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a las Cortes Es
pañolas el Pro
yecto de Ley 

Sindical.
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I N V E N T O R E S
E S P A Ñ O L E S
El Premio Interna* 
cional de Fotogra
fía, que se concede 
anualm ente para 
reconocer una lei- 
bor de servicio a la 
técnica fotográfi
ca, le ha sido con
cedido ál ingenie
ro espaiñol Juan de 
la Cierva, uno de 
los inventores ac
tuales españoles, a 
los que dedicaunos 
las páginas centra
les de este número

MONUMENTO A QUEVEDO H O M EN A JE 
A lA  MADRE 
DEL
EMIGRANTE

Afonumenlo alia, 
d o  e n  G ijón  en  
h o m en a je  a  la  
m adre d e l em i
g ran te , ’*que con  
fu s  vidas son sur
co p ro fu n d o  d e  
nuestra  España".

MUSEO MANCHEOO 
DEL

En el 325 aniversario de la muerte del gran es
critor don Francisco de Qpevedo ha sido inaugu
rado este monumento, erigido en su recuerdo en 
la localidad m avhega de Villanueva de los In

fantes (Ciudad R eal).

En Tomelloso (Ciudad 
Real) se ha creado el 
Museo dzl Carro para 
exhibir las distintas va
riedades de este auxiliar 
de ayer y  de hoy de 

nuestros labradores.
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E L  MArOR ROSARIO DEL MINDO
mayor rosario de (»alida, por no de- 

d r  de España, de Europa y quizá del mun
do, puesto que no hay noticia concreta de 
algo parecido ha.sta la fecha, se ex¡K>ne en 
el convento de San Eranci.sco, de Ponteve
dra. El correspon.sal del diario madrileño 
ex|>lica que se llama “rosario de Galicia", 
jK)rque las cuentas de sus decenas y glo
rias han sido confeccionadas con madera 
de las cuatro provindas gallegas. El mapa 
(le ('.alida, que hace de metlallón o “ma- 
ria”. ha sido hechíi a sierra, y las cuentas 
de este ro.sarío único fueron tratadas a 
fuego, a fin de <{ue la veta de la madera 
aparezca en ttxla su natural l>clleza. Por 
otra parte, la cruz es de eucaliptus, aun
que se piensa .sustituirla }>or una de ror- 
ble o “carlwiyo". que es el árbol tíjuco o 
"cnxebrc" de (ialicia. Todo el rosario en 
conjunto tiene un peso aproximado de 60 
kilos y mide 15 metros de longitud.

DIARIO ESPRROL
J O V E N E S  M A T R I M O N I O S

S'effÚH uu estwiio publicado por el pe
riódico de TarríUfona, sesenta y tres de 
cada cieti mujeres de la pror'incia se ca
san antes de cumplir'los veinticuatro años. 
I.,a afirmación la hace el doetor don José 
Adeserá. que es director ddl hospital de 
San Paldo y  Sonta Teda. Señala tambihi 
que la aludida edad desciende progresiva
mente. y que las mujeresi Je Tarragona se 
ca.nin cada 7'eí má.v iÓ7't'ues.

DIARIO DE NAVARRA 
C O M E R  B A R A T O

Los turistas han sklo, en buena parte, 
los que han prestigiado la comida espa
ñola. E l plato típico de cada región, de 
cada provincia o, en ocasiones, de tma 
pobladón determinada, se ha puesto de 
moda. Q aro que. en algunos casos, co
mer a lo  "típico" cueste "un riñón". N o  
sucede lo mismo en algunas capiteles es
pañolas, donde lo del "restaurante eco
nómico" se rüiiíiocnt. Ese es t i caso de 
Xamplona, donde explica sa pe

riódico —hay bares en los que se pue- 
dtn comer dos platos, con pan y vino, 
por solamente ¡veintisiete pesetasl Y por 
un poco más, con postre y helado. Pues 
que aproveche...

ALTAVOCES PARA LOS PRE60NER0S
1.a. vieja estampa del pregonero del pue» 

blo va de.sai>areciendo poco a poco. Como 
dice el semanario madrileño, son muchas 
las ciudades españolas que están, instalan
do altavoces para, con ellos, comunicar a 
los vecinos las noticias de importancia, 
sin que el pr^onero haya de recorrer las 
calles con un pito o con un tambor.

Desde cualquier habitación del Ayunta
miento, el pregonero podrá cumplir su 
misión, sin tener que desgañitarse tampo
co para ello. En la sierra de Guadarrama, 
de Madrid, son muchos los pueblos que 
ya han instalado altavoces para sus pre
goneros.

FARO DE VICO
DE LOS ULTIMOS OE CUBA

El 9 de noviembre noventa y
cinco años y se llama Teodoro Nogueras 
Cargue. Tiene una asombrosa memoria. 
Pero ésto, por supuesto, no dice demasia
do de este onciemo. si no fuese porque es 
uno de los pocos que quedati que lucharon 
en Cuba. El diario' gallego publica una en
trevista con don Teodoro, en la que comen
ta cosas realtneixte curiosas sobre su es
tancia, durante tres años, en Cuba. Tiene 
mta paga de 491 pesetas. Es lo que cobra 
en la actualidad un veterano dé la última 
guerra de América. Pero don Teodoro es
tá orgulloso de habér participado en aque
lla contienda. Todavía conserva una cha
queta blanca que se compró en la isla y 
con ¡a qtie presumió de lo suyo, dice, en 
aquella tierra que es —afirma— gloria 
pura. Desde entonces uo ha imelto a Cu
ba, pera no hay un solo día que no hable

de la isla. Tiene siete hijos, dieciocho nie
to.': y veinte bisnietos. Carpintero de ofi
cio. trabajó durante cuarenta años para la 
misma empresa.

Arriba
NI POBRES NI RICOS...

En efecto, en el pequeño pueblo leo
nés de Llánaves no hay ni pobres ni ri
cos, ni amos ni vasallos, ni señores ni 
criados. La tierra es <ie todos. Cada 
doce años se levantan los mojemes, se 
derriban las sebes y  las parcelas se unen 
en e^>era de nueva distribuedón. El 
diario madrileño publicm un interesante 
reportaje sobre este pueblo, en el que 
—añade—  nunca hay problemas ni dis
cusiones. Puede ocurrir que un lote sea 
peor que otro, pero los que los prepara
ron corren el mismo riesgo de resultar 
perjudicados. Sólo hay una excepdón: 
caso de que un vecino dejara las tierras 
en mal estado, el pueblo le priva del de
recho a partidpar en el sorteo y autCMná- 
ticamente se le adjudica un lote «imílAr 
a los otros, pero con las parcelas que en
tregó en malas condidones.

Todo es igual en Llánaves que hace 
tresdentos anos. Cada día se encargan 
unas personas de cuidar las vacas, las 
ovejas y  las cabras, y  una junta determi
na la fecha del ctunienzo de la siega, y  
las ordenanzas establecen hasta los de
talles más insignificantes. Incluso la ca
ridad está legislada: el mendigo que 
llega a Llávanes siempre encuentra co
mida y  alojaxniento. Cada semana hay 
tma familia que tiene la obligadón de 
prestar a}nida a quienes la necesiten. En 
el mes de septiembre, finalizada la reco- 
lecdón de la hierba, los vednos se re
únen en una comida de hermandad. M a
tan varios animales, los asan ai aire 
libre y  se los comen junto al rio. Las me
sas están colocadas de forma que coin- 
ddan juntas familias que a lo largo 
del año han tenido alguna disensión o 
diferencia. La fiesta no termina mientras 
hajra dos personas sin recondliar. La 
ganadería om stíteye la principal y  casi 
única riqueza de! pueblo.



a.ll>a PROMOCION CULTURAL DE ADULTOS

E L  HAMBRE Y LA  ELEGANCIA DE I E L  MUNDO, EN SIETE NOTICIAS
S A N T A N A E S P A Ñ A

Trofeos conquistados por Santana en su vida 
deportiva.

Dejar qae otros pasen hambre teniendo tino lo 
suBciente y b o a  más para vivir y  para no sufrir pri
vaciones constituye una actitud condenada por to
dos los moralistas, y  muy espedalmente por el Papa 
y  por los obispos durante los últimos tiempos.

Pero peor todavía es sacar a relucir los años du
ros de una persona cuando ésta ha obtenido una 
calificación profesional o un brillo en la carrera o 
en la actividad a la que se dedica. N o hay por qué 
avergonzarse nunca de la condición humilde, del ori
gen. La fidelidad a las raíces es lo más hermoso. 
Pero ri se puede reaccionar dignamente contra las 
pruebas de mal gusto. Eso es lo que ha ocurrido en 
el caso Santana.

El famoso tenista fue de chico recogepelotas en 
los campos de tenis. Felizmente, porque de ahí̂  le 
nadó su afidón a  ese deporte. Pasó tiempos difíd- 
les, pues su familia era modesta. Luego i^rendió a 
jugar y  se convirtió en uno de los primeros tenistas 
del mundo.

El marqués de Gabanes, ex presidente de la Fede- 
radótt de Tenis, le atacó injustamente y  dijo que 
ya estaba agotado, aunque. Santana es joven, porque 
no se había nutrido bien en su juventud. Ante estas 
increíbles manifestadones, la reaedón de los espa
ñoles fue terminante y  rápida. Millares de cartas y  
telegramas a Santana y  ovadones interminables en 
los partidos que jugaba por esas fechas. El marqués 
fue relevado de su cargo y  últimamente dijo que 
quería olvidar lo ocurrido y  que Santana le admi
tiera un abrazo.

Y  aquí viene algo que no da la sangre y  que ra
ramente se aprende. Nace con uno, en cuna humil
de o alta. Es la eleganda. Santana toma parte en 
»111 homenaje de despedida al que fue presidente. La 
lecdón es clara. Por su parte, el señor Lloréns, nom
brado para regir la Federadón, trata por todos los 
medios que Santana se vuelva atrás de so dedsión 
y  partidpe en la Copa Davis. Sea cual fuere el re
sultado, todo ha servido para demostrar que en la 
vida no hay que herir a nadie con alusiones inco
rrectas. Y  tan^ién que el pueblo español no olvida 
ni despreda a quienes le dan gloria en cualquier as
pecto — el deporte, la denda, el trabajo—  y  sabe 
perfectamente que son seres huoMutos a quienes no 
se les puede exigir que siempre continúen con las 
mismas facultades. Pero sin echárselo en cara con 
falta de tacto.

E L  PRO YECTO  DE L E Y  SINDICAL
Unidad, generalidad, represen tatívidad, autonomia, asodadión y  

participación, junto con libertad de actuación, son tas características 
del proyecto de ley Sindical que han empezado a discutir las Cortes 
Españolas. Entre otros puntos importantes, figuran los águientes:

1. E l ministro de Relaciones Sindicales será el enlace entre el 
Gobierno y  la Organización Sindical. 2. En el régimen económico 
participarán los empresarios, los técnicos y  los trabajadores. 3. Ha
brá en cada Sindicato una unión de empresarios y  otra de técnicos y  
trabajadores. 4. Los sindicados tendrán derecho a expresar libremen
te sus opiniones y a ser electores y  elegidos.

•  EL GOBIERNO ACORDO EL AUMENTO de pensiones en la Ad
ministración Local y la aplicación progresiva a lo largo de cua
tro años del coeñciente del 3,6 por 100 para los sueldos de los 
maestros.

*  LOS TECNICOS SE MUESTRAN PREOCUPADOS ante la “enferme-
dad” del famoso árbol de Guernica, cu
ya imagen forma parte del escudo de 
Vizcaya. Para protegerlo quedará ce
rrada la verja que rodea cU árbol, a fin 
de impedir que los visitantes puedan pi
sar en tomo a las raices.

El árbol de Guernica es un símbolo de 
las viejas tradiciones del país vasco, por 
el que el pueblo siente veneración.

#  V EIN TE MILLONES TRESCIENTO S MIL turistas han visi
tado España durante los nueve primeros meses d .l año, con un 

ritmo de crecimiento de más del 10 por 100 y  unos ingresos de 1.103 
''millones de dólares.

*• HA FALLECIDO LUCHY SOTO, famosa actriz 
nombre ha ocupado siempre con la mayor 
dignidad las carteleras de los espectáculos 
de España en los últimos años. Era una 
mujer hogareña, a la que adornaban mu
chas virtudes de todo orden.

Durante largo tiempo Luchy Soto ha 
formado en el reparto de las principales 
producciones cinematográñeas. destacando 
siempre por su belleza y por su arte.

española cuyo

•  VARIOS CENTENARES D E TRABAJADORES DE TO DAS  
las provincias españolas, que llegaron a Roma en viaje organiza

do por Educación y Descanso, fueron recibidos por el Papa.

EXTRANJERO
EL ESCRITOR SOVIETICO de cincuenta y un años Alexander Sol-

zhenitsrn ha sido galardonado con el premio 
Nobel de literatura. Sentenciado a trabajos for
zados, enfermó de cáncer, enfermedad que su
peró al cabo de cierto tiempo. Otros cuantos 
años estuvo desterrado en Siberia. siendo pos
teriormente rehabilitado. En la actualidad es 
profesor de matemáticas en un colegio de se
gunda enseñanza en Rusia.
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M A D R I D .  T O L E D O  Y B A R C E L O N A  F U E R O N  S E D E  DE LA  
CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE EDUCACION

ESPAÑA PRESENTO A LA CONFERENCIA UN INFORM E SOBRE NUESTRA REFORMA EDUCATIVA
EN LOS DOS ULTIMOS a NOS EL INCREMENTO DE NUESTROS GASTOS PARA LA EDUCACION FUE DEL 167,88 %

VILLAR PALASI 
DIJO;

l A  REFORMA 
EDUCATIVA 
ESPAÑOLA 
SIGNIFICA 

EL DESTIERRO 
DEL DUALISMO 

CL ASI STA 
EN N U E S T R O  

S I S T E M A  
EDUCATIVO*

Se ha celel>rado en 
Madrid la Confereticia 
Iberoamericana de mi
nistros dé Educación y 
Reunión Extraordinaria 
del Consejo directivo de 
la Oficina de Educación 
I b e r  o a mcricana, con 
asistencia de los minis
tros de Educación de Ar
gentina, Colombia, 
dor, Guatemala y Costa 
Rica; subsecretarios de 
Educación de Chile .v 
Boinña; secretario gene
ral de Educación de Bra
sil. más otras personcUt- 
dades representando a 
los Ministerios de Edu
cación de los restantes 
países iberoamerica n o s. 
F i l i p  inas y Portugal. 
Tambihi han asistido co
mo observadores diz’er- 
sos miembros de institu
ciones intemaciotiales re
lacionadas con proble
mas educck'icmales. entre 
ellas lo Unesco.

, APERTURA D E LA CONFERENCIA

Se desarrolló en la biblioteca del hospital Ta- 
vera. de Toledo, bajo la presidencia de! ministro 
español de Educación. Villar Palasi, que dirigió 
unas palabras de saludo a las personalidades pre
sentes, y seguidamente el secretario general de la 
Oficina de Educación Iberoamericana, diplomáti
co señor Barón Castro, dio la bienvenida a las 
personalidades presentes.

El ministro de Educación de Colombia, don 
Luis Carlos Galán, agradeció después al ministro 
español la calurosa acogida dispensada a los par
ticipantes.

El ministro español justificó en elocuentes pa
labras la necesidad de esta Conferencia, subrayan
do la importancia de la planificación educativa.

El informe destacaba asimismo el crecimiento 
de los gastos de financiación del proceso educati
vo: 24.000 millones en 1968, 34.000 en 1969 y 
42.000 millones en 1970, hasta alcanzar un incre
mento del 167,88 por 100 en los dos últimos años.

En este acto el ministro Villar Palasi habló 
nuevamente para subrayar que "no menos difí
cil que la tarea descubridora es ahora la conquis
ta del futuro mediante la reforma de la educa
ción”. Y añadió: "Es obvio que por el camino de 
la escuela llegaremos a esa sociedad más justa 
que todos ambicionamos, esa sociedad que con
tará con unas estructuras socioeconómicas refor
madas."

LOS M INISTROS, A N T E  EL CAUDILLO

CLAUSURA D E LAS TAREAS

Si Toledo había servido para iniciar los tra
bajos. a Barcelona correspondió ser marco para 
la clausura, efectuada en el salón de Ciento del 
Ayuntamiento barcelonés.

En el informe presentado por España a la 
Conferencia el día de su apertura sobre nuestros 
trabajos en materia de educación se destacaban 
las razones socioeconómicas que hicieron necesa
ria la nueva estructuración del sistema educativo 
español, cuya planificación responde a unos esca
lones regionales previamente trazados.

Este había de ser el colofón de la Conferencia 
de ios ministros de Educación de nuestros países 
hermanos. Ante el Jefe del Estado español, el re
presentante de Colombia puso de relieve la sin- 
gulai importancia que representa la reciente ley 
española de Educación.

A estas calurosas palabras del ministro colom
biano señor Galán, el Jefe del Estado contestó 
brevemente para expresar su satisfacción jjor la 
visita que le hacían los representantes de las na
ciones hermanas y por este encuentro de ellos en 
suelo español para cambiar impresiones sobre las 
inquietudes educativas y reformativas del hom
bre, agradeciéndoles cuanto hicieran en tan noble 
como inteligente misión.

"NO MENOS DIFICIL QUE LA TAREA DESCUBRIDORA ES AHORA LA 
CONQUISTA DEL FUTURO MEDIANTE LA REFORMA DE LA EDUCACION”
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EL
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DE TRABA
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OBJETIVO JUSTO

Lo que el proyecto de 
ley pretende es, cum
pliendo un imperativo 
de justicia, realizar el 
esfuerzo necesario para 
una igualación que es al 
mismo tiempo justa y 
difícil. Justa porque no 
debe haber discrimina
ciones entre trabajado
res de distintos sectores 
a la hora de recibir una 
asistencia adecuada o 
de percibir un retiro 
tras muchos años de 
trabajo. Difícil porque 
la financiación en el 
sector agrario, a resul
tas del éxodo de traba
jadores —especialmen
te jóvenes—  del campo 
a la ciudad, se ve redu
cida.

La nueva normativa 
p e r s igue equiparar la 
protección de los traba
jadores por cuenta aje
na al Régimen General

A DIEZ MILLONES DE CAMPESINOS AFECTARA
LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA

El proyecto de ley 
sobre financiación del 
régimen especial agra
rio de la Seguridad So
cial, publicado en el 
"Boletín Oficial de las 
Cortes", quiere resolver 
el grave problema de 
las diferencias entre los 
trabajadores del campo 
y los de la industria y 
los servicios: esas dife
rencias en el momento 
actual son consi d e r a- 
bles.

La Seguridad Social 
Agraria alcanza a un 
sector constituido por 
9.587.337 personas, de 
las cuales 3.211.l 18 son 
trabajadores activos y 
pasivos y 6.376.219 fa
miliares beneficiarios.

Los productos agrícolas paga
rán, en p a r t e , las m e jo ra s  
sociales de quienes los obtienen

Lo s trabajadores del campo 
deben tener la m ism a pro
t e c c i ó n  q u e  l o s  d e m á s

y mejorar notablemente 
la protección de los tra- 
b a j adores por cuenta 
propia.

En sustitución de las 
p r e tensiones económi
cas por desempleo del 
R é g i m e n  General se 
aplicarán fórmulas de 
“empleo comunitario", 
para las que el estudio 
financiero prevé aporta
ciones crecientes.

E n t r e  las mejoras 
previstas en el proyec
to para los trabajado
res por cuenta propia 
figuran asignac i o n e s  
mensuales a los trabaja
dores por el nacimiento 
de hijos y subsidio de 
defunción, aumento de 
las asignaciones men
suales a los trabajadores 
activos a 200 pesetas 
por esposa y 150 por

hijos: aumento del cam
po de aplicación, mejo
ra de pensiones, etc.

FINANCIACION

Cotización de los tra
bajadores. — Los traba
jadores por cuenta aje
na. en la misma propor
ción que los del Régi
men General. Los tra
b a j a  dores por cuenta 
propia conservarán una 
diferencia proporcional 
a la del coste de la ac
ción protectora.

Cotización de las em
presas.—Difícil capítu
lo éste por las especia
les características de la 
empresa agraria. En vez 
del sistema hasta ahora 
vigente, basado en la 
riqueza imponible de la 
C o n  tribución Territo

rial Rústica, se va a un 
nuevo sistema de "jor
nadas teóricas” por ex
tensión y cultivos. Para 
los dos próximos años 
el importe global se dis
tribuirá: un 25 por 100 
en proporción al líquido 
imponible y un 75 por 
100 en razón de las jor
nadas teóricas.

Aportación del Régi
men General. — Esta 
aportación es. más que 
necesaria, imprescindi
ble para la viabilidad 
del proyecto. Pero se fi
ja un límite porcentual 
máximo del 7 por 100.

Aportación del Esta
do. — Esta aportación, 
que actualmente es de 
5.400 millones de pese
tas, será de 7.000 millo
nes para 1971, 8.500 
para 1972, 9.500 para 
1973, 10.500 para 1974 
y 10.500 para 1975.

PRODUCTOS 
DEL CAMPO

Por último, en el pro
yecto figura un nuevo 
c o n  cepto de financia- 
c i ó n constituido por 
percepciones sobre pro
ductos del campo y sus 
derivados, tanto de im
portación como nacio
nales.

El ministro de Tra
bajo. don Licinio de la 
Fuente, comentó ante 
las cámaras de Televi
sión Española este im- 
p o r t ante proyecto de 
ley que afecta a más de 
2.300.000 trabajadores 
activos, cerca de un mi
llón de pensionistas y 
más de seis millones de 
beneficiarios. Ahora tie
nen que estudiarlo y 
aprobarlo las C o r t e s  
Españolas.
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EL CAUCHO

£I homb r e no 
cesa jamás en su 
afán de buscar y 

e n e o  ntrar constante
mente nuevas materias 
s u s c e p tibies de ser 
transformadas en bene
fìcio del mejoramiento 
de la vida humana. Y 
ocurre que materias en
contradas un dia sin 
atribuirles de momento 
una gran importancia 
se convierten, pasado 
algún tiempo, en instru
mentos de valiosa apli
cación para satisfacer 
necesidades importantes 
de la vida. Así sucedió, 
por ejemplo, con el des
cubrimiento de la elec
tricidad por frotamien
to hace más de dos mil 
quinientos años, y con

el descubrimiento del 
árbol de la quina, y con 
el descubrimiento d e 1 
petróleo. Y así sucedió 
también con el descu
brimiento del árbol del 
caucho, las caucheras, 
que dio a conocer por 
primera vez un español. 
Gonzalo Hernández de 
Oviedo, perteneciente a

aquel gri/po de españo
les que. en el siglo XVI, 
después del dése u b r i- 
miento del continente 
americano, se dedicaron 
a explorarlo, inventa
riando y dando a cono
cer sus riquezas.

El caucho se ob
tiene en forma 
un poco pareci

da a como se obtiene la 
resina de los pinos, que 
tanto abunda en Espa
ña. Se practican inci
siones, es decir, cortes 
en la corteza de la cau
chera, por los que sale 
y se recoge en vasijas 
colocadas debajo de la 
incisión el líquido lecho
so, que es el caucho en 
su origen y que des
pués, por diversos pro
cedimientos, se seca y 
se endurece para con
vertirse en goma de bo
rrar, pelotas, telas im
permeables, rodillos de 
imprenta, cámaras y cu
biertas para las ruedas 
de los automóviles.

El árbol del cau
cho e x i s t e  en 
B r a sil, Méjico. 

Perú, Birmania, Indone
sia, golfo de Guinea, 
etcétera, países produc
tores del caucho natu
ral. Pero el ingenio y el 
trabajo del hombre han 
logrado producir el 11a- 
m a d o  "caucho artifi

cial”, sintético, s o b r e  
todo con motivo de la 
s e g u nda guerra mun
dial, que consumía can- 
t i d ades enormes del 
caucho natural y arti
ficial. Desde los tiem
pos de Gonzalo Fernán
dez de Oviedo, en los 
que el caucho sólo pa
recía útil para las apli
caciones que le daban 
los indios (pelotas, va
sijas, zapatos, etc.), he
mos llegado al momen
to actual, en el que el 
caucho se ha converti
do en una de las sus- 
t a n cias vegetales más 
necesarias para el mun
do civilizado. Su pro
ducción, su consumo, el 
dinero que todo ello 
moviliza son enormes. 
Si de pronto desapare
ciera el caucho, nuestra 
v i d a  actual perdería 
una gran parte de sus 
posibilidades v queda
ría gravemente herida.

□ Uno de los hom
bres que m á s  
merecen ser ci

tados en relación con 
las aplicaciones del cau
cho es el norteamerica
no Charles Goodyear, 
que nació al comenzar

el siglo XIX. Empezó 
por inventar una válvula 
que permitía inflar y 
desinflar discrecio n a 1- 
mente salvavidas y ba
lones de caucho. Pero 
sobre todo encontró el 
modo de mantener la 
dureza del caucho fren
te a la influencia de los 
aumentos de temperatu
ra; por ejemplo, en ve
rano, que la disminu
yen. Ese modo fue la 
"vulcanización” m e z- 
clando inic i a 1 m e n t e 
magnesia y negro de 
humo con el caucho vir
gen. Así fue posible la 
Ut i l  ización del caucho 
para su uso actual más 
extendido: la fab r i c a- 
ción de cámaras y cu
biertas para los vehícu
los automóviles.

Pensemos cuán
to debemos en 
c o m odidad, en 

posibilidades de vida, a 
los hombres que, desde 
Gonzalo Hernández de 
Oviedo hasta G o o d- 
year, han trabajado en 
estos avances y agra
dezcámosles los benefi
cios que nos han pro
porcionado.
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J O R D A N I A ,  TIERRA MARTIR,  A C O S A D A  P O R  V E C I N O S  Y O C U P A N T E S
LOS GUERRILLEROS 
P A L E S T IN O S  P R E -j 
TENDIERON A D U E
ÑARSE D E L  PAIS 
IN C LU SO  COMBA
TIENDO CONTRA EL 

EJERCITO REAL

VI flo t a J^ T

M A R  ! 
M ED ITERRAN EO

m1

L CI
NOTICIA
DMENTAD

1

!A i

ISRAELI

TAMBIEN PUSIERON 
EN PEUCRO LA NA
VEGACION AEREA 
INTERNAC I O :: ^
CON SECUESTR. 
AVIONES QUE D¡: '  - 
M ITA R O N , R E /  
NIENDO A SUS v- 

JERO-̂

TRAS EL ALTO EL EREOO, IMPUESTO POR LA  ACCiOR CORJRKTA 
DE LOS PAISES URABES, SE HAN RETIRADO AL NORTE D EL PAIS

Jordania, país situa
do en el Asia anterior, 
tiene una extensión de 
97.740 kilómetros cua
drados, una población 
de 2.145.000 habitantes 
y limita al Norte con 
Siria: al Noroeste, con 
Iraq: al Este y Sur, con
Arabia Saudita, y al tarde, en 1967, con la bienes: tierras, c a s a s .
Oeste, con Israel. El guerra de los “s e i s  todo, en fin. Se calcula
idioma oficial es el ára- dias", se refugieron en que son más de millón
be: su gobierno, monár- territorio de Jordania los y medio de personas
quico, y su jefe de Es- árabes que fueron ex- jag qyg en cam-
tado. el rey Hussein pulsados del territorio preparados p a r a

Con la creación del judío tras haber sido
Estado de Israel y mas despojados de todos sus _ ,•' ^ ' campana y barracones

provisionales y que so
lamente cuentan para 
vivir con la ayuda que 
les facilitan las Nacio
nes Unidas. De estos 
refugiados, que quieren 
volver algún día a sus 
tierras, se nutren las or
ganizaciones de guerri
lleros, que son manda
das especialmente por 
dos personajes impor
tantes: Asen Arafat y el 
doctor Habach.

Desde el comienzo de 
los incidentes, en 1948, 
las Naciones U n i d a s  
mandaron a los "cascos 
azules" como observa
dores de las treguas. 
Nada han conseguido.

En 1967. a partir de 
la llamada guerra de 
los "seis días", cuando 
Egipto perdió la franja 

Los fedagin o gerrtlleros palestinos acostümbrau íj de Chaza y la penínsu- 
cmboscarsc detrás de los árboles, de los muros o de la de Sinaí, Jordania lo 

cualquier parte. Su guerra es la de guerrillas. que tenía de la ciudad

AMMAN

JORDANIA
q ip 0̂ ^  4p qo 

K ILO M ETRO S

:CARRETERA$ 

¿ ^ O M A S  EN PODER 
iOCLOS'FEDAYlN '*

tario de Estado norte
americano, Rogers, pro
puso un plan, que no ha 
tenido éxito.

En septiembre, 1 a s 
o r g anizaciones guerri
lleras secuestraron cua
tro aviones de pasaje
ros.

Hussein, que siempre 
había querido evitar el 
realizar actos violentos 
contra los guerrilleros, 
se vio obligado a ello.

, , , , Estos, por su parte, re
de Jerusalén y parte de y durante va-
su territorio y Siria las
alturas de Golan han sangrientos.
Sido vanos los planes °
que se han ofrecido pa- mediación de Nas-
ra lograr la paz. Tam- ser —muerto reciente- 
poco se consiguió nada, mente—. ha evitado que 
Ultimamente, el secre- la guerra progresara.

El rey Hussein llevando al colegio a sus kijos. Ah- 
dulla 'h y Feisal. de ocho y siet(> años. respectivamei¥‘ 

te, en la actuahdad.
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LOS ESPAÑOLES SOMG
E/a inventíva —la fa>.ultad y  disposición para 

inventar—  es algo tan sumamente importante 
que gracias a ella los hombres hemos alcanzado 
la vida civilizada. La navegación, la máquina de 
vapor, la electricidad, la máquina de coser, la 
imprenta, el teléfono, el telégrafo, loe anteojos, el 
microscopio, la radio, la televisión, el automóvil, 
la aviación, el pararrayos, el cine y  tantos otros 
inventos han creado un mundo de comodidades. 
Si desaparecieran nos hundirianios en el más es  ̂
pantoso desconcierto, quedaríamos sin comunica
ciones, sin medios de defensa, sin procedimientos 
de producción, sin nada que nos ayudara a vencer 
las dificultades que presenta la Naturaleza.

D e ahí la gran importancia que tíenen los iU' 
ventos y  quienes k» crearon, y, por tanto, la Ex
posición Monográfica de la Inventiva E^>añ<da, 
instalada en el Palacio de Exposídemes del Reti
ro, de Madrid, inaugurada d  día 10, y  que se 
clausurará el 25 de este mes de octubre.

LOS INVENTOS ESPAÑOLES

UN IN V EN T O R  A F IR M A  Q U E  L O S  
C O C H E S  PODRAN ANDAR C O N  A G U A

Otro invento español 
reciente. Y éste puede 
revolucionar el mundo 
entero. Su autor es don 
Arturo Estévez. que ya 
ha inventado 58 cosas 
más. que van desde una 
bomba volante dirigida 
por radio, que patentó 
antes de que los alema-

Pero el año 1968 no constituya una excepdón 
respecto a la inventiva española, ya que en la Ex- 
posidón Monográfica, qne actualmente se cele
bra, se presentan 1.500 inventos españoles, los 
más importantes qne han jalonado nuestra Histo
ria de todos los tiempos, y  que han sido hallados 
y  selecdonados a través de patentes, de referen- 
das, de consultas en archivos, bibliotecas y  
museos.

El invento español más antiguo es, en opinión 
de algunos, la honda utilizada por los baleares de 
la Antigüedad, hombres indtnnables, en enyo in
vento es muy importante la forma que ingeniaron 
para tejer las cuerdas a fin de que tuvieran la 
elastiddad y  resistenda sufidentes para poder 
lanzar piedras.

LA POTABILIDAD DEL AGUA MARINA

España no es un país que camine a la zaga de 
la inventiva, como creen algunos. En el Registro 
de la Propiedad Intelectual, caja fuerte de nttestra 
inventiva, todo el que inventa algo lo  registra, a 
fin de que otros no puedan aprovecharse de su 
trabajo y , además, para darlo a conocer, a fin de 
que sea fabricado e industrializado, con k> que se 
proporciona una utilidad a la sodedad. Pues en 
ese Registro, durante el año 1968, se presentaron 
13.180 patentes de invendón, de las qne 3.792 
eran de españoles.

Una cuestión sumamente bascada por los in
ventores españoles del siglo XV I fue la potabili
dad del agua marina. Lo hadan a base de apara
tos para separar las diferentes sustancias que 
componen el agua del mar. Por ejemplo, de 1568 
data un llamado “ingenio para sacar perlas y  oro 
en el mar del Sur", de Antonio Luis Cabrera y  
D iego de Liria. En realidad, se trataba de un sis
tema, no de extraedón de perlas exactamente, 
sino de inmersión a base de respirar a través de 
un tubo conectado a una bomba de aire que flota
ba en la superfide del agua. Este invento es un 
claro antec«lente del llamado “batiscafo", del fí
sico suizo Piccard, con el que intentó descender 
al fondo del mar en 1948.

Otro invento español de actualidad
E L ‘‘ V O L A N  - F L E X ”

A R T U R O  ESTEVEZ, INVENTOR DEL 
“G EN ERAD O R  DE  H ID R O G E N O ”

Sirve pora ev ita r el aprisionamiento del 
conductor por el volante en cose de cheque

nes lanzasen su "V-l". 
hasta un cinturón que 
convierte el calor del 
cuerpo en energía eléc
trica. pasando por un 
tapón que impide relle
nar una botella.

El "generador de hi
drógeno" que don Ar
turo Estévez ha pre
sentado en la Exposi
ción Monográfica de 
la Inventiva Española, 
permite que los autos 
anden sin gasolina; e 
igual que los autos, los 
aviones, los barcos y 
cualquier motor de los 
que actualmente preci
san gasolina.

El inventor del lla
mado "Volan-Flex" es 
don José León Casta
ñeda. Durante cuatro

Hste es el “Volan-Flex" 
instalado en un au4o- 

mótil.

años ha pensado en 
buscar la fórmula para 
evitar que los conduc
tores de automóviles, 
cuando chocan de fren
te con otro vehículo, 
q u e d e n  aprisionados 
por el volante, lo que, 
como todos sabemos, ha 
producido muchas víc
timas.

Y, al parecer, ha en
contrado la solución. Se 
trata de un mecanismo 
a bolas que. en caso de 
choque, el volante baja 
hasta el fondo y con 
ello impide que el con
ductor quede aprisio
nado.

MAQUILAS
4^'

■
f a id u  i

■UflHl U«NU KUK

INA HISTORIA DE N ü S

F IG U R A N 1.500, CO 
4 NriGUO, Q U E  F(

L as lav ad o ra s  fueron  un h

T am bién  el agnard ien ti
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m a r in o ,  e l autoc

£ / fren 'Talgo", de don Ai 
¡os transpo
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► S BUENOS INVENTORES
'AÜA LAS COLADAS
410 CKCLUS,^

Of

árdP''«»s hermanos

Í\f«UiU(ittKÍÍ[^ K I860

ROS IN V E N T O S , EN M ADRID

MCNZANDO POR EL  MAS  
íí LA H O N D A  B A L E A R

allaziro e sp añ o l de) s i^ lo  pasado

‘ y la  p lo m a  e s t i lo g r á f i c a

OTROS INVENTOS

Lo que han inventado los españoles ha sido 
muchísimo. Hasta el aguardiente. Un gallego Fue 
el que lo concibió, corriendo d  siglo X m . Tam* 
bién e l alcolurf es de OTÍgen esjuiñc^ data del 
año 1300 —hace seis siglos—  y  su inventor se lla
maba Amaldo de Vilanova.

Entre los inventos curiosos efectuados por es
pañoles está el laringoscopio, denominación que 
se da a la pantallita que los médicos se colocan 
en la Frente para examinar las gargantas. Se 
debe a Manuel Vicente García, un áentíFico y  
escritor sobre temas musicales, que nadó en M a
drid a prindpios del siglo XIX, padre de María 
de la Feliddad, Famosa cantante española conoci
da por *"La Malibrán". U n día, el padre quiso 
examinar la garganta de su hija, pero carecía de 
visibilidad, por lo que se le ocurrió sujemrse un 
espejo en la cabeza, en e l cual redbía una luz que 
reflejaba hacia la garganta de la hija, iluminándo
la. Asi pudo examinar la garganta de La Malibrán 
y  así todos los espedalistas de garganta del mun
do pueden examinar a SUS enfermos.

LAS  LAVADORAS

Una gran curiosidad de la inventiva española 
está en las lavadoras. La primera lavadora ima
ginada en el mundo es obra de españoles: los her
manos Paláu Gardañes, de Bmcelona. Hace más 
de un siglo, ya que data de 1866, y  podía utílizar-

se acdonándola coa la mano o  por medio de un 
pedal. Dzspués aparecieron las grandes Firmas in- 
tem adonales con sos diferentes y  espectaculares 
modelos de lavadoras automáticas. Pero el inven
to es obra del ingenio español. Como lo son el 
submarino de Monturi<d, perfeccionado y  puesto 
en Fnncíooamiento por Isaac Peral, y  la  pluma e^  
tilográfica, que en un principio se denominó 
“pluma-fuente", y  que fue inventada por Fran
cisco de Paula Marti. Otros inventos más recien
tes efectuados por españtrfes y  que conmovieron 
al mundo son el famoso autogiro de Juan de la 
Cierva y  el tren “Talgo" de Antonio Goicoechea.

IXVl-XTAMOS XÜSOTROS

Esto es, en un brevísimo resumen, la Ekposí- 
dón Monográfica Española, de la que don Juan 
Luis de la Ynfiesta, secretario gzneral del Pa- 
tronato Juan de la Cierva, ha dicho: “Me pare
ce una acertadísima idea el organizar, por prime
ra vez en España, una exposición de esta índole, 
que tanta flüta hacia para despertar, ptxxnover c 
inqmlsar, aún más, la inquietud inventiva de los 
emanóles."

La frase de dou Miguel de Unamuno, el Fa
moso escritor, “iQue inventen ellos!", con la que 
quería expresar que los inventos debían ser obra 
de metranjeros, aft^tunadamente, ha sido olvida
da. Los estañóles hemos inventado y  
inventando, colaborando con ello al progreso de 
la Humanidad.

OTRO JUAN DE LA CIERVA, EL ULTIMO ESPAÑOL QUE ERA 
INVENTOR, HA GANADO UN PREMIO INTERNACIONAL

írnosos son el sub- 
|iro y e l tren “Talgo’’

» >»ifO Goicoechea, gue revolt ionó 
’’ ferroz'iarios.

Su “Dynalens” evita las vibracio
nes al tomar fotografías

helicóptero. Su sobrino. “Dynalens”. un peque- 
Juan de la Cierva Her- ño aparato que ha dado 
vás, es el inventor del ño aparato que tiene

como finalidad, unido a 
una cámara fotográfi
ca, eliminar totalmente 
el movimiento de la 
imagen que quiere re
tratarse.

Don Jican de la Cierva y 
CodornUt, inventor del 
atrtogiro. Puede obser
varse el notable parecido 
físico que tiene con jíí 
sobrino, el inventor del 

"Dynalens".

I I Juan de la Cierva y 
; I Codomiu fue un inge- |
J  niero español, inventor ------------------------- -----------------—..... . ,■ ,

del autogiro —lo que Dott Juan de la Ciervja y Herve^, inventor del'‘Dynalens" .rodeado por su fa- 
ahora conocemos por milia: su esposa y sus cuatro hijos.
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CONSEJOS  M ED ICOS  PRACTICOS

LAS P O S IB IL ID A D E S  DE LA R E H A B I L I T A C I O N  ( 2 )
Como indicábamos en 

d  número 153, la idea 
fumlamental de la reha
bilitación está Itasada en 
la recuperación total pa
ra la sociedad del indi
viduo disminuido fisica 
o mentalmente. E s t a  
idea contrasta profun
damente con aquella otra 
que se tenía hasta ahora 
de la mal entendida cari
dad, en la que con una 
pensión miserable la so
ciedad se descargaba su 
re.sponsabilidad h a c i a  
sus componentes más ne
cesitados. En la actuali
dad contamos con míe- 
dios eficaces para sacar 
de esta situacirái, en la 
que se encuentran some
tidos, a estos enfermos, 
y que debéis conocer en 
toda su totalidad. Estos 
medios exigen gran can
tidad de personal e ins
talaciones, pero que se 
v e n  compensados, al 
ahorrar a las naciones el 
parasitismo que hasta 
ahora se venía fomen
tando.

DIVERSOS TIPOS 
DE INVALIDEZ

Ya definimos en el 
anterior articulo lo que 
se consideraba como in
válido. Ahora los pode
mos clasificar, con vistas 
a su recuperación, en en
fermos co n  invalidez 
motora debida a trastor
nos musculares protluci- 
dos . por  enfermedad, 
accidente o traumatismo. 
Ejemplo de ello son las 
amputaciones, la jiolio,

las secuelas de fractu
ras, la parálisis cerebral 
infantil, las lesiones de 
columna vertebral, las 
parálisis en general. En
fermos con trastornos 
sensoriales que afectan a 
órganos tan importantes

diovasculares, las rena
les, etc.

M EDIOS PARA LA 
REHABILITACION

Los medios con que 
cuenta la rehabilitación 
para ayudar a to<lo este

tratamiento de las limi
taciones articulares y po
tencias musculares o in
coordinación de los mo
vimientos por medio de 
la aplicación de los prin
cipios o bases que nos 
brinda la cinesiologia,

como la vista, el oído y 
el tacto. Por ejemplo, 
los ciegos, sordomudos. 
Enfermos mentales, en 
los que, últimamente, a 
los ya clásicos dementes 
se ha unklo ese gran 
grupo que englobamos 
bajo el nombre de sub
normales. Y. por último, 
aquellos enfermos con 
limitaciones orgánicas y 
funcionales residuales de 
enfermedades tan diver
sas como la tuberculosis, 
las enfennedades car

complejo número de en
fermos son de dos tipos: 
de carácter médico y de 
aspecto social. Los mé
dicos se dividen en cine
siterapia, terapia ocu- 
pacional, logoterapia y 
técnica ortopédica. I.-os 
m e d i o s  sociales com
prenden las siguientes 
especialidades : asisten
cia social, asistencia vo- 
cacional y asistencia la
boral.

La cinesiterapia la po
demos definir como el

que es la ciencia que es
tudia los movimientos.

La cinesioterapia, lla
mada fisioterapia en 
nuestro país, es aplicada 
por técnicos en la mis
ma, llamados fisiotera- 
peutas, los cuales aplican 
el tratamiento de acuer
do con la participación, 
más o menos directa, del 
enfermo, al ejecutar el 
movimiento, estimulán
dole en todo momento 
para que él mismo tenga 
conciencia de sus fun
ciones.

LA TERAPIA  
OCUPACIONAL

La terapia ocupacional 
es una rama de rehabi
litación que emplea el 
recreo o el trabajo como 
medio curativo, buscan
do a través de los mis
mos un fin médico, que 
puede ser físico o psíqui
co. Se justifica esta ac
tividad por la necesidad 
de evitar la fatiga por 
medio del recreo. Así. un 
enfermo que necesite re
petir un gran número de 
veces el m i s m o  movi
miento llega a cansarse 
fácilmente. Pero si el 
realizar d i c h o  movi
miento le sirve para fa
bricar algo que él valo
re, ronseguiremos ade
lantar grandemente en 
su rehabilitación. P o r  
otro lado es un gran es>- 
tímulo moral el haber 
conseguido h a c e r  una 
obra, por pequeña que 
ésta sea, haciendo reco
brar al enfermo la ilu
sión por el trabajo y poi 
su independencia.

No solamente la tera
pia ocupacional realiza 
estas funciones, sino que 
ayuda a vencer al enfer
mo las dificultades que 
se encuentra en la vida 
diaria, como comer, es
cribir, lavarse y otras. 
Es decir, le libera de la 
ayuda de cualquier i>er- 
sona..

Pop el doctor 
José Luis 

MORANTE
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LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR
COMPATIBILIDAD DE PENSIONES

Don J. S. F., secretario de la Herman
dad Sindical de Labradores y Ganade
ros de un pueblo de Zamora, diez que es 
trabajador autónomo agrícola también, 
hallándose afiliado al Régimen General 
y al Régimen Especial Agrario por una 
y otra actividad. Próximamente va a 
ciunplir los sesznta y cinco años y pre
gunta si tiene derecho a cobrar pensión 
por ambos Regímenes.

Sí. No existe en la Ley de la Se^ 
giiridad Social ninguna norniá de al
cance general que se oponga a- que el 
empleado en actividades distintas co
rrespondientes a diferentes regíme
nes de la Seguridad Social quede 
comprendido simiiltáneaménte en el 
campo de aplicación y en el ámbito de 
acción protectora de los mismos. Así
10 ha interpretado expresamente la 
propia Dirección General de la Segu
ridad Social.

Con .m depurado criterio, la citada 
Dirección General, en Resolución de
11 de. mayo de 1968, declaró que 
“cabe el encuadramiento simultáneo 
obligatorio en dos o más regímenes 
de los que integran el sistema de Se
guridad Social cuando proceda por la 
realicación de trabajos distintos”.

Por consiguiente, si usted figuraba 
afiliado a los dos regímenes de men
ción, es evidente que le corresponde 
percibir, en su día, al cumplir los se
senta y cinco afios, la prestacióiAlk 
véjec, o a causar, si falleciese antes; 
las correspondientes prestaciones de 
viudedad y de orfandad por ambos 
regímenes.

PRESTACIONES 
DE ASISTENCIA SOCIAL

La szñorita Carmen García Riesco, 
de treinta y cinco años, de El Pego (Z a
mora), pregunta si tiene derecho a co
brar algún subsidio o indemnización,

pues se halla enferma, sin poder traba
jar, en tasa de sus padres, t-zniendo el 
padre sesenta y cuatro años. Ha sido 
trabajadora, prestando servicios duran
te cerca de tres amos en Galzrías Precia
dos, habiendo estado afiliada a los Se
guros Sociales y al Montepío Laboral 
de la Dependencia Mercantil. En dicha 
empresa —añade— cesó por ir a Fran
cia a trabajar, donde enfermó y hubo de 
volver a España.

Si no está en alta en la Seguridad 
Social ninguna prestación reglasnen- 
taria pueden concederle. Sin embar
go, ello no significa que ya tenga ce
rradas las puertas a toda clase de 
beneficios. En sti caso, puede serle de 
aplicación lo dispuesto sobre presta
ciones de asistencia social en la Or
den de 21 de abril de 1967 (“Boletín 
Oficial del Estado” de 8 de mayo), 
con.ñstente en auxilios económicos y 
asistencia sanitaria.

La base jurídica de cuanto decimos 
descansa en ?l artículo 2.° de dicha 
Orden, donde, al tratar de los befie- 
ficiarios, puede considerarse u.sted 
incluida. Vea lo que dice el aparta
do b ) : “Podrán ser beneficiarios de 
la asistencia social las personas que 
habiendo estado incluidas en el cam
po de aplicación del Régimen Gene
ral de la Seguridad Social hayan de
jado de estarlo por pasar a ser pen- 
.ñonistas del mismo o, sin tener tal 
condición, por haber perdido la de 
trabajadores por cuenta ajena”. He 
aquí, en esta última parte del precep
to, el lugar donde encaja su caso. Al 
amparo de tal norma puede pedir en 
la Mutualidad Laboral del Comercio 
o en la de Galerías Preciados, a la 
que usted haya pertenecido de ¡as dos 
—pues hasta que se constituyó con 
ámbito de empresa la de Calerías 
Preciados, el personal de la misma se 
hallaba encuadrado en el Montepío 
Laboral de la Dependencia Mercan
til, hoy Mutualidad Laboral del Co
mercio—, la correspondiente pres
tación de asistencia social, en la 
seguridad de que si sus circunstan
cias familiares y económicas son de 
necesidad y desgracia .ícrd atendida 
debidamente.

PERDIDA DEL DEDO GORDO 
DEL PIE

A don Miguel Marín, trabajador de 
Andosílla (Navarra), que se interesa 
por un compañero suyo, trabajador 
agrícola fijo, a quien han cortado el 
dzdo primero o gordo de! pie derecho, 
desea saber si como consecuencia de tal 
pérdida la Seguridad Social le abona al
guna indemnización.

No nos dice si la contingencia pa
decida, es decir, si la pérdida del dedo 
deriva de accidente de trabajo o de 
enfermedad o accidente común, deta
lle que resulta imprescindible conocer 
para darle una respuesta exacta. Si 
se trata de accidente o enfermedad 
común no existe ninguna indemniza
ción. Por el contrario, si fuese debi
da aquélla pérdida o deformidad ana
tómica no immlidente a un accidente 
de trabajo, entonces sí existe derecho 
a cobrarla. En este punto hay que 
estar a lo que prescribe el Reglamen
to General sobre Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social, cuyo 
artículo 60, ¡mmero 2, apartado b), 
dice que “las lesiones permanentes no 
constitutivas de incapacidad darán 
derecho a una indemnización a tanto 
alzado, según el baremo que se esta
blezca para las mismas en el Régimen 
General”.

En este último Régimen rige el 
baremo aprobado por la Orden de 15 
de abril de 1969, publicado en el “Bo
letín Oficial del Estado” de 8 de 
mayo. El epígrafe 82 de dicho bare
mo sé refiere a la pérdida total del 
primer dedo del pie, señalando para 
dicha pérdida una indemnización 
consistente en 22.500 pesetas.
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FOTOS DE NUESTROS LECTORES

AURP.IJO MARTINEZ GARCIA. Avenida San 
Isidro, 10. HUESCAR {Granada).

DONATO GIL IIO- REAL CLUB DEPORTIVO V IL I^L B A . 
y  OS. Felipe II. 8. MA^ Entrenador, Elias. Alfonso; Carlos, Nenin, Encho; 
DROÑERA {Cáceres). Salva, Luis; Antonio, José, THto,, Marcial y Manuel.

MIGUEL ABRIL HD 
DALGO. Bros, 69. SAN  
FEUU DE GUIXOIS  

{Gerona). MARTINA MARIN MOIMRO. Alfes, 11. 
CORDOBA.

ANTONIO ROBIMS 
GONZAIJiZ. Antonio 
Ruis Añero, 2. VEIMZ 

MAI,AGA {Málaga).

ANTONIO  
GARCIA. Antonio Pons, 

número 64, 7.* 
VAÍMNCTA.

JOSE MAZON ANTO
NIO. Eras. 10. CREVl- 

LLENTE {Alicante).

PETICIONES, CONSULTAS 
Y RESPUESTAS

LUIS MARGALLO BAUTISTA. Victw iano 
Parra, 12. O LIVENZA (Badajoz).

Solicita información para obtener el certificado 

de estudios primarios.

íyO cosa es d& lo más séncillo que pudiera 
creerse. Vea usted a alguno de los señores maes
tros que desempeñen su tarea escolar en ese pue
blo, y con el mayor gusto indicará a usted cómo 
debe hacerlo y dónde puede obténerlo. La solu
ción,como quien dice, la tiene ustéd al lado de 
su casa. No la abandoné.

M ARTIN ALVAREZ SANCH O . Marture- 
nc, 55. SA N  SEBASTIAN (Guipúzcoa).

En razón a su estado físico, que le impide rea- 
lizar una actividad normal callejera, expresa dos 
deseos: recibir correspondencia de chicos inváli
dos de su edad (vcintiscis años) y  lograr la nece
saria ayuda económica para instalar un quiosco 

para vender lotería, tabaco o periódicos.

Para lo primero, ya lo saben los lectores de 
ALBA; respecto a lo segwuío, quisá lo más in
teresante para obtener algo de ¡o que desea se
ría dirigirse a la Delegación que debe existir 
en Son Sebastián de ¡a Asociación Nacional de 
Inválidos. Queremos creer que nuestro cow«- 
nicante recibiría respuesta concreta a su de.'-eo. 
Gestiónelo así.
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«OSAKA 70», UNA GBAN PELICULA MUSICAL
:O SA!

DE

M AS DEL MILLON 
D E PESETAS

A Lazarov se le ocu
rrió realizar esta pelícu
la musical V  ofreció la 
idea a la Televisión ale
mana. Esta contestó que 
les parecía extraordina
ria. pero demasiado ca
ra para su realización: 
veinte millones de pese-

JULIO IGLESIAS, MIGUEL RIOS, MASSIEL Y 
K A R IN A , EN LA E X PO SIC IO N  JA P O N E S A

El realizador, en T e
levisión Española, del 
p r o g r ama “Especial 
pop”, el rumano V ale
rio Lazarov, nos ha 
ofrecido una vez más 
una prueba de su inne
gable talento: “Osaka 
70". Porque, aunque es
te rumano sea xn  algu
nos círculos bast a n t e  
discutido, lo cierto es 
que nadie ha logrado 
hasta ahora conjugar 
con tanto acierto como 
él lo ha hecho la enor
me cantidad de efectos 
especíales que introdu
ce en sus realizaciones. 
Como última muestra, 
ahí tenemos esa pelícu
la musical recientemen
te ofrecida en la peque
ña pantalla y  rodada 
toda ella en color bajo 
un marco incomparable
mente original: la Feria 
Mundial de Osaka.

REALIZADA POR VALERIO LAZAROV, HA COSTADO 1.300.000 PESETAS

F  L
MASSIEL, que, por su mucho trabajo, sólo pudo rodar un día en Osaka, 

tas. Entonces el ruma-
no ofreció hacer la pe
lícula a Televisión Es
pañola.

Y  aquí la hizo, gas
tándose poco más del 
millón; exactamente, un 
millón trescientas m i 1 
pesetas. jTodo un ré
cord de economía! Bas
ta con tener en cuenta 
que “Galas del sábado” 
tiene asignado un pre- 
s u p uesto semanal de 
novecientas mil pesetas 
para un espacio de ho

JULIO IGLESIAS con un pequeño actor japonés 
en brazos.

ra y media, hecho en 
Madrid y en blanco y 
negro.

Las dificultades, sin 
embargo, han sido enor
mes. Así, por ejemplo, 
al rodarse toda ella en 
el Japón, las cámaras 
europeas que llevaron 
no servían para nada, 
al ser distinto el volta
je europeo al japonés. 
En Osaka el voltaje es 
de 100 voltios y 60 ci
clos. y  en Europia suele 
oscilar entre 110’a 220 
voltios y  50 ciclos. Es
te contratiempo se solu
cionó. tras muchas ges
tiones, con la adquisi
ción de un generador de 
corriente alterna.

Asimismo, el equipo 
técnico tuvo que hacer 
de todo: de cámaras, es- 
p e c i alistas de sonido, 
e 1 e ctricistas. ayudan
tes. etc.

Sólo de esta forma, 
con un auténtico espíri
tu de trabajo y de dis
ciplina. logró hacerse 
esta producción.

lA  FERIA M U N 
DIAL D E OSAKA

La película ofrece, co
mo hemos dicho, algo 
m a r avilloso: el marco 
incompiarable de la Fe
ria Mundial de Osaka. 
Porque allí, en cada uno 
de sus detalles, hemos 
visto el mundo entero 
f a n  tásticamente repre
sentado por todos y ca
da uno de los pueblos.

Julio Iglesias, por su 
proyección internacio
nal, gracias al Festival 
de Eurovisión. Y  a Ka-
nna px>r 
dulzura y 
nacional.”

su garra, su 
su alcance

El mismo Laza r o v  
seleccionó a los cantan
tes que intervienen en 
la película. Y  lo hizo, 
según propias declara
ciones. porque p e n s ó  
que eran los más idó
neos: "Miguel Ríos, pxir 
su "Himno a la ale
gría”, símbolo del espí
ritu de hermandad que 
debe unir a la Humani
dad ante un marco tan 
futurista. A Massiel y

KARINA llamó la aten
ción por su garra.
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LO QUE OS CONVIENE SABER CADO *^DE°Vsm 'lOS °  PofMARlOS

N U & S T R A  M A T E R I A  D E  H O Y

□

L E N G U A J E
C U E S T I O N E S

De loti millares de palabras de que se compone 
nuestro idioma español hay un grupo de ellas cuyo 
oficio es designar, dar nombre a todos los seres que 
existen: personas, animales, vegetales, minerales, 
cosas, y se llaman por eso nombres sustantivos.

Esas palabras llamadas nombres cambian, va
rían sus terminaciones para indicar el sexo (macho, 
hembra) o  para indicar singularidad o pluralidad 
(uno o varios). Así, de la palabra lobo salen loba, 
lobos, lobas.

Esas variaciones en la terminación de los nom
bres sirven para indicar el género, el sexo, masculino 
(varón o macho) o  femenino (mujer o hembra), de 
las personas o animales, o  que se atribuye a las co
sas, y  para indicar el número (uno o más de imo) 
que expresa el nombre, y  se llaman accidentes gra
maticales.

He aquí una serie de pares de palabras (una 
masculina, otra femenina): lobo-loba, león-leona, 
español-española, inglés-inglesa, profesor-profesora, 
perro-perra.

a

N o hay regla sin excepción; o  sea, que no siem
pre las cosas ocurren aplicando esa ley que has des
cubierto. A veces la terminación del femenino es 
otra: esa, isa, trii, etc.

Otras veces ocurre que el genero femenino no se 
deriva de la forma del masculino, sino que dispone 
de una palabra propia, que no se parece en nada a 
la del masculino.

□

a

P R E G U N T A S

a) Lee e¡ sigiiie'nte párrafo y diuos qué palabras 
hay en él que seau nombres sustauth'os: "El riachuelo 
saltaba alegremente entre las piedras y daba frescura 
a los árboles que crecían en sus orillas".

b) Escribe dos nombres de personas, dos de ani
males. dos de vegetales, dos de minerales, dos de cosas.

a) ¿Puedes decirnos cómo varían las siguientes 
palabras: león, niño, director, reloj, maestro?

b) ¿Puedes decirnos qué diferencia de significa^ 
do hay entre los siguientes pares de palabras: libro- 
libros, niño-niña?

a) ¿Puedes decirnos cuáles son el género y el ;in- 
mero de los siguientes nombres: gatos, nudas, directo
ra, profesor, trabajadores?

b) ¿Puedes cambiar las siguientes palabras para 
que expresen género y número distinto al que están 
expresando: cine, casas, muchacho, doctores?

A la vista de esas paiaiyras, ¿podrías descubrir la 
ley de formación del femenino de los nombres cam
biando la forma del ma.iculino, es decir, cambiando « 
este o añadiéndole alguna letra?

¿Sabrías decirnos cuál es él femenino de los si
guientes nombres que te ofrecemos en masculino: du
que. poeta, actor, emperador, barón; conde?

¿Podrías decirnos cómo se expresa el género feme
nino correspondiente a los siguientes nombres de gé
nero masculino: hombre, caballo, buey, carnero?
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hombre haee deporte..
O R A N T E S ,  c a m p e ó n !
DE ESPAÑA DE TENIS

Manolo Orantes, jo
ven y  magnifica reali
dad de nuestro tenis, se

¿QUIEN ES
00MÍN60 PERURENA?

El ciclista Domin g o  
Peruretia nació en Oyar- 
sun {Guipúzcoa) el dia 
15 de diciembre de 1943. 
Pesa 65 kilogramos y  mt- 
de 1,68.

Vencedor del Criterium 
Europeo de Montaña; se  ̂
g u n d o ,  en el Trofeo 
Iherduero; quinto, en la 
Vuelta ai País Vasco 
{vencédor de la montaña 
y de una etapa); sexto, 
en el Gran Premio de 
Primavera; noveno, eii la 
Vuelta a Ixvante {ven~ 
cedor de una etapa); 
vencedor de la Semana 
Catalana en 1967; segun
do, eft la Vuelta a Le
vante (1968); vencedor 
de la montaña en la 
Vuelta a M a l l o r c a  
(1969).

proclamó campeón de 
España por segunda 
vez. tras derrotar a 
otro gran maestro del 
deporte, Juan Gisbert.

El juego ràpido y  
contundente de Oran
tes. que encontró un 
d i g n o  adversario en 
Gisbert, le v a l i ó  el 
Trofeo de Campeón de 
España.

2
NOTICIAS

DEPORTIVAS

*  En confrontaciones 
de equipos españo

les en competiciones eu
ropeas y en encuentros 
de ida, el Barcelona per
dió con la Juventus en 
su campo por 1-0; el 
Madrid perdió, también 
en su campo, con el 
W acker Innsbruck por 
el mismo tanteo, y  el At
lético de Madrid, en 
Cagliari, perdió con el 
campeón de Liga italia
no por 2-1.

% El campeón de Eu
ropa, Urtain, se en

frentará al aspirante, el 
inglés Henry Cooper, el 
10 de noviembre, eti el 
Wembley Pool, de Lon
dres, con el título en jue
go, y José Legré, cam
peón de Europa de los 
pesos plumas, se enfren
tará en Madrid, el 6 de 
noviembre, también con 
el tiudo en juego, ante el 
aspirante oficial, el in
glés Jimmy Revie.

OTRA V EZ U  COPA DE EUROPA 
POR NAdOHES, EN FUTBOL

España triunfó en la segunda edición de la Copa de 
Naciones, derrotanda a Rusia por 2-1. Niiestro capi

tán, Olivella, recogiendo el trofeo.

Nuevamente el Cam
peonato de Europa por 
Naciones, en f ú t b o l ,  
que, cada cuatro años, 
organiza la Unión Eu
ropeo de Fútbol.

La fase eliminatoria 
se disputa por el síste-

EXITO DE CHECOSLOVAQUIA EN LOS 
NACIONALES DE MOTORISMO DE

Los Seis D ías Inter
nacionales de MotCNris-

mo “todo terreno“, ce
lebrados en E l Escorial

SEIS DIAS IKTER- 
E L  ESGORiAL
(M adrid), fueron un 
rotundo éxito y , como 
se preveía, d a ^  la po
tencia y  enorme {K^a- 
ración del equipo de 
Checoslovaquia, éstos 
se apuntaron el mayor 
número de triunfos.

España consiguió tres 
medallas de oro y nues
tros motoristas eviden
ciaron el enorme pro
greso que España ha 
realizado en este de
porte del motorismo 
“t o d o  terreno”.

ma de Liga en partidos 
de ida y vuelta. Los 
o c h o  vencedores de 
para los cuartos de fi- 
grupo se clasificarán 
nal, ya bajo el sistema 
eliminatorio de Copa.

España está encua
drada en el Grupo IV  
—hay constituidos ocho 
g r u p o  s—  y forman 
igualmente en d i c h o  
grupo la URSS. Irlan
da del Norte y  Chipre.

España jugará su en
cuentro con Chipre el 
día 9 de mayo de 1971, 
El primer encuentro es
pañol. de debut, será 
ante Irlanda del Norte, 
el día 10 de noviembre 
del año en curso. Espa
ña ya ganó en una oca
sión por 2-1 a Rusia, 
proclamándose cam
peón de Europa, por 
Naciones, en encuentro 
jugado en Madrid.

y e! deporte haee al hombre
•n
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cin to  BENAVENTE
P i^ Ä M A T U e e o  N A C\D O  E L  \Z  D E  A G O S T O  

OB  EM AAADB\0.

OBTOV/O E L  PßEAAiO M ÖBEL EM  EU  AMO 
V MA e iD O  

LA GGAN F té U P A  
D EL T E A T ß O  E S -  
PAK30L D E S D E  F í-  
M A LES d e  S\G L0 .

S u s  O BßA>S L u e -  
IvJAS D E  U ß \SA A O ,
A 6 U D E 2 A  V COLOß 
UOCAL SON NUAAE- 
ß O SA S.
S U  eST»LO  ABA ß- 
C A  D E S D E  E L  CO S'
TUAABßlSAAO V E L  
DßAAAA W ASTA LA  
FA N TA SCA  EM S U  
T E A T f iO  IN FA N T IL  
MUV P O E T IC O .

E n t b e  s u s  o b r a s  
aaas  f a m o s a s  s e
P U E D E N  C IT A R ;
" L O S  i n t e r e s e s  
C R E A D O S "  (COMO LA  
M E JO R )/  " L A  C IU 
DAD A L E S R E  V CO N 
FIA D A " (Z^ PA RTE DE  
LA  A N T E R IO R ) , "LA  
M A LQ U ERID A ", " S E 
ÑORA AMA", "C A M 
PO D E ARMIÑO","LA 
IN FAN 20N A", E T C .. .
S o b r e  t e a t r o  i n 
f a n t i l  E S C R IB IÓ  ; 

" E L  P R IN C IP E  Q U E  
TODO LO A P R EN D IÓ  
E N  L O S  L IB R O S",

"V VA P E  CU EN TO ", " L A  NOVIA D E N IEV E" , V O T R O S ...

V ia j ó  p o r  f r a n g í a , i n s l a t e r r a , A l e m a n i a , r u s i a  e  \t a l i a
V E N  E L  ANO l^ LiS-U é ESTU V O  

E N  L A  a r g e n t i n a  Y D U 
R A N TE E S T E  V IA J E  e S T R E -

o.-i v c iív  ivic5 B u e n o s  a i r e s
"TITA N IA “ V "LA INFANZOMíi'

B e n a v e n t e , S in  t r i u n 
f o s  F A C IL E S  r e c o 
r r i ó  UN LA R G O  V 
m a g n í f i c o  c a m i n o  

d e n t r o  d e l  t e a t r o  
E S P A Ñ O L  V su p r o 

d u c c i ó n  V v o l u m e n
C R E A D O R  U A-D EJAD O  UN 

. G RU PO  D E S E G U ID O R E S . 
y^dURió e n  s u  f in c a  d e  GALAPA- 

ÓARCMADRiD) e l S d e  a g o s t o  d e  
l ^ S S ü .


