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va no será necesario trasladar 
a los pacientes a Querétaro 

A rango de Hospital ·General el 
Centro de Salud _e.n ·93:. Velázquez 

+ ''Podremos tener aparatos de rayos X, laboratorios para hacer a los 
pacientes un estudio completo y un consultorio dental", ilrforma la direc
tora del Centro de Salud, Virginia De Jesrís Velazquez + "Cuando se le 
llamaba Centro de Higiene, la gente no aceptaba asistencia medica pero 
ahora recibimos -muchos pacientes" indica por su parte Alicia Gomez 
Dominguez, fundadora del centro + Én· enero se realizaron 1127 consuiiJis, 
se atetrdier01r once parlos, contra el mrampión ji1eron vacunados 3 mil 270 
nitíos · 

Bu uur Cení'ez 'hráadn 

Es aquí el Centro de Salud. 
En los pasillos los pacientes e-speran. Hay 

movimiento desde temprano. En sus ofici
nas la directora de-esta institución, Virgi
nia de Jesús Ve~azquez, quien ha estado a 1 
frente desde 1985, hace un recuento de la 
asistencia médica en los últimos años. Las 
carenda_s, el apoyo a lascomunidadesale
dañas y la próxima elevación de rango del 
Centro de Salud a Hospital General en 
1993, se~ún lo manejo extraoficialmente. 
"A partudel93 el Centro de Salud va a ser 

HospitalGeneral, así los pacientes de estos 
lugares ya no tendrán que ser trasladados 
a Juerétl!ro y serán a tendidosaquf, porque 
hay ocasiones que por falta de dinero para 
traslado y mas ~astos, la gente pobre pre
fiere irse a monr a su casa". 

En un año, dice De Jesús Velazquez, se 
ampliará el servicio medico. "Podremos 
tener aparatos de rayos X, laboratorios 
para hacer a los pacientes un estudio am
plio y un consultorio dental". 

A diferencia de hace algunas décadas, 
cuando según la enfermera Alicia Gómez 
Dominguez, fundadora del Centro de Sa
lud -entonces Uamado Centro de Higiene
' "no aceptaban y por ello no acudian para 
recibir asistencia_medica", ahora este·cen
tro medico recibe a pacientes que vienen de 
varias comunidades a atenderse. · 
Gómez Dominguez, habla del Centro de 

Salud. "En los años cincuentas cuando 
comenzaba a funcionar el Centro de Salud 
entonces llamado Centro de Higiene, solo 
se aplicaban vacunas y el centro estaba 
ubicado en la flaza Principal y la verda-des 
que desde aquel tiempo ha mejorado aquí 
mucho la asistencia medica en el cen-tro, 
ahora ya se educo la poblacion, antes no 

querían acudir al centro, no lo aceptaban 
pero ahora tado eso ha cambiado, recibi
mosa va.rias ~entes de las comunidades". 

Sobre la asistencia medica habla la di
rectora de la institución. "Tenemos un 

·1nforme de todas las personas que a tende
mosalmesyqueseenviaaGuanajuato. Es 
un reporte de ~entes que se atienden en 
partos, urgenc1as, medicina preventiva y 
atención de inmunizaeión". 
Así, en enero se realizaron 1127 consul

tas, se a tendieron once partos. "Asimismo 
se llevo a cabo una cap1paña contra el 
sarampion donde fueron vacunados3 mil 
270 ninosde 6 a 14 años, cubriendose todo 
el municipio, con la ayuda de los cinco 
centros rurales que tenemos en todo -el 
munidpio". · _ · 
Amen de todo ello, fueron vacu·nadoscon 

diferentes dosis, un total de 39'1 niños me
nores de cinco años. 

"Este centro es la última esperanza que 
tiene la gente mas pobre de las comunida
des masalejadasdel municipio. La gente 
ya no tiene mas recursos _para ir a otros 
lados y por ello vienen aquí porque saben 
·que aquí siempre va a haber medico, lo 
saben. Se les ·atiende su parto o urgencias 
y si no podemos hacerlo aquí nos movemos 
para pasarlos mas adelante. 
Tenemos el apoyo de la Cruz Roja que los 
traslada a otro centro cuando asi se re
quiere. Siempre a todos nuestros pacientes 
los trasladamos al Hospital General de _ 
Querétam, les mandamos hoja de referen
cia del paciente y nunca nos hemos negado 
a atender a nad1e~ Ellos deben esperar a 
que valoricemps al paciente, si podemos 
tener la capacidad para atenderlo, lo at
endemos ·pero si no, lo mandamos a 
Querétaro' . 

Sala de espera en el Centro de Salud. (Folo d.e Israel Onliveros). 

Uega a San Josf la cultura de las drogas? El crack qo es vida. El crack es una droga 
sinlllica mortal por necesidad. Esta leyenda al pie del árbol es una ofensa para la vida 
que se inicia. , · 

Casas Viejas . 
Josemaria Hemández Cortina/V 

Han sido épicas en tono mayor las batallas 
que sobre el territorio nacional se han 
batido, dignas de Gen gis Khan,de Napoleón 

o de César. Ha fáltado el poeta épico que 
lascan te. Un Homero, un Sófocles. lnclusó 
en la derrota los mexicanos nos la hémos 

. partido a lo _grande. Fíjese usted cómo el 
territorio se partió más de la mitad. Sin 
embargo, México, país de jefes, de Tia.
toanis, de caudillos, no ha contado con uno 
a la_ altura de la epopey~. lturbide era un 
gran general, pero su ca usa no era la ca usa 
de México. Obregón, unico general invicto 
en la historia nacional, distaba mucho de 
s~mejarse al Cid campeador. En México, 
desde siempre, los caudillos lucharon por 
el botín. 

Iturbide se parece a Cortés en la valentía 
yenladesmesuradaambición. Comoelde 
Extremadura, Iturbide también quemó sus 
naves. Sólo que lo hizo en sigilo, palacie
gamente, en la noche y contra reloj. Sin 
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Voces en Papel. .. 

¿Matémáticas? No .. ¡gracias! 
Mejor Capulina y las luchas 

Por Gisela Ontiveros Banda 

Roberto Ceja Tamayo. •Estudi
ante de 3er. año de Primaria: ¿Las 
matemáticas? ... No gracias, están bien 
difíciles. Me gusta más el español, 
bueno también me gusta mucho el 
recreo, porque puedo jugar con mis 
amigos. Sí me gusta leer, sobre todo 
los cuentos de Capulina y los de Lu
chas. Soy un alumno normal. 

Mónica Ceja Martínez. Estudian-
te de 6o. año de Primaria: Son difíci
les las matemáticas en mi grado. He 
reprobado 2 o 3 meses en este año y me 
regañaron en mi casa. Me gusta 
mucho el Basquetbol. A veces me 
gusta leer cuentos infantiles. Soy-una 
estudiante re?ulary como amiga soy_ 
"buena onda". 

Nancy Cayón Cano. Estudiante de 
6o. año de Primaria: ¿Matemáticas? 
Pues me gustan algo, no mucho. Me 
gustan más las Ciencias Sociales, 
porque son · muy interesantes y 
aprendemos la historia de otros paí
ses y sobre todo la del nuestro. Los 
deportes que me ~ustan son el -
basquetbol y la natación. Cuanoo no 
tengo que hacer, leo enciclopedias. 

Mónica Arredondo Ladrón de 
Guevara. Estudiante de 6o. año de 
·Prifilaria: No, a mi nada más me 
gusta el Español porque habla de 
cosas interesantes; y las Ciencias Na tu
rales porque me dice como es el medio 
ambiente y sobre tbdo como esta la 

.CiudaddeMé~ico, tan contaminada. 
Me gus!Anlosaeróbics, el basquetbol, 
la natación y el volibol; a veces los veo · 
en la televisión pero sólo un rato. Leo 
regularmente todo tipo de lectura. 

Alejandra Martínez Rubio. Es
tudiante ds 6o. año de Primaria: La _ 
clase de Español es interesante y las 
Ciencias Naturales porque me exr.li
can todo. Me gusta el basquetbo , el 
volibol y los a ero bies: Soy una alum
na regular. 

, 

Casas Viejás 

Viene de lq lq. Pág. 

Iturbide la Independencia se hubiera 
consumado de todos modos en 1821 ó 
un poco después. Ei signo del sino 
nacional no favorecía a la etnia so
bajada. El complejo de inferioridad 
que en México se ha abatido s<:>bre el 
mestizaje generó por contrapartida la 
inmensa furia capaz de destrozar el 
símbolo del porvenir. Durante la Revo
lución las haciendas fueron saqJJeadas, 
destruidas, pero no inmediatamente 
expropiadas en nombre de la Revolu
ción. Encambio,enChina,pafsdonde 
nunca hubo conflictos raciales profun
dos, Mao expropió in situ a medida que 
la Revolución avanzaba. 
La explosión revolucionaria de 1910 

era 'puro odio sin fu tu ro. Odio de raza, 
más que nada, más que todo. Incluso 
Iturbide pudo ser un Moisés para Méxi
co y no pudo o no quiso. Moisés era 
egipcio y se hizo hebreo y partió al 
destierro enmedio de una grandeza in
finita. Iturbide se alió con los criollos 
resentidos y enhebró la traición contra 
el Virrey de Apoda ca. Lo único grande 
en lturbide era el ego. Ego ciego. 

La tragedia de México ha sido la 
ambición que todo lo pierde. El clero 
ofrece sus arcas al servicio de la con
tra insu-rgencia . El obispo de 
Guadalajara, Juan Rufz de Cabañas, 
envía a Iturbide 25 mil pesos oro, en 
diciembre de 1820. El virrey de 
Apodaca conjuga ejércitos y grandes 
sumas de dinero y las pone a disposi
ción de lturbide. Lo curioso es que 
todos los personajes realistas juegan su 
papel doble con una fatalidadque 161 
años despu'és deja ver claro que ese 
obsenojuegodesombrasesunamímesis 
o remedo político priísta actual: El 
botín sigue siendo e! mismo: la patria. 
Los realistas de hoy son el PRI y el PAN. 
Los dineros del erario póblico sirven -
para financiar las campañas de los 
políticos empresarios. Elseñueloes la 
modernidadanglosajo·na en plena de
cadencia. En 1821 también lo fue. 
Vicente Guerrero y Pedro Ascencio, el 
PRD de entonces, se hunden, se pieden, 
se confunden, ay eren el profundo sur, 
hoy en el corazón de una patria que 
todavía no se decide. 

· San José ltJJrbide, Gto. 

Abre sus inscripciónes para cursos de 

ingl,és y capturista de datos en 

computadpra. 

Unica enseñanza directa. 

Horarios flexibfes. 

Informes en Juárez 19 y 21 

Tel: 8-01-86 

San José ltu rbide, Gto. -
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VEN Y CONVENCENTE DE NUESJROS " 
PRECIOS SIN COMPETENCIA EN ANILWS : 

DE GRADUACIONES CON SISTEMA 

DE. AUTOFINANCIAMIENTO. 
COMPOSTURAS EN 

UNA HORA. 
HECHURAS EN 

GENERAL. 

. -
• 

• 

More/os _# 10 Altos, airas del Mercado Municipal. • 
• San José /turbíde. Gto. .• 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

¡¡¡APROVECHEOPORTUNIDAD!!! 
SE SOLICITAN VENDEDORES 

{ambos sexos) _ 
de preferencia que vivan en Querétaro 

. o sus alrededores, para un 
-Club Privado de San José lturbide, Gto. 

1 ATRACTIVA COMISION 1 

Informes en Plaza Principal Num. 6, en San José 
lturbidé, Gto. 
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Estas casas tienen más de 300 años, aquí 
vivieron los abuelitos de mis padres, sL. 
esta calle de Morelos es muy antigua, desde 

Entre tys Calles ... te. 
Cuando platica don Juan se remonta a 

aquellos tiempos del San José lturbide 
antiguo X los compara con la modernidad 
de hoy. 'Si ha meJorado bastanta la calle. 
Al final de la avenida tenemos nuestra 
alameda con su fuentecita en medio del 
jardín y en la noche muy bien iluminada· 
con una luz mercurial al igual que toda la 
calle. Tenemos ahora agua potable, dre
naje y uno que otro tiene teléfono, nada más 
nos falta te leca ble y gasomá tico, dice con
tento Don Juan. Esta calle duró mucho 
tiempo sin luz, la otra vez fuía obras públi
cas a re~rtar esta falla y se portaron muy 
groseros, me dijeron que ellos nQ tenían 
nada que ver y no me hicieron caso, pero 
des pues ví en la calle a unos que andaban 
arreglando las lámparas de luz les dije que 
las de Morelos no servían, y creo que ellos 
si me hicieron caso porque ahora ya ilumi
nan muy bien, nada mas una no enciende 
porque la otra vez andaban jugando aquí 
en la calle a los arrancones y le dierop en la 
torre a un poste, eso es tambtén lo que' no me 
gusta, que los carros y las m~tos pasen muy 
recio, aqui no hay pandillerisrno, sólo los 
chamacos que en las nochessl paran en la 
esquina pero no son malos ni drogadictos. 
Aquí no hay desconfianza de que dejemos 
la puerta abierta, todos los vecinos nos 
conocemos y no tenemo~problerna algu
no" .. 

"En la Morelos sólo nos falta 
_ Telecable y Gasomá_tico ... " 

- que yo me acuerdo traíamos el agua del 
pozó de Don Jesús, hace CQDÍO 50 años, no 
teníamos ni agua ni drenaje, la calle sólo 
estaba arreglada r.ara ella do del centro, en 
esquina con Revtllagigedo, pues para ese 
laáo de la orilla estaba muy maf, era de 
pura tierra y como no teníamos drenaje 
había unos charcotes de agua por aquí y 
por alla y una que otra casita con sus 
cuartitos techados con teja y láminas de los 
que todavia quedan algunos. 

+ "Aqui no hay pa11dillerr!smo, sólo los chamt~cos que en la noche se paran 
en la esquina, pero 110 so11 ln(llos ni drogadictos" + No tenemos desconfwn
za al deJar la puerta abierta, todos los vecinos nos conocemos y no tenemos 
problema alguno, dice do11 Juq.n 

Por .Andrés Vázquez Hinojosa 

Sólo en el centro estaban las casotas 
grandes de los hacendados, esas que toda
vía se ven y que ahora son grandes comer
cios, recuerda el señor Juan Núñez Ra m irez 
de 63 años de-edad. 

Cuenta como era antes su calle donde 
tiene viviendo 53 años. "Esta avenida era 
pacífica, no había tanto carro corno ahora, 
tanto comercio y tanto movimiento de gen-

te; unos vienen a los sanatorios <J.Ue hay 
aquí en la calle, a la escuela, a las tejedoras 
o a loscorilerciosque se establecieron aquí 
en Morelos. Sí ... hay mucho movimiento de 
gente, para mi es bonito vivir en esta calle,
el ambiente es bullicioso, sobre todo los 

mucho son loscarrosquepasan muy recio, 
deverían tener consideración, es tan en un 
pueblo chico con calles cortas y no en las 
grandes ciudadesdonde tienen sus carriles 
de alta velocidad. Una vezaquíen la esqui
na atropellaron a un niño y me dio mucho 
coraje' . . miércoles que es el día de plaza, viene 

m-ucha gente de los ranchos cercanos a 
comprar su mandado. Lo que si me molesta 

El señor Juan-Monjarrás, herrero de ofi
cio tiene su taller aquí en Morelos y su 
vivienda a un lado. Don Juan recuerda que 
en su infancia solianjugarfutbol en la calle 
con todos sus amigos, "corno no había 
tanto tráfico jugaban todos los niños sin 
que los carros los molestaran, ahora todo 
el pueblo a cambiado mucho, antes había 
u na que otra casa con sus barditas de adobe 
o las rnaguelladas y las-nopaleras servían 
corno fincas para los grandes terrenos que 
había aquí en la calle, ahora nadarnás 
quéda uno que otro solar y casas viejas. El 
agua la sacaba m os del pozo del truenito , 
no teníamos drenaje y la calle era de pura 
tierra, los más viejttos de la calle son doña 
Isa ura y un viejito que le dicen don Gil, y un 
árbol viejo de nombre trueno que está cerca 
del Sanatorio. Desde que-me acuerdo ese 
árbol ya estaba, y no es de tanta lata como 
los que plantaron ahora, cuando no tienen 
una cosa tienen otra, mucha gente mejor 
los ha quitado o se han secado simplemen-

Los veneros de la Revolución Mexicana 

El zapatismo y el villismo -. 
Paco Ríos Agreda/11 y última 

Además de la represión generalizada qu.e vivían los oposi
tores al régimen porfirista en los34 años de su dictadura, 
se cuenta entre los factores que hicieron emerger la situa
ción revolucionaria-de manera importante el monopolio 
y centralización de la tierra en pocas manos, a tal punto 
que llega m os a e.nco~trarnos-haciendas como "La Gavia" 
de más de medto mtllón de hectáreas, o como la de la 
familia . Terrazas en Chihuahua que tenía una extensión 
territorial de 2,659,954 hectáreas y de millones de cabezas 
de ganado. Este fenómeno de acaparamiento de tierras 
dejaba sin posibilidades a por lo menos un os 3m iliones de
campesinos. 

Esta fue una de las principales ca,usas por las que lu
charonlas huestes zapatistas en el sur y las villista:¡ en el 
norte del país. Ciertamente encontra mosdiferencias en el 
pensamiento agrario de estos dos movimientos militares 
(Zapata luchaba por la restitución de tierras, en tanto que 
Villa pugnaba por la dotación de pequeñas unidades 
agrarias), sin embargo en ambos est-aba presente un pro
grama de reforma en campo que garantizara la reproduc
ción de la economía campesina. Hoy <J.Ue se debate la 
reglamentación del artículo 27 constituCional me parece 
que este aspecto no se ha contemplado de manera sufi
ciente, al poner la cuestión central en la productividad de 
la tierra, sin atender a las necesidades de reproducción y 
consumo -material y cultural- de la unidad económica 
campesina. El discurso, en este sentido es claro; capital
izar el campo favoreciendo las formas de penetración 
capitalista en la dinámica campesina, subsumiendo el 
trabajo al capit~l. 

El fervor revolucionllrio del zapatismo era inmediato. 
No se esperaba la legalidad de ninguno de los grupos en 
p11gna. Su estrategia era el reparto armado. Aún después 
del triunfo del maderismo, Zapata proclama, a 20 días de 
la entronización de las fuerzas revolucionarias, el'Pian de 

Ayala', distanciándose del nuevo régimen. La 'Nueva 
Revolución' modernizadora y neoliberal sugerida por el 
Banco Mundial y adoptada por Salinas de Gortari para 
nuestro país pone -distancia con respecto al espíritu del 
'Plan de Ay ala y seadecúa a las nuevas pautaS<J.Ue regirán 
el campo, bajo el Tratado de Ubre ComerciO con los 
vecinos del norte. La sombra del Caudillo del Sur parece, 
h·oy, levantarse contra las acciones antiagraristas del 
régimen salinista. 

El Villismo luchaba en el norte dirigido por Doroteo 
Arango, más conocido como' Pancho Villa'. Sus triunfos 
militares en CiudadJuárez, Torreón, Chihuahua y Zacate
cas mostraban la capacidad de organización y combate de 
los peones, jornaleros, campesinossin tierra y rancheros 
bajo su dirección. La famosa" División del Norte" tuvo su 
mejor año en 1914, un reflejo de ello es la entrada a 
México, a pesar de la oposición de Carranza, Obregón y 
Pablo González, representantes de la nueva burguesía 
agraria, c.onvertida en linaje revolucionario según la 
"Historia oficial". 
La cinema logra fía mexicana ha dejado un testimonio de 

la capacidad militar de Pancho Villa. co·n éste, los 
campesinos encue11tran un sentido a la participación 
revolucionaria. Villa, porsu parte, sabía utilizarsu figura 

' como elemento aglutmador, cuidaba y acrecentaba en 
cuanto le era posible la forma de la División del Norte. En 
palabras de Adolfo Gilly, "Pancho Villa es un recuerdo de 
pesadilla para la burguesía", pues éste enseñó a los cam
pesinos a luchar cuerpo a cuerpo con las tropa~ del 
gobiernro, a emboscarlas y a retirarse ordenadamente 
cuando las condiciones no eran favorables. Las tácticas 
guerrilleras de Villa eran tan efectivas que los norteameri
canos no olv-idan el ataque a Columbus, y la infructuosa 
lucha de las tropas yanquis en contra de Villa en el 
territorio nacional. 

La maestra Hanny tiene solo 4 años vivi
endo en la calle Morelos, en una casa muy 
antigua de sus sue~ros . - . 
"-La gente de aqu1.cuenta que espantaban · 

por las noches en esta casa , porque era una 
casa abandonada que dúro 40 años sin que 
fuese habitada. Ahora aquí vivo sin ningún 
problema estan arreglando la casa y no 
han espantado a nadie. Esta ca~a es muy 
famosa porque aquí vivió el señor Dolores 
Arredondo, quien fue dos veces Presidente 
Municipal de San José Iturbide. 

Una relectura del manifiesto anticarrancista nos deja
ría, a la luz de los actuales acontecimientos, un mensaje 
político muy importante del villismo: "Ciudadanos, es 
muy doloroso para mí exigir del pueblo mexicano un 
nuevo sacrificio para que la Revolucíón pueda definiti
vamente realizar sus caros ideales, pero tengo la seguridad 
de que-todo ci u da dan o honrado comprenderá que sin este 
último esfuerzo del pueblo, SE DERRUMBARlA TODA 
LA OBRA REVOLUCIONARIA, .porque habríamos 
derrocado una dictadura para sustituirla por otra. El 
mexicano que no contribuya a este gradioso movimiento 
libertario, llevará sobre su conciencia el remordimiento 
de no haber sabido amar y servir a su patria". 
A manera de conclúsiones podría plantearlas siguientes 

reflexiones: a) Las grandes huetgas obreras de Cananea en 
1906 y de Río Blanco en 1907, entre otras, mostraron las 
graves cosntradicciones socia les del sistema fabril de fines 
del porfiriatp. Vale la pena resaltar los bajos salarios, las 
largas jornadas de traba jo, la existencia de tiendas de raya 
y los oprobiosos descuentos de que eran objeto los tra-
bajadores en las empresas. . 
b) Las vertientes más radicales del moVimiento campes

ino revolucionario -el zapatismo y el villismo- no lograron 
un triunfo con respecto de la demanda central de tierras, 
princi¡;>almente por los alcaldes limitados del programa 
madensta, por las alianzas de los militares porfuistas con 
la oligarquía agraria y también por las debilidades del 
movimiento en su conjunto. Recupero, de cualquier for
ma, las contribuc:iones del zapatismo y del villisrno a las _ 
demandas del campesinado mexicano, particularmente 
.en esta época de fin de milenio en que se habla del término 
del reparto agrario y de privatización del ejido, políticas 
impulsadas desde el exterior por las agencias financieras 
internacionales (BM y FMI) y desde el interior por el 
proyecto neo liberal de Salinas. 
e) La Revolución Mexicana se encuentra en este mom

ento en una profunda encrucijada: llevarla a sus últimas 
consecuencias, o desaparecerla, suprimiendo de la Con
stitución los artículos 27 y 123, que pueden considerarse 
como la médula de los derechos agrarios y obreros, respec
tivamente. La 'Nueva Revolución' parece decir" adiós" al 
'Caudillo del Sur' y al 'Centauro del Norte'. 
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SAN JOSE ITURBIDE Instalaciones para televisión y teléfono. 

Facilidades de pago ·Crédito Bancario 
APARTE EL SUYÓ 

CREDITO BANCARfO 

VISITENOS: 

PLAZA PRINCIPAL N-º 10 . 

SAN JOSE ITURBIDE, GTO. 

. . . 

···can·cha~· ;(re· ·Te'nls·>~'·,de,,. Arcill~, . · · · · ·. · . ·· 

·:.Alberca~ te~ha~a , ~li~atiza(.l;a<, · .... ;" ·· RestaÚr~ 
• _-·: . • · ... "",.: · . . '._ ... ;:_ '".J ' __ , ;.-:-- J. . . _---.. -:. ___ . -~- . ··_~\j_, ___ .;, ·. . •. _:, '< . '~ . ,., -~ ' '• . • . . 

. <:·: Gimnásio, Bafi.o~., _VQst:ido.re·s,: .,_ "· · ·· canchas-· · · _ .. _·· 
.· Areas Verdes y ... ~,~,c·h.o· m á~~ ·. · .. · y ·voleibol . 

IÍ 

PROM-OCION,'DE: PRE~VENTA , . , ·< · .. 

SQlO· HASTA·, El~ 15 D.E FEBKE~Ro · ·-~·:·:. 

J s"J bi ~ .. e; "': ~ · ·. 
· · Plaza ·Pri.ncipal ·N~ . 10 . :· ., · · .··: ~ '.' 

¡¡ V 1 S LT E N O S. !! · " . 
• : ->. .~ 
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