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JA IM E GAMPMANY
(Procíraiior id Cirtis)

K,

DIA in t e r n a c io n a l  
DE A LFA BET IZA C IO N

8 DE SEPTIEMBRE DE 19 7 O

M O N U M E N T O  A L  M A E S T R O
Elche, que se ha 

distinguido 
siem pre por la 

atención que 
ha prestado 

a la enseñanza 
primaria, 

ha levantado 
en uno de sus 

parques este 
monumento al 
m aestro quien 
en lo sucesivo 

se llamará 
profesor  

de Enseñanza 
Básica.

EN M EM O R IA  DE ISABEL LA CATOLICA

TANTO 
SABES 
TANTO 
VALES

Cartel, original de don Julián Santamaría López, que ha 
merecido el segando premio en el concurso de carteles con
vocado por la rj*ftipaña de Alfabetización para difntidir el Una sociedad norteamericana de mujeres célebres ha entregado 
próximo D ía de la Alfabetización, que se celebrará d  8  de al Mnseo de América, de Madrid, esta medalla, acuñada por di

septiembre. cha entidad en memoria de la reina Isabel la Católica.
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LA PRENSA ESPAÑOLA. R E FLE JA D A  EN A L B A
H o ja  del Lunes

É M A D Z im

CIIDADES GEMELAS DE NOMBRE
A propósito del Congreso Mundial 

de Ciudades Gemelas, e! semanario ma
drileño dice que las denominaciones 
geográñcas españoles se hallan muy ex
tendidas por toda América, sobre todo 
en el Sur. Asi abundan por allá León. 
Guadalajara. Valencia, Toledo, etc. En 
todo el mundo, aunque principalmente en 
Iberoamérica y Filipinas, hay quince Z a
ragozas. diecisiete Valencias, treinta 
Barcelonas, ocho Toledos e igual núme
ro de Madrid.

De los ocho Madrid estadounidenses, 
el más importante, aunque sólo cuenta 
con poco más de 2.500 habitantes, es el 
de Missouri. Su nombre completo es 
New Madrid, como ahora se llama oñ- 
cialmente, o Nuevo Madrid, como era 
denominado mientras perteneció a la co
rona española.
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L O S  P E R R O S  TAM BIEN  
TIENEN SU CEM ENTERIO

7'enía que .ver en Sn ñ lla : un cementerio 
de perros. Con sns tumbas, sus lápidas se~ 
pulcralcs, sus dedicatorias, sus epitafios 
más emotivos. Porque, como se pregunta 
el diario madrileño, ¿acaso él perro no es 
digno de que se le recuerde, por su noble- 
sa, por su fidelidad  inquébrcnUable, pues
to que en muchos casos llega incluso a mo
rir de pena sobre la sepultura de su amo 
y a  realisar actos de verdadero heroismo  
para defenderle, con desprecio de  jw pro
pia tñ áa f

Quizá no sea  el único que existe en E s
paña, pero Séinlla tiene, desde hace más 
de medio siglo, un cem enterio d é  perros en 
la fin ca  "Valparaíso". Un cem enterio en 
el que existen una veintena d e  lápidas con 
los nombres del animal y  las más emoti
vas dedicatorias. L a  lápida m ás antigua 
pertenece a  1914 y la más redèn te a  1%1. 
N o fa lta  a i  la necrópolis un monumento, 
en piedra, al perro.

E L  M IN IT EA T R O  D E ^íUENCA
En nuestros días, que se habla

de minis , no podía te  itar on minitea' 
^ünrriacro, con aficiones detro. Un

poeta, ha construido, de escayola, en 
su propia casa, un teatro de esos que 
llaman de bt^sillo, el más pequeño del 
mundo. E stá  enclavado en T om ibia del 
Campo, en la provincia de Cuenca, tie
ne capacidad para sólo veinticinco es
pectadores y  su propietario y autor de 
la idea se llama César.

INFORMACIONES
EL NEGOCIO DE LA SED

Asi titula el periódico madrileño de la 
tarde un amplio reportaje en el que, en
tre otras cosas, señala que España es 
el país de Europa donde más refrescos 
se beben. Explica que los tiempos de la 
zarzaparrilla y el "agua de litines" han 
pasado ya a la historia y que hoy las 
fábricas de bebidas refrescantes forman 
una industria cuya importancia econó
mica es más superior que a lo que a pri
mera vista pudiera parecer. Añade que 
este "negocio de la sed” cuenta en E s
paña con cerca de 3.000 establecimien
tos, que emplean unos 19.000 trabaja
dores, de los que 2.500 son mujeres. 
Barcelona ñgura en cabeza por el ma
yor número de fábricas instaladas en su 
provincia, con 213, seguida de Valencia, 
con 211. En  Madrid hay 93 fábricas.

PUEBLO
DE LABRADOR, A BOTANICO

E l periódico bilbaíno cuenta el caso de 
un labrador, con residencia en una aldea 
de la sierra logroñesa d e  Cameros, que co
menzó a  estudiar e l bachillerato cuando te
nía veintidós años de edad. Esto, hasta 
cierto punto, no sería tan extraordinario, 
aunque sí m eritorio, s i no fu ese  porque el 
personaje en cuestión es ahora  un sabio 
botánico, que investiga nada m ás y nada 
menos que sobre las cuatro mil variedades 
de trigo que existeti eti el mutido. I j i  Di
putación Protñncial de Logroño se ha  in- 
terc.vado por ¡os estudios de este hom bre 
entusiasta que hasta ahora nadie había re
conocido en stt gigantesco valor.

L A  G A C E T A  D E L  N O R T E
LA  Q U IM E R A  DEL ORO, 

EN ESPAÑ A
España no es, ni mucho menos, el 

O este americano, sobre todo en eso de 
las minas de oro. Pero Almena, que se 
asemeja en algo a  a x ^ l  territorio que

hemos visto en tantas películas, parece 
como si tuviese alguna relación, y  tam
bién tiene oro. E n  veinticinco años de 
explotación, una empresa estatal ha sa
cado cinco toneladas y  media de oro 
puro, que pagó a  razón de una peseta 
y  sesenta céntimos por gramo de oro. La 
citada empresa ya no está interesada en 
la explotación y ahora una empresa pri
vada quiere continuar la aventura. Dice 
que aún quedan muchas toneladas del 
precioso metal en la montaña del cabo 
de G ata y  que con nueva maquinaria, 
porque la actual está anticuada, la mi
na puede ser un buen negocio.

EL CORREO 
ESPAÑOL

EU FnjESLO VASCO

P A T R O N  A N O N I M O
El periódico bilbaíno se ocupa del cu

rioso caso de la localidad de Añés, que 
festeja la fiesta patronal de un santo, del 
que desconoce su nombre. Sí ; por muy ex
traño que parezca, eso sucede en esta lo
calidad vizcaína. Las inconcretas actas le
vantadas en su día en la villa no especifi
can el nombre del santo patrón elegido 
para el pueblo. Solamente en algunos es
critos aparece el nombre de “San Vicen
te ...”, pero sin consignar cuál de los san>- 
tos llamados Vicente es el que patrocina a 
la villa de Añés.

^ o n r r o

l¿ ie  i V n á R t u t i a l
U N  Z O O L O G I C O  

D I S T I N T O
Andalucía es fam osa  por sus cortijos, 

donde pastan las reses broj/as én grande.-! 
extétisiones de terreno. L os  toros de esta 
luminosa región española son fam osos en 
todo el mundo y, jw  duda, constituyen 
auténtica simiente de la fie s ta  nacional. E l 
periódico sevillano publica un reportaje  
sobre la ganadería de don Carlos M elga
rejo  Osborne, que, dice, no tiene igual. 
Efectivam ente, se  trata de «« par
que zoológico natural, donde con los toros 
bravos alternan los gam os, los jabalíes y 
las vacas africanas Baiussy. sin separa
ción alguna.
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LA PROTECCION A LOS EMIORANTES EL MUNDO, EN SIETE NOTICIAS
E S P A Ñ A

Como repetidam ente ha dicho el m inistro de 
T ra b a jo , la  em igración es un hecho que está  ahí. 
P or eso, com o el em igrante, la  persona que se va 
no tiene la  cu lpa, hay que protegerle por todos 
los medios. Esperam os que un día h aya en nues
tro país puestos de trab a jo  para  todos. Entonces 
los hmnbres tendrán el derecho de solicitarlos o 
de m archarse al ex tran jero  por su líbre volun
tad , no para  buscar afanosam ente una ocu
pación.

P or eso, quienes se dedican a  em prender su 
v ia je  h acia  otros países, lo  prim ero que han de 
h acer es ponerse en contacto con el Instituto Es- 
pamol de Elmigración, organizado en M adrid 
p u 'a  esta finalid ad . AUí toman nota de las  de
m andas d e tra b a jo  y canalizan  las  expediciones. 
A ntiguam ente el em igrante — ¡hubo tantos, en 
tierras g allegas y asturianas, principalm ente!—  
salía él solo h acia  A m érica a  la  aventura. Pocos 
volvían ricos a l cab o  del tiem po; m uchos fra ca 
saban después de pasar un verdadero calvario . 
Hoy todo se h ace  de otra mimera.

S e  buscan dos co sas: la  seguridad de los tra 
b a jad ores y que no pierdan el contacto  con Es
paña. l le n e n  v en ta jas  económ icas en el tren y 
en los aviones, donde para  ellos los biUetes son 
m ás baratos. Y  una vez en las  naciones donde 
encuentran ocupación disfrutan de los mismos 
derechos que los trab a jad ores nacidos en ellas: 
asistencia para ellos y para  sus fam ilias, medi
das de garantía  en  el tra b a jo , prestaciones y 
pensiones, seguros de toda clase. Los asescuvs la 
borales y los capellanes les aconsejan  en sus pro
blem as m ateria les y m orales. H ace poco se ha 
extendido la  ayuda a  los que tengan fam iliares 
subnorm ales a su cargo. Se reúnen en clubs y 
centros de recreo y sus h ijo s  reciben directam en
te e d u c a d a  en colegios regidos por profesores 
españoles o  les exam inan a llí unos tribunales 
después de seguir el bach illerato  radiofónico.

P ero  hay que contar con los que no tienen es
crúpulos y tra tan  de explotarlos. A  algunos que 
quieren salir se les  engaña. Fu era  de la  ley se 
les prom eten unos contratos a  cam bio d e unos 
m iles de pesetas. Luego resulta que o  Ies pagan 
por d eb ajo  de lo  que está msuxado, o que esos 
contratos son falsos. B astantes pierden el dinero 
que dieron y se ven expulsados de los países por 
las autoridades. Esto es lo  que hay que saber. El 
em igrante está  protegido oficialm ente y existen 
personas y entidades responsables que se ocupan 
de todo lo relacionado con él. Es con ellas con las 
que se debe poner en contacto y no con cu al
quiera que le  hable al m argen d e  lo  legalm ente 
establecido. D ebe ev iter a  toda costa que otros 
negocien con su sudor, con sus esfuerzos y sus 
ilusiones.

■ E L  P U E B L O  M U R C IA N O  de Focntc Alamo ha rendido homena
je al que fue cabo del Regimiento de Vizcaya número 51, de guar

nición en Alcoy (A licante), don M elchor Amate Hernández, que posee 
la  Cruz Laureada de San Fem ando por su heroica actuación en la cam
paña de Africa. Fue bendecida una placa que da sü nombre a  una calle 
y  descubierta por el alcalde.

E l señor Amate tiene actualmente setenta años y cuenta que, en
contrándose en la zona de Ceuta defendiendo la posición de Chentafa, 
salió volimtarío para hacer una a9fUA<  ̂ y ^ e  hecho prisionero. Los 
moros le llevaron entonces a las alambradas españolas ordenándole 
que dijera a las tropas que le abrieran porque iba solo, pero en lugar 
de esto, el señor Amate gritó a sus compañeros que disparasen, que 
estaba rodeado de enemigos. Permaneció en cautiverio veintiún meses 
y con él se hallaban otros 662 prisioneros, de los cuales solamente 
sobrevivieron 150, a  causa del hambre y  los malos tratos. Al ser de
rrotado Abd-el-Krim, fue rescatado por las tropas españolas. Entre
tanto, sus familias, creyéndole muerto, le hicieron funerales.

★  C ESA R A. PER EZ  D E TU D E I A, popular escalador y policía, recien-

’ temente condecorado con la Cruz al Mérito Poli- 

; cial por sus rescates en las montañas españolas, 

■ ganó un millón de pesetas al vencer en la final del 

concurso de T V E  “Las diez de últimas”.

D O S  T U R IS T A S  F R A N C E S E S , René Millischer, de treinta 
años, y su hermanastro, Richard M artsloff, de diecisiete, han per

manecido perdidos durante veinte horas en el monte del peñón de 
Ifach, de Calpe, en su intento de escalarlo, siendo rescatados p or  fuer
zas de la Guardia Civil y  Policía Municipal de esta localidad.

Por cierto que el citado peñón se encuentra en venta por parte de 
su dueño, don José M as Capó, v  exúten gestiones del Estado para 
adquirirlo,

CUANDO UN CO RTEJO  F U N E B R E  pasaba por la calle del Matade^ 
ro  Viejo, de Tarragona, los componentes de\ mismo observaron cómo 

salla  humo de una de las casas. Los empleados de la funeraria, que, 
al mismo tiempo, form an parte del Cuerpo de Bom beros tarraconen
se, aparcaron el coche mortuorio y se dirigieron a  so fo car  el incen
dio, cosa que consiguierofi en pocos minutos. H echo esto, pusieron 
en m archa de nuevo el coche y el cortejo prosiguió su camino.

EN  LA S M ARISM AS D EL G UADA LQUIVIR, bajo el pueblo de Al- 
monte, donde se encuen- f '  

tra el santuario de la 
Virgen del Rocío, ha si
do descubierta una bolsa 
de 4.000 millones de me
tros cúbicos de agua, 
con la que se podrán re
gar 250.00 hectáreas.

í ★  E L  P U E B L O  SE V IL L A N O  de Santiponce será derruido para dcs- 
<enterrar la legendaria ciudad de Italia, que fue la primera romana 

en España.

E L  SU BD ITO  M ARRO Q U I M esroqui A hm ed Ben A delkader, hábil es
ta fador internaciotml, fu e  detenido en San Sebastián por la Policía, 
gracias a la emisión de Televisión Española “Investigación en m ar
cha”, que presentó ante los telespectadores el retrato robot.
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E L  P R O G R A M A  A P A S IO N A N T E  Y  P O P U L A R  D E  T E L E V IS IO N  E S P A Ñ O L A

UN P U E B L O  PARA E U R O P A
Participan con entusiasmo cincuenta 

^  pueblos de los seiscientos que lo pidieron

Señoritas del equipo de Toro {Z am ora), ataviadas cou sus típicos tra jes regio
nales, durante el desfile de equipos participantes.

"U n pueblo para Eu
ropa" es un apasionante 
programa de Televisión 
Española, debido a una 
idea de Enrique de las 
Casas, Eugenio Pena y 
José Luis Aguado, tres 
nombres ya familiares 
para los espectadores 
de la pequeña pantalla, 
que se transmite todos 
tos lunes a las diez y 
medía de la noche por 
la primera cadena.

Cada semana acuden 
nueve pueblos a la gran 
plaza mayor construida 
en los estudios de Pra
do del Rey. Nueve pue
blos que han de reali
zar las mismas pruebas 
ante un inmenso gentío 
llegado de los pueblos 
participantes para ani
mar a los suyos mien
tras suenan las alegres 
músicas de las bandas 
municipales y entre la 
luz y el colorido que 
prestan al espectáculo 
las muchachas atavia
da con sus trajes regio
nales.

En realidad, los pue
blos no compiten entre 
ellos en la primera fa
se del programa, actual

mente en desarrollo, si
no que cada pueblo ob
tiene u n a  puntuación 
por cada prueba, la su

ma de las cuales da una 
punt u a c i ó n general. 
Aquellos q u e  queden 
clasificados en los pri

meros lugares pasarán 
a la segunda fase, de la 
que saldrán los que ha
brán de intervenir el 
año próximo en la fase 
internacional, denomi
nada “Juego sin fronte
ras", en la que compe
tirán esos semicampeo- 
nes con pueblos de otros 
países europeos. En esa 
tercera época, el pro
grama será presencia
do por doscientos mi
llones de telespectado
res.

Los pueblos de E s
paña h a n  respondido 
ampliamente a la con
vocatoria de Televisión 
Española. Al parecer, 
más de seiscientos han 
solicitado intervenir en

"U n pueblo para Euro
pa”, pero todos no po
drán hacerlo, ya que 
en la primera fase sólo 
intervendrán cincuenta.

En los tres primeros 
programas han partici
pado Ciudad Rodrigo. 
Consuegra, P 1 a sencia. 
Vinaroz, A  1 cázar de 
San Juan, Fuengirola. 
Játiva, Arenas de San 
Pedro, Almuñécar, Cal
das de Reyes, Colme
nar V iejo, C o r i a  del 
R  í o. Cullerà, Jijona. 
Medina d e 1 Campo, 
Moneada, Reixach, T o 
ro, Yecla, A 1 m ansa. 
Cuéllar, Galapagar, Is- 
car. Los Palacios. M al- 
grat del M ar, Peñarro- 
ya y Villacañas.

PEOBO MACIA, PRESENTADOR DEL PROGRAMA
SU MUJER DIRIGE E L  “ JARDIN DE LA FELICIDAD" PARA NIÑDS

Un programa de este tipo ne

cesita un presentador. Pero un 

presentador que tenga el mismo 

entusiasmo que los participantes, 

que sepa imprimir ritmo al des

arrollo de las pruebas y expli

carlas claramente. Televisión E s 

pañola ha tenido el acierto de 

elegir para este difícil cometido 

a Pedro M acla, al que los teles

pectadores ya conocían por apa

recer en los Telediaríos para dar 

las últimas noticias “Recibidas 

en la redacción’'.

Casado con una antigua locu- 

tora, tiene un hijo de dos años.

Su mujer se licenció en Filosofía 
y dirige un jardín de infancia 

para niños hasta de seis años. Le 
llaman el “jardín de la felicidad” 
porque qfuieren que todos sean 
tan sanos y felices como el suyo.

M acía es un hombre formado 

en la radio, primero en Radío Ju

ventud y después en Radío N a
cional, al que un d í a  Matías 

Prats, maestro de muchos locu

tores, animó para que se dedicara 

a las tareas televisivas, y al que 

ahora todos los españoles siguen 

con interés. Con el interés que 

despierta “U n pueblo para E u 

ropa”.
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E L  PERIODISMO ES LA PROFESION MAS ARRIESGADA DEL MUNDO

Veintiocho periodistas han muerto en ia guerra dei Vietnam
En la nueva ley de 

Educación se incluyen 
los estudios de Periodis
mo y demás medios de 
comunicación social, Ra
dio y Televisión. Así se 
da categoría universita
ria a una profesión i>ara 
la que se requieren una 
serie de condiciones tan.- 
to de formación como 
de vocación

Debe pensarse que en 
otras naciones, Estados 
Unidos entre ellas, la 
formación del periodista 
tiene categoría universi
taria y es una Facultad 
más dentro de la Univer
sidad.

En España, el primer 
intento realizado fue el 
de don Angel Herrera, 
más tarde obispo de Má
laga y cardenal de la 
Iglesia, ya falle c i d o, 
quien creó la Escuela de 
Periodisnto de la Iglesia. 
Después de 1939 fue la 
Escuela Oficial de Perio
dismo, que pasó a depen
der del Ministerio de In

Don McCaHum, de “Sunday Tim es”, charlatido con itnos soldados norteam eri
canos poco antes de que fu era  herido cerca de Pnom Penh, en el Vietnatn.

formación y Turismo, y 
hace escasos años, la E s
cuela de Periodismo de 
la Universidad de Nava
rra. El ácceso a las ci
tadas Escuelas requería 
tener, cuando menos, el 
bachillerato, y han sido 
muchos los universita
rios que acudieron a rea
lizar los estudios en las 
Escuelas citadas.

También requiere, y 
esto es inexcusable, una 
vocación a toda prueba.

El periodismo es profe
sión arriesgada, tanto en 
paz como en guerra 

La tensión en el perio*- 
dismo es continua. Se lu
cha contra el tiempo y el 
espacio. Al tiempo hay 
q u e  ganarle minutos. 
Con el espacio hay que 
contar con el disponible 
en el periódico para am
pliar o reducir la noticia. 
Baste decir que la profe
sión periodística es la 
que más enfermos del

corazón y del estómago 
produce.

No digamos nada de 
los riesgos que el perio
dista debe afrontar en 
casos de guerra. Ahí es
tán Vietnam y Camboya, 
naciones del sureste asiá
tico donde los comunistas 
y anticomunistas pelean 
desde hace varios años. 
L o s  últimos, apoyados 
por fuerzas de Estados 
Unidos y otro pequeño 
número de distintas na

ciones. En uno y otro 
país, Vietnaái. y Cambo
ya, son muchos los pe
riodistas que han muer
to cuando realizaban la
bor informativa. Unos, 
como George Syvertsen, 
caído en una emboscada. 
Con él viajaban Gerald 
Miller y el cámara indio 
Kusaka. Son ya vein
tiocho 1 o s periodistas 
muertosi en la guerra del 
Vietnam,

Por todo ello no sor
prende que esta profe
sión, a la que ahora se 
le reconoce y exige ca
tegoría u n i versitaria, 
haya sido declarada por 
la UNESCO — Organise 
mo Internacional para la 
Cultura—  como la más 
peligrosa del mundo.

LA 
HDTiCrA 

EXPLICADA f

En este estado quedó el “jeep ” ocupado por varios periodistas después de un ataque en Vietnam ; el vehículo fu e alconsado por un
cohete de fabricación  china.
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LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRAFICOS (2)
tugueses por el Atlánti
co Sur.

En los viajes de 
M arco Polo po-

_____ demos decir que
está el estimulo para 
los descubrimientos de 
ios portugueses y , más 
tarde, para el gran des
cubrimiento de los es
pañoles: América.

M arco Polo era ve
neciano. mercader, que 
va de mozo había via
jado por Asia con sus 
mayores. Durante vein
tidós años viajó y vivió, 
entre los siglos X III y 
X IV , en Asia Menor, 
Persia. India, Sumatra, 
Java. Ccilán, Tartaria 
y China, donde llegó a 
ser virrey de una pro
vincia del Gran Kan. 
Cuando regresó a su 
país y contó sus viajes 
V estancias, las gentes 
le pusieron el apodo de 
“M icer M illones", atri
buyendo una exagerada 
fantasía a sus relatos, 
que abrieron el deseo 
vehemente de Europa 
p o r  llegar a conocer 
aquellas riquezas y be
neficiarse de ellas.

□Llegar a esas ri
quezas por el ca
mino más corto 

del Mediterráneo al In
dico era peligroso, por
que en el trayecto es
taba el enemigo común: 
1 o s mahometanos. El 
principe portugués don 
Enrique el Navegante 
pensó que se podía lle
gar a ellas rodeando 
Africa; fundó en Sagres 
el año 1415 una escue
la de náutica y  logró 
que sus hombres fueran 
descubriendo las costas 
del continente negro, 
hasta que por fin Bar
tolomé Diaz, en 1486, 
dobló al sur de Africa 
el llamado cabo de las 
Tormentas, denomina
do después cabo de 
Buena Esperanza, por
que era la puerta de co
municación con el océa
no Indico.

Las cosas esta
ban a punto pa
ra el gran des

cubrimiento de los es
pañoles en su afán de 
llegar a Oriente cami
nando a Occidente.

Los d e s c u b r i
mientos geográ
ficos, a medida 

que han ido avanzan
do han sido estímulos de 
progresos científicos di
versos como es la repre
sentación de la Tierra, 
en todo o  en parte, p>or 
medio de mapas. Fue un 
griego disci p u l o  de 
Aristóteles, llamado Di- 
cearco, quien tuvo la 
primera idea de una re
presentad ó n cartográ
fica que permitiera fi
jar la posición de cada 
lugar en relación con los 
demás en una cuadricu
la formada por meri
dianos y paralelos con 
determinación de gra
dos de longitud y lati
tud geográfica. Prepa
ró lo que llamó su dia
fragma a base de dos 
lineas que se cortaban

perpendicularm e n t e :  
una, de N. a S.. pasan
do por la isla de Rodas; 
y otra, de E. a O ., pa
ralela al actual Ecua
dor. a 36 grados al N. 
de esa linea equinoccial, 
a lo largo del Medite
rráneo. Y  en relación 
con esas dos lineas fue 
s i t ú a  ndo los lugares 
geográficos conocidos. 
A base de esto pudo 
Ptolomeo. más tarde, 
hacer su famoso mapa 
universal, que, a pesar 
de sus errores, sirvió 
prácticamente para los 
e s t u dios geográficos 
hasta el s i j ^ V I .

Los des c u b r í -
mientos geográ-

_____  ficos continuaron
en la Edad Media; es 
decir, durante los mil 
años que van, aproxi-

madamente. desde el 
siglo V  al X V  después 
de Jesucristo. T res he
chos importantes se re
lacionan con esos des
cubrimientos. Uno, las 
guerras denomin a d a  s 
Cruzadas, gran movi
miento de la Europa 
cristiana para rescatar 
los lugares sagrados del 
Santo Sepulcro del po
der de los infieles (los 
mahometanos), en cuyo 
poder habían caído. E s
tas guerras, aparte sus 
objetivos, sirvieron pa
ra despertar la curiosi
dad y el interés por las 
tierras orientales asiá
ticas. prácti c a m e n t e 
desconocidas hasta en
tonces por los europeos. 
Otro, los famosísimos 
viajes de M arco Polo. 
Y  otro, los viajes y des
cubrimientos de los por-
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UNA LET DE PAZ URGENTE, NECESARIA T OPORTUNA
•  L A  G R A T U ID A D  D E  L A  E N S E Ñ A N Z A . B A S E D E  L A  C O N V IV EN C IA
•  C R E C E  L A  D E M A N D A  S O C I A L  D E  E D U C A C I O N
•  T E N E M O S  T O D O S  U N A  E N O R M E  R E S P O N S A B ILID A D

Al presentar a  las Cortes la ley 
de Educación, que fue aprobada, el 
ministro del Departamento, don JO' 
sé Luis V illar Palasi dijo, entre 
otras cosas:

La ley es oportuna, necesaria y ur
gentísima. La serena consideración de 
los graves problemas que aquejan a nues
tro sistema educativo impuso la necesi
dad de su revisión. Por citar algún ejem
plo de la difícil situación, os diré que 
todavía hoy — en la España de 1970—  
tenemos cerca de medio millón entre ni
ños sin escolarizar y deficientemente es- 
colarizados.

Que en los últimos años cada vez van 
llegando más analfabetos funcionales a 
nuestros cuarteles. Que la investigación 
fuera y dentro de la Universidad se en
cuentra sin medios, sin personal, sin li
bros, sin aparatos científicos suficientes. 
Que, a nivel de la educación general bá
sica y  media, la enseñanza sigue cons
tituyendo un grave problema en las eco
nomías domésticas más modestas.

Que hemos confiado por decenios la 
educación de nuestra i^ an cia  a los 
maestros, retribuyendo esta enorme res
ponsabilidad con mínimos sueldos. ¿Nos 
extraña, entonces, que sólo encontremos 
frustración por un lado y heroísmo in
sostenible 8e modo indefinido de otro?

Importantes factores sociológicos vie
nen, por otra parte, a corroborar la ne
cesidad de la reforma.

CULTURA Y PROSPERIDAD

Ante todo, el fenómeno, el problema de 
la "explosión escolar", la inurbación cre
ciente y las crecientes corrientes migra
torias dentro del país, a las que hay que 
atender desde ahora con nuevas solucio
nes que impidan el estancamiento a que 
nos llevarían ios métodos tradicionales, 

Pero a esta "explosión escolar" hay 
que añadir felizmente el crecimiento de 
una demanda social de educación. Una 
demanda cada vez más sentida, porque 
los hombres ven también, cada vez con

más claridad, que el único camino de 
auténtica promoción social está en la ele
vación de su nivel cultural.

Pues de nada sirve si el país prospera, 
si sus gentes no prosperan en la cultura. 
Un auténtico desarrollo es fundamental
mente social. De otro modo veremos cre
cer en España nuevas industrias en las 
que los españoles sean sólo los peones 
sin calificar, o magníficos hoteles de pro
piedad extranjera en que los únicos es
pañoles sean los camareros o los limpia
botas.

O  tendremos que seguir soportando 
nuestra emigración, que va en su mayor 
parte al peonaje o a los trabajos no ca
lificados o más duros. Habremos evita
do el retraso económico de España, pe
ro no para los españoles. Pensemos que

M inistro de Educación y  Ciencia, don José  
Luis Villar. Palasi.

el nivel cultural es siempre relativo, que 
los esfuerzos de todos los países en es
tos momentos y en materia de educación 
son tremendos.

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Tenemos todos una enorme responsa
bilidad en este terreno, pues en un de
cenio — de deteriorarse el crecimiento de 
la educación— , España podría estar coni 
denada a ser la gran suministradora de 
peones a toda Europa. Y  esto es algo que

ningún español bien nacido puede to
lerar.

No olvidemos la fecha en que nos ha 
tocado vivir, no olvidemos que el 70 por 
100, aproximadamente, de los españoles 
de hoy vivirán la España y el mundo 
del año 2000, y que prácticamente la to
talidad de la juventud que hoy se educa 
en nuestros centros vivirá esa efeméri
des. Y  lo que es más importante, tendrá 
que gobernar la España del año 2000 en 
el mundo del año 2000.

SIN DIFERENCIAS ECONOMICAS 
0 SOCIALES

En primer lugar, la ley ha querido re
solver el problema de la educación gene
ral básica para todos los españoles en un 
clima de igualdad, haciendo desaparecer 
toda barrera discriminatoria posible y 
muy en particular la que tuviese su ori
gen en diferencias económicas o sociales.

E s fundamentalmente una ley de paz. 
He defendido que la ley es de raigambre, 
de cepa típicamente española. Que la ley 
es una ley de participación; una ley que 
ha calado hondo en el hombre de la calle, 
en la entraña misma del pueblo español. 
Que la ley no es caprichosa, sino urgente, 
necesaria, oportuna. Que la reforma ha 
de ser global y no parcial.

Pues si el Estado afirma un pleno reco
nocimiento de la libertad de enseñanza 
en sus Leyes Fundamentales, debe tam
bién reconocer la libertad de elección del 
centro docente, trascendiendo a través 
de la gratuidad las limitaciones econó
micas que pudieran condicionar su ejer
cicio.

Este es un importante significado de la 
gratuidad. junto al otro también, al im
portante sentido de la convivencia, la 
asignatura más difícil para los españoles. 
Gratuidad a la que nunca renunciaremos.
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NUESTRA
ACÍUAIIOAD LOS m n m .  oo jov

Recientemente y en un concurso sobre el tema 
"M isión Juvenil 1970". convocado por la Delega
ción Nacional de Juventudes, ha correspKindido 
el primer premio a un grupo compuesto por trein
ta jóvenes profesores y estudiantes cordobeses 
que realizan una admirable obra socio-cultural. 
Se denominan Los Gedeones y han conseguido 
triunfar sobre un elevado número de concursan
tes. Sólo de Córdoba se presentaron cinco grupos 
y en total en España noventa y cuatro proyectos 
y unos dos mi! quinientos participantes. La sim
ple noticia de Prensa merece ser ampliada. Y  pa
ra ello, nada mejor que ponemos al habla con el 
promotor del grupo, el joven sacerdote don Alfon
so M aestre Sánchez, cordobés, de San Sebastián 
de los Ballesteros, que actualmente ejerce su sa
grada misión en la parroquial de las Santas M ar
garitas, de Córdoba. E l señor M aestre Sánchez

En clase de geografía.

— veintiséis años plenos de inquietudes—  facilita 
al periodista la más completa información acerca 
de cómo consiguió madurar y dar forma a su idea, 
tan noble como ambiciosa. El lo explica así:

— A raiz de mi traslado a la parroquia de las 
Santas Margaritas, enclavada en una de las ba
rriadas más necesitadas de la capital cordobesa, 
surgió en mí la idea de formar el grupo de que 
estamos hablando. Se había creado un complejo 
de casas prefabricadas o albergues provisionales, 
conocido con el nombre de Las Moreras. En es
te barrio existen varios problemas, de los cuales 
resalta uno de tipo moral bastante agudo. Darle 
la solución a este problema fue mi primera idea. 
Y  como creo que ello sólo se puede conseguir a 
través de una promoción cultural, me dispuse a 
reunir a un puñado de personas que se prestaran 
a realizar la obra. Era necesario que los chicos 
de esta barriada sintieran el apoyo y el amor de 
otras personas de distinto estrato social. Y  que al 
propio tiempo éstos se sintieran amigos de los que 
nada o muy poco tienen y les infundieran la ale
gría de descubrir que somos iguales, que pueden 
formarse en todos los aspectos, redimirse. Ser per
sonas. en una palabra.

— ¿Encontró dificultades para llevar a cabo su 
propósito?

— Las dificultades propias de una obra que em
pieza desde cero. En un principio se nos presen
taron casi insuperables. Hoy dia ya no nos que
remos acordar de ello y hasta hemos olvidado los 
nombres de aquellas personas que nos pudieron 
fácilmente ayudar y. sin embargo, no lo hicieron...

— ¿Cuáles fueron los primeros trabajos o rea
lizaciones?

Aquellos trabajos de nuestra iniciación esta
ban orientados a cimentar la futura labor. Desde 
un asesoramiento de todos los órdenes hasta una 
localización de medios económicos para asegurar 
la gratuidad plena de la enseñanza, pasando por 
la selección, circunstancia necesaria, de los chicos 
y de las chicas — atendiendo a determinadas cua
lidades personales y familiares— , todo se hizo pa
so a paso, pero con evidente seguridad.

DESARROLLADA

— ¿Quiere decirnos, padre, cuál ha sido la la
bor desarrollada?

— Hasta impartir estudios de bachillerato a 
setenta alumnos, treinta y siete chicos y treinta 
y tres chicas. Existe además un grupo de veintio
cho chicas y doce chicos que reciben clases de en
señanza primaria para obtener el certificado de 
estudios primarios. Son muchachos que están tra
bajando o que por cualquier otro motivo no pue
den ir al colegio durante el día. Asimismo, hemos 
realizado un estudio exhaustivo de la actual si
tuación de la comunidad gitana de Córdoba, que 
comprende todos los aspectos necesarios para po
der dar una idea exacta de las necesidades y pro
blemas que tienen planteados. Ello nos ha per
mitido asegurar que los gitanos de Córdoba se 
encuentran sin promocionar en un nivel de sub
desarrollo.

— ¿Qué tiempo invirtieron en esta tarea?
— El que media desde el mes de diciembre de 

1969, en que fui destinado a la parroquia de esta 
barriada, hasta la fecha.

— ¿Han recibido muchas ayudas?
— Han sido muy concretas. Cáritas Diocesa

na nos entregó un importante donativo para su
fragar los libros de estudio; el inspector jefe de 
Enseñanza Primaria y director del centro esco-

Les ha sido concedido el pre

mio de la Delegadón Nadonal 

de Juventudes en el concurso 

“Misión Juvenil I970”

Dirigidos por un sac 
de las comunidades e

LES FACILITAN CU 
TOS Y ASISTENU

Reverendo padre A lfonso
po lo^
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dote, se ocupan 
anas de Córdoba

ÍURA, ALIMEN-
i SANITARIA

J

lar Osio nos ha facilitado la utilización de los 
locales de enseñanza: los directores de los insti
tutos de Enseñanza Media de Córdoba nos con
cedieron la casi totalidad de matriculas gratuitas 
para los alumnos. En fin, un grupo de particula
res nos hizo una importante ayuda económica que 
ha permitido una solución momentánea a nuestros 
esfuerzos y ambiciones. También he de hacer 
constar que por parte de los miembros del grupo 
ha habido grandes renuncias personales. No obs
tante. los medios con que contamos son escasos. 
Aún nos queda algo del curso pasado, pero esto 
es insuficiente y nos hace pensar en la interrogan
te del mañana; no ya por los alumnos actuales, 
sino por el lógico incremento de alumnos y cla
ses que hemos de afrontar.

PUNES PARA EL FUTURO

— Díganos algo sobre futuros proyectos y as
piraciones.

— Nuestro proyecto inmediato, además del 
mantenimiento y ampliación de las actuales clases 
de bachillerato y enseñanza primaria, tendrá en 
el próximo curso una orientación más específica 
hacia el pueblo gitano. Hemos descubierto que la 
mejor forma de introducirnos en la comunidad 
gitana y la más efectiva es por medio de la en
señanza de los menores, y a la total escolaridad 
de ellos nos dirigimos. E l reducir en lo posible el 
analfabetismo existente es otra meta a alcanzar 
como medio para asentar las bases de una promo
ción profesional, que esperamos poder llevar a 
cabo en un futuro no lejano. La promoción sani
taria. alimenticia y profesional de la mujer gitana 
es otra de nuestras aspiraciones más ambiciosas e 
inmediatas. Finalmente, dentro de nuestras aspi
raciones entra también el realizar un estudio so
cio-económico de toda la comunidad gitana de la 
provincia de Córdoba, y  de obtener resultados se
mejantes a nuestro estudio anterior, se ampliaría 
la labor a realizar a todos estos puntos.

EL PORQUE DE UN NOMBRE

— ¿Por qué adoptó el grupo el nombre de Los 
Gedeones?

— En realidad esto fue una cosa meramente 
circunstancial. Nosotros hemos trabajado, esta
mos trabajando y queremos seguir trabajando en 
el más absoluto silencio. Precisamente por eso

nuestro grupo carecía de un nombre específico. 
Pero al convocarse el concurso "M isión Juvenil 
1970 por la Delegación Nacional de Juventudes 
tuvimos que pensar en adoptar un nombre. Y  ele
gimos. un poco al azar, éste de Los Gedeones, 
queriendo significar con ello la labor de un perso
naje bíblico, el juez Gedeón, que renuncia a su 
comodidad para salvar a su pueblo. De la misma 
forma, hoy día este grupo de jóvenes renuncia a 
su comodidad para promocionar a otros jóvenes 
que no tuvieron la suerte de estar enclavados en 
un estrato, siquiera modesto, de nuestra compleja 
estructura socio-económica.

LO QUE HA REPRESENTADO EL PREMIO

— ¿En qué invertirán la cantidad recibida?
“ Nuestra preocupación actual es la de poder 

contar con un local adecuado para desarrollar la 
labor que nos hemos impuesto. Por ello, el di
nero que ahora se nos otorga lo dedicaremos de 
una manera íntegra a dar satisfacción a nues
tros deseos de contar con un edificio que disponga 
de varias aulas para aminorar el problema educa
tivo. No es suficiente, ni mucho menos, este dine
ro. Lo sabemos. Y  por ello deseamos seguir con
tando con la colaboración de los organismos 
oficiales, entidades y particulares para conseguir 
dar forma a nuestras aspiraciones.

E l padre Maestre Sánchez ha hablado alto y 
claro en nombre del grupo que representa. Ha sido 
portavoz de sus realidades, de sus ambiciones, de

Dictado Para at>render a escribir.

prom otor del gru-
'i.

S u  a s p ir a c ió n  i n m e d ia 
t a ,  la  d e  c o n t a r  c o n  u n  

e d ific io  s u f ic ie h t e

sus legítimos deseos de dar forma a la idea que 
concibieron y que encaja, en su plenitud, dentro 
de las normas del más puro amor hacia nuestros 
semejantes.

José Lois Sánchez G A RRID O
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CONSEJOS MEDICOS PRACTICOS

L O I §  A C C I D E M T E S  E M  E L  H O G A R
Vivimos en la era de 

los accidentes, que son 
el tributo que la humani
dad paga al progreso de 
la civilización en forma 
de muertos, heridos e in
válidos. Uno de los luga
res donde esta evolución 
y desarrollo se ha hecho 
más patente es en el ho
gar; en poco tiempo se 
ha visto invadido p o r  
multitud de a p a r a t o s  

•eléctricos, productos quí
micos y gas, que si bien 
lo han transformado y lo 
han hecho cómodo, tam
bién lo han convertido en 
causa de múltiples acci
dentes.

A la par, las viviendas 
han ido disminuyendo su 
superficie, así como la de 
los espacios abiertos, con 
lo que la {>ermanencia 
dentro del hogar del ama 
de casa y de los niños es 
más continuada, h^tán, 
por tanto, más expuestos 
a los agentes nocivos an
tes mencionados.

QUEMADURAS

Uno de los accidentes 
más frecuentes dentro de 
la casa son las quemadu
ras eléctricas y por líqui
dos calientes. I.as eléctri
cas aparecen en los niños 
al introtlucir los dedos 
en enchufes o al coger 
catees en mal estado. I.as 
escaldaduras ocurren las 
más de las veces al cho
car el niño con la madre 
que lleva un recipiente 
con sopa o café, o al in-

tentar curiosear en la co
mida que se prepara. Ix) 
primero que hay que ha
cer en ambos tipos de 
quemaduras es lavarlas 
con agua y jabón y en
volverlas a continuación 
en un paño limpio, .tras
ladando después al niño 
a un centro médico ade
cuado. En ningún caso 
se le podrá pomadas, ya 
que enmascaran la ex
tensión y profundidad de 
la quemadura y dificul
tan en gran manera el 
tratamiento posterior.

Ante e s t a  circunstan>- 
cia, hay que hacer vo
mitar rápidamente al ni
ño con unas cucharadi- 
tas d e  a g u a  caliente, 
aceite o toques con algo
dón en la campanilla. Si 
el tóxico es de carácter 
alcalino, es decir, como 
la sosa, se le administra 
agua mediada con limón 
o vinagre. Si es de tipo 
ácido, como la lejía, se le 
dará agua con bicarbo
nato y se llevará a con
tinuación rápidamente al

o caídas en la bañera. En 
estos casos la salvación 
estará en que hagamos 
lo más rápidamente po
sible la respiración arti
ficial, boca a boca, cuyas 
maniobras ya explica
mos en anteriores ar
tículos.

ACCIDENTES
TRAUMATICOS

Pero el accidente más 
frecuente es el traumáti
co, l l á m e s e  cortadura,

ENVENENAMIENTOS

O t r o  accidente fre
cuentísimo es el envene
namiento por substancias 
de limpieza, medicamen
tos o tóxicos, que el niño 
ingiere estimulado p o r  
los colores brillantes de 
los envases o de las subs
tancias y por el afán de 
imitar a los mayores.

niño a un centro hospita
lario, donde le será pres
crito el tratamiento más 
oportuno.

A S F I X I A

Una eventualidad no 

muy frecuente, pero muy 

grave, son los casos de 

asfixia, que pueden ser 
por gas, ropas de cama

herida, golpe o fractura. 
En estas situaciones se 
deberá t e n e r  calma y 
presencia de ánimo, lim
piando la sangre que en
mascara la herida, desin
fectar ésta y cubrirla con 

un vendaje. Si no se de
tuviera la hemorrí^ia, 
haremos ver rápidamen
te al accidentado en la 

primera clínica de ur

gencia. Si sospechamos 

1 a existencia d e  u n a  

fractura pro<curaremps 
inmovilizar el miembro 

con una tablilla y un 

vendaje y, más carde, 

proceder a su traslado.

BOTIQUIN CASERO

Lo más interesante en 

estos accidentes es su 

prevención, que no exige 

sino otra cosa que un mí

nimo de prudencia y cui

dado. no dejando al al

cance del niño, víctima 

de todos estos accidentes, 

todos estos agentes que lo 

puedan provocar. L a s  

instalaciones eléctricas 

estarán convenientemen

te aisladas y protegidas. 

Se procurará que el niño 

no entre solo en la coci

na. Las substancias peli

grosas deberán e s t a r  

guardadas con llave. Y. 

sobre todo, la madre de

berá tener unas pequeñas 

ncKiones s o b r e  trata

miento de accidentes, así 

como un botiquín casero, 

que será, en manos dis

cretamente experimenta

das, el primer y más va

lioso paso para la cura
ción de todas estas even

tualidades.

POR EL DOCTOR
JOSE LUIS MORANTE
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LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR
B E N E F I C I O S  E C O N O M I C O S  
A  T R A B A J A D O R  E N F E R M O

Contestamos a  don Vicente Jiménez 
Martínez, de Carmona (Sevilla), lo si
guiente:

N os extraña su carta, porque de 
haber pertenecido a  cualquier R égi
men de la Seguridad Social tendría 
derécho, caso de continuar enferm o, 
a  las prestaciones de invalides proz/i- 
sional.

Convendría, desde luego, se  pasase 
por la Dirección Provincial de la Obra 
Sindical de Previsión Social de Sevi
lla, donde recibirá  la oportuna in for
mación y  orientación del asunto.

PROTECCION  F A M I L I A R
Asignación por esposa e hijos a 
trabajador que se halla enferm o

A  don Diego Mondefio Valencia, de 
Burríana (Castellón de la  P lana), le 
decimos:

E l trabajador que cae en ferm o y  es 
ba ja  por incapacidad laboral transito
ria, m ientras perm anezca en dicha  
situación, que puede durar hasta dos 
años, no pierde el derecho a percibir 
lo que por esposa e  h ijos zHniese per
cibiendo, ya  sea  el antiguo plus fam i
liar, s i es  que en su día optó por él, ya 
las asignaciones de pago periódico 
que, en cuantía de 300 pesetas por es
posa y  200 por hijo, se  otorgan en el 
nuévo sistem a de Seguridad Social.

M as si la enferm edad de dicho tra
bajador es de larga duración y al tér
mino de los dos años cesa en dicha 
incapacidad laboral transitoria y  pasa 
a  ¡a de invalides provisional — si
tuación sim ilar a la antigua de larga 
enferm edad que las Mutualidades 
L aborales conocían— , tampoco deja  
de percibir tales asignaciones fam i
liares, aunque no la cantidad que por 
plus fam iliar  percibía, sino la de  300 
pesetas por esposa y 200 por hijo.

A Y U D A  A  L A  V E J E Z
Contestamos a  don Victorino Alva

rez M adas, de Cortegana (H uelva), lo 
siguiente:

La-ayuda a  la vejes, en casos como 
el qué plantea, paro un anciano de la 
localidad, de ochenta años de edad, 
sólo compete a  la Ju nta Provincial de 
Beneficencia de H uelva, pues la Se
guridad Social nada puede reconocer
le. al no haber cotisado nunca a  ella.

PERDIDA DE PA R T E  
DEL DEDO INDICE

Don Jacinto M ejía Callejón, de La Lí
nea de la Concepción, a consecuencia 
de un accidente de trabajo, ha perdido 
la primera falange del dedo índice de la 
mano derecha, ignorando si por ello le 
corresponde o  no alguna indemnización. 
Le aclararemos su duda.

k I

nes y deform idades de carácter d e fi
nitivo no invalidantes causadas por 
accidente de trabajo o enfennddad  
profesional, aprobado por la Orden 
de  15 de abril de 1969 (“Boletín O fi
cial del Estado" de 8 de m ayo), y 
dentro del ep ígrafe relativo a  ¡a pér
dida de ios dedos de la mano, ningu
na mención se hace  a la pérdida d e  la 
prim era fa lange del dedo índice.

¿AIXILIO DE INVALIDEZ 
0 ASISTENCIA A SNBNORMALES?

Contestamos a  los hermanos Diego y 
José Rebullo, de Campillos, ambos invá
lidos, lo siguiente:

Varios son los caminos que cabe 
seguir para lograr una ayuda. Vea
m os cuáles son:

Uno, por conducto del Ayunta
miento del pueblo, dirigirse a  la Jun
ta de Beneficencia de su prozáncia. 
Si reúnen las condicioties previstas 
pueden concederles un auxilio cotí 
cargo al Fondo N acional de Asisten- 

■da Social.
Otro, s i su padre trabaja o es pen

sionista, o, en otro caso, la m adre 
viuda con pensión, puede solicitarse 
én el Instituto N acional d e  Previsión  
la ayuda económica de  1.500 pesetas 
mensuales.

Con agrado pasam os a  contestarle, 
.si bien, de entrada, le decim os que no. 
En el barem o de lesiones, mutilacio-

I N  V A L I D  E Z
Decimos a  don Juan Ortiz, de Jerez 

de la Frontera, lo siguiente:

N o vem os fá c il su pretensión. Las  
pensiones recientemente revaloriza
das han sido las correspondientes a 
pensionistas de invalidez del Régimen  
General de la. Seguridad Social. Por  
tanto, no queda afectada con él 
aumento la que tiene usted reconoci
da por la Beneficencia. Sin émbargo, 
debe dirigirse a la Junta Provincial 
de Beneficencia de Cádiz por si al
guna medida favorab le existiera, y 
que nosotros desconocemos.
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U A I I i r  A C  A A l l l f l C U C r  C A D C D  PARA LA OBTENCION DEL CERTIFI-
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NUESTRAS MATERIAS DE HOY
N A T U R A L E Z A

C U E S T I O N E S
Casi desde que nacemos nos damos cuenta de 

^ t e  fenómeno doble qnc diariamente se repite y nos 
acompaña: el día y la noche, qne se suceden en 
ana duración total de veinticaatro horas, unas ve
ces más largos los días qne las noches, como ocurre 
en estos momentos, y otras veces al contrario, como 
sucede en invierno. E se  fenómeno se produce por
que la tierra gira sobre si misma dando una vuelta 
completa cada veinticuatro horas, siendo en cada 
momento día en la mitad de la superficie terrestre 
que está frente al sol, y noche, en la otra mitad que 
no ve el strf.

Resulta de ahí que no todos los lugares de la 
tierra están al mismo tiempo en la misma posición 
respecto al sol, que unas veces asoma, otras empie
za a esconderse, otras se oculta totalmente y  otras 
está frente a nosotros en lo que llamamos cielo. E s  
decir, que en un momento dado no todos los luga
res de la tierra tienen la misma hora, una de esas 
veinticuatro horas del día total. Cada lugar tiene 
su hora solar. Pero hay muchos lugares que tienen 
la misma hora. Y  la hora es tanto más diferente 
cuanto mayor es la distancia entre dos lugares del 
Este al Oeste, de derecha a  izquierda o  de izquier
da a derecha de un mapa (longitud geográfica).

La misma diferencia de hora entre dos logares 
es de doce horas: cuando en uno son las doce del 
dia, en el otro son las doce de la noche.

□Un suceso ocurrido en una población a las doce 
del día se comunica inmediatamente por radio a  otra 
que le lleva una diferencia en menos de seis horas.

P R E G U N T A S
Tú mismo puedes com probar esto:

a) P repara una e s fera  terrestre o, a  fa lta  de ella, 
cualquier objeto esfér ico : un balón, una bola de billar, 
una pelota de tenis, una sandía, etc.

b) Dispón de un fo co  luminoso cualquiera: una 
bombilla eléctrica, una vela de cera, una luz de car^ 
buró, etc.

c) Pon el ob jeto  redondo fren te  al fo co  de luz y 
haz que el prim ero vaya girando sobre sí mismo.

ch) O bserva ¡a prueba, en la qne el objeto  repre
senta la tierra y  el fo co  luminoso representa el sol. y 
dinos lo que observes respecto a cam bios d e  las zonas 
de luz y de som bra. ¿Cuándo seria  amanecer, anoche
cer, mediodía y medianoche en tu- experimento?

L a  marcha de sol, m ientras está en nuestro hori
zonte, puede seguirse de varias m aneras:

a) Clava en el suelo, en un espacio amplio, uñ bas- 
toncito d é  un metro d e  longitud bien derecho {perpen
dicular) y observa y  señalo lo dirección y  el tatnaño de 
su som bra desde la salida a  la puesta del sol.

¿Sabes qué hora  és  cuando ¡a som bro tiene su me
nor longitud? ¿Sabes qué hora  es cuando la som bra al~ 
cotiza su mayor longitud hacia un lado o hacia otro?

b) ¿Sabes que existen los llam ados “relo jes de 
sol", fundados en eso que tú mism o puedes construir? 
¿Puedes d ibu jar uno?

a) ¿Podrías decirnos en qué lugares del mundo 
son las doce de la noche cuando en tu puéblo son las 
doce del dia?

□1, J u é  hora  será en aquel momento la d e  ¡a segunda 
población?

¿Qué explicación podría tener el que una em isora 
de ésa  segunda población diera, inm ediatamente de re
cibida la noticia, un parte que em pezara diciendo: 
“A las doce horas de hoy ha  ocurrido..."?
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PETICIONES, CONSULTAS Y RESPUESTAS
M A RIN A  R O D R IG U E Z  Z  U  H E - 

R O S (Córdoba).

PA Q U IT A  GA RCIA . Benisaet, 2-L. 
T O R R E N T E  (V alencia).

E U F E M IA  P E R E Z  RO M A N . San
ta Cristina. 25. C R IST IN A  (Badajoz).

Eliden se les informe sobre el taller de 
bordado que apareció en el reportaje de 
uno de nuestros pasados números.

Se trata de la Obra de Artesanía 
de Ayuda al H ogar, creada por la 
Sección Femenina del Moinmiento, 
que está bajo la dirección de la señ o 
rita M énica Placa. Pueden ustedes 
in form arse directamente, s i les pare
ce  oportuno, con solo dirigirse, res
pectivamente, a las D elegaciones P ro 
vinciales de la Sección Fem enina en 
cada mía de sus prozñncias —C órdo
ba. Valencia o Badajoz—  o, si lo pre
fieren , a  la señorita M énica Placa, 
anteriorm ente citada, en la D elega
ción N acional de la Sección Fem eni
na, calle A lm agro, 36, M adrid. E sta
mos seguros que les facilitarán a us
tedes toda la información que ¡es im
porta conocer sobre el funciottamien- 
to de estos talleres d e  bordados y las 
peculiares condiciones en que se rea
lizan estas colaboraciones artesanos

desde el hogar de cada una. sin^'en- 
do los fin es que han llevado a la crea
ción de esta obra fem enina de ayuda. 
Celebrarem os consigan el mayor éxi
to en sus gestiones.

I. A. A R O C H E (H uelva).— Dice que 
ejerce la enseñanza primaría en el cam
po y quisiera trasladarse a  Sevilla.

N os percatam os perfectam ente de 
la situación que nos re fle ja  en su car
ta. Con toda .dnceridad hem os de de
cirle que no nos parece puedan 
encontrarle una rápida y tan fá c il so 
lución como justamente desea usted. 

' PCìuamos que otra cosa seria si per
teneciera usted al escalafón oficial. 
Esto sí que podría ayudarle mucho en 
,ííí empeño. Como no es así, ya no sa 
bemos cómo orientarle en sus posi
bles gestiones para que pudiera lo
grar su propósito.

Quizá fu era  bueno ,— lo decimos 
únicamente sin autoridad alguna y 
como simple sugerencia, por si le pa- 

'' r ed era  viable—  que, puesto al habla 
con 'sus h ijos residentes en Sevilla, 
vieran ellos qué posibilidades podrían 
e.ristir para alcanzar en aquella pro
vincia el puesto que le interesa. Real
mente no es grande la distancia que

le separa de sus h ijos y muchos son 
en la actualidad los colegios particu
lares que cada día se abren, dado el 
crecimiento ininterrumpido de la po
blación escolar. Quisiéramos decirle, 
además, que la enseñanza privada, 
los colegios dependientes de Patrona
tos, se rigen también por una serie de 
normas, cuyo cumplimiento es  obliga
do no ííólo respecto de su funciona
miento, sino también, y  de muy espe
cial modo, en cuanto .le re fiere  a  la 
selección del profesorado que ha de 
éjercer en cada uno de ellos.

N o queremos con estas leales ad
vertencias rom per cualquier ilusión 
de posible realización de su traslado. 
Por ello insistimos en que parece me
jor  que ninguna otra cosa que, sobre 
el terreno, fueran sus hijos los que 
hicieran las gestiones pertinentes, 
toda vez que. no perteneciendo al es
calafón oficial, no parece presumible 
que obtuzñera el traslado que an.da.

Finalmente, quedaría otra posibili
dad : ge.ztionar en la o fein a  d e  coloca
ción del grupo sitidiccU correspondien
te en Sezilla, por si, entre las nume
rosas dem andas de profesionales que 
reciben de las entidades privadas, tu- 
zneran oportunidad de que surgiera lo 
que a  usted tanto le interesa.

CONCURSO 

DE CARTELES 

PARA EL DIA 

DELA
4

ALFABETIZACION

Para divulgar el Día de la 
Alfabetización, que se cele
bra el día 8 de septiembre, 
la Campaña Nacional, que 
atiende esta actividad, ha 
(invocado un concurso de 
carteles. EJ que reproduci
mos, original de don José 
Vidal García Maroto, ha si
do galardonado con un ac
césit.
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iI L A  C U LTU R A  E L E V A

Y  DK3NIFICA A L  H O M BR E

A P R E N D E .
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e l hom bre haee deporte...
N O V E H T t MIL MUJEHES HACEN D EP O R T E EN  E S P R Ñ t

UNO DE LO S  P R IN C IP A LE S  DEPORTES ES EL A T L E T IS M O

Desde niña, la m ujer española va  sintiéndose atraí
da por el^eporte.

Las tareas de la mu 
jer en el terreno depor
tivo corren a cargo de 
la Sección Femenina 
del M o v i m i e n t o  y 
vienen desarrollándose. 
desde hace unos año^ 
con un gran acierto y 
cuidado. Datos oficia
les dados por la Sección 
Femenina arrojan la ci
fra de 90.000 mujeres 
en la práctica de las 
distintas modalidades y 
especialidades deporti
vas.

Uno de los deportes 
que más se está aten
diendo y cuidando es 
el atletismo, recomen
dable, incluso, p a r a  
conservar la ‘‘línea”, y 
lo practican un total de 
11.478 chicas, compren
didas entre los doce y 
los catorce años; 5.794, 
entre los catorce a los 
dieciséis, y 893, a partir 
de los dieciséis.

En  baloncesto hay 
1.406 equipos. Igual
mente reciben atención, 
con elevados números

de equipos de distintas 
categorías y  edades, el 
baloncesto, v o 1 e i b o 1 
(antiguo balón-volea),

natación, hockey sobre 
hierba y en sala, gimna
sia educativa y depor
tiva.

La formación d e l  
profesorado femenino 
se viene realizando en 
la Escuela Nacional Ju
lio Ruiz de Alda.

Próximamente, la E s 
paña deportiva femeni
na participará en la C o
pa de Europa de clubs 
campeones de balonces
to, amén de encuentros 
deportivos en Atenas, 
Francia, Bruselas, Pra
ga y España, en los 
distintos deportes y es
pecialidades.

ESPAÑA, HACIA LA COPA DAVIS
DERROTO A BRASIL POR 4-1

LORENZO, MINUSVALIDO, 
QUINCE VECES CAMPEON
ESTE LEONES TIENE DIECISIETE AÑOS 

Y OCHO HERMANOS
El hecho en sí merece 

su difusión. IjDrenzo Vi- 
llazala Domínguez ha 
conseguido para España 
dos medallas, una de oro 
y otra de bronce, en los 
I Juegos Mundiales para 
Minusválidos, celebrados 
recientemente en la lo
calidad f r a n c e s a  de 
Saint-Etienne.

lorenzo nació h a c e  
diecisiete años, en Santa 
Marinica del Páramo 
(León). Tiene ocho her
manos y él es el menor.
Estudia cuarto curso de 
bachillerato y es un gran 
aficionado a la filatelia.

Consiguió la medalla 
de oro en los 800 metros 
y la de bronce en la de 
100 metros. Se encuen

tra en posesión de la co
pa al mejor deportista 
en los Campeonatos Na
cionales de Minusváli
dos, copa de atletismo, 
tres medallas de oro en 
los Campeonatos de Es
paña en 100, 60 y 40 me
tros, y es campeón en 
los Juegos Provinciales 
de la Organización Ju 
venil, en los 150, 300 y 
600 metros.

á 7
NOTICIAS
EPORTIV/Is i

W

M anolo Santana y Juan Gisbert, dos grandes 
tenistas españoles.

España ha cotujuistado uu cuarto puesio en la sentí- 
fin al intersonas de la Copa Davis, que se disputa en 
Sao Smtlo (B rasil), al vencer el español Orantes al 
número uno brasileño, Mandarino. En definitiva. 
España ha  eliminado a Brasil y  sigue adelante hacia 

la Copa Davis.

■ E l caso del árbitro 
Guruceta empieza a

aclararse. La Federa
ción Española de F ú t
bol nombró presidente 
del Colegio Nacional 
de Arbitros a  Fernán
dez de la Torre, que 
hasta ahora desempeñó 
el cargo de presidente 
de la Regional de An
dalucía.

★  A partir de la tem
porada 1971^72 se

rán 18, en lugar de 16, 
los clubs de Primera Di
visión de fútbol.
■ En  el sorteo de C o

pas de Europa, el
Madrid jugará contra el 
Hibemiam, de M alta, y 
el Atlético madrileño, 
contra el vencedor del 
Austría-Bulgaria.

★  En la operación lla
mada “Topo 300”

tres jóvenes de Elche 
han permanecido once 
días consecutivos a 210 
metros de profundidad, 
en la llamada Cueva del 
Perro, sita en la locali
dad de Cox. Los jóvenes 
espeleólogos han descu
bierto nuevas simas.

■ Dimitió el presiden
te del Real V alla-

dolid, club que tiene en 
la actualidad 11 millo
nes de pesetas en deu
das.
★  En la primera jo r

nada de la I.iga pró
xima, el Madrid jugará 
contra el Valencia y el 
Atlético se enfrentará al 
Las Palmas.

■ E l que fue famoso 
portero R i c a r d o

7.a mora ha heredado 
todos los bienes que le 
lega un admirador suyo 
muerto en Villajoyosa 
(A licante).

... j  el deporte haee a l hombre
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B O K E O  ^ M T E  6 L  e s 
p e j o ,  p a c a  A O Q U i- 
C lC  \J\S \Ó K  V R A P I
DEZ DE R e f l e j o s .

SALTO oe
Co m b a , cou
LO CUAL SE 
oeriEME MO
VILIDAD, ELAS 
T'CiOAO Y PE* 
S\STEMC»A.

P ü M C U lM < J,P A  
PA ADGLUiPtQ 
Rit m o , visióm  
V RAP\OE2 0e 
r e f l e j o s .

FEG O EM O  SACO 
PARA LOBRAR 
PÜMTECÍA Y 
GOLPEAR CO- 
RRECTAMEMTE.

SACO PARA 
aOE EL Bo xea  
OCR PUEDA
a c o s t u m b r a r 
s e  A  EHFREM* 
TAMIEI4TOS  
PESADOS.

juex •
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ju b\
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M EDIDAS: 6 X ^ M T 5 . DE 
LADO COMO AAAXlMO, 

Ó í4,26yU4flS  M TNIM O . 
E L  RIMG E S TA  CER
CADO POR TRES CUEQ* 
DAS DE CAiCIAMO FO
RRADAS OE TELA BLAN
CA.

csoN O M ercA oca  •  « vo c eado r
MEDICO« • • ARBITRO,CüAHOO WAV ÜM

DBL60AOO DIRECTOQ Oñ COM BATE.

LAS PECISIONES DEL COMBATE
É6TA S  PUEDEM  S E R  DE CUÍCTRO C L A S E S ;

• V ic t o r ia  P o r  F u e r a  O e  C o m b a t e , a u E  e s
ACORDA.DO EKl LOS S lfe U lE N T E S  C A S O S :
-D IE Z  SEC UN O O S C AÍDO
-  IMFEQIORIO&D DE UN A 0V E R S ^R »0(S U S P E N 6U )N

DEL C O M B A TE )
-T IR A .R  LA E S P O N JA  (a b a n d o n o )
-  POR FALTA OE UN ADVERSARIO (PESCALIFICACiOn )
-  Po r  ACCIDENTE DEL ADVERSAR\0 (ACCIDENTE)

• V IC T O R IA  Por Pu n t o s  : c u a n d o  p o r
U N A N IM ID A D  O M AVO RlA OE D EC IS IO N ES 
S e  SEÑALE UN VENCEDO R.

• Co m b a te  N u l o : caso  de que la s  tr es
D E C IS IO N E S  S E A N  D IF E R E N T E S , O B IE N  
QUE POS D E L A S T R E S  IN D IQ U E N  

C O M B A T E  N U L O .
• " N o  H AV COW16A T E -: S E  DEBE A  LA  FAL

T A  DE CO M BATIVIDAD MOTIVADA D E LIB E 
RADAMENTE POR FALTA DE É T IC A  PRO FE- 
tjiO N A c  O M IEDO MUTUO AL AD VER SAR IO .



COMO PODEMOS PROTEGER NUESTROS BOSQUES

Resomeo
esqaemáUco
ioformativo

Por
BEHiïO ALBERO GOTOR 
D B C t ir  tn F lliso ffi |  

L itras
lD S fA c t i£ P ro v in c ia l do 

Enseñanza Primarla

DESARROLLO
1.’ Observación  de los mon

tes calvos y de los montes con 

IxTsques (sintética), asi cpmo 

de las especies y prtKluctos del 

lx)sque (analítica), con finali

dad 'prctlominantemcnte moti- 

vadora y j>ara apoyarlo en la 

realidad local. 2.* Asociación  

de la situación de los bosques 

locales y provinciales con los 

montes de la localidad y con

a*eN3WMA//ZA SÛC/ÂÙ

otros bosques nacionales y ex

tranjeros (en el espacio), así 

como son su estado a través de 

datos históricos (en el tiempo), 

con análoga finalidad y para 

ensanchar las áreas de los co

nocimientos de los escolares. 

3.’ D iálogo  referente a las ideas 

fundamentales para defensa, 

mejora, explotación y repobla

ción de los bosques, intercalan

do otras actividades didácticas,

tales como la observación de 

los dibujos que figuran en el 

esquema, la escritura de frases 

relativas a los mismos y la es

critura de cantidades numéri

cas relacionadas, así como re

ferente a las enseñanzas socia

les. patrióticas y religiosas que 

se infieren. 4.* Ideas fundam en

tales. Resumen en el encerado, 

por el maestro, y en sus cua

dernos, por los alumnos, asi co

mo aplicación de una prueba 

objetiva para comprobar los 

resultados que se pretendieron 

con el siguiente programa: El 

bosque, recurso natural limita

do, pero renovable. Principales 

especies y productos forestales 

españoles. La defensa, la mejo

ra, la explotación y la repobla

ción de nuestros bosques. Ei>- 

señanzas sociales, patrióticas y 

religiosas de los bosques.


