar parte de los diez hombres que constituyen el "minian", necesa
rio para dar fuerza legal a los actos religiosos en general {lo mismo litúrgicos, 
bodas, bautizos, etc.). 

Este acto se realiza mediante la imposición de los tefilín, filacterias de cuero que 
se ponen en brazo izquierdo y cabeza durante los actos religiosos de la mañana 
(sahrit), excepto sábados y pascuas. Se le llama Bar Misvá. 

En las mujeres, tras obtener una cierta preparación de sus deberes religiosos, se 
llega a la Bat Misvá. 
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Razones de espacio impiden dar mayor extensión al tema, este trabajo va dedi
cado a los lectores de ALDABA, residentes fuera de Melilla, a fm de que tengan un 
somero conocimiento de los judíos y sepan que son algo más que 
comerciantes o deicidas. 
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Reseñas bibliográficas 

RAFAEL YUS RAMOS, JOSE MA
NUEL CABO HERNANDEZ: Didác
tica de las Ciencias Naturales en marco 
extraescolar. Edita: Fundación Munici
pal Socio-Cultural. Excmo. Ayunta
miento de Melilla, 1985, 59 págs. 

Esta obra quiere ser una aportación que 
ayude a los enseñantes de Melilla en gene
ral y a los profesores de E.G.B. en particu
lar, a realizar experiencias innovadoras en 
sus clases en el marco de las actividades 
extraescolares. Para ello se ha dividido la 
obra en dos partes. En la primera se realiza 
una reflexión sobre la utilidad de las Cien
cias Naturales para dar respuesta .a los 
problemas que los estudiantes se van a 
encontrar en la sociedad en las que les ha 
tocado vivir, en especial los de indo le eco
lógico con lo que se quiere fundamentar la 
necesidad social de las Ciencias Naturales. 
A continuación se analizan las posibilida
des y limitaciones de los recursos extraes
colares: salidas de campo, itinerarios, 
visitas a centros de interés naturalístico ... , 
etc. El rendimiento de estos recursos sería 
máximo cuando se realicen de forma siste
mática intentando estructurar las unidades 
didácticas de los programas escolares par
tiendo de la actividad del niño que hace 
Ciencia en vez de aprenderla pasivamente. 

La segunda parte, eminentemente prác
tica, describe diferentes actividades progra
madas y realizadas por los autores en la 
ciudad de Melilla como sugerencias para 
su utilización. Se incluyen los itinerarios, a 
los Pinos de Rostrogordo, l.guadú, Parque 
Hernández y visitas a los Depósitos Gene
rales de Agua y Planta Depuradora de 
Aguas, actividades a realizar en cualquier 
entorno, y listas de material necesrio para 
realizar estas salidas. En cada una de ellas 
se incluyen los objetivos perseguidos en 

205 

cada actividad. sus fundamentos científi
cos y aplicación en distintos grados de difi
cultad para que cada docente adapte la 
salida a la madurez y desarrollo de sus 
alumnos. quedando estas actividades 
abiertas a la creatividad de cualquier per
sona que se sienta interesado en utilizarlas. 

El trabajo de campo en marco· extraes
colar no puede ser considerado como una 
panacea que resuelva todos los problemas 
que tienen los docentes. El fracaso escolar 
es un problema excesivamente complicado 
como para intentar solucionarlo con medi
das aisladas, sin embargo, se cree que es un 
factor más que puede elevar la calidad de 
la enseñanza, junto con otros, es la puesta 
en marcha de recursos, como este, que 
pongan en contacto al niño con la realidad 
natural de su propio entorno, intentando 
desarrollar su curiosidad innata por aque
llo que le rodea para que, sirviendo de fac
tor motivador, éste lo implique en las 
actividades que realiza. 

Rafael Yus Ramos 
José Manuel Cabo Hernández 

A. M. RIAÑO LOPEZ, M. J. MACA
RRO HEREDIA, M. C. ESCRIBANO 
DE LA CAL, M. T. RIZO GUTIE
RREZ y M. DOMINGUEZ PUENTE: 

· Estudio demográfico y sociológico de la 
Tercera Edad en MeJilla. Edita: DeJe
gación del Gobierno, Excmo. Ayunta
miento, Dirección Provincial de Cul
tura, Melilla, 1984, 166 págs. 

En toda obra de investigación el nexo 
entre los datos escudriñados para tal fm y 
la meta deseada debe desembocar en un 
equilibrio que dé como resultado último un 
trabajo abierto a nuevas investigaciones. 



Este es el caso de Estudio demográfico y 
sociológico de la Tercera Edad en Melilla, 
minucioso análisis que no sólo aparece 
como una contribución al tema de la Ter
cera Edad, sino también como un ariete en 
la brecha de los estudios sociológicos y, al 
mismo tiempo, como una aportación más 
a los diferentes tratamientos históricos de 
nuestra ciudad, escritos hasta hoy. 

El libro se halla estructurado en tres 
bloques, distribuidos de la siguiente forma: 

Una primera sección, con carácter preli
minar, compuesta por dos apartados que 
responden, por un lado, a la, casi siempre 
imprescindible, Introducción, útil ésta para 
ubicamos, de forma jalonada, en el desen
volvimiento histórico-demográfico de Meli
na, y para apuntar los rasgos fundamenta
les de su población, en relación con su 
pasado, y, por otro, a la descripción de las 
Fuentes (padrones,. censos y series históri
cas demográficas), utilizadas para la 
extracción de datos. 

El segundo bloque lo constituye aquello 
que podemos considerar el cuerpo de la 
obra, dividido en tres capítulos. El primero 
de ellos versa sobre el Pasado, y se halla 
introducido por unos precedentes fijados 
en el Censo de Floridablanca. A partir de 
esos momentos fmales del siglo xvm e 
iniciales del XIX, se ofrece el estudio de la 
población mayor de 50 años (dado que la 
expectativa de vida era entonces inferior a 
la actual), según la düerenciación por 
sexos y las profesiones, abarcando desde 
1900 hasta 1970. El capítulo 11 se centra 
en el Presente, y comienza con el análisis 
de la población de Melilla mayor de 65 
años, en base al padrón de 1981, refle
jando su distribución por sexos, grupos de 
edad y estado civil. A continuación se ana
liza ·el nivel de instrucción de la población 
en general, para pasar al estudio y valora
ción de una encuesta realizada sobre una 
muestra de cien personas de 65 años en 
adelante, muestra que fue extraída aleato
riamente del número total de personas de 
Tercera Edad de nuestra ciudad. La estruc-
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tura de la encuesta se basa en once aparta
dos, en los que se ha recogido información 
sobre los siguientes temas: datos persona
les, es decir, las características socio
demográficas de las personas que contri
buyen a la muestra, famiJia, nivel de estu
dios, salud, religión, ocio, vacaciones, poli
tica, transporte, Tercera Edad, economía. 
El cuestionario contiene un total de 77 pre
guntas, de las cuales 19 tienen carácter 
abierto, S 1 cerrado y 7 cerrado tipo escala 
de Likert. El capítulo III, titulado Alterna
tivas de futuro, completa el análisis ofre
cido hasta ahora, respecto a las peculiari
dades que afectan a la Tercera Edad en 
Melilla, con algunas consideraciones sobre 
las circunstancias que la rodean y las medi
das que, en un futuro, pudieran contribuir 
a modificar y mejorar la situación y las 
necesidades vitales de este colectivo. Así, la 
gran variedad de cuestiones que inciden 
sobre la Tercera Edad aparecen, en este 
capítulo, agrupadas en cuatro apartados: · 
cultura, sanidad, ocio y bienestar social, en 
los que se recoge y pone de manifiesto una 
serie de posibles soluciones, nacidas de la 
reflexión y de la experiencia, a los proble
mas más acuciantes de este grupo social, a 
la vez que se hace un llamamiento a todos 
los organismos estatales y locales en pro de 
una labor de coordinación y 11nión de 
esfuerzos. 

El tercer bloque de este Estudio ... está 
formado por los Apéndices. El primero de 
ellos es una relación detallada de los distin
tos centros y servicios de la Tercera Edad, 
que existen actualmente en Melilla. El 
segundo apéndice contiene un mapa de la 
distribución de la población de Tercera 
Edad, en nuestra ciudad, por distritos, más 
una serie de gráficas, pirámides de edad, y 
cuadros, que completan la obra. 

Hay que hacer notar, por último, que el 
libro aporta generalmente conclusiones, 
después de los diversos análisis expuestos 
en cada sección, capítulo y apartado, junto 
con numerosísimas tablas, gráficas, cua
dros, diagramas circulares, de barra e his-



togramas. que ilustran las tesis plan
teadas. 

Sólo resta decir que este Estudio demo
gráfico y sociológico de la Tercera Edad 
en Melilla, deja abierto el camino de la 
investigación a todos aqueUos que se sien
tan interesados por el desenvolvimiento de 
tan peculiar colectivo en nuestra ciudad 
Los autores, por el momento, nos sentiría
mos sobradamente satisfechos con lograr 
que nuestra modesta contribución fuese el 
inicio de nuevos trabajos encaminados a 
construir una Tercera Edad más grata 
para todos. 

Ana Riaño 
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