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todas ellas en los marcos teóricos‘ a lo
más actual como la ciberantropología.
Termina mostrando cómo se debe re-
dactar un texto antropológico‘

Se complementa con una extensísima
bibliografia que contextualiza la canti-
dad de citas e información que han ¡do
apareciendo a lo largo del manual‘

Con todo ello, este libro se convierte
en un completo manual que ofrece
lecturas a muy diversos niveles. Nos
da claves para entender que el saber
antropológico no sólo tiene pasado,
también presente, ya que los proble-
mas que plantea la compleja sociedad
actual pueden y deben ser analizados
con un enfoque culturalr Y tiene futuro
porque los retos derivados de un mundo
necesariamente cada vez más global,
de un planeta en riesgo por ciertas
actividades humanas, hace necesario
la participación y responsabilidad de
los ciudadanos de todo el planeta y el

enfoque antropológico al estudiar lo
más profundo de los humanos, parece
imprescindible para ayudarnos en la
construcción de una convivencia en
paz.

Recordando que precisamente porque
los autores entienden la Antropologia
Social y Cultural con un concepto
multidisciplinar y multiparadigmático
es por lo que este Manual es útil para
profesionales y estudiantes no sólo de
Antropologia, sino también de Socio-
logía. Historia, Psicología, Filosofia,
Ciencias de la Educacion y Ciencias
de la Salud. Es decir todos aquellos
que por su actividad profesional estén
en contacto directo con otros seres hu-
manos, que tenga responsabilidades y
toma de decisiones que afectan a otros
seres humanos y que por tanto nece-
siten profundizar en el conocimiento
sobre los otros.

(Isabel Genti| García)

FERNANDO VENTURA PONS, de-
mocracia y sindicalismo de Estado.
Elecciones sindicales en el Área
Sanitaria de Sevilla. Un estudio an-
tropológico, Fundación de Estudios
Líbertarios Anselmo Lorenzo, 2004
(539 págs).

Con este excelente trabajo Fernando
Ventura ha traspasado las barreras
invisibles que circunscriben los obje-
tos de estudio posibles y nos invita a

cuestionar lo incuestionable. Se ha
atrevido a ubicar su lente sobre la idea
más sagrada -junto a la de mercado-
en que se fundamentan las sociedades
contemporáneas; ia democracia. Desde
la escuela y los medios de comunica-
cion se nos dice que la democracia es

algo bueno, cuanto menos “el menos
ma|o de los sistemas políticos”. Sin
embargo, no se propone la pregunta de
si vivimos o no en una democracia Si el
buen cientifico es aquel que no da nada
por sentado, las investigaciones más
interesantes son las que analizan desde
el extrañamiento las verdades más ver-
daderas. El autor distingue dos formas
básicas de entender la democracia: Ia
«democracia representativa», hege-
mónica, representada en este caso por
Shumpeter, en la que los ciudadanos
delegan en un gobierno los asuntos
públicos, y ia «democracia directa»
representada por Noam Chomsky, que
propugna la participacion activa del
pueblo en ios asuntos que le atañen.
Esta investigación se centra en el mo-
delo hegemónico de democracia.
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El libro se encuentra dividido en tres a no implicación. Es esta manera de
partes: teorla, descripcion etnográfica observarel poder, continuada por otros
y entrevistas. En la teoria, “donde se autores como James Scott, la que más
explica académica e inexorablemente frutos está dando y la que más acerta-
aqueI/o delo que se va a hab/ar”, Ventu- damente se acerca a su análisis. Por
ra expone de manera didáctica y critica otro lado, Foucault nos recuerda que
el marco de análisis que ha utilizado -la el discurso está indisolublemente ligado
teoria de los campos de Bourdieu y el al poder. Habrá, portanto, que analizar
analisis del discurso de Foucault—, las los procedimientos de producción del
bases teóricas sobre las que sustenta discurso: descubrir aquello de lo que es
su acercamiento —de Korsch a Derrida, posible hablar y quiénes son los actores
pasando por la Escuela de Frankfurt, capacitados para determinar cuál es el
Maffesoli o Baudrillard-, las técnicas de i iscurso legítimo.

SáezggtïágnsïhgrcaalP3221?55:22 Entre los distintos cientificos y pznsa-
estructura y funcionamiento de las orga- 32:15 ggñgguïegngzeégïrïï 51:3:nizaciones sindicales. Ventura entiende los más interesantes ESte autor seque los sindicatos se encuentran en un . ' I . mo
«campo social» donde hay relaciones pmpone .deconsnu” e. martx'sdd '
de fuerza y de cooperación entre una pues ha. s.'d° la forma mas ex ell l ¡a

serie de individuos e instituciones. Se- de Opos'c'Ón a' pOder’ pep ‘Émb'én a

gún Pierre Bourdieu, en los campos se reSporjsable de 'a."e“‘.’a"za°'°"ge las

compite por el control de cada uno de fergerí'jsdgeéotgfigar22;32 reasjtzá dei:. . . ca

:1; ÉÏÉSJZÏSSZÏ'ÉÉCÏZTSSeÏZ2:2: suva
diferentes especies de capital -econo- burguesa-99' prOdUCt'V'smo‘ Em'ende
mico, cultural, social osimbólico-, hay el productw'smq como una me“
normas, se despliegan estrategias y conceptgal que ¡"quye las. noc'ones
tácticas, se hacen apuestas, se genera fije trabajo' producc'Ón' técmca’ et.°' E,‘
un habitus —-sistema de disposiciones desafio“? qe las “agas pmducnvas

que permite desenvolverse con Cieno del materialismoIhistóricoconllevaba la

éxito en su interior—, etc. Todo esto se asunc'Ón,de ¡3 mlsma "omo" de trabajo

encuentra, afirma Fernando Ventura, que habla. dG?""°"ad° la burgugsía'
en el campo de juego sindical. Michel Las °‘93.’”Z.a°‘°"esObrera; asumen)”
Foucault tambíen influye en la pers_ estoreprimiendo otras manifestaCIones

pectiva del autor, busca las formas de revo'uc'onana‘f' más 'nsp'radas en el re'
resistencia y oposición al poder de los Chazo al trabajo a",er.‘ad°y defensor”
sindicatos entre los trabajadores. Si dél compongme 'umcoy creat'vo del

rechazamos la concepción juridico- m'sma ¡“dd'tas’ anarqu'Stas' ba,nd°!e-
discursiva del poder y nos acercamos ros’ etc" fugmn ¡amados pona. h'.5.t°"°'
a una concepcion reticular, podremos grafía mangsta dgurebelde? pnm't'vosn'

comprobar que la mayor parte de las Elerrord? . .aUdnuard “95‘99” "99‘?
resistencias y oposiciones al poder ¡Oda pos'bmdad de organÏzïac'Ón md"

- este caso el poder de los sindica- “(que rechace el Product'v'smo‘ .En su

os- no se produce de manera abierta Op'n'Ón' la reyo'uclén Sólo es 905ml? a
manifiesta, sino a través de la indife- traVés de la 'nvers'Ón. de lo S'"?°°"°°-

encia, la desafeccion, el desinterés y "o en. el plano.socloecon°m'co' se
contradice a sl mismo, or tanto, oo-
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niendo una revolucion cultural a una
revolución social En sus textos siempre
ha mostrado cómo Io simbólico y lo
socioeconómico se encuentran articu-
lados formando un todo inseparable y,
Io que es más, ha criticado el dualismo
occidental naturaleza/cultura o ideal/
material como representación ideológi-
ca que fundamenta múltiples procesos
de dominación (los civilizados sobre los
salvajes, los humanos sobre los anima-
les, los patrones sobre los obreros, los
hombres sobre las mujeres...) La cla-
ve principal de estas páginas dedicadas
a las teorias de diversos autores es si,
dada la critica de la racionalidad pollti-
ca moderna, existe alguna posibilidad
de construir algún tipo de sindicalismo
alternativo' cuestión que queda abierta
a la libre interpretación del lector.

Dentro delos últimos epigrafes de esta
segunda parte, dedica un capitulo espe-
cialmente interesante a los origenes del
actual sistema de representación de los
trabajadores en base a las elecciones
sindicales y los comités de empresa,
en el contexto dela llamada "transición
democrática" española. Durante los
últimos años del franquismo, y espe-
cialmente tras la muerte del dictador,
España disfrutaba de una oleada de
protagonismo obrero: el número de
huelgas se disparo —incluso huelgas de
solidaridad, hoy ilegales—, profusión de
asambleas de trabajadores, ocupacio-
nes de fábricas, encierros en templos,
etc. Todas estas actividades desa-
rrolladas a pesar de Ia persecución,
encarcelamiento e incluso asesinato
de sus protagonistas. Los sindicatos se
legalizaron y, a medida que el régimen
iba llegando a su fin, los lideres de

la desmovilización de la mayor parte
de los trabajadores: la centralización
de las organizaciones obreras, su de-
cantación por un modelo de relaciones
laborales basado en los pactos en lugar
del conflicto, la crisis económica y los
procesos de reconversión industrial,
el fomento del individualismo en los
trabajadores, etcs

Alo largo de la segunda parte el autor
tratara de dar respuesta a la siguiente
pregunta a través de Ia descripción de
procesos concretos: “¿Poseen en nues-
tros tiempos los sindicatos capacidad
transformadora?" (p. 81 ). En Ia descrip-
ción etnográfica —“donde se cuentan y
se interpretan las cosas que pasan "—,
Ventura nos deleita con una minuciosa
etnografía, descripción densa que dirla
Geertz, de la preparación, desarrollo y
desenlace de las elecciones sindica-
les celebradas en diciembre de 1998
en uno de los centros de trabajo del
Servicio Andaluz de Salud (SAS), en
concreto en el Hospital Universitario
Virgen del Rocio, que pertenece a la
Zona Centro del Area Sanitaria de Se-
villa, Toda etnografia es una descripción
interpretativamente guiada, no existen
retratos desinteresados y asepticos de
la realidad. Este trabajo constituye una
lucha de interpretaciones, lucha que se
ha encarnado en el interior del mismo
autor ocasionándole no pocas incomo-
didades: interpretación cientifica, que
pretende racionalizar el orden social vi-
gente; interpretación sindical, que trata
de autojustificarse; e interpretación de
los trabajadores, que ven todo con gran
escepticismo Desde su triple condicion
de sindicalista, trabajador sanitario y
antropólogo, el autor se esfuerza por

“¿"52? _ “¿ifig-‘f";Mi; sia. ïfinfi’v’ssgafiwfi:»g—...;¡....»..;;.:‘¿; ¿“nikMcg; “ur;{finish K PM A35" 42;;'* -,2 wakvs'wu- ¿ar4;. «524933713331 ¿“gsm- se?» v . =

las diferentes fuerzas sociales fueron enfrentar estas tres perspectivas en un
negociando el nuevo modelo de socie- plano de o ualdad‘
dad que lo vendría a sustituir. Diversos

. . ern n rfactores confluyen smérglcamente para Zan:radzoñzgziáenzznïizfilg :e, . I .consarar el defimtnvo desencanto'
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la maquinaria electoral en el ambito
sindical. Los resultados de su in-
vestigación confirman su hipótesis
de partida: el sindicato antiguo ha
sido reemplazado por una estructura
radicalmente distinta bajo un mismo
nombre. El sindicalismo, como forma
de auto-organización obrera con ob-
jetivos de transformación radical de
las estructuras socioeconómicas, ha
sido sustituido por Io que llama Sin-
dicalismo de Estado, un sindicalismo
reconciliador que responde a otro tipo
de intereses —intereses corporativos
del mismo sindicato, intereses pro-
fesionales de dirigentes y liberados,
etc.— y ha acabado formando parte
del complejo entramado de institu-
ciones que aseguran la reproducción
social.

En la tercera y última parte del libro
nos ofrece una serie de testimonios de
diversos sindicalistas que narran sus
experiencias biográficas y sus plantea-
mientos en torno al problema tratado.
Sindicalistas convencidos, sindicalistas

resignados, sindicalistas desengañados
y anarcosindicalistas de antaño, expo-
nen sus vivencias y reflexiones sobre
diversas organizaciones sindicales.

Este libro Fernando Ventura trata de
condensar una parte de su investiga-
ción doctoral dirigida por el profesor
Ellas Zamora. actualmente director
del Departamento de Antropologia
Social de la Universidad de Sevilla. A
mi modo de ver, se impone como una
obra imprescindible para todos aquellos
que pretendan sumergirse a investi-
gar, o al menos reflexionar, sobre las
organizaciones sindicales y su papel
en las sociedades contemporáneas.
También resulta muy aconsejable para
aquellos —doclos o no- interesados en
la Antropología Social, especialmente
en Ia Antropologia Política. El politico
y el cientifico se mezclan aqui para
ofrecernos una sugerente y perversa
lectura, escrita en un estilo sencillo y
accesible a pesar de Ia complejidad de
la tematica abordadas

(Beltrán Roca Martínez)
ï“: 1W“. , H

¡sm
v, v z" ..' 47-:

u súa-if L 9i265“ tzziésv'ün‘ r, =;-' igfí‘u. 3;; 7Exfrmznme ., | “TL- ' '
* 3: <2 ""3! 'ÏÏÏ" ,"«c‘ , w _ .1; y“; a XLi; a (¿gún Ñ 3 - 259;»? 7."

. 94;}¿KQiy ,1.)¿gv’x'cjgay 595;;
‘- -. Ïi'li'í‘ #flbiüiéxe‘ïui #23; wlk-‘k’mgíaiï

. 4 a ¿sx-.á'»
9‘. 5'3- ' ¿más 4 ‘ ‘Ï' x. » . ;.. "ii‘t‘ilñ‘ ,Sfit‘sqw r:53%... ‘ Íx'jïwf‘fA’q. . wswfiázy

A :{ïtasiï'wüg'fi‘ ‘
74H" 592.5%}? -"‘.‘-.K‘).g-á‘#w ¡:-:.-a-r—2*.'.=5k¿:vl¿qrf A. im '51.”: JQIY'JmHL'V/¿kw j 513, . ,¿5 »> ._ parvg-sz‘gïr1-üï'gz “53% ._. a; «te. ¡gnfimun 4.r ¿“gay/Qu. f! ."tra‘íñ: -

7.: :2; .4,“ 53;,r -» whaaïwr‘r‘n' ur: - 54‘ mu»..a J ¿1'51 #23233"? ¿ae-«w.' ¿‘f;’.:¿q‘.}:‘;sï}t;pílfi-ï\.nr‘urx--. .v‘ 29::

l ' "‘Ï'ÏÉ-‘w-¿iábfá “su;
“ ‘- 3.szSMN V u?>í'v..r'->::z

' A

, ,¿áwv‘jáïjï
-'ï" “¿q-1::¡fuï4fn' ¿v7 , V

,Ï,:.n.u.';’ ln. .3? U 1‘

JC}; 1'" a. 55;; .‘Ï' 'a i'm I

.. :mavel.’..¿. . .I

,4 .46“)! y. h

7?..." u -' ‘.

.u n r ",‘. A, ' a.
».'\(-l>4 :;&'¡-M¿ï,_1)\. ‘ u .y V ' > LY

7':¿E¿É¿""‘W .‘ :7 .v .

wasn‘rwq, 7» A . _. ,-

Ég" ‘ ».,,.,.(1.»¿qu ¿.- .»¿ (y: l - _, _ , ‘¿gay
.4'Wñxn’fi9'5ÁÉÏ’áï‘ï'ï’ilïí-ï:;:..v_‘!ï ¡2353 .1- ‘ Y ‘ ._« . r . v ¿I .- . . .a r, .
.v .— {vga-.- n ¡1,1. 3.111: raza.“ . A.‘ ‘ ¡ -\., . . A r, « ‘ ‘ V ..-, ,

-.

II; t a”; "¿y
'zïïáï'ï-¡Éfiglïtífiïuïïï"' a." ' x "y usa-3;» 3 .1 («tu * . . . , ,t,‘

». z ..
A.

.'<.:ÉÉLZ*Ï\Ï>ÏW<):5%3L1¡típïfigg‘kárfi '¡vï-QÍL -—:' v, u- 1 ‘ y; ,. {.¿Jr í. “ ' “ . . . , - »;_

;*L¿ ¿mich? s.» A .¡
“wake: ¿3.:¿_¿w.‘_¡1.¡ f. 4 ' 45h; . i h U“ f N l l i

u
asprthppmv .} g J, , , , r.‘ V . su , . . .

:.
:¡í¡15:A.;4;,4_,«ï;rz,74¿,w _ “A

Wfimwú I > ‘ >

influyó...“-
J' "

“i'm” "'w'm “UNÉN. :1 ., , .5“. lá! -\ , A 1‘
A. .v .u, ¿ , V ..

;,.¿
f2i2'>=3;ï:ï?Ï51=a’íÉ?{*igiz-b ¿A y ¿me

“La. w ¡y z ¡lf a“)

Il

¿Mari-¡"I wa :7ch ¿Juny ‘_\ ,,, . "¿zm
5-¿fu'.-.kt‘:¿g {-1.4 «H f _ í

..

J_-_;1;nïVLJÁiLZLEL'ÉiÜ‘fié’Er_Í, "que; 1‘
¡»24.12811‘Íüáufíïí‘;gr).¡»"Ï_ . _ ‘ tu f 2A,

.7 A "E“ > *

1.- 1;,
..-.,..3»4_..‘3; Mu. e “¿a r

¿:SWe,a'r:a1eé-' . ‘ w ‘ fU A Y

.7 {V4 :4 7" air-2;, 7;
naaam’.’ “5.:, ,9,»

.v ., 3 «¿n ‘ ‘v; . g .. 7 ._
5: y“. v . ‘

:4
“¿LA? j: l Y A

H V N l " 1‘ J"
-/- .... r («A (uuu 'Mm‘wb...n.. .1.._z‘g.;<j rat-‘33“ u- ,4 u 1, A“, a “.

l.
1;". I "M ' sm},

19:”; ¿ag-pu :«z :27': _::,;v,'¿i a Ï'Ï.Ï_ #ïáfiuïw- a

I ‘ 4_

Y

’. , V

-'..L.—:vï;5‘«3qv.:5's‘.’:\ 7.o. x gr,“ . .. v_ .7 _» 4 Vu, ,
‘AJ;'?1(.;Q-,Üz_”'1‘u «7' «4.564». 4,0,5”. ¿"g-sw P 3"”): 7:.

vr H A (Y n
"é‘vv‘wa - . a: —,¿ f' v: A.” ,41! 17..» .-,- ui ,Jx y fl .. . (

iwqaï‘f'fi' . .... . ¿mi z
,

': ‘ ' ';Ïg.’,_ Hp; 'Ï‘,.1-
¿gaming já“; E: 7‘ k

JI? EN“ ña q.
v’

-. - - . *’_’
ufisïïáwzgïxga. ” l

4117-34)“ ¿1:32, l “¿y :” ¿4 u .¿ i”)
¡áfigF l 2! EST" 9.37%“ . I

. . ‘

.25: [ijï'a'ír
Z;t5¡.:,Ïwf«"'l-\9»:‘4.&¿:‘3>ïa-’}L-¡Egylaaagamgíïf‘i’gïgw-¿=:¿,.g.‘¿¿_a.t_»_. _h’

.. ¿ 7 . A L
,7 zw

.w,,w€s4=..,.a<kw.n:_.— .u... A: 7- ,
«Ama: aw‘üvvqcuu rn, 3 > l“) i'm: w . {i

. r . > v, -

,. _. .' “W;
‘:(-;__wi.::ü‘57_r" 2;» ,qufing,

,‘¿w’nm‘wflgrym Vw 11 W

I ‘ ‘ u

, . » *
,41,51};2413.13;Z.= 1 MÏVÏBJ'ZÉÉQÏ‘

(¿15"?531-¿533‘530:"LÍSEÏ:¿a}:¿¿’:g“fi,j¡g:.¿g¿-J1* .: _;
¿:Ïmg‘muúw

. .

.2; :{"-':_f:.3;¡1!’ y:
12.5%."EAÑSÏÉÉ‘ÉÏÉL‘ÉX-áïf347;“? :¡cg‘u’ L), -_ 0.”: .

¡ix-2V 1‘: ïél'lliv ‘
I n í i "y:ii:"y?ï‘vïlm’rfi3-:'ïï'ÏÏ' : :;_:'Ï_‘ fi

j...-,;:"¿>:;v3;‘:.<:r.vv . > . V .
“pfff v}

“i,imei"¿5.:mwxj3 I > f; "Í ‘ ' "3 L

¡y-tá:A ‘ ,, y -- Y .‘ V y x , -.. . . .M ‘ a z.‘ u
,41; .¿X Jhlwwim, . .- »

¿a y - ¿x ¡Enix a ",Ï '
'-"ÏT',“>Í?".¿‘71‘É;Ï, 5; L

.-:,.\-,_‘1:;..»,.1«;;3<5¿StJ
.7 > I H : ' H ha hy“ :7" 3

"¡iv 31"“: Y , a
12,: tí,“ :¿fifi'vïïn _

V4 A .v ‘ Y , wey ,ut.» . . ‘, u <
-u',-»,¿\;«. Ju. «‘z': .. u , 5 J

4._,¿¡(..¿5¿v ga} 4 “y?
. ‘ x , a ,_ 5

¡ff-ía r

ggyruus-fl-mka:_—¿_1 m 4’

“¿te?Y . » .

,7 - . 4 - - \ .;- .
,. « , tu 4

¿ac-H u; ¿“"4 ¿_. w [MV “a Si; I ñ ' ¡“3‘er m

Espgmwy ‘ A

Ji Y 5'
"‘33?Üïkï‘iï‘ï::--"<-t;.¿-

.2.21.7“;fáfiït'fizpwábiï
Y V . -‘ : , . ‘ l; v3.9.4. .. “¿(15

.K>‘¿Í{<v,¡k\..”fñ23r5fi‘qgng ¡7.4:! 3 asfiüïyáü te,“ É:v Y _ v, s

«4 4 :‘ m: www
¿sai-¿Fauna 3- “N; -.« v. ¿”5. , ,z «WEWWPÜF

, . , , " ‘
uk; 1 1 x)- .tg‘x.“

«¿Hi-2‘31nai»:rs;ü:,,m:;r,«fï-u,ií1:7
¡5'11¡:ïámtfiáqïïyngá Emumágï

. . . a a 3m!- .u..-3;=w_bv. ¿wrï'iïiïyf—“'?¿' \4_A_..ï,,.,¡_5.¿:¿¿ "a; y x. , Y .-
:7,

,42::1,,¿Si?».Ïgiïgïéfiïgïfiïgfifi-ïg%IES)»;v y

¡L h H U M 4

wp““ï-"3°‘
‘de-fvu:

.“lfmvggüi ' a“ ¿me. a ‘ . ‘ _ Y -, _

.5 ¿ . ,“s“‘ ¡«fis-h :‘f-IK- x k \ n,’ “‘33 ñ»1‘,5 J, ,_-r' ‘ w r K”? h: . ¡“fi-Rifa;l

If A

'ÉÏ‘ÉÏÉÏÏWÜÉ’ÉL‘HyïïfiágÍfih
.>v,‘.«?%"*=s'»’-,ïs«-v,‘ïíavsfs

,, A ,

¡14- .24. -. c fl}: ,. ,aki:,‘;.2';.,_ x . vt, 5. h.“ .,
5.3.x! '«t Iv;

151154 I. ., .
A...“:¿J_É‘iï_uy

. y ‘ 41;... eg . 4 l A w ¡A m x

vam
Iv

. . Y ¿{ig-mgj¿nwyygxÉÏd'ÍÏÉ’Sí'ÏÉ 57,,» . 3,45“. , y Y - ¿»4-5,3,.¿‘27u.¿».,e.wz(;.A
:7.:ïff";s‘f"*ïzg,>asy '_ __

. ,

v: vc.» ¿»1'72
¿mwf'Éü-Áïfifi,,¿ ¿:sgühfifii h". i‘vwáfij

. . _ . .
kwnhuwuás y » “a km wa, .. , Kang,» ,3: w m V

.. _. A. A ¡a
-v

r'.’fi’;5;gfi"wï\;-'“>M}Ag n;
sam»?>üzxiï’imvgx‘w5‘ii:¿ Fin?)

, . .y L

ira-.7. gún-.75 " , »

sïéïïfiafiéïïfihy‘ïnh _. ¿la V. .4

. . _ q,
71;

¿;,...4,,... ¿su ‘

x¡=¡E,LA,.¿,¿¿/m.¿v‘ehwfil ¿{y VI 7’

:1 4;.

z,.-'m:ÉÏïf‘á¿a'..‘j4‘.:«.<í,=.azu'«.':,: ‘íïj ¿5‘ any.. »

,. 7 «afgá ¿ha "wm: . s ¡UK/ka" .' "1.:; han «¿ag
¡121.-Ï».'Ï"_‘._\Í::"Ï'A L; 'v Y .:¿: 't‘ 7 r ->; TÍáláïAylüïr ‘ Y. l 11.: I.

, x . 413,:Q:g-Q):flf%&ffifi‘abf%ü;. L _ ¡Y i y H: .vn-uigfiiñg. I a .s . ‘ l

‘ ' H :;:;:¿9¿\"“ï¿‘ï"=“í"'% .

" \ .

. _ : . -
un“ .mï' 3. rm,“- :.:_‘_A,-,:.n

.‘I;.-T;\Ïa‘7b%"::q;í;ísu ¿gv- .‘ A w ‘ A a ‘ A n . -. ' v , 1'55,ÉMVFJÏH'IBJÉnjíï'm1;¡ -, W¿ü,..u.—.¿.¿nw;,- « 1) zas 71‘; . 4 > y

Y . V x

l» 11‘32! ¡«Sífïáfivñï ’fiïfi_hz.zit
VI“:E:biÏéfiíitrfi‘:Jïí“drag... 4 ' Y‘ ., . agifiÏ‘_;7_¿¡zï¿‘w-u_ \_ > J. .4 ¡{y

"7.3752; 315:." y} ‘ V > y A S I

) Í Y L

Z." H- 1‘. ;,
‘ H ‘ " qugïfiïï‘fúïüiíïéï'ïa Mateuígïz. r g . . .- ., . . Y

j I V 7'
1.

¿”7”¿Vï‘ïï‘ï‘4 we“ '71 .. . ,. .' ' “ 5 'éïwïwïfiiï-ï-zïfiy;.


