
L E C T O R  
DE ALBA!

Procura, en bien 
de todos, que este 
ejemplar de AI.BA  
que llega a tus ma
nos lo lean el mayor 
número posible de 
personas. No lo ti
res cuando acabes 
su lectura, ofrécese
lo a tus familiares, 
amigos y compañe
ros capaces de leer
lo con provecho.
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ESPAÑA, PARAISO DE LA FRUTA
Sin embargo, muy 
pocas variedades  
son orig inarias de 

nuestro país

Si vemos a tm hombre con 
bata blanca inclinado sobre un 
microscopio, estudiando c o n  
atención lo que a través se ve, 
lo que menos nos Figuraremos 
será que trata de obtener una 
nueva- manzana o de mejorar la 
calidad de los melones. Y , sin 
embargo, muchos científicos se 
dedican a  tan importante tarea.

Se han hecho experimentos 
verdaderamente curiosos c o n  
las frutas. Hubo un tiempo én 
que muchos hombres de ciencia 
estuvieron empeñados en snpri' 
mir las pipas y  los huesos de la 
mayoría de ellas. Así, se culti' 
varón manzanas sin semillas, 
sandias sin pepitas, ciruelas sin 
huesos y tomates que sólo tenían 
pulpa. E s  cierto que el éíxito al
canzado por esas frutas no ha 
sido tan grande como para que 
lleguen a ser corrientes; pero 
también es cierto que con esos 
experimentos ha m e j o r a d o  
mucho su calidad, ha aumen
tado la produc c i ó n , el ta
maño y  la resistencia. L o s  
botánicos también pretendie
ron c r e a r  nuevas varieda

des de frutas e hicieron lo 
mismo que cuando se quiere 
obtener una nueva raza de 
animal: cruzar especies dife
rentes. Se llegó a tener una 
fruta tan dulce como la na

ranja y tan resistente como 
el limón; otra, del tamaño de 
una cidra, pero con el sabor 
de tma naranja; ciruelas tan 
grandes como melocotones y  
con la pulpa parecida a la de

La Ciencia ha hecho 
con ella muchos y 

curiosos 
experimentos

éstos, uvas enormes sin semilla 
y  de finísimo pellejo, y  muchas 
otras.

Actualmente, en nuestras fru
terías se encuentran las frutas 
más variadas y  en Íos huertos se 
cultivan multitud de ellas. Sin 
embargo, muy pocas son origi
narias de nuestro país. La ma
yoría 1 ^  trajeron los romanos 
de Asia. Los albarícoques vinie
ron de Armenia, las ciruelas de 
Siria, las cerezas del Asia M e
nor, los membrillos dé Creta, 
los melocotones y  las nueces de 
Persia, las almendras de distin
tas partes de Asia, la granada 
de Africa —aunque hay quien 
dice que de Chipre—, los higos, 
las peras y  las manzanas de 
Grecia...

Y  ya que de manzanas habla
mos, digamos para terminar que 
es una de las frutas más sanas; 
se recomienda, sobre todo, a las 
personas delicadas del sistema 
nervi<^ y a los niños, ya que 
es muy rica en fósforo.

A. C. I.
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AUN VIVE EL SASTRE QUE HIZO EL PRIMER UNIFORME A FRANCOCIENTO ________________________________________________
AAOft “T e n ía  entonces q u in ce  a ñ o s  y a c a b a b a  de 

ingresar en la  Academ ia de Toledo“

En estos días, en que cumple setf'nia y seis años de edad nuestro Jefe 
del Estado, Generalísimo Franco, a quien Dios quiera concederle muchos 
más para bien de España, cobra especial interés humano la noticia de que 
todavía vive, con ciento tres años cumplidos, el sastre que le hiso su pri
mer uniforme: don Joaquín Marañes Franco, un zaragozano de origen, re
sidente en Madrid, que por aquel entonces trabajaba como sastre militar 
en Toledo.

K1 s e ñ o r  Marañes 

¡•‘raneo conoció al gene
ral Primo de Rivera de 
alférez y a Su Fíxcelen- 

eia el Jefe del Kstado de 

alumno en la Academia 
Militar de Toledo.

Don Joaquín nació en 

Zaragoza, pero se tras

ladó a Madrid siendo 
aún muy pequeño. A los 
diecinueve años marchó 

a Toledo y comenzó a 
trabajar como sastre mi

litar. Veinte años des

pués tenia su propio ne

gocio. I'’ue ai'í donde 
conoció al Jefe del Esta

do con quince años.

—Recuerdo —dice— 

que yo le vendí el primer 

gorro militar al ingresar 

en la Academia de In

fantería, y poco después 
le hice el primer unifor

me. Una vez su pa<lre 

fue a visitarle y estuvo 
esperándole en mi tien

da. ¿Quién me podría de
cir a mí en aquel tiempo 
que aquel muchacho ha

bía de convertirse en el 
hombre de hoy. con esa 

inteligencia y fuerza hu

mana?

Precisamente por me

diación de Franco se es
tableció d o n  Joaquín, 

más tarde, en Ceuta, pa
ra servir los uniformes 

al Tercio. Todavía con
serva el señor Marañes 

aquel negocio, atendido 
ahora por uno de sus hi
jos.

—Allí continué traba

jando hasta que me reti
ré, hace ya muchos años.

Don Joaquín lleva vi
viendo en Madrid trein
ta y tres años seguidos; 
antes estuvo muchas ve
ces más. Su esposa mu

rió hace muchos años.

pero le queda una fami

lia muy numerosa: tres 

hijos, diecisiete nietos y 

veinticuatro bisnietos.

A pesar de sus ciento 

tres años y medio, el an

ciano sastre es un hom

bre entero, lleno de vida 

aún, que sale de casa to

dos los días para ente

rarse de la marcha de la 

Bolsa y controlar sus 

acciones. Escribe perfec

tamente, ve la televisión, 

lee, come con apetito y 
bebe whisky; bueno, só

lo cuando su hijo o sus 

dos nietos, médicos, se lo

Don Joaquín Marañes Franco, el sastre que hizo el 
primer uniforme al Cctudillo.

recetan para la subida de 
tensión.

—Nunca —dice— en 
mi vida he bebido, ni he 
fumado. Creo que por

Don Joaquín, rodeado de su familia: tres hijos, diecisiete nietos y veinticuatro
bisnietos.

eso llegué hasta aquí; pe

ro el whisky este no está 

nada malo.
Hace dos meses que 

don Joaquín superó com

pletamente su tercer ata
que al corazón; algo in

sólito para un hombre de 

su edad.
—Me encuentro per

fectamente... Las pier
nas es lo único que me 

fallan un poco.
—¿Tiene algún deseo 

incumplido ?
—Lo que deseo no de

pende de mí, depende de 

Dios. Todos los días pido 
que Franco llegue a mi 

edad Ifeno de salud, co

mo yo.
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EL MUNDO, EN CATORCE NOTICIAS
E S P A Ñ A

CERCA DE VEINTIDO S M ILLO NES de pesetas fueron
recaudados en la fiesta de 
la Banderita, celebrada en 
Madrid, a beneficio de la 
Cruz Roja. Es la cifra más 
alta conseguida hasta aho
ra en cuestación de este 
tipo.

★  DOS JO V EN ES D E ALM ADEN (Ciudad Real), Julia Do
rado Cabello y María Esperanza Galván Sánchez, han 
obtenido el titulo de ingenieros técnicos. Han manifes
tado que eligieron esta carrera para conseguir una bue
na colocación.

•  E L  T EN IEN T E GENERAL RODRIGO, una de las fi
guras más prestigiosas del 
Ejército español, falleció en 
Madrid, a los setenta y dos 
años de edad. Estaba en po
sesión de la Gran Cruz 
Laureada de San Fernando 
y de dos Medallas al Méri
to Militar, por su heroísmo 
en los campos de batalla.

UN SECRETARIADO GITANO ha sido inaugurado 
en Valladolid para promover la integración de los 

"calés" en la sociedad. Con este motivo pronunció una bri
llante conferencia un gitano catalán, maestro nacional, don 
Juan de Dios Ramírez Heredia, de veinticuatro años.

LA SEÑORITA MARIA AMPARO RODRIGO, repre
sentante de España en el 
concurso internacional de 
belleza para la elección de 
"Miss Mundo”, se retiró 
del certamen, en Londres, 
en un rasgo patriótico de

*  protesta ante el hecho de 
concurrir también “ Miss 

Gibraltar” y expresarse ésta en términos ofensivos pa
ra nuestro país.

*  UNA OBRA D E "CH IN O S", verdadero colmo de la pa- 
.ciencia, ha realizado Antonio Basora Sanjuán, de die
cisiete años, estudiante de Ingeniería de Reus (Tarra- 

 ̂ gona), al llevar a cabo, en catorce meses, una reproduc
ción exacta de la torre Eiffel, de París, de 1,70 metros 
de altura, utilizando 4.375 mondadientes.

•  LA S TIERR A S DE CASTRELO DE MIÑO { U  Coruña) 
han comenzado a ser inun
dadas con motivo de las 
obras de construcción del 
embalse del mismo nom
bre, que cubrirá una exten
sa zona. Los labradores afectados han recibido una in
demnización de 500 millones de pesetas.

‘AMA D E CASA 1968” ha sido proclamada doña María
Asunción del Piñal de Vi
llar, de Santander, en un 
concurso celebrado en Bar
celona entre dieciséis re
presentantes de todas las 
regiones españolas. Es es
posa de un abogado y ma
dre de dos niñas.

♦  A LOS SETEN TA  Y T R ES años de edad, Buenaventura
Jover, que se titula “peregrino de la paz”, viene reco
rriendo a pie, por tercera vez, los principales santua
rios españoles para pedir por la paz del mundo.

★  UNA AGRUPACION PARA E L  ESTUDIO de los "pla
tillos volantes” ha s i d o  
creada en Tarragona por 
siete jóvenes que tratan de 
descifrar el a p a sionante 
misterio de estos objetos 
volantes no identificados 
que t a n t o  intrigan al 
mundo.

•  UN MATRIMONIO DE BURGOS (don Marcelo Badia y
doña María Nieves Pujol) 
marchará en breve a las 
Misiones del Perú, donde 
trabajarán como misione
ros seglares en una obra 
social infantil denominada 
“ La Cruz Blanca”.

VUELTA A ESPAÑA a pie están dispuestos a reali
zar dos vascos: Claudio 
Anchia, de setenta y siete 
años —en la foto—, y Se
rafín Amezúa, de cuarenta 
y cinco. Han cruzado va
rias apuestas y se hallan 
seguros de ganarlas.

T R ES A RTISTA S PRECOCES son estos muchachos,
alumnos de un colegio de 
Bilbao. Se llhman J o s é  
Chapa, José Manuel Esté- 
vez y Gonzalo Ruigómez, y 
han sido galardonados por 
sus obras de pintura en un 
concurso internacional ce
lebrado en la India.

EXTRANJERO
★  UN MATRIMONIO ESPAÑOL, gallego, está al servicio 

del nuevo presidente nor
teamericano, N  ix  o n. Se 
trota de Manuel Sánchez, 
que trabaja como chófer, y 
su esposa, Josefina Fer
nández Casanova, que hace 
de ama de llaves. Emigra
ron a Cuba en 1955, y ha
ce siete años entraron al servicio del hoy presidente 
electo norteamericano, quien siente por ellos gran 
aprecio.
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LA PRENSA ESPAÑOLA, R E F L E J A D A  EN A L B A
Arriba

LOS MEBICOS RECOMIENBAN 
COMER VERDIRAS

gente española nunca tuvo gran afi
ción al consumo de verduras. Sin embar
go —añade este diario madrileño—, cual
quier observador podrá apreciar la ten
dencia a un mayor consumo que se regis
tra últimamente. Este aumento de consu
mo. en realidad, se debe a los médicos, l^ s  
verduras son abundantes en vitaminas y 
sales minerales, imprescindibles para la 
buena marcha de nuestro cuerpo. Son algo 
asi como el aceite lubricante en los mo
tores.

l^ s  verduras no nos aportan muchas 
calorías, pero sí otros elementos sin los 
cuales no nos aprovecharían bien las que 
nos proporcionan otros alimentos. El espa
ñol medio, o sea, el hombre de unos cua
renta y cinco años, debe consumir por se
mana unos dos kilos y medio de verduras. 
Unas verduras son más raras que otras y 
de igual o parecido valor alimenticio, siem
pre que las compremos frescas y las sepa
mos preparar. Con preferencia, las verdu
ras deben ser comidas crudas.

cipantes en el concurso para elegir la 
"reina” de las ancianas españolas se pre
sentaron al Jurado. La ganadora, doña 
Agustina Colltet, de noventa y dos años, de
claró nada más ser elegida, que esta era la 
mayor alegría que le podían haber dado. 
"Desde muy jovencita —añadió— soñaba 
con ser “ reina” de algo.” A pesar de su 
edad, cada día se levanta a las seis de la 
mañana y emplea la jornada gn hacer com
pañía a enfermos y cuidar niños.

Iva elección fue organizada por la Aso
ciación de Ancianos Españoles, de Barce
lona, y la escasa participación ha estado 
motivada porque la entidad tiene pocas 
asociadas con más de setenta y cinco años, 
mínima edad que se exige para ser concur
sante.

ARRIENDAN LAS TIERRAS PARA 
RECONSTRUIR LA I6LESIA

EL CORREO
ESPAÑOL

EL PUEBLO VASCO

UN FAMOSO CASAMENTERO

C7no crónica del corresponsal de este 
periódico madrileño en la Mancha dice 
que, definitivamente, el Ayuntamiento de 
Fitenllana (Ciudad Real), ha llevado a 
cabo el acotamiento del término municipal 
para la casa menor. Los vecinos, claro 
está, tienen reservado algún derecho para 
practicar este deporte. Pero el fin funda
mental de esto disposición es la necesidad 
de reunir en unos años el dinero necesario 
para reconstruir la iglesia parroquial, que, 
por amenazar ruina, hubo de ser derri
bada.

El propósito ha satisfecho a todos. Se 
sabe que luego de ¡a reconstrucción del 
templo se acometerán obras municipales, 
que nunca faltan en los pueblos. La perdis, 
la liebre y el conejo abundan en las proxi
midades del Pueblo, por lo que, sin dificul
tad, se reunirá buen dinero. Los aficiona
dos no se han hecho esperar.

Cuando parecía que eso de los casamen
teros no existía, este periódico bilbaíno 
entrc7Ústa a Enrique Amaya, conocido po
pularmente por "Kurutberry”. Es el único 
casamentero que queda, una ves fallecidos 
los de Elgóibar y Zarous.. E l buen hombre 
ha concertado veintisiete matrimonios, sin 
robrar un céntimo por stt “ intervención”.
Tampoco ha .sometido a sus clientes a la
compra de muebles ett su establecimiento. «nHEllALDD DE AHAuDII 
.9« ocajo, ha dicho, las cunas. Ahora. En
rique e.stá indagando dónde hay mucha
chas que quieran ser “caseras”, o sea, es
posas de aldeanos con caserío, ¡o cual, 
dice, le está resultando difícil, aunque hay 
buenos mocos que las precisan.

SNA RADIO-ESCUELA EJEM PLAR
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LA “REINA“ OE LAS ANCIANAS ESPAÑOLAS

Dice este periódico madrileño, en un re- 
{xjrtaje de su corresponsal en Barcelona, 
que catorce de las dieciséis ancianas parti-

nos que siguen sus clases por medio del 
receptor de radio corriente o del transistor 
portátil es de dieciséis mil.

o D ia
LOS SITANOS QUIEREN TRABAJO, 

VIVIENDAS Y ESCUELAS
Los periódicos españoles vienen reco

giendo últifnamente, con frecuencia, noti
cias, en verdad, alentadoras sobre la nue
va forma de vida que parece están toman
do los gitanos. Esta raza despreciada por
que nunca quisieron unirse o los demás 
ciudadanos ha decidido, al fin, incorpo
rarse a las tareas de todas /o.? personas que 
convivimos honradamente. Este periódico 
onubense publico una entrevista con la gi
tana María Jiménez Maya, que ha estado 
en Huelva pora dar una charla sobre pro
blemas de los “calé.-!” . Al referirse a sus 
hermanos de rasa. Maria ha declarado que 
el problema gitano está fundamentado en 
la falta de cultura y de un mutuo acerca
miento y conocimiento. Los gitanos y los 
restantes ciudadanos son dos pueblos qt(c 
no han tratado jamás de comprenderse.

Esta gitana, miembro del Secretariado 
Gitano de la diócesis de Asturias, que está 
dando muchas conferencias por distintas 
ciudades de España, piensa que si al gita
no se le da una oportunidad, proporcio
nándole trabajo, viviendas y escuelas, de
mostrará que puede vivir normalmente con 
el resto de la sociedad.

E L  PRIMER NAVE6ANTE 
S O L IT A R IO  E S P A ÍO L

Este periódico zaragozano publica un 
reportaje sobre las actividades que viene 
desarrollando una emisora de radio del 
archipiélago canario. Explica que no es 
una emisora cualquiera, sino como una in
mensa escuela, que lleva el saber a miles 
de personas que no tienen medios para 
asistir a un colegpo u otro centro de ense
ñanza. Por medio de las ondas, esta Radio- 
Escuela, que está situada en Gran Canaria, 
ha conseguido enseñar a leer y escribir a 
muchísimas personas. El número de alum-

E1 primer navegante 
solitario español todavía 
estará navegando cuando 
aparezca este número de 
ALBA. Julio Villar Gu- 
rruchaga, de veinticinco 

años, que ha sido protagonista anterior
mente de otras aventuras, pretende cruzar 
el Atlántico —algo parecido a lo que hizo 
Colón— y llegar a América, concretamen
te a las islas Barbados, en Navidad. La di
ferencia entre esta hazaña y la de las tres 
carabelas es bastante apreciable, pues sí 
Colón no iba solo, este arriesgado mucha
cho posee unos conocimientos que no te
nía el Gran Almirante de la Mar Océana.

A bordo de un pequeño balandro, Julio 
piensa tardar cuarenta días desde Las Pal
mas, si el tiempo es medianamente propi
cio. Su única compañía es: una lancha sal
vavidas, toda la comida enlatada que pue
da necesitar en mucho tiempo, una.s carta.“; 
de navegación y aparatos para medir la al
tura del sol y calcular la posición.



HEŒOS 
Y œNDUCTAS 
EJEMPLARES

CRO N ICAS Y R EPO RTA JES EXCLU SIVO S PARA ALBA

UNA MUCHACHA DEL SERVICIO 
DOMESTICO CONSIGUIO EL TITULO 
DE B A C H ILLER  E L E M E N T A L

Una muchacha del servicio doméstico, Paulina 
Freixes Farré, de veinte años, vecina de Tárrega 
(Lérida), ha conseguido, a fuerza de tesón y sacri
ficios, el título de bachi-

UN NIÑO DEVOLVIO UNA CARTERA  
CON DIEZ MIL PESETAS

Sus padres no aceptaron ninguna recompensa

En Basauri (V izcaya), un hojalatero llamado Javier Durán notó 
la falta de su cartera, en la que llevaba diez mil pesetas y la documen
tación personal.

Poco después se presentaron en su casa Daniel Pérez Buján y  su 
esposa Obdulia Sánchez Pérez, quienes le devolvieron la cartera con 
el contenido. Según manifestaron, había sido encontrada por un hijo 
de ambos, de once años, quien inmediatamente la entregó a sus padres, 
y éstos, a su vez. al señor Durán.

La cartera contenía las diez mil pesetas y la documentación. Los 
padres del niño no aceptaron recompensa alguna.

CIENTO VEINTICINCO MIL PESETA S  
DE PREMIO POR DETENER A UN LADRON

Ifer elemental.
Mientr a s centenares 

de señoritas y señoritos 
estudiantes son la des
esperación de sus padres, 
despilfarrando tiempo y 
dinero, esta joven es mo
delo de todo lo contrario.
Trabaja para ayudar a 
su familia; sirve a la so
ciedad en una de las más 
humildes ocupaciones y 
resta tiempo a su des
canso para mejorar su 
nivel de vida.

—No estudio —ha di
cho— pensando en el di
nero. Quiero ser más 
provechosa para la so
ciedad que sacudiendo al
fombras. Empe c é pen
sando en ser maestra. La 
carrera era corta. Ahora Hace poco más de un año, el reeepdonista del
la han cambiado... No ^otel Tres Carabelas, de Torrcmolinos (Mála- 
me desanima q u e  sea
más difícU. Pero el tiem- 9® '̂ Eusebio Carrillo, consiguió detener, con 
po sí que supone mucho evidente riesgo personal, al súbdito i n g l é s  
para mí. No sé. Por de Edward Carter, qtxc había estafado cinco millo-
pronto sigo estudiando. 
Luego será lo que Dios 
quiera.

Lo triste es que esta 
sociedad que tantos mi
llones derrocha en otras

nes de pesetas al Midland Bank Limited, de íjcm- 
dres.

Ahora, al cabo del tiempo, ha recibido una

carta del Midland Bank, a  la que adjuntaba la
cosas no sea capaz de dirección de dicha entidad bancaría un cheque
darle la mano a esta he- 125.000 pesetas “ como gratíBcadón por su de- 
roma de verdad, que sa
be del valor de los minu- actuación“ , cheque que le fue entregado
tos para dedicarlos a los ^  señorita Ruth Rees, del Consolado britá- 
libros. nico en M álaga.

I M LV O  A lA  A lio  I 
i D E  T R E S  A l O S  [

E «  Santa Cruz I 
de Tenerife, el niño i 
de diez años Gui- | 
Herma C a b r e r a  | 
Amador se arrojó a | 
una piscina para sa- | 
car de la misma a | 
otro niño, de unos | 

I tres años, que se ha- i 
 ̂ bia lanzado al agua i 

en un descuido de | 
ju í padres. |

La rápida inter- | 
vención de Guiller- | 
mo salvó la vida al | 
pequeño, que ya es- | 
taba en el fondo. |

UN TAXISTA 
HONRADO 

Y PACIENTE

Un taxi s t a  de 
Mieres (Asturias) 
fue requerido para 

hacer un viaje por 
un hombre que no 
se encontr a b a  en 
condiciones norma
les.

El viajero llevaba 
consigo doscientas 
cincuenta mil pese
tas, que fue arrojan
do durante el viaje. 
El taxista, con gran 
pacienc i a , recogió 
uno a uno los bille
tes que el viajero 
arrojaba a la calle y 
al final del viaje se 
los devolvió.

Cuando el viajero 
recuperó sus condi
ciones normales se 
dio cuenta del gesto 
de honradez del ta
xista, a quien entre
gó una buena grati
ficación.
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LOS ASUNTOS DEL CAMPO Por LUIS 
CALABfA

ESTE AÑO SOBRA MUCHISIMO ACEITE
S e g u r a m e n t e  h a b r á  

e x p o r t a c i o n e s  a I ta l ia
Noa sobra acaitc. Muchísimo aceite. ¿Que ha

remos con él?
Buenas noticias, a costa del m er^do a|cno. 

Resulta que Italia, nuestro gran cliente y rival, no 
tiene cosecha. Y  habrá de importar de Grecia, de 
Israel y..., naturalmente, de España —nuestro 
aceite tiene más clase, más calidad— . De manera 
que no hay mal que por bien no venga.

¡A exportar aceite! ¡Ya era hora, caramba!

TAMBIEN HAY QDE 
EXPORTAR HBEVOS. 
BALLINAS Y POLLOS

K1 crecimiento de la 
economía a v i a r  está 
planteando problemas de 
consumo, agravados por 
las im¡>ortaciones al uso.

Si antes de 1936 com- 
¡irábamos huevos has
ta en Turquía: después 
de 1939, ayudando al 
país, eliminamos el im- 
¡lortante gasto de divisas 
hasta convertirnos en au
tónomos. Ahora que es
tá superado lo difícil no 
vamos a rom¡>er nuestro 
equilibrio y arruinar lo 
que se califica de ri
queza.

Llevamos un mes ven
diendo huevos a diez pe
setas docena, al pie de 
granja, refiriéndonos a 
los de cuarta o quinta 
clase. Tal descenso quie
re decir que algo hay que 
no marcha.

Si ICspaña ha llegado 
al colmo de la produc
ción, conviene que expor
temos huevos, gallinas y 
pollos, en vez de impor
tarlos.

L A B O R E S  
D E L  M E S

Labores profun
das —con vertede
ras— para barbe
char. Distribución 
de estiércoles. E x
tracción de raíces 
remolachcras y de 
patatas. Preparati
vos y abonados pa
ra siembras de pri
mavera.

Continúa la reco
gida de aceitunas, 
s i n amontonarlas.

También es bue
na “labor” descan
sar al amor de l a 
lumbre, cuando no 
se pueda salir al 
campo.

AGUA DEL MAR 
PARA EL RIEGO

En la comarca de Lcbri- 
ja  {Sevilla) ha coinen::a- 
do la recogida de la acei
tuna. de acuerdo con el 
sistema tradicional.

Los sabios andan 
metidos en resolver 
problemas de ali
mentación ¡)ara to
do el mundo. Y la 
alimentación proce
de del campo en su 
mayor parte. I.A de
salación del agua 
del mar para regar 
o beber será un he
cho por medio de la 
energía nuclear, co
mo hasta ahora ha 
venido siéndolo por 
procedimientos ca
ros en Ceuta y en la 
bella isla canaria de 
Lanzarote.

ORDENACION Y CONCENTRACION 
PARCELARIA EN BURGOS

Veinticinco mil hectáreas van a ser orde
nadas en el valle de Mena, en la provincia de 
Burgos, y otras siete mil concentradas. Los 
trabajos han comenzado ya prácticamente, al 
quedar constituida la Junta Local de Orde
nación Rural de dicha zona, lo que supone 
una enorme ventaía y  mejora para toda aque
lla comarca burgalesa.

V I E J A  I L U S I O N

—No quisiera morirme sin ver la mecanistación del campo.

ASI VAN LAS COSAS

#  Aún no ha termina
do la recolección de 

patatas tardías. Quedan 
muchas bajo tierra, cosa 
que no está bien, porque 
luego vienen las heladas 
y se pueden perder unos 
tubérculos populares y 
que este año tienen buen 
precio.

★  Se dice que í 'o o í «- 
bir el zñno. Bueno, 

ha subido ya, aunque wo 
en las bodegas coseche
ras. sino en las cafete
rías.

Si los vinicultores se 
dedicaran al negocio de 
vender al menudeo se ha
rían ricos, a peseta el 
vaso.

#  Hay gran cosecha de 
judías. La ruptura 

del frío mercantil empe
zó por veinte pesetas, en 
León, y a este precio se 
viene desarrollando el co
mercio hasta la provin
cia de Zamora. En Bar
co de Avila parece que 
se han hecho algunas 
transacciones a 24 pe
setas kilo, y en Burgo 
de Osma, a 30 y más.

★  Prácticamente, hay 
t a n t  o s  pimientos, 

que no valen nada en el 
campo. En las provincias 
muy productoras se ven
den a cuatro pesetas kilo 
y no hay quien se los 
lleve.

#  Las últimas lluvias 
contribuyeron a dar 

lozanía al campo. El ga' 
nado ovino ganó unaí 
pesetas —los lechazos el 
cordero suben como 
espuma en estos días— 
el vacuno mejoró.

h
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V iaEN CIA ,^ 
C A P I T A L  
MO N D I A L  
eiTRICOLA

SE HA CEIESRADO LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA NARANJA
UNAS SIETE MIL MUJERES TRABAJAN EN 
LA RECOLECCION Y EMBALAJE DE ESTA 

ESFAÑOLISIMA FRUTA

Falenda se ha convertido en estos últimos 
días en capital mundial de la naranja con mo
tivo de la 1 Semana Internacional de este 
preciado producto; certamen que congregò en 
la bella ciudad levantina a más de veintitrés 
mil productores, industriales y comerciantes de 
toda la cuenco mediterránea, de Iberoamérica, 
de los Estados Unidos y de buena- parte de Eu
ropa, y, por supuesto, de las diversas regiones 
españolas.

El presidente del cer
tamen, don Julio de Mi
guel, se lamentó de que 
cada vez se produce me
nos naranja por hanega- 
da, siendo la única solu
ción la de transformar 
las plantaciones con ob
jeto de obtener mejores 
variedades y crear una 
naranja de “media tem
porada”, que cubra el ba
che de d i c i e m bre a 
marzo.

El año de mayor ex
portación de naranja fue 
la temporada 196.’ ^66, 
con 1.315.584 toneladas, 
yendo desde entonces a 
nuestros días en un pau
latino d e c r ecimiento, 
hasta haberse registrado 
en la fecha un total de 
27.826 toneladas, cuando 
en la campaña anterior, 
por esta época, se habían 
exportado 31.951.

En la labor de reco
lección de la naranja se 
ha venido empleando tra

dicionalmente el concur
so de la mujer. Pueblos 
de la ribera valenciana, 
la zona más rica de na
ranjales junto a Sagun- 
to y la costa sur de Cas
tellón, dan paso a los 
huertos a sus mujeres 
para realizar la recolec
ción. Manejan unas te
nacillas con gran habi
lidad y rapidez, en tan
to que otras van colo
cando 1 as naranjas en 
grandes capazos o cajas 
especiales que, dejadas

al pie de cada árbol, son 
recogidas por hombres 
que las transportan a los 
carros o camiones. Se 
estima que en cada una 
de las recoleccione.« el 
número de mujeres en
cuadradas por equipos y 
a contrata se eleva a 
unas dos mil en la pro
vincia valenciana, mien
tras que el número de 
mujeres empleadas en la 
siguiente labor, o sea, 
en las grandes naves- 
almacén, donde se em

Las mujeres, por su habilidad y delicadesa, son las 
más indicadas para la recolección de ¡a naranja.

balan, es de cerca de cin
co mil.

La m e c á n ica, que 
avanza a pasos agigan
tados, e s t á  jubilando 
buena parte de la tarea 
tradicional de embalaje, 
siendo c a s i  exclusiva
mente la labor de la mu
jer la de selección de las 
naranjas y su colocación

También el embalaje de las naranjas es trabajo especificamente femenino.

en las cajas que después 
viajarán, en un cincuen
ta por ciento, por ferro
carril hasta los merca
dos de Suecia, Inglate
rra, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo y Alema
nia occidental, principal
mente, d o n d e  tendrán 
que competir con la na
ranja israelita, argelina 
o italiana.

En Alemania occiden
tal, Dinamarca, Holan
da y p a í s e s  nórdicos, 
gran parte de las naran
jas que importan de Es
paña son consumidas pa
ra realizar en aquellos 
hogares zinnos natura
les. En dichos países, la 
naranja, más que un fru
to de postín, es una ne
cesidad de trazas vita
mínicas, impuesta por la 
mejor lógica y criterio. 
Y  triste es reconocer 
que España, uno de los 
más tradicionales mer
cados productores de na
ranja, sea al mismo tiem
po uno de los que menos 
naranjas consume d e 
Europa.
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y ARTES
Por FED ERICO  MUELAS ^

HA MUERTO DON RAMON MENENDEZ PIDAL, 
PATRIARCA DE LAS LETRAS ESPAÑOLAS

Deja una obra gigan
tesca , verdadero  
monumento a su 
propia inmortalidad

A la alta edad de no
venta y n u e v e  años, 
cuando sólo le faltalian 
cuatro meses para cum
plir el siglo, ha fal l2cíd(» 
cl venerable |)residente 
de la Real Academia lís- 
])añola, latriarca de las 
letras hispanas, don Ra
món Menéndez Ridai.

Hasta hace dos años 
estuvo consagrado a su 
paciente y gigantesca la- 
lH)r <le investigación lite
raria. I'i.sta p<jrtentosa y 
activa vitalidad ha hecho 
{Kísihle ijue el insigne 
erudito e hi.storiador de
je tras si lina nlira ingen
te. modélica y fundamen
tal. venladcro monumen
to erigido a su propia 
inmortalidatl. M á s  de 
500 volúmenes constitu
yen el pedestal de una 
gloria (jue la muerte vie
ne a cimentar, haciéndo
la ya inalterable e tmpe- 
reccílera.

Medievali s t a  impar, 
valorador de nuestros 
cantares <le gesta y de 
nue s t r o incomparable 
Romancero, don Ramón 
puso en pie de verdad 
histór i c a al prototijx) 
moral del caballero espa
ñol de la Reconquista en 
Rui Díaz de Vivar y nos 
ha dado en “ 1.a España 
del Cid" la más honda y 
aquilatada síntesis del 
genio de nuestro pueblo. 
Este libro incomparable, 
merecedor d e l Premio 
Nobel —que si, a veces, 
le amagó, nunca se lo 
dieron sus administrado
res suecos. pen>etrando 
así una i n j u s t i c t a 
europea por omisión—. 
encierra una especie de 
tratado ascético-místico 
del civismo y del patrio
tismo español.

Su vida fueron los li
bros, el estudio de nues
tra lengua y de nuestros 
clásicos, especializándose 
en la Historia de la lite
ratura medieval y de la 
antigua épica, que él co
noció, esclareció y difun- 
<lió como nadie lo hiciera 
ni pueda hacerlo.

En posesión de nume
rosos premios y distin
ciones, su modestia si
guió s i e n d o  siempre 
ejemplar, y mantuvo cl 
talante hiunilde y senci
llo de los sabios autén
ticos.

Ha muerto don Ra
món Menéndez Pidal. 
Un investigador excep
cional, un maestro sóli
do. un modelo de lalx)- 
riosidad y de amor a 
la obra bien realizada. 
Un s a b i o  de formato 
europeo y de técnica exi
gente en su trabajo. Uno

de los más grandes filó
logos y lingüistas del 
mundo en e s t e  siglo. 
Acaso el más calificado 
investigador qvie España 
haya i^roducido jamás.

L O S  E S P A Ñ O L E S
VISTOS POR MENENDEZ PIDAL

9  “Para mi, la sobriedad es la cualidad bá- 

sica del carácter español, que no depen

de de ningún determinismo geográfico cas

tellano, y  es tan general que, partiendo de 

ella, podemos comprender varias de las otras 

características que ahora nos importa notar” .

•  “ E l hispano tiene el cuerpo dispuesto 

para la abstinencia y cl trabajo, para la

dura y  recia sobriedad en todo..., y hasta 

hoy abundan las notidas relativas a derta 

austera sencillez y, más aún, derto chocante 

descuido que en España revisten varias for

mas de la vida” .

#  “ E l segador de nuestros campos ofrece 

un asombroso espécimen de la dura y

estrecha parsimonia: bajo el calor más sofo

cante del verano, sin otro refresco que cl 

agua tibia del botijo, míd vestido y  mal co

mido, parece carecer de todo menos de con

formidad, de alegría y  de esfuerzo” .

(De su libro
“ Los españoles en la Historia” ).

M ENENDEZ PIDAL.—“¡Hombre, ahora vamos a hobUir de nuestras cusas!
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CERCA DE UN MILLON DE AMAS DE CASA 
PODRIAN PERCIBIR PENSIONES

T  rascendencía 
social de un impor

tante proyecto 
de ley

A cerca de un millón 
de mujeres, cuyos hijos 
no se hallan todavía en 
edad escolar, y que se 
ven obligadas a trabajar 
fuera de sus casas, po
dría alcanzar la ayuda 
del ama de casa con res
ponsabilidades familia
res.

En sus líneas genera
les, la propuesta de ley 
trata de paliar los pro
blemas económicos que 
se plantean a las madres 
de familia con hijos de 
corta edad y que se ven 
en la necesidad de ganar 
un salario fuera de sus 
casas, asegurándoles una 
pensión que les libere de 
otras obligaciones labo
rales y Ies permita con
sagrarse a las labores 
urgentes del h o g a r  y 
atención de los hijos.

En principio, las ayu
das de este tipo, que al
canzarían a cerca de un 
millón de mujeres espa
ñolas, podrían surtirse 
de un fo n d o nacional 
constituido por las pro
pias amas de casa. Se
gún cálculos de organis
mos internacionales es
pecializados, el trabajo 
de las amas de casa en 
condiciones como las que 
se estudian puede com
pensarse con la mitad 
aproximada del salario 
que percibirían en cual
quier actividad laboral.

Según la propuesta de 
ley, las mujeres que es
tuviesen comprendí d a s  
en lós casos previstos por 
esta fórmula quedarían

PATATAS A LA DELFINA

E/ ffrufio de procuradoras en Cortes se reunió para 
estudiar el proyecto de ley de ayuda a las amas

de casa.

en libertad de escoger 
entre su trabajo remu
nerado fuera de casa o la 
pensión que pudiera co
rresponderles.

Al subrayar la tras
cendencia social que esta

propuesta de ley tendría 
en nuestro país, se ha se
ñalado que se trata más 
bien de una ampliación 
de la ley por la que se re
conocieron los derechos 
de la mujer española.

INGREDIENT E  S  : 
Patatas, quinientos gra
mos; huevos, dos; man
tequilla, setenta y cinco 
gramos; harina, setenta 
gramos; agua, un decili
tro; pan rallado, sal, pi
mienta y nuez moscada; 
aceite para freirías.

Se pelan las patatas, 
se cortan en trosos regu
lares y se ponen a cocer 
hasta que están tiernas, 
sin deshacerse. Se qui
tan del agua y se dejan 
secar a la entrada del

horno y se pasan por un 
tamio.

En un caco se pone un 
decilitro de agua y trein
ta y cinco gramos de 
mantequilla; se añade un

LABORES CENTRD DE MESA
A GANCHILLD

He aquí un bonito centro de mesa, hecho con hilo corriente, blanco o cru
do, en mallas abiertas y  cerradas.

polvo de sal y se pone a 
hervir. Al romper el her
vor se retira del fuego, 
se echa de golpe lo hari
na y se muez’e rápida
mente, acercánd o la  al 
fuego otra ves.

Se deja cocer un poco, 
dando vueltas con la es
pátula, y cuando se ha 
hecho una hola, se retira 
y se le añaden dos hue
vos. Se mésela bien y se 
uhe al puré de patatas, al 
que se habrá añadido 
una cucharada de mante
quilla y un huevo. Bien 
mesclado todo, se vierte 
sobre una fuente y se de
ja  enfriar. Se toman por
ciones de esta pasta, se 
hacen u n o s  bolas, se 
aplastan un poco, se pa
san por huevo y pan ra
llado y se fríen en aceite 
bien caliente. •
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nuestra L A S  
CIUDADES

D E N I A
Kn torno a ta famosa 

colina de Diana, refle

jándose en el mar y prt>- 

tegida de los vientos (Kir 

el monte Montgó, se en

cuentra la ciudad de De- 

nia, una de las principa

les de la provincia de 

Alicante.

B'n sus orígenes, pro

bablemente ibéricos, fue 

denominada por los ro

manos Dianium. Feli

pe III la elevó al rango 

de ciudad en 1614.

Enclavada en uno de 

lugares más bellos y pri

vilegiados de la costa me

diterránea. los griegos 

quedaron subyu g a d o s  

por su paisaje y constru

yeron la parte habitada 

hacia el año 600 antes de 

Jesucristo. Más tarde, 

romanos y árabes se en

señorearon de ella. De

esta dominación quedan 

abundantes muestras en 

to<la la ciudad y su co

marca, especialmente en 
*

los hermosos recintos del 

castillo.

Su costa puede divi

dirse en dos partes. Una, 

desde la ciudad al Nor

te, hacia Valencia, con 

escaso fondo y aguas 

tranquilas, que la hacen 

es¡>ecialmente apta para

Una vista de la ciudad, desde el castillo. 

los niños, y la otra, coli- zona, donde se produce 

ñas cubiertas de pinos la famosa uva moscatel, 

que se adentran en el origen de las celebérri- 

mar y forman pintores- mas p a s a s  de Denia. 

cas y hermosas calas de Abundan asimismo las

apacible encanto.

La abund a n c i a de 

ag^a y el clima benigno, 

junto a la fertilidad de la 

tierra, explican la abun

dante vegetación de la

plantaciones de naranjos 

y limoneros, pomelos, al

mendros y, en general, to

dos los productos propios 

del Mediterráneo.

Pequeños jardines son 

señoreados por la pal

mera.

Su puerto, de g r a n  

amplitud, ofrece excelen

tes condiciones de abrigo 

y cuenta con toda clase 

de servicios. Está desti- 

y nado al tráfico comer- 

i cial.

La pesca es una de las 

fuentes de riqueza de la 

población.

Una puerta de las murailas de la antigua Denia. Si bien es ciudad que

extrae de la agricultura 

una gran fuente de in

gresos, su industria no 

queda atrás. Sobresalen 

sus fábricas de juguetes, 

en las que están emplea

dos centenares de obre

ros especializados.

La prepara c i ó n de 

frutas, tanto frescas co

mo secas, para su expor

tación a los mercados 

extranjero s , constituye 

el comercio más activo.

La artesanía está re

presentada p o r  cestas, 

sombreros y otros útiles 

realizados con mimbre y 

dotados de una graciosa 

originalidad.

Pero lo que más atrae 

en Denia a muchos ex

tranjeros es su costa, con 

sus playas atrayentes, su 

clima maravilloso y el 

afán de sus habitantes de 

adelantarse en el tiempo.

En Denia se conjuga 

perfectamente lo tradi

cional con lo más moder

no. Su historia y su 

presente.
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LA INMACULADA CONCEPCION

N o quiero tratar de convencerte de la fe 
cristiana en la Concepción Inmaculada de 
María. N o  quiero suponerte un mal cristiano 
y, si me apuras un poco, un mal español; 
porque has de saber que los españoles — l̂os 
teólogos con su ciencia y el pueblo con su 
fe— hemos sido, desde muy antiguo, los pa^ 
ladines en la defensa de los privilegios de 
María nuestra Madre. Y  cuando se la ataca, 
todo buen español responde como el anda' 
luz cuEindo le mientan la madre.

Pero corren por ahí vientos fríos, de men
tes heladas de amor, que quieren congelar en 
las almas cristianas el ardiente y  dulce amor 
a  nuestra querida Madre.

Atentar a la concepción sin pecado origi
nal de María es atentar a  una verdad que 
tan conectada está con la pureza y  limpieza 
del mismo Jesucristo, su Hijo, y  con todos los 
misterios de nuestra salvación.

Haciéndome eco de los intentos de algunos 
seudoteólogos, lo único (jue pretendo es pre
venirte y  confirmar más y más tu fe amoro
sa y  tierna en M aría nuestra Madre.

La más remota tradición cristiana mante
nía, entre otras gracias de M aría, la creen
cia en su concepción sin pecado original.

Con este privilegio tan excepcional, Dios 
hizo de María una Madre pura, limpia, in
maculada, digna de su Hijo Jesús. A nos
otros nos deparó una madre llena de encan
tos, de hermosura y belleza sin par. María 
con sus encantos embellece y  suaviza los 
duros caminos de salvación.

La Iglesia, consciente, más bien enamora
da de los encantos de este tan singular pri
vilegio de M aría, le dedica todos Íos lindos 
piropos que Salomón dirige a la sabiduría 
eterna. La sabiduría es el preámbulo de la 
Creación. María fue la obra cumbre concebi
da cor la sabiduría. Cuando Dios, en su eter
nidad, engendró a la Sabiduría-Persona, 
pensó en aquella en cuyas entrañas, un día 
en el tiempo, tomaría la naturaleza htunana.

•
Padre Jesús F E R N A N D E Z

CARTAS A PEPE
Querido Pepe:

Estarás enterado, amigo Pepe, del 
tremendo estrago que la larga, inter
minable sequía ha causado en las tie
rras del Sureste, allá por la vega del 
Segura, tan castigada por este acote 
bíblico de la falta de Iluzña. Cosechas 
perdidas por z'alor de más de mil se
tecientos millones de pesetas, dieciséis 
mil trabajadores agrícolas en paro, 
emigración en masa, incluso peligros 
de epidemias por la escasee de agua 
para los más elementales usos higiéni
cos en la huerta...

¡Qué drama crónico este de la sequía 
en España, amigo Pepe! No nos can
samos de presumir de sol, de procla
mar orgullosamente. con vistas al re
clamo turístico, que tenemos en nues
tra Patria el sol más radiante y perti
naz de todo el planeta; y cierto que es 
gran cosa, estupetida maravilla, dispo
ner de tantas calorías solares a ¡o largo 
del año; pero yo pienso, querido ami
go, si no seria mejor tener un poquito 
menos de sol y un poquito más de nu
bes y Huido, porque no sólo de rayos

infrarrojos y de turismo zdve el hom
bre; también el agua es elemento bási
co, factor principalísimo de trabajo, 
progreso y prosperidad de las nacio
nes. No es pura casualidad que los pue
blos más ricos y adelantados de Euro
pa sean países húmedos y fríos, que no 
tendrán nuestro hermoso sol. pero 
tampoco conocen esa plaga endémica 
de las sequías asoladoras que tanto 
frenan nuestro desarrollo económico 
y provocan tragedias humanas como 
las de ahora en tierras de Murcia.

Bueno es el sol, Pepe; pero recono
cerás conmigo que a veces se pasa de 
rosca en España y que no vendría mal 
que, al menos en el Sureste, se nublase 
un poco, en beneficio de la Iluzda. ¡E s  
tan bonita!

Tu amigo.

M INIM O

CARTAS A MARIA

Una muchachita que hace poco 
abandonó su pueblo para ir a la 
ciudad lloraba el otro día amarga
mente porque no encontraba coloca
ción. Acababa de examinarse en 
uno de eses sitios que para cubrir 
una plaza convocan a  treinta perso
nas y, claro está, no había aprobado. 
Dejo aparte ahora el hablar de la in
justicia de ese sistema porque hoy 
quiero tratar otro tema. Me llamó la 
la atención lo que la chica decía en
tre sollozos. No lloraba por amor 
propio herido; no lloraba por or
gullo. Decía que quiere trabajar 
como sea. que no le importa ganar 
poco y trabajar mucho; decía que 
no puede soportar el no hacer nada, 
el no tener una tarca, el no servir 
para algo, el buscar día tras día un 
sitio donde la quisieran aceptar. 
Venía a decir, al fin y al cabo, que 
necesita trabajar, que el trabajo le 
hace falta: pero, fíjate bien, que le 
hace falta, sobre todo moralmente; 
que lo necesita más espiritualmente 
que económicamente, para poder

sentirse útil y justificada. Estaban 
delante algunos de su familia que 
intentaban consolarla.

—Tú —dijo una de las tías— lo 
que tienes que hacer es encontrar un 
buen novio y casarte. Entonces ya 
verás cómo te ríes de todo esto. 
¿Qué te importa a ti trabajar? Sal y 
diviértete y encuentra un buen chico.

Yo vi que la muchacha callaba du
rante un momento y miraba alrede
dor desconcertada, como para ver 
si los demás también pensaban así. 
Y  como casi todos estaban de acuer
do con las palabras de la tía, vi que 
su desconsuelo fue por eso mucho 
mayor y rompió a llorar de nuevo.

Y  esto es lo que quería escribirte. 
Hoy no se puede ya pensar de esa 
manera, María. Hoy es vergonzoso 
para una mujer dedicarse a la caza 
de marido, y lamentable que haya 
quien lo aconseje y lastimoso opinar 
que esa es la solución de una vida. 
Las cosas son ahora muy diferentes: 
la mujer trabaja y hay ya muchas, 
sobre todo jóvenes —y eso es lo 
mejor— , que trabajan no por pasar 
el tiempo hasta que encuentran no
vio. sino porque tienen amor al tra
bajo y porque piensan que es indig
no no trabajar.

Tu amiga,

JU A N A
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LA INDUSTRIA Y SUS OFICIOS
ESPAÑA HA EXPORTADO. EN SEIS MESES, yj FERIA DE MUESTRAS DE ZARAUOZA 
MUEBLES POR VALOR DE 248 MILLONES

DE PESETAS

EL ORFEBRE
/vO orfebrería es 

una de las especia
lidades de la rama 
del metal, en el sec
tor de metal en frío.

El orfebre sabe 
interpretar planos, 
dibujos y croquis 
del arle de la plate
ría. Hace armados 
y soldaduras y co
noce y emplea debi
damente los medios 
usuales de fijación 
y elevación de los 
elementos a soldar.

Caldea, rellena, 
ajusta, lima, aplana 
y estira con el mí
nimo de deforma
ciones posibles el 
oro, plata, cobre, la
tón y otros metales 
antes a b l andados 
por medio del so
plete.

Estados Unidos es nuestro prin
cipal cliente, seguido de Francia

Durante el primer semestre de este año, E s 
paña ha exportado muebles por valor de 284 mi
llones de pesetas. Nuestro principal cliente ha 
sido Estados Unidos, con más de 104 millones de 
pesetas, seguido de Francia. Alemania y Suiza, 
por este mismo orden.

Los talleres y fábricas de muebles más impor
tantes se encuentran en las provincias de Valen
cia. Barcelona y Madrid. Les siguen en orden de 
importancia los de Sevilla, Mallorca. Logroño, 
Vizcaya. Alicante y Huelva. Algunos muebles, 
tales como el bargueño, el arcón y el sillón frai
luno, son típicamente españoles y gozan de gran 
cartel en el extranjero.

La Feria del Mueble, que todos los años se 
celebra en Valencia, tiene una superficie de 50.000 
metros cuadrados, con una sección de maquinaria 
para madera que ocupa otros diez mil metros cua
drados.

En el último certamen se efectuaron transac
ciones por valor de más de mil millones de pese
tas.

Mercancías por valor 
de quinientos millones 
de pesetas fueron exhi- 
b i d a s en la reciente 
X X V ÍI Feria Nacional 
de Muestras de Z ara
goza.

El g r a n  certamen 
aragonés ocupó, e s t e  
año una extensión de 
setenta mil metros cua
drados y fue visitado 
por más de quinientas 
mil personas, efectuán
dose transacciones por 
valor de varios cente
nares de millones de 
pesetas.

A NUESTROS LECTORES
—¿Qué oficio o profesión te intearesa?
—¿Chié se necesita para dedicarse a  dicha 

profesión?
—¿Qué medio o qué materiales emplearás 

en el ejercicio de esc oficio?
—¿Que forma hay de iniciarse en el oficio 

y qué estudios o preparación se requieren?
A cuantas preguntas te interesen, te con

testaremos en esta página.

CONTKSTACIOX A CIPRIAxXO KSTE- 
VEZ. Al.BURQUKRQUE (Badajoz).

Aún no tienes edad para seguir los cur
sos de formación profc.úoual acelerada. Lo 
que debes hacer es Íngrc.tar en uu tallcr- 
e.'ícuela. En tu provincia tienes los de Al- 
mendralejo. Azuaga. Don Benito. Fregc- 
>10? di* la Sierra. Jerez de los Caballeros. 
Aío«/i7f>, Zafra y VilUmue^ea de la Serena.

Te acon.'iejamos que acudas a ¡a Dele
gación Local de Sindicatos, donde te in
formarán con más detalle.

MINI 
NOTICIAS

★  “Industrias Tarra
gona, S. A .’\  fábri

ca de cojinetes a bolas en 
la zona franca de Barce
lona, ha pasado totalmen
te a manos extranjeras. 
I ji  participación de capi
tal alemán, que era del 
75 por 100, ha sido eleva
da al 100 por 100.

#  Una empresa espa
ñola ha firmado un

contrato para fabricar 
catorce mil teléfonos con 
destino a la Compañía 
Telefónica de Perú. En 
anteriores contratos fue
ron suministrados a la 
m i s m a  empresa otros 
veinte mil teléfonos.

★  Dos subestaciones y 
una línea de trans

misión eléctrica van a 
ser montadas por em
presas españolas en Gua
temala, por un valor to
tal de 112 millones de 
pesetas.

#  Dos petroleros de 
115.000 toneladas

cada uno serán construi
dos en los astilleros de 
Cádiz, por encargo de 
una de las más impor
tantes empresas de Es
tados U n i d o s .  Debe
rán e s t a r  terminados
en 1971.
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EL MUNDO 
de la

EMIGRACION

EL I DE D ICIEM BRE, “DIA DEL EMIGRANTE

TODOS TENEMOS LA OBLIGACION DE AYUDAR A LOS MILES 
DE HOMBRES Y DE FAMILIAS FORZADOS A ABANDONAR

SU T IE R R A  NATAL
El domingo, 1 de diciembre, se ce

lebra, como todos los años, el “ Día 
del Emigrante”, con las variantes que 
aconsejen las peculiares circunstan
cias del fenómeno migratorio en las 

diversas diócesis.
Es una jomada dedicada a hacer

nos meditar a todos sobre el grave 
problema de la emigración y exigir

nos solidaridad con las necesidades 

espirituales de estas masas humanas 
desplazadas a tierra extraña, atendi

das únicamente por imas decenas de 
misioneros especializados. Por el’o se 

urge una puesta en común de hom
bres y bienes para que se pueda llevar 

a  cabo con eficacia esta labor misio
nal, evitando así que nuestros herma

nos regresen muchas veces sin la 
fortuna que esperaban obtener y con 

la merma o pérdida total de los vaio- 
res espirituales que aquí habían here

dado de sus mayores.

IN  DOLOR DE LA  BIMANIDAO

El “Día del Emigrante” es buena 
ocasión para reflexionar sobre el in
menso caudal de sufrimiento que en

cierra el equipaje de los cien mil com
patriotas que anualmente toman el 
camino de la frontera hacia Europa 
para engrosar masas que corrieron la 

aventura de buscar trabajo, aloja
miento y comida lejos de la Patria, 
instalándose después de varios años, 
100.000, en Alemania; 37.000 en Sui
za; 30.000, en Bélgica; 750.000, en 
Francia y 80.000 en Inglaterra, de los 
c u a l e s  20.000 son muchachas de 
servicio.

‘A DEL 
NTE

DE SOUDARIDAD

1 d e 0 f a o ^ E d e 1 9 6 8

Para cualquier corazón noblemente cristiano nin

gún dolor es lejano o extraño; basta que sea un dolor 

de la Humanidad para sentirlo como propio, y más 

cuando quien sufre es de nuestra misma sangre.

Es buena ocasión también para plantearse a nivel 

de estructura pública, empresarial, etc., la convicción 

de que tan cierto es que el hombre tiene derecho a emi
grar hacia donde la sea más fácil y cómoda la existen

cia, ccmio que tiene derecho a no verse impelido a la 
emigración, con toda su carga de sufrimientos, por no 

encontrar en su país natal los medios y las garantías 
suficientes para el desarrollo de una existencia huma
na digna. I ■ ?

CAMINOS DE LA  EVAN6ELIZACI0N

sudor y trabajo labran, en gran 

parte, el bienestar del país que los 
recibe. Sobre todo en los momen
tos iniciales, cuando las dificultades 
de subsistencia y amparo son más 
apremiantes, la red asistencia! de las 
organizaciones caritativas debe estar 
dispuesta a  subsidiar los vacíos u 
omisiones de las estructuras corres
pondientes, a las cuales compete aten
derlas sin dilaciones, con medidas y 
providencias de tipo social.

Un elemento básico de dicha pro
moción es, ciertamente, la integración 
del inmigrado en la sociedad que le 
encuadra. Hay que señalar entre to
dos las condiciones de una integra
ción cristiana, libre y sin prejuicios, 
entresacando de las constantes socio
lógicas que deben q u e d a r  como 
sedimento de la dinámica del fenóme
no emigratorio, huyendo lo mismo del 
marginalismo que de la despersonali
zación, pues ambos imposibilitan el 
acceso a los valores espirituales.

Por estos caminos y los de la com
pensación mutua es posible, dentro de 
la peculiaridad de las diversas expre
siones personales, conseguir una uni
dad de pueblo y fe.

PLEGARIA Y COLECTA

Es forzoso, primero, dispensar a los emigrantes 

una acogida cordial, por principios de caridad cris

tiana y por exigencias de justicia, por cuanto con su

Para todos estos fines se pide en la 
plegaria de los fieles de las celebra
ciones eucarísticas y la generosa 
aportación de los católicos españoles 
a la colecta que por disposición de los 
prelados se realizará ese día, primero 
de diciembre, en todos los templos, 
con destino a las Comisiones diocesa
nas de Migración.
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LECCIONES DE INGLES PARA EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS
L E C C I O N  X I X

I . - V E R B O S

PASADO SIM PLE del verbo “ to do"

EJEM PLOS:

Verbo en ingl¿a

I did 
Yon did 
He did 
W e did 
Yon did 
They did

Pronunciación figurada (aproximada)

(a id id )
(in did)
(¡i did)
(ni did)
(in did)
(dei did)

Traducción al español

Y o hice 
T 6  hiciste 

E l hizo
Nosotros hicimos 
Vosotros hicisteis 

Ellos hicieron

I I .  -  G R A M A T I C A

ADJETIVO S NUM ERALES (continuación). 

ORDINALES.

EJEM PLOS:

Adjetivo en inglés Pronunciación figurada (aproximada) Traducción al español

First (ferst) Primero
Second (second) Segundo
Third (zerd) Tercero
Fourth (forz) Cuarto
Fifth (fifí) Quinto
Sixth (six) Sexto

Seventh (sevenz) Séptimo
Eighth (citi) Octavo
Ninth (nainz) Noveno

Tenth (tenz) Décimo

I I I . -  V O C A B U L A R I O

LOS COLORES.

EJEMPLOS-

Palabra en inglés Pronunciación figurada (aproximada) Traducción al español

The colours (de colors) Los colores

VSTiite (unit) Blanco

Black (hlac) Negro

Red (red) Rojo

Bine (bln) Azul

Green (grin) Verde
Yellow (ielon) Amarillo
Brown (brann) Marrón
Orange (oranch) Naranja

Grey (grei) Gris
Pnrple (parpol)  ̂ Morado
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LOS

PROBLEMAS 
DE LA

CIRCULACION

En esta divulgación de 
t e m a s  referentes a la 
circulación, quer e m o s 
hoy tratar de unas cir
cunstancias natu r a l e s  
que todo conductor debe 
siempre de t e n e r  en 

cuenta, aunque no sea 
más que por ser, en nu
merosas ocasiones, causa 
de accidentes. Nos refe
rimos al tiempo meteoro
lógico y a su influencia 
en el discu r r i r de la 

circulación.

Es evidente que la llu
via, el viento o el frío 
han de ser tenidos en 
cuenta por el conductor. 
El frío, porque puede lle
gar a empañar los cris

tales, el parabrisas, con 

el consiguiente peligro, 

al disminuir la visibili

dad del que va sentado 

al volante; inconveniente 

que puede ser evitado, en 

parte, si se toma la pre

caución de abrir la ven

tanilla del lado del con
ductor.

El viento puede ser, en 
algunos casos, muy peli

groso, especialmente si 
es de costado, en cuyo 

supuesto los vehículos, 

sobre todo los llamados 

utilitarios, pierden fácil

mente la estabilidad, a la 

vez que se hace difícil el 

dominio de la dirección

EL TIEMPO Y EL PISO DESLIZANTE . . .K i í J l X í r - .
La lluvia, el viento y el frío 

peligrosos enemigos
del coche. Se nota el o es- bido a su extensión y a 
peciaimente en el cruce Ja variedad de supuestos 
con un gran camión o al que contempla, motivos 
pasar por casas o peque- más que suficientes para 
ños montículos. Ha de permitirnos aconsejar a 
estarse muy prevenido, todos su lectura, 

llevando fuertemente su- En ocasiones, los char- 
jeto el volante y amino- eos formados por el agua 
rando la velocidad para suponen, además del pe-

poder controlar debida
mente la marcha.

La lluvia intensa o la 
lluvia fina, jimto a la 

niebla (figura 1), son 
ig^alme n t e peligrosas, 
porque hacen disminuir 
también la visibilidad, lo 
que puede soslayarse, en 
algunos casos, con el en
cendido de las luces de 
situación o las de cruce.

Al cesar la lluvia pue
den persistir circunstan
cias especiales que acon
sejen circular con mayor 
precaución aún, amino
rando la velocidad, lo que 

es obligatoriamente im
puesto al conductor por 
el famoso artículo 17 del 
Código de la Circulación, 
familiarme n t e llamado 
por los que asiduamente 
han de manejar aquella 
ley "cajón de sastre”, de-

lom i

ligro al propio vehículo, 
una molestia para los 
peatones (figura 2), a 
los que fácilmente se 
puede salpicar. Y ya sa

bemos que hay que pen
sar en los demás... Pero 
el principal peligro de la 
lluvia es que, unas veces 
por el barrilo que se for
ma sobre la calzada y 
otras por la naturaleza 
deslizante del propio pi
so, originan un desplaza
miento del vehículo, que, 
sin control alguno por el 
patinaje de sus ruedas, 
circula sin dirección, ge
neralmente con gravísi-

son
del conductor

mas consecuencias. Por 
eso, el peligro de desliza

miento se indica con una 

señal (figura 3), para 

advertir al conductor de 

tal c i r c unstancia. Es 

norma de elemental pru

dencia circular, en esos 

casos, a moderada velo

cidad. pues es preciso 

evitar cualquier brus

quedad y, como conse

cuencia de ello, la nece

sidad de frenar. Como 
quiera q u e  el desliza

miento se origina en 

forma de coletazo gira
torio d e 1 vehículo, el 

conductor debe, S I N  
FRENAR, acelerar li

geramente y girar la di
rección en el mismo sen

tido que el coletazo.

Hoy día se emplean 

en la construcción de las 

carreteras materiales es

peciales a n tideslizantes 

para corregir este grave 

inconveniente, aun cuan
do la formación de ba

rrillo en las primeras 

lluvias siempre subsisti

rá como seria adverten

cia para todos.

-y /

P I
El peatón puede y de

be colaborar en la evita
ción de accidentes, aun

que sólo sea por su pro

pia seguridad. De ahí la 

conveniencia de conocer 
todos estas aclaraciones. 

Sobre todo, el peatón que 

circula por las carrete
ras debe de tenerlas muy 

en cuenta. Generalmente 
puede suponerse que la 
calzada es d e s i  izante 

cuando el asfalto brilla 

(figura 4) intensamente 

tras la lluvia. Por el con
trario, este fenómeno no 
suele darse en las carre
teras antideslizantes.

Pero especialmente, y 
como final, tengamos en 
cuenta que los fenóme

nos meteorológicos, co

mo demostración del po

der del Sumo Hacedor, 

nunca puede saberse dón
de terminan. De ahí que 
ante una gran tormenta 
o un gran vendaval, lo 

verdaderamente aconse
jable es, si no hay nece
sidad imperiosa de via
jar, esperar paciente
mente, a veces muy poco 
tiempo, hasta que las fu
rias de la Naturaleza se 
hayan serenado. Porque 
no el que sale antes lle
ga antes.
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l o  qn xe o s  c o ix v i
H« aquí una buena notí- 

1  d a  para las gentes jóve
nes: en nuestra sodedad, 

cada día es mayor el número de 
viejos que convive con todos 
nosotros. Ello quiere decir que 
cada vez se vive más; que las 
personas van llegando, progre
sivamente, a edades cada vez 
más avanzadas; que son muchas 
ya, y van en aumento, las per
sonas que tienen setenta, ochen
ta y más años. Y, clsj*o es, se 
trata de una buena noticia. En 
primer lugar, para los propios 
hombres y mujeres que cuentan 
esos años y que deben estar 
muy contentos por haberlos al
canzado, cosa que .no ocurría, 
por ejemplo, a principios del si
glo actual. En segundo lugar, 
para las gentes jóvenes de hoy 
que, siguiendo así las cosas, en
cuentran en esa noticia la es
peranza fundada de una vida 
larga, más larga aún que la de 
los viejos actuales.

dad, en condiciones de salud ex
celente que les permite seguir 
participando en actividades de 
trabajo productivo y disfrutar 
felizmente de los retiros, jubila
ciones y descansos que se han 
ganado. Podríamos decir que los 
viejos actuales han echado años 
a la vida y vida a los años. Y, así, 
la buena noticia gana en valor 
para unos y para otros.

Porque, además, ocurre 
2  que ahora los hombres y 

las mujeres van llegando 
a esa vejez con una gran vitali-

Pero, con esos motivos, 
3  urge plcmteamos todos el 

siguiente problema: ¿Qué 
hacemos, qué debemos hacer 
con los viejos? ¿Qué esperan los 
viejos de los jóvenes? ¿Qué tie
nen derecho a esperar?

Que los vieios adarguen su 
vida; que podamos disfrutar 
cada vez más de su presencia 
real entre nosotros; que estén a 
nuestro lado durante muchos 
años nuestros padres y nuestros 
abuelos, es, sin duda, un motivo 
de alegría para todos.

Lo que hacemos ordinaría- 
men, con los viejos, cuando ofi
cialmente dejan de traba iar con 
carácter obligatorio, es felicitar
los por haber llegado a la edad

de retiro, rodearlos 
de más o menos aten
ciones, según los ca
sos, y dejarlos, poco 
a poco, progresiva
mente, al margen de 
la vida común, como 
si no tuvieran que 
hacer ni pudieran ha
cer otra cosa que 
desgranar las horas 
(todais hieren, la úl
tima mata) que les 
acercan a la muerte.

Pero debemos ha
cer algo más. Prime
ro, tratar de com
prenderlos, no arrin
conarlos. Su cien-

LOS TI

cía, experien cia  y
co n se jo s n o s son  
necesarios. Su traba
jo, si pueden y quie
ren trabajar, es una 
continuidad vital pa
ra ellos y puede ser 
una necesidad para 
ellos y para los de
más. Su interés por 
la vida en general, vi
da colectiva, en la 
que están integrados, 
no desaparece con 
los años y debe res
petarse y fomentar
se. Los viejos no son, 
no deben ser conside
rados como piezas de 
museo, como seres al 
margen de la vida fa
miliar, social, cultu
ral y económica. Re
cordamos una sim
pática a b u e l a  de 
ochenta años, viva y 
esbelta, que conser
vaba aún, entre la 
blanca cabellera, he
bras del pelo rubio 
de los años jóvenes, 
y bajo la frente sin 
am igas, el brillo de 
unos ojos que habían 
sido azules. Su nom
bre era Gabriela. Se

interesaba por todo y de u 
vistas ilustradas y por el c 
tas, con la imprudencia del 

— Abuela, y a ti, a tui
eso?

A  lo que la abuela Gabr 
— Querida mía, la vi»t

Hace bsistantes añ< 
4  ‘‘homenajes a la Ve 

dumí de Noya, un 1 
patrocinio de la Caja de 
Ahorros, de Barcelona. L 
tituto Nacional de Previsi 
ese organismo nacional te 
ña. En algtmas regiones, ( 
caracteres propios, como 
colares a la vejez” , que a 
niños en esta empresa. Er 
tos, y seria muy interesan 
sistemáticajnente por tod' 
cunstancias actuales.

Pero aquellos homen 
significación de adiós, de 
ca por una labor ya acab
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P o r

J .  d e  V e g a  y R e l e a

modo especial por las re
te. Un dia, una de las nie- 
« pocos años, le preguntó: 
ños, ¿qué te importa todo

la respondió rápidamente; 
siempre es niña.

se idearon los llamados 
2”. Empezaron en San Sa
llo pueblo catalán, bajo el 
'ensiones para la Vejez y 
I hizo suyos después el Ins- 
n. Y bajo la protección de 
!;ctendieron por toda Espa
nto Elxtremadura, tuvieron 
s llamados “ homenajes es
telaban direetsunente a los 
n maravillosos aquellos ac- 
• resucítsu'los y extenderlos 
el país, adaptados a las cir- 
»
les tenían, sobre todo, una 
espedida, de gratitud públi- 

por unas vidas que ha-

bían terminado su 
misión. Y los viejos 
necesitan eso y algo 
más. No cuentan, y 
quieren segu ir v i
viendo con la pleni
tu d  p o s i b l e  a su 
edad. Vivir, traba
jar, divertirse, parti
cipar... Mientras hay 
vida, hay esperanza, 
decimos en una ex
presión  p o p u l a r .  
M i^ tras tiene vida, 
toda persona tiene 
algo que decir, o que 
hacer, o que amar, o 
que desear.

M ¿Qué hacemos 
O  con lo s viejos, 

con nuestros 
viejos, cada día más 
en número?

D e j e m o s ,  ¡ p o r  
Dios!, la idea del asi
lo como solución ex
cepcional de último 
extremo, nada desea
ble. Y, en el caso de 
tener que acudir a 
esa solución, que el 
a s i l o  s e a ,  simple
mente, como im do
micilio colectivo, co
mo un hogar, en el 
que cada p e r s o n a  
pueda entrar y salir 
libremente, e n c o n 
trando en él las asis
tencias necesarias.

Aparte eso, será 
preciso que se piense 
en otras cosas de tipo 
más generad. Habrá 
que estudiar y orga
nizar trabajos espe
ciales para viejos ,  
formas de actividad 
laboral compatibles 
con lais aptitudes de 
los ancianos que de
seen o necesiten con
tinuar trabajando.

¿Cuántos trabajos a domicilio, 
por ejemplo, no podrían realizar 
muchas personas que han pasa
do de las edades límite de jubila
ción o de retiro? Por otra parte* 
si la edad media humana va sien
do cada vez más alta, ¿no ha lle
gado el momento de elevar tam
bién los limites legales que de
terminan las jubilaciones y reti
ros? ¿No procederá ya acordar 
esa elevación, por lo menos para 
los que deseen acogerse volunta
riamente a ella y demuestren 
que tienen capacidad para seguir 
trabajando?

Eli problema de los viejos, 
^  que, a plazo más o menos

largo, nos afectará direc- 
t6unente a todos, si antes Dios no 
nos lleva a un más allá de la TÍe- 
rra, es problema de amor y de 
justicia; problema psicológico, 
social y económico. 

Psicológicamente, tienen su co- 
razoncito, que hay que compren 
der, respetar y amar. Socialmen
te, constituyen im sector, cada 
día más importante, de la colec
tividad humana, que necesita y 
debe contar con ellos. No olvide
mos que a lo largo de los siglos 
los pueblos han sido dirigidos y 
gobernados por las asambleas, 
por los senados de ancianos.

Elconómícamente, hay que 
sostener decorosamente a los 
viejos y debe procurarse que co-

laboren a ese sostenimiento los 
propios viejos que estén en con
diciones para hacerlo y deseen 
hacerlo con algún esfuerzo la- 

- b e r a l .

Lo que debemos hacer por 
£  los viejos, lo que los vie

jos esperan de nosotros, 
es amor, gratitud, justicia y vía 
Ubre para el desenvolvimiento 
de una personaUdad que no se 
apaga ni pierde su ilusión de vi
vir, en el más amplío sentido de 
la palabra, porque un día se des
pegue del taco del calendario la 
hoja que señala el cumpUmien- 
to de una determinada edad.

Pero es, sobre todo, en el 
3  *cno de las famiUas donde 

el viejo, padre o abuelo, 
debe encontrarse más querido, 
respetado, comprendido y acep
tado en todo lo que ha sido y es 
y puede todavía ser. En estos 
entrañables días, ya próximos, 
tan f2uniUares, de la Nochebue
na, debemos todos rendir nues
tro particular homenaje a nues
tros viejos, cuyo símbolo es qui
zá el de ese maravilloso viejo 
que acaba de morir en Madrid, 
a los noventa y nueve años de 
edad, sin dejar de trabajar hasta 
los últimos días de su gloriosa 
vida en el seno de ima famiUa 
ejemplar: don Ramón Menén- 
dez Pidal.
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PARA PASAR
Por Pedro Ocdn EL TIEMPO

LABERINTO DE LETRAS

C R U C I G R A M A

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11

HORIZONTALES.—1: Dícese del animal cu
yos dientes superiores caen sobre los inferiores.— 
2: Hijo dc^Noé.—3: Antiguas armas de g^uerra.— 
4; Adornar.—5: Madero ahogadizo. Molusco gas- 
terópodo comestible, de concha cónica.—6: Prin
cipio de las enfermedades contagiosas. F r u t o  
ag^io.—7: Kn plural, medida de longitud. Especie 
de resina que se extrae de la jara.—8: ColmilÜos de 
los jalaltes. — 9: Estás enterado. — 10: Dios de) 
trueno en la mitología escandinava.— 11: Residuo 
de los panales de cera.

VERTICALES. — 1: Hacer hoyos en la tie
rra. — 2: Apellido de un escritor español del si
glo XIX. — 3: Producirán. — 4; Celentéreos ma
rinos de cuerpo gelatinoso y provistos de tentácu
los.—5: Arbustos rosáceos de fruto parecido a la 
ciruela Claudia. Poeta.—6: Pez selacio marino muy 
voraz. Tarea. — 7: I.Ago de Francia, en los Altos 
Pirineos. En Colombia, dícese del perro que corre 
mucho.—8: Partes salientes de una cosa.—9: Ra 
mificaciones.— 10: Sitúa.— 11: Ilusorios.

LA VISTA
en g aFIa
Entre estos 
dos dibujos 
existen
CINCO
diferencias.
¿Cuáles

son?

S O L I C I O N E S
AL CRUCIGRAMA

•SOUJBA : i l  — uod 
0  1 — • s B lU B y  

6— N sBuiiíS ‘N 
8—•ojafB'í JBuio 
¿ — a o q B *̂1 uoz

-B3 ; 9—'3TBA
-BOi : i’ — 3  SBsnp 

-uij^ : Z —  -JBA
-«O : I — • S  3  T 
- V D I X 3 3 A  

n i
— -«OX :0 l—
6—-g SBfBABM 
8— 'ouBp^  'SBuy 
¿ — •U9uiri ‘snj 

-!A :9 r-  É d fi -U9p 
-Buy : í  —  'A  J®-* 
-ooaa D n  — SBz 

'■£ —  -Z
— uo^id n — s a i
-VXN OZIdOH 

Al laberinto de letras
•BJ3DU0J pipJBf

AL GRAF06RAMA

- P í i j f f  : O O H n X  
- V I M V d Q
-o3sa ‘oaoj;̂
3 T u B I 313 

-OA 'oinuy ’SABi  ̂
•U9PBJS3 •u9|Ba

A LA Vísta engara
•oq3

-3J3p OJBdBZ ‘Bpnb
-eqo Bj ap ssnSaqd 
'033IBl|0 3̂p S3UÜ)Oq 
•oaoi {3p B|B ‘EinBf 
B| ap ssjqiuBjy

p . A / / Ù  i  L L \ A C  P £  0 \J £
f4--4—

I l l  1
MODO DE RESOLVERLO.—Seguid la línea 

de cada ima de las casillas superiores y situad la 
letra correspondiente en la casilla inferior en que 
termine la línea respectiva. Una vez colocadas de 
esta forma todas las letras, en el encasillado infe
rior aparecerán LOS A PELLID O S D E UN FA
MOSO COMEDIOGRAFO ESPAÑOL.

G R A F O G R A M A

Combinad las iniciales de los nombres de las fi
guras contenidas en el recuadro, de forma que re
sulte E L  APELLIDO  DE UN FAMOSO DRA
MATURGO ESPAÑOL.

HUMOR SIN PALABRAS
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Fallece el gran compositor español Tomás Bretón, autor de las conocidas 
y popularísimas obras “ La verbena de la Paloma” y “ La Dolorosa”.

Compuso también muchos y admirables poemas sinfónicos y numerosas 
piezas musicales que le proporcionaron gran fama.

Hijo de una familia muy modesta, había nacido en Salamanca en 1850.

Nace Rowland HUI, insigne pedagogo inglés, inventor de un nuevo mé
todo de enseñanza y precursor de la escuela ‘^Ciudad de los Muchachos” .

Además de inventar también varias máquinas industriales, f u e  el crea
dor de los sellos de Correos, que al principio tropezaron con la incomprensión 
de las gentes, para terminar generalizándose muy pronto en todo el mundo.

Muere en Viena el famoso compositor Juan Wolfgang Mozart, una de 
las más grandes figuras de la música de todos los tiempos.

Como dato curioso se refiere que el día de su entierro llovió tan torren
cialmente, que los pocos amigos que acompañaban el féretro desistieron de 
seguirle hasta el cementerio, siendo su fiel perro el único que fue tras él hasta 
la tumba.

Se constituye nuevamente como centro cultural el Ateneo de Madrid, por 
iniciatk’a de Olózaga y Mesotiero Romanos, tras su disolución en años ante
riores.

La docta Casa celebró su sesión inaugural en el palacio del duque de 
Rivas y sólo asistieron ochenta y ocho de sus 309 socios inscritos.

Miiere asesinado Cicerón, el más elocuente de los oradores romanos, gran 
filósofo y prosista impecable.

El asesinato se debió a disensiones políticas y el insigne tribuno afrontó 
la muerte con extremada serenidad.

Entre sus obras importantes figuran “ Las Catilinarias” , “ Las Filípicas” 
y, sobre todo, sus “Cartas”, modelo e ^  el género.

Muere en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) don Fraticisco de 
Quevedo y Villegas, uno de los más grandes ingenios españoles de todos los 
tiempos.

Entre sus obras más famosas se cuentan '‘Política de Dios, gobierno de 
Cristo y tiranta de Satanás” , "Vida de Marco Bruto”, "Los sueños” y, sobre 
todo, su gran novela "E l Buscón”.



20 PROMOCION CULTURAL DE ADULTOS

PAGINA PARA LOS HOMBRES DEL MAR
U  RM DE AROSA, PARAISO DEL MEJILLOH GALLEGO
M ás de 300 millo

nes de pesetas 
supone su produc

ción anual

proflucción total de 
mejillón en las rías bajas 
f^llegas supera los 3.000 
parques, de los cuales 
1.704 están situados en 
la ría de Arosa, lo que 
produce u n a  fabulosa 
fuente de riqueza y de 
divisas, dado que este 
mejillón es solicitadísimo 
en el extranjero.

Kstos 1.704 parques 
arosanos producen nada 
menos que 102.240 to
neladas al año, lo que, 
tra d u c i d o a pesetas, 
da una c a n t i d a d  de 
306.720.000 anuales.

Puede asegurarse que 
las explotaciones meji- 
lloneras de la ría de 
Arosa datan de épocas 
remotísimas. Conjunta-

Uno de ¡os ángulos de criaderos de mejillón en la ría de Vigo.

NOTICIARIO

★  E l joven santanderi- 
no Julio Villar Gu-

rruchaga piensa conver
tirse en el primer nave
gante solitario español. 
Proy e c t a atravesar el 
Atlántico en cinco días, 
a bordo de velero 
“Mistral’\

#  Noventa buques ca
maroneros e s t á n

siendo construidos ac
tualmente en distintos 
astilleros del norte de 
España por encargo de 
la firma “ Transimport”

mente con la cría del 
mejillón en estos lugares, 
la industria de ese ma
risco tiene montada una 
campaña muy importan
te, que va a ser orientada 
tanto a las industrias y 
los negocios que pueden 
necesitar del mejillón en
tre sus materias primas 
—conservera y hostele-

ra— hasta la simple e 
importante ama de casa, 
vertiendo hasta ella una 
serie de literatura orien
tada hacia el mayor con
sumo de este marisco y 
su preparación más va
riada, lo que, en defini
tiva, debe reduntlar en 
su mayor utilización cu
linaria.

EXPLORACION

El tnundo del silencio cada ves tiene menos secretos para el hombre. De 
una manera gradual, ¡os profundidades marinas han sido escenario de perfo
raciones petrolíferas, de investigaciones científicas y, ¡cómo no!, de base tem
poral para submarinos de guerra. E l último vehículo diseñado para recorrer el 
fondo de los océanos es el que veis en ¡a fotografía. Se trato de un sumergible 
de bolsillo construido para iñgilor e inspeccionar el estado de los cables subma
rinos. Tiene capacidad para tres personas y puede permanecer sin salir a la su
perficie durante ocho horas.

PRESTAMOS PARA 
LA CONSTRUCCION 

DE BARCOS
El Ministerio de Hacienda ha dictado TI t í a  

orden por la que se regulan y  se dan normas 
para el establecúniento de cuentas individua
les de ahorro-barco.

Se trata de una innovación importante, 
tanto desde el punto de vista puramente eco
nómico, encaminado al aumento de los bie
nes productivos de la riqueza, como desde 
el plano esencial del acceso de los trabaja
dores a  la propiedad de los instrumentos de 
producción.

Como se sabe, el Crédito Social Pesquero 
viene concediendo importantes préstamos 
para la construcción de barcos de pesca, 
dando trato preferente a  los de las coopera
tivas formadas por pescadores. Los pesca
dores cooperativistas contribuyen con apor
taciones personales, y  a  facilitar éstas se en
camina la orden de Hacienda que establece 
las cuentas de ahorro-barco.

Las Cajas de Ahorro serán las entidades 
de préstamo de tales aportaciones. Cualquier 
persona física, incluidos los menores de 
edad, podrá ser titular de este tipo de cuen
tas.

Las imposiciones serán periódicas, y  su 
fin, la constitución de una cooperativa. La 
amortización del préstamo se llevará a  efec
to en el plazo de ocho años, o  menos, si así 
lo desea el interesado, y  devengará un inte
rés anual del seis por ciento.
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LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR
CONSULTORIO SOCIAL Y LABORAL

SEGIRO DE DESEM PLEO, JDBILACIOD 
Y ANTIGIEDAD LABORAL

Don Juan José Díaz, de Béjar, nos dice 
qu su padre político, peón de la cons
trucción, en julio de 1965 hubo de aco
gerse al Seguro de Desempleo, cuyo ré
gimen le ha concedido las oportunas 
prestaciones h a s t a  el mes de julio 
de 1966. que. acto seguido, solicitó la 
pensión de jubilación, la cual le fue de
negada por reunir sólo nueve años, tres 
meses y veintiún días de antigüedad la
boral, faltándole, por tanto, ocho meses 
y unos días para completar dicho perío
do preceptivo de diez años. N os pide 
una orientación sobre la posible solución 
del caso.

dicha antigüdad, en su párrafo se
gundo dice que: "En todo caso, los 
tiempos de cotización al mutualismo 
laboral se computarán a estos efec
tos” , y como su suegro ha cotizado, 
puesto que lo ha hecho por él el pro
pio régimen de desempleo, es evidente 
que reúne la antigüedad laboral sufi
ciente. Debe solicitar del órgano rec
tor de í «  mutualidad una rexñsión de 
su expediente, invocando al efecto 
cuanto le he indicado. E s  muy posi
ble, a la insta de tal interpretación, 
estimen su solicitud y le reconozcan 
el derecho a la pensión.

ORDENARZA LABORAL TEXTIL
La señorita Adela González, de dieci

siete años, trabajadora en una fábrica 
de géneros de punto de Vigo. nos pre
gunta cuál es el salario que deben apli
carle en la empresa.

Lx) único que podemos decirle nos
otros es que el jalarte mínimo inter
profesional correspondiente a los tra
bajadores de su edad, sin distinción 
de sexo, es el fijado en el decreto de 
21 de septiembre de 1967. Consiste en 
60 pesetas por día y 1.800 pesetas al 
mes, pero Jttt que ello impido que el 
convenio colectivo o norma de obliga-

Dice usted en la carta que su padre 
político comenzó a trabajar por cuen
ta ajena en junio do 1956. Pues bien 
desde esta fecha hasta julio de 1966, 
que terminó de percibir el beneficio 
del Seguro de Desempleo, pasan ya 
los diez años, con lo cual cubre el re
quisito de la antigüedad laboral. Qui
zá por no considerar como antigüe
dad laboral el período durante el cual 
ha percibido prestación de desempleo 
le ha sido denegada la pensión. He 
aquí, entonces, el punto central de la 
cuestión. A nuestro entender, y salvo 
mejor criterio, el año de percepción 
de las prestaciones de desempleo debe 
computarse a efectos de antigüedad 
laboral, pues el artículo 57 del Regla
mento General del Mutualismo Labo
ral, al referirse, en su apartado c), a

Per Césor
GALA VALLEJO

AMONESTACIOR POR ABAXDONAR 
E L  TRABAJO ARTES DE TIEMPO

A don Victoriano Fernández, traba
jador de Calahorra (Logroño), le de
cimos:

do cumplimiento, si existen, subsistan 
en JtíJ propios términos, y sin más 
modificación que la necesaria para 
asegurar la percepcióti de dicho sala
rio mínimo. Respecto al coeficiente 
que le correspo}ule, es asunto especí
fico, que en la Sección Social de su 
Sindicato Provincial le hablarán e in
formarán exactamente.

La cuestión t a n  particular que 
plantea y que se refiere a la amon^J- 
tación hecha por la empresa a un tra
bajador por dejar el trabajo varios 
minutos antes de la hora de salida, 
sin que por la misma se haya tenido 
presente que muchos días éste y otros 
trabajadores se quedan en el puesto 
hasta pasado algún tiempo después 
de la hora final de la jornada, es 
asunto que dentro de la empresa debe 
resolverse. Sólo en el caso de que hu
biese sanción económica o de otra ín
dole es cuando el trabajador, al sen
tirse injustamente perjtidicado, debe 
acudir a la Sedón Social de su Sin
dicato Prozñncial para poner el hecho 
en conocimiento de la misma e inte
resar la asistencia y orientación del 
secretario asesor de dicha Sección 
Social.

PEHSIOH DE ORFARDAD Y COMPATIBI
LIDAD COR E L  TRABAJO DEL PERSIORISTA

A don Teodoro Puertas, de Arévalo 
(Avila), que pregunta si un pensionista 
de orfandad puede cobrar la pensión y 
trabajar, le decimos:

Ningún problema plantea este 
asunto. La pettsión de orfandad es 
compatible con cualquier renta de 
trabajo del cónyuge superviviente o 
del propio huérfano, así como, en ju 
caso, con la pensión de viudedad que 
aquél percibía. Unicamente hoy una 
excepción para los huérfanos incapa
citados para el trabajo con derecho 
a pensión de orfandad. Si estos huér
fanos perciben otra petisión de la Se
guridad Social en razón a la misma 
incapacidad podrán optar entre una 
y otra.
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CONSEJOS MEDICOS PRACTICOS

TOS FERINA Y PAPERAS Por el doct or  
José Luis  MORANTE

Vamos a ocuparnos 
hoy de dos enfermedades 
muy frecuentes en la in
fancia. I^s dolencias de 
los niños son abundantí
simas, como lo prueba el 
hecho de que más de la 
mitad de las consultas 
<lel Seguro Obligatorio 
de línfcrmedad se refie
ren a enfermedades in
fantiles, y por eso hace
mos especial hincapié en 
ellas.

EK FER M ED U
CORTASIOSA

I,a tos ferina, o coque
luche, es una enfennedad 
contagiosa, q u e  afecta 
sobre todo a los niños. 
Se transmite de la perso
na enferma a  la sana por 
medio de las pequeñas 
gotas de saliva que se 
expelen al exterior por 
medio de los estornudos 
y la tos.

I^ s  niños recién naci- 
<los no suelen padecer es
ta enfermedad, e incluso 
presentan cierta resisten
cia a la misma; pero a 
los pocos meses se hacen 
reccptibles, y es preci
samente en los menores 
de dos años donde la 
gravedad es mayor.

Má.s frecuente esta en
fennedad en invierno y 
primavera, es curioso ob
servar que ataca más fá
cilmente a  los niños de 
dos años residentes en 
civtdades que a los de los 
pueblos.

1.a tos ferina comienza

con un catarro que se va 
intensificando en días 
sucesivos y haciéndose 
rebelde a los tratamien-

manos y compañeros de 
juegos, a  no ser que éstos 
hayan pasado ya la tos 
ferina, pues el hecho de

N. .'• *  <v , '
V. .

tos usuales. A los quince haberla padecido ante
dias la tos se hace muy riormente confiere inmu-
penosa, apareciendo los 
típicos “gallos”, en los 
que el niño se pone mo
rado, sofocado y co n  
gran fatiga.

El enfermo, general
mente, vomita cuando to
se, present á n d o s e el 
círculo vicioso de que 
“ tose, porque come, y vo
mita, porque tose” , por 
lo que llega un momento 
en que los niños se nie
gan a  alimentarse.

A los quince o veinte 
días la sintomatologia se 
va atenuando y la tos 
t a r d a  en desaparecer 
unos dos meses.

El niño enfenno debe 
ser aislado de sus her

nidad al individuo.

No existe un trata
miento eficaz de esta en

fermedad. Lo mejor es 
prevenirla mediante el 
mejor remedio con que 
se cuenta hoy día, la va
cuna, que se despacha 
gratuitamente en todas 
las campañas de vacuna
ción en forma de triple 
vacuna acompañada de 
la del tétanos y la difte
ria.

LAS PAPERAS

Es una enfermedad 
contagiosa, aguda y fe
bril, que ataca a las 
glándulas de la saliva y 
puede también afectar al 
páncreas y a los órganos 
genitales.

Se presenta en niños 
de ocho a quince años, y 
es más frecuente en la 
primavera.

Se transmite por me
dio de las gotitas respi
ratorias, como la tos fe
rina. Además, se puede 
contagiar por medio de

platos, cubiertos, ropas 
de cama, etc.

Comienza con fiebre, 
apareciendo a los pocos 
días, delante de las ore
jas, un abultamiento ro
jo, caliente y muy dolo
roso. Al enfermo le cues
ta abrir la boca, por lo 
que la alimentación se 
hace difícil.

L a  complicación más 
frecuente es la orquitis, 
o inflamación de los ór
ganos genitales, que pue
de dejar como secuela la 
esterilidad, con la grave 
repercusión social q u e  
elM supone.

Prescripciones que el 
enfermo y sus familiares 
deberán observar al pie 
de la letra son el “ enca
rnamiento” y el “aisla
miento” durante quince 
días, como mínimo.

Se desinfectarán rigu
rosamente por hervido 
las vajillas, objetos per
sonales, ropas, etc., asig
nando al enfenno deter
minados utensilios para 
su uso exclusivo, con el 
fin de que no contagie 
al resto de la familia.

L a s  habitaciones se 
desinfectarán fregándo
las, pero sin barrer el 
suelo, ya que el polvo 
puede transmitir la en
fermedad.

Cuando no hay com
plicaciones, la • enferme
dad dura de ima a dos 
semanas, descendie n d o 
después poco a  poco su 
sintomatología, hasta la 
curación, que deja una 
inmunidad duradera.
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Curiosa
Exposición

en
Madrid

LA MUJER r : MEDALLA
Se exhiben mds de dos mil a rtístico s  
ejemplaresi pertenecientes a 23 países

Más de dos mil medallas se exponen estos días en las salas del Museo 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de Madrid.

Son medallas conmemorativas, verdaderas obras de arte, representati
vas de z’eintitrés países, con un tema central y único: la mujer.

quedado marcado de una 
forma concreta. La me
dalla es una obra de ar
te c o n  memorativa de 
fastos históricos o deter
minadas figuras huma
nas, y ello explica su ex
cepcional valor en la 
Historia y en el Arte.

En España debemos 
remontarnos a las pie
zas de veinte o más ma
ravedises de los Reyes 
Católicos, así como a la 
de cien ducados de Juana

y Carlos, acuñada en 
Zaragoza en 1528. Pri
mero nos servimos de ar
tistas italianos y flamen
cos para la realización 
de estas obras de arte. 
En tiempos de Felipe V 
apareció Isidoro Párraga 
como medallista español.

‘Las campesinas del Sur” , una de las medallas pre
sentadas por Checoslovaquia.

Sugestivo tema el de 
la mujer en la medalla, 
que cuenta con piezas 
que se remontan al Re
nacimiento. Junto a me
dallas cinceladas por Pi- 
sanello, Regusio, Jáco- 
me Trezzo, Cellini, Pom- 
peyo o Leoni, se exhi
ben otras, muestras del 
último concepto artísti
co de la medalla, obras 
de los españoles Prieto, 
Sepúlveda y Gil.

Estas medallas vienen 
de Australia, Japón, Fin
landia, Canadá, Argen
tina, Rumania, Polonia, 
Checoslovaquia, Estados 
Unidos, Francia, Italia, 
Portugal, Bélgica, Sue
cia, Suiza y otros países 
de gran tradición meda- 
IHstica. El certamen tie
ne carácter intemacio-

nal y ha sido acogido con 
gran interés en el ámbi
to medallístico de todo 
el mundo. Para conme
morar e s t a  efemérides 
se ha grabado una me
dalla en la que aparecen 
superpuestos dos rostros 
de mujer. Sobre uno, de 
factura clásica, muy cin
celado, otro totalmente 
moderno, con trazos in
acabados, al estilo de la 
escultura actual. El lema 
al pie indica “ La mujer 
en la medalüa”.

Es difícil precisar el 
momento histórico e n 
que apareció la medalla. 
El paso de la moneda a 
la medalla se fue reali
zando progresivamente, 
y de ahí que no haya

La mujer en las obras medalllsticas es el tema do
minante en ¡a Exposición Internacional de Meda
llas que se celebra en Madrid. He aquí una muestra 
actual de este arte, con la medalla cotimemorativa 
del anwersario de la directora del Ballet Nacional 

Canadiense.

tallador de la Fábrica de 
Moneda de Segovia, has
ta su cierre en 1708. Pe
ro el mayor auge y es
plendor se registró en el 
siglo XVIII, c o n  las 
obras de los grabadores 
Tomás Francisco Prieto, 
Jerónimo Antonio G i l ,  
Antonio Sea, P e d r o  
González Sepúlveda, el 
valenciano Peleg^er y el 
catalán Sellen.

Actualmente, la meda
lla ha derivado, en mu
chas ocasiones, su carác
ter recordatorio, p a r a  
convertirse en un objeto 
de composición artística, 
y los medallistas, con sus 
numerosas t é c n i c a s  
—fundidas, tall a d a s , 
acuñadas, etc.—, buscan 
la manifestación artísti
ca como fin principal.

Los medallistas espa
ñoles del momento han 
conseguido colo c a r  a 
nuestro país en uno de 
los lugares preeminentes 
de la medallística inter
nacional. La Exposición 
Internacional de Meda
llas es tma ocasión pro
picia para comprobarlo.
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EJERCICIOS SOBRE ENSEÑANZAS
P A R A  L A  O B T E N C I O N  D E L  
CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS

E J E R C I C I O S

I L e e r  el siguiente fragmento, escribiendo a 
continuación todos los adjetivos que el autor atri
buye a “ Platero” : ( “ Platero es pequeño, peludo, 
suave, tan blando por fuera que se diría todo de al
godón, que no lleva huesos.. .” )•

2.® Escribir al lado de cada uno de los nom
bres siguientes, un adjetivo que diga algo de ellos:

hombre aldea,
mujer mercado.

G R A M A T I C A
S O L U C I O N E S

1.® Pequeño, peludo, suave, blando.

2.® Hombre - fuerte. 
Mujer - hermosa. 
Aldea - pintoresca. 
Mercado - moderno.

A R I T M E T I C A
1.® En un cine hay 25 filas de asientos, y en 

cada fila hay 26 asientos. ¿Qué operación hay que 
hacer para saber cuántos asientos hay en total?
Efectuarla.

2.® ¿Qué operación hay que hacer para saber 
cuántas semanas hay en 21 7 días? Efectuarla.

1.® Multiplicar.
25

x26
150
50
650 asientos

2.® Dividir. 217 17
07 31 sem anas 

0

G E O M E T R I A

1. ® ¿Qué clase de línea es cada una de las 
siguientes?: a, b, c, d, e (ved la figura).

2. ® ¿En qué posición se hallan las siguientes 

líneas?

1. ® A, quebrada, b, mixta, c, recta, d, curva 
e, ondulada.

2. ® Oblicua, paralela y  perpendicular.

G E O G R A F I A
1.® ¿Eji qué constelación se encuentra la es

trella Polar?

2.® Para orientamos, ¿de qué medios nos va
lemos principalmente?

1. ® En la Osa Menor.

2. ® Del Sol, de la estrella Polar y de la brújula.

H I S T O R I A

1. ® EJ idioma castelleino se deriva de la lengua 
que hablaron los romanos. ¿Cuál era esta lengua?

2. ® Citar tres monumentos españoles de la 
época de los romanos.

1. ® El latín.

2. ® Ed Acueducto de Segbvia, el Puente de Al
cántara y  el Teatro Romemo de Mérida.
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EDUCACION POPULAR DE ADULTOS
8RAN EXITO DE LA CAMPAKA EN TALAYERA DE LA REINA
Dos mujeres rie 46 años han asistido a clase para aprender 

a escribir a sus maridos, que están en Alemania

E d nuestro número 
anterior iniciamos este 
trabajo sobre la intensa 
labor que han realizado 
los maestros de la Cam-* 
paña en Talavera de la 
Reina, que recorrieron 
hasta el último rincón 
de la comarca para ir 
convencí e n d o a je
fes y trabajadores, pa-

no podian asistir a la 
escuela. Ha h a b i d o  
maestras que para es
timular la asistencia ri
faban todos los meses 
un corte de vestido en
tre las alumnas que tu
vieran menos de tres 
faltas.

También entre l o s  
alumnos contamos con

El maestro tutor, explicando una lección de Moral.

Vista parcial de una clase de mozos.

dres e hijos, de la nece
sidad urgente de ma
tricularse los iletrados 
en estas escuelas, abier
tas todas horas del dia 
y parte de la noche.

Podríamos decir más: 
ha habido maestros y 
maestras altruistas que 
se han impuesto el tra
bajo de dar, durante el 
invierno, dos horas dia
rias de clase a u n o s 
cuantos hortelanos, dis
tantes cinco kilómetros, 
quienes, por falta de 
medios de locomoción.

Una señorita, agente del Servicio de Extensión 
Agraria, pronunciando una conferencia.

alumnos de huertas del 
campo h a n  recorrido 
diariamente qui n c c y 
veinte kilómetros en bi
cicleta entre ida y vuel
ta. Dos de ellos, proce
dentes de la presa del 
Alberche. camina b a n 
veintio c h o kilómetros 
diarios, pues ésta dista 
catorce kilómetros.

Y  terminamos este 
trabajo dando las gra
cias a todos los organis
mos y personas que han 
contribuido con su ayu
da al feliz término de 
nuestra empresa; pero 
de una manera especial 
lo hacemos al excelentí
simo Ayuntamiento, a 
la Inspección de Ense

ñanza Primaria, que ha 
proyectado el plan y a 
la que se le debe el cin
cuenta por ciento del 
éxito: a las señoritas de 
Extensión Agraria, por 
sus enseñanzas sobre el 
Hogar; a los sacerdotes 
y licenciados, q u e  se 
han prestado volunta
riamente a dar charlas 
prácticas muy útiles e 
interesantes, y, sob r e 
todo, y a ésta de una 
manera muy especial, a 
la señorita doctora M a
ría de las Mercedes Be- 
dia, campeona en actua
ciones.

E L  m a e s t r o  
TUTOR.

José P E R E Z

t
héroes. Dos mujeres ca
sadas, de cuarenta y 
seis años cada una, lle
van dos cursos seguidos 
asistiendo a clase para 
aprender a escribir a sus 
maridos, que están tra
bajando en Alemania. 
A una de ellas le ha 
acompañado sie m p r e 
una hijita de cinco años, 
a la que no le gustaba 
quedarse en casa de una 
vecina. Tres mujeres, 
abuelas, han aprendido 
en este último curso a 
leer y escribir, y varios

ALBA
8RATHIT0 PARA 
LOSREOLECTORES; 
para el  RE$T0,  ̂
25 PESETAS AL aHo j

ALBA se remi
te gratuitamente a 

I c u a n t o s  alum
nos de alfabetiza
c i ó n  temúnaron 
sus cursillos con | 
aprovechamiento y   ̂
están en posesión ( 
de los certificados ' 
que así lo acre- |asi lo acre
díten.

Deben, por tan
to, los respectivos 
profesores, al fina
lizar dicha prepa
ración, enviar re
lación de los alum
nos aprobados pa
ra que éstos pue
dan recibir direc
tamente ALBA en 
sus domicilios.

Quienes no es
tén en estas cir
cunstancias y, süi 
ser neolectores, de
seen asimismo re
cibir ALBA, deben 
solicitarlo del ad
ministrador de la 
revista, enviándo
le 25 pesetas por 
giro postal, impor
te de la suscripción 
a la misma durante 
un año.

Otro momento de las clases en la "Pequeña Unk’ersidod".
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céiíáJ -eJ&t
MAS LECTORES QUE SE INTERESAN POR FAM ILIARES DESAPARECIDOS
"G rac ia s  a  

ALBA
he encontrado 

a uno de 
mis hermanos'*

Habiendo tenido carta 
de uno de mis hermanos 
me dirijo a ustedes para 
<larles las gracias {X)r la 
inmensa ialx)r que han 
realizado conmigo, pues 
no tengo palabras para 
elogiarlos y es que AL- 
HA llega a twlos los rin
cones del mundo.
Carmen M IRANDA 

R O D R IG U EZ
Granada, 11 

H U ET O R  TAJAR 
(Granada)

I • .«• « f. t •* t*
■ . i i . i .  m i i i m i n i i i i i i n i i i i i n i n i i i i i i i i i i i t i i i M i i t t n i P U u i i n i i i i i i i n i n i n M i i i i i i i i i !

" M I H E R MA NO  D E S A P A R E C I O  D E L  F R E N T E  t 
DEL ERRO H A C E  TREINTA A ÑO S "

Yo tenia un hermano que desapareció en el frente del Ebro en | 
1938. Don Manuel Sánchez Vigueras. sargento de la Legión, sépti- | 
ma bandera. 27.“ Compañía. Desearía, ya que son ustedes tan ama- I 
bles, que hicieran gestiones sobre este particular, gracia que espero I 
alcanzar de su amabilidad y buen corazón. i

C A R M EN  SA N C H E Z  V IG U E R A S I
Pescadería Vieja, 3 I

V ELE Z -M A LA G A  (M álaga) |

II

M

“HACE MAS DE 
VEINTE A i íO S  
QUE NO SE NADA 

DE
MI HERMANA"

Somos lectores de AL
BA y hemos pensado 
que si |K>r medio de ésta 
¡Kxlrianíos encontrar a 
una señora llamada PI
LAR ZURITA ALVA
REZ: soy hermana de 
el!h y hace más de vein
te años que no sé nada 
de ella: sólo sé que resi
de en un pueblo de Bar
celona y quisiera que, 
jx)r favor, si alg^uien sa
be de ella que me mande 
su dirección.

Elisa Z U R ITA  
A LV A R EZ

Pedro Soler, 33 
C R E V IL L E N T E  

(Alicante)

BUSCO EN FRANCIA A UN HERMANO DE MI 
MUJER QUE DESAPARECIO HACE AÑOS

Por estas cortas líneas me dirijo a ustedes para comunicarles que uno 
de sus números cayó en mis manos en Francia, donde fui a pasar unos días 
con unos parientes y al mismo tiempo también a buscar a un hermano de 
mi mujer, el cual está allí desde la guerra de liberación de España, y ahora 
hacía más de dos años que no nos escribía.

Pues bien, fui a la dirección que llevaba y, sí di con ella, pero él no 
estaba, ni nadie me daba noticias de él. En vista de ello tomé la determi
nación de ir a la Jefatura de Policía y me dirigí al policía de guardia, le 
enseñé la dirección y una foto que yo llevaba; el policía se quedó con la 
foto y después de mirarla me dijo secamente que no podía darme la di
rección del individuo, que me marchara y no hiciera más preguntas. Este 
es e! trato que le dan los franceses a los españoles, no parecido al que les 
damos nosotros a ellos.

No quiero cansarles más con tantos detalles y lo único que les pido 
es que hagan el favor de poner su nombre, a ver si algunos españoles que 
vivan en Francia saben su paradero, gracias que les doy a ustedes, que
dando muy atento y s. s.

El nombre del desaparecido es: Blas Olmo Escobar, domicilio don
de habitaba: H. L. M. Bâtiment, número 6. Escabier A. N .“ 148. (Des- 
viation.) Nevers (Nievie) Francia.

A N D R E S MUREEL 

Puig Oriol, s/n.
T E Y A  (Barcelona)

"NO TENGO  
NOTICIAS DE 
MI HIJO DESDE 
HACE QUINCE 

MESES"
Enterada por su pe

riódico ALBA, que re
comienda a sus lectores 
que cuando terminen sus 
lecturas no los tiren, que 
se los den a sus familia
res o amistades para que 
se enteren de sus anun
cios y lecturas; pues yo, 
Ana María Vizcaíno Ca- 
rrión, tengo un hijo lla
mado Domingo Gonzá
lez Vizcaíno; señas: es 
alto, delgado, pelo negro 
rizado, ojos grandes ne
gros, que hace quince 
meses no tengo noticias 
suyas. El día 25 de ju
lio del 67, que tuve la úl
tima carta que me es
cribió de León, no he 
vuelto a saber nada de 
mi hijo, y enterada de su 
buena labor realizada en 
su periódico,.agradecería 
a ustedes me sirvan igual 
que sirven a todos los 
que ustedes han servido.

Ana María 
V IZCA IN O  
CARRION

Prim. 12

V A L V E R D E  D E  
L E G A N E S (Badajoz)
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LOS GITANOS. UNA RAZA MISTERIOSA Y PROFUNDA (II)

E s p a ñ a  e s  e l  p a í s  
que siem pre les ha brindado 

m a y o r  p r o t e c c i ó n
HOY SON CIUDADANOS COMO LOS DEMAS, 
CON LOS MISMOS DERECHOS Y DEBERES

En España, la situación de los gitanos no fue muy distinta a la que 
tenían que soportar en el resto de Europa; y así, hace siglos, se les prohibió 
hablar su propia lengua y trabajar en los oficios que siempre hablan sido 
suyos: herreros, esquiladores, forja, tratantes de ganado, compraventa de 
alhajas, etc. También, ¿cómo not, se les prohibió decir la buenaventura. 
Más tarde se condenaba a los trashumantes a trabajos ptíblicos y a prestar 
servicio militar en América.

Con Carlos III cam
bió la situación, y aun
que este monarca man
tuvo las prevenciones 
contra la lengua, trajes 
y costumbres, equiparó 
jurídicamente la situa
ción dé los gitanos a la 
del resto de los espa
ñoles.

La ley de 1783 fue se
vera, sí; pero'ya refleja
ba el espíritu de toleran
cia que, poco a poco, iba 
imponiéndose. Las dispo
siciones de los años 1619 
y 1631, que condenaban 
al exterminio a toda la 
raza gitana, fueron se
guidas por las de 1783, 
con las que se quería in
tegrar a los gitanos en 
!a comunidad. Ya no 
eran “ raza maldita”, si
no personas como las de
más.

En tiempos de Isa
bel II se dictó una dispo
sición según la cual^los 
gitanos, además de sus 
documentos personales, 
debían tener otro en el 
que se citara el número 
y reseña de las caballe
rías que poseyeran. Al
fonso X II derogó esta 
disposición y promulgó 
otra, en virtud de la 
cual los gitanos y chala
nes debían llevar ade
más de su cédula perso
nal, una guía por cada 
caballería que poseyeran

o condujesen. Todo tra
ficante en caballerías 
que, interrogado por la 
Guardia Civil, no mos
trase la guía de ganado, 
sería detenido y puesto a 
disposición del goberna
dor civil de la provincia, 
y los caballerías embar
gadas según las formas 
legales.

vía sujeto a medidas 
coercitivas y vejatorias, 
mientras que en España 
se han integrado perfec
tamente en la población, 
sobre todo en Andalucía. 
Hasta los más deshere
dados terminan confun
diéndose con los habi
tantes de los barrios; en 
todo caso forman parte
del folklore local, por noA parür de entonces 

las leyes referentes a los
gitanos han sido casi 
una repetición.

En la actualidad se 
puede afirmar que los

Los gitanos españoles 
han intervenido en to
das las peregrinaciones 
internacionalees celebra
das en los últimos tiem-

Fiesta gitana, fiesta de rumbo en una boda entre 
“calés". En estos jolgorios suelen echar material

mente la casa por la ventana.

taño es profundamente que se opone a ello es el 
creyente, si bien ha adop- tremendo apego a sus 
tado la religión del país costumbres, tradiciones 
donde se encuentra. y forma de vida.

También es verdadEn España se ha se--  X  J  u a o  c u  l u o  u i v u i i u a  c i v i l » -  i w H  i _ , o p n i i < c  m c c  — ------------------------

g it^ o s  ̂ an encon ra o Estuvieron en Ro- guido con ellos una poli- que los organismos ecle-
en Esi»na uno de los asi- p  integración en el síásticos son los que más
los mas propicios. Des-  ̂ _ ^^njunto de la sociedad, han postulado por la in-
pues de vanos siglos de y  abiertas todas las legración y comprensión
represión han llegado a peregrinación puertas y no hay distin- de los gitanos,
obtener una libertad to- Zaragoza, en unión de Sos con los demás. Pue- g„ España, los

gitanos procedentes de quieren, llegar a gitanos trabajan en sec-
En Europa, el gitano diversos países. Hay que tores completamente dis

trashumante está toda- tener en cuenta que el gi- I-a- única dificultad tintos a los suyos tradi
cionales. Asi, les vemos 
en el sector de la cons
trucción y en el comer
cio; como caldereros, ar
tistas (baile y cante), 
vendedores ambulantes, 
traperos y otras activi
dades menores. I-as esta
dísticas d i c e n  que el 
22,24 por KX) son traba
jadores fijos, y el 47,24 
por 100, eventuales.

En España son otros
______________ ¿^pañoles más, con los
La promoción de los gitanos se apoya en el trabajo, la in.^trucción y la vizñeit- mismos derechos y obli- 
da. Aunque más de la cuarta parte de la población gitana de España no entra gaciones que el resto <le 

todavía en las estadísticas de trabajo ni fijo ni eventual. los ciudadanos.
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PETICIONES, CONSULTAS Y RESPUESTAS
FRA N CISCO  O RO ZCO  D I A Z  

Partida, 13. O LV ER A  (Cádiz).—Pide 
un libro de escribir cartas y  otro de or- 
tografia.

M IG U EL M ARCO. Armas, 91. Z A 
RAGOZA.—Pide un libro de cuentos y 
otro de mecánica de tomos.

FRA N CISCO  M A R Q U EZ. Pena- 
-sol, 20, segundo. BILBAO.—Quiere que 
se le explique cómo cobraba 508,40 pe
setas semanales mientras estuvo acci
dentado, mientras que ahora le pagan 
2.971 pesetas mensuales.

A. A RTEA G A . Hermanos Falcó, 10. 
A LBA C ET E.—Desea conocer la direc
ción de José Ramón Vázquez, de quien, 
sin citar su residencia, dice que lleva las 
dos piernas ortopédicas, que ha rehecho 
su vida y que salvó heroicamente a otro 
chico de dieciséis años que intentaba 
suicidarse. Encarece este favor, porque 
tiene un hijo necesitado de su amistad 
y estímulo.

A N TO N IO  HORM IGO D E LA 
CO N CEPCIO N . Gurugú, 92. BADA
JOZ.—Solicita un libro de cuentos.

PAULI CA SAD O  FE R N A N D EZ . 
Calvario, 2. O BEJO  (Córdoba f.—Soli
cita correspondencia con chicas de die
cisiete a diecinueve años.

SE BA ST IA N  GARCIA C A LD E
RON. Zapa!, 2. BA RBA TE D E  FR A N 
CO (Cádiz).—Pide un diccionario es
pañol.

ANA MARIA M ANCEBO . Turó. 9 
M O NCADA (Barcelona). — Pide un 
libro de corte y confección y un atlas 
universal.

T E R E SA  SA N TIA G O  C O R T ES. 
Barriada de San Francisco, 173. ME- 
LILLA.—Pide un transistor. (E s invá
lida.)

M A N U EL A L P U E N T E  JIM E
N E Z . Regimiento de Cazadores de 
Montaña "Barcelona 63". Batallón Chi- 
clana. segunda Compañía, cuartel Gar- 
deny. LERIDA.—Desea corresponden
cia con chicas de diecisiete a veinte 
años.

V A L E R I A N O  M ARCH AL R E 
V U E L T A S. Vera Cruz. 25. V A LD E 
PEÑ A S (Jaén).—Solicita un televisor. 
(Está imposibilitada desde hace nueve 
años.)

LAS PETICIOIES DE LIBROS 
Y MATERIAL ESCOLAR

La Dirección de lo Campaña Nacio
nal de Promoción Cultural de Adul
tos dota a todas las escuelas donde 
aquélla se realiza del material esco
lar y libros necesarios para sus res
pectivos alumnos.

Es, por tanto, a los profesores de 
dichos centros a quienes los alumnos 
lectores de ALBA deben solicitar 
aquellos libros y material escolar que 
necesiten

LU IS M ARIA G U ILLEN . Concep
ción. 9. CA LLO SA  D E  SE G U R A  (Ali
cante).—Pide un libro para aprender a 
hacer cuentas.

TAM B IEN  ROS ESCRIBEN ! 
EXPRESANDO SO GRATITUD I 

POR RECIBIR "ALBA”
M A N U E L G O N Z A L E Z  R O 

D R IG U EZ. Centro de Alfabetiza
ción "E l Durazno” , P U E R T O  D E 
LA C R U Z  (Tenerife).

JU A N A  P E R E Z  N U Ñ E Z . LA 
HOYA-GUIM AR (Santa Cruz de 
Tenerife).

JO SE  SA N C H E Z  CH A CO N . 
Coriales. 39. G R A Z A LEM A  (C á
diz).

PED RO  M E N D E Z  RAM I
R EZ . Marrantinia. 2. VILLA- 
V E R D E  A LTO  (M adrid).

JU A N  U RIN A ESLA R A . Tp- 
más Conde. 8. Cortijo "Cantarra- 
na . CORDOBA.

MARI LO LI C A ST R O  HARO
NA. Martín López. 9. Campo de 
la Verdad. CORDOBA.

JA C IN T O  F E R N A N D E Z  PA 
V O N . R a m ó n  y Cajal. 14. LA 
L E N T E JU E L A  (Sevilla).

D O M IN GO  Q U ESA D A  LO 
PEZ . BA EN A  (Córdoba).

M A N U E L G U T IE R R E Z  HI
Ñ O  JO S A. M O R ILES (Córdoba).

A N G E LIT A  H ER RERA . BA- 
LA G U ER  (Lérida).

M ARIA D E L  PILAR ALVA- 
RADO. SA N T A N D ER .

C R ISTIN A  J U R A D O .  BLÀ-
N E S  (Gerona).

J O S E  M A R T IN E Z  SERR A N O . 
A BR U CEN A  (Almería). —  Pregunta 
qué ha de hacer para ingresar en la Po
licía Armada.

Pueden informarle con exactitud 
en la Jefatura de Policía Armada de 
Almería.

JU LIA N  BRAOJOS. Totanes. 13. 
G A L V E Z  (Toledo).—Pide un libro de 
cartas, una revista que hable de El Cor
dobés y un libro para aprender a di
bujar.

A N TO N IO  V E G A  SA N C H E Z  v 
DIEGO FR A N CO  SA N C H EZ . Are
na. 6. P U E R T O  D E  SA N T A  MARIA 
(Cádiz). —  Piden correspondencia con 
chicas de diecisiete a veinte años.

JU A N  Z A R Z U ELA . Campsa, 15. 
SA N  R O Q U E (Cádiz).—Pide un libro 
de dibujo artístico y  una Historia de 
España.

ROSARIO SA N C H E Z  M O Y A .  
Plano, 29. B EN IFA Y O  (Valencia).— 
Pide una enciclopedia de segundo grado.

M A N U E L LO BO  G U T IER R EZ . 
Convento de San Jerónimo. BO RN O S 
(Cádiz).—Solicita correspondencia con 
chicos y  chicas.

AN A D ELIA B O SQ U E  P ER EZ . 
Río, 10. M IRO (Cuenca).—Solicita que 
se le diga cómo puede obtener el certifi
cado de estudios primarios.

A N TO N IA  M ORA. Toboso. 38. 
bajo A. M ADRID (19).—Pide un libro 
de cocina.

M ARIA E ST H E R  CORBACHO. 
Contadas Teis, 147. VIG O .—Desea co
rrespondencia con chicos de veintidós a 
veinticuatro años.

A N TO N IO  M U Ñ O Z  CEBA LLO S. 
Pío XII, 28. BA R BA TE D E  FRA N CO  
(Cádiz). —  Se interesa por un colegio 
para un hijo suyo, un tanto retreisado 
mental.

Las autoridades de ese pueblo pue
den orientarle sobre el asunto.

JO SE  A. HOM BRIA. Cartagena, 9. 
ZARAGO ZA . —  Solicita correspon
dencia con chicas de dieciocho años.

L O R E N Z O  LO P E Z  POSITO. 
R U ED A  (Valladolid). — Solicita un 
diedonarío y un transistor, así como 
ayuda para un hermano suyo enfermo 
del corazón.
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FOTOS DE NUESTROS LECTORES

M A G D A L E N  A CO
LLADO S A N C H E Z .  
Hinojo, 12. MERIDA  

(Badajos).

J.OLI SOSA. Fernando 
MANOLO PALMA CABALLERO. Cuarto Real Márquez, 17. GALARO- 

de Santo Domingo, 5, alto. GRANADA ZA (Huelva).

a
C E S A R  HERRERO. 
Coronación, 17, sexto, le

tra C. VITORIA.

CANDIDA S I E R R A  
CARRASCOSA. Ronda 
del Alcázar de Toledo. 
V ILLA N O  E V  A DE  
A L C A U D E T E  (Tole

do).

i

JUAN SERRANO y familia. Almería, sin número. 
RUBI (Barcelona).

A L B E R T O  MARU- 
GAN. Plaza de la Esco- 
snra, 18. ALMADEN  

(Ciudad Real).

N I C O L A S  MARÜ- 
G AN. Plaza de la Esco- 
sura, 18. ALMADEN  

(Ciudad Real).

a
JO SE  MARIA MAN- 
CHEÑO T O R R E S .
Muralla. 18, segundo.
O N T E N I E N T E  (Va- JAVIER CALDERON. San Agustín, 5. GALVEZ 

lencia). (Toledo).

AMANCIO G A R C IA  
MONTERO. Grupo de 
A r t i l l e r í a  Antiaérea. 
P r i m e r a  Batería. 
V I C A L V  A R O  (Ma- 

drid-\7).



io- PROMOCION CULTURAL DE ADULTOS

e l  I x o ï i i B r e  l i a * c e  d e p o z * t e
por

•  •  Alberto Amorôt

EL MADRID, PROBABLE CUARTO. 
FINALISTA DE LA COPA DE EUROPA

NUESTROS INVALIDOS CONQUISTARON 
CUATRO MEDALLAS EN T E L - A V I V
Han dado una iec* 
ción a  loa olímpicos 

de Méjico

En los Juegos Mun
diales Deportivos para 
Minusválidos, celebrados 
en Tel-A viv (Israel), 
nuestros representantes 
conquistaron cuatro me
dallas —tres de plata y 
una de bronce—, dando 
asi una buena lección a 
los deportistas que tan 
pobre papel hicieron en

El Real Madrid se 
perfila probable cuarto
finalista de la Copa de 
Europa de fútbol, ya 
que, contra viento y 
marea, sólo perdió por 
la mínima (1-0) en el 
partido de ida de su eli
minatoria con el Rapíd 
de Viena.

El encuentro fue muy 
dificil para el “once" 
madrileño, que “capeó 
el temporal“  como pudo 
y un tanto favorecido 
también por la suerte, 
ya que el bando austría
co estrelló dos balones 
en la portería de Betan- 
cort, y únicamente a los 
diez minutos del segun
do tiempo, el interior 
austria c o  Kaltenbrun- 
ner, de cabeza, a la sa
lida de un tercer córner 
consecutivo, logró batir 
la meta española. (V éa
se la foto que ilustra es
ta Información.)

C o n  este resultado 
mínimo en contra, cabe 
esperar que el Madrid 
gane la eliminatoria en 
el partido de vuelta, que 
ha de jugarse en el esta
dio Bernabéu, el día 4 
de diciembre, y para el 
que ya podrá contar 
con Amando, que no 
pudo alinearse en Vie- 
na, por lesión.

PEDRO C A R R A S C O ,  H A C I A  EL 
TITULO MUNDIAL DE LOS LIGEROS

Pedro Carrasco, nuestro cam(>eón europeo de 
los ligeros, va etnbalado hacia el título mundial, 
después de sus recientes triunfos sobre el ita

liano Melissano y el 
finlandés Olii Moki.

Actua'.mente se rea
lisan negociaciones pa
ra que se enfrente al 
campeón del mundo. 
Teo Cruz, que ganó 
hace poco el cetro con 
su victoria sobre el 
norteamericano Carlos 
Ortiz.

Teo Cruz aceptaría 
el combate con nuestro compatriota, en Madrid, 
en el próximo mes, cobrando una bolsa de 
60.000 dólares —más de cuatro millones de pe
setas.

¡CUIDADO CON LA GIMNASIA!

« ÿ l i  W  '

María del Carmen Ríus. 
con muletas y unos apa
ratos ortopédicos suje
tando sus piernas, luce 
orgullosamente su^ dos 
medallas de plata.

la reciente Olimpíada de 
Méjico.

Las cuatro medallas 
ganadas en Israel corres
pondieron: dos de plata, 
a M a r í a  del Carmen 
Ríus, y una de plata y 
otra de bronce, a Miguel 
Carol. Obtuvo un meri
torio cuarto lugar la na
dadora Rita Granada.

Participaron en l o s  
Juegos equipos de inváli
dos de 25 países.

Bello ejemplo, como 
decimos, el que los mi
nusválidos españoles les 
han d a d o  a nuestros 
olímpicos, contrastando 
el fracaso de Méjico con 
estas cuatro medallas ga
nadas en Israel.

#  César ha sustituido 
a Olsen como entre

nador del Zaragoza, a 
raíz de la derrota sufri
da por éste, en su campo, 
frente a la U. D. Las 
Palmas.
#  También cesó Bari- 

naga en su cargo de
entrenador del B  e t i  s , 
sustituyéndole el señor 
Daucik.
#  Otra baja en el es

calafón de entrena
dores : Alvaro, a quien 
ha dado el pasaporte la 
directiva del Hércules, 
en vista de la mala cam
paña que lleva el equipo.

#  El combate Legrá- 
Famechon, en Lon

dres. por el títtilo mun
dial de b o x e o  (pesos 
pluma) que ostenta ct 
primero, que iba a cele
brarse el día 4, ha sido 
aplazado hasta el atlo 
próximo debido a sufrir 
nuestro compatriota una 
lesión t’H un hombro.
#  El Atlético (le Bil

bao eliminó de la
Copa de Ferias al Pana- 
thinaikos griego, al ven
cerle p o r  1-0 en el 
encuentro de vuelta ju
gado en San Mamés. En 
el partido de ida se re
gistré) un empate a cero.

—Pero, Carlitos, ¿no podrías escoger otra hora 
para contar conmigof

TRIUNFO DE NUESTRO BALONMANO EN BUCAREST
La selección española de balonmano ven

dó, en Bucarest, a la húngara, por 19-15, en 
partido internadonal correspondiente al tor
neo Copa Ciudad de Bucarest.

E l primer tiempo terminó con 8-6, favora
ble al eqpiipo húngaro, pero en el segundo 
se impuso el bando español con un juego 
irresistible, que entusiasmó al público.

y  e l  d e p o r t e  H a e e  a l  t i o m l i r e
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E l  FLO RETEr COMO (¡.ñ- 
AAA DESEALA, POCO A PO 
CO FUÉ lAAPoNlÉMDOSe, 
MAMEJAMDOSE c o n  60AU 
TE, EL PECHO PROTEGIDO 
CON UN PETO a c o lc h o 
n a d o  V EL Ro s tr o  c u 
b ie r t o  CON UNA AA/XSCA- 
RA DE ENREDADO META
LICO.

LATVZOM Ar EN ESPAÑA 
se  FABRICARON LAS PRI
M ERAS TIZONAS EN LOS 
ULTIMOS TIEMPOS DE . 
LA RECONQUISTA.
EN  tPOCA DE LOS CE - 
VES CATOLICOS SE PU
BLICARON LOS PR IM E
ROS LIBROS DE ESGRI
MA POR JAIME PONS V 
PEDRO DE LA  TORRE.
AL EMPEZAR EL SIGLOXH. 
DESDE ESPAÑA PASA A 
ITALIA LA v e r d a d e r a  

•SGRIMA.
FINES DEL SIGLOSZn, 

'ÉREZ DE MENDOZA SIM
PLIFICA LA ENSEÑANZA 
EN 38 L IC IO N E S .
SEGÚN EL EL e s g r im i

d o r  DIESTRO NECESITA 
CUATRO CUALIDADES;
DEL LEÚN  EL CORAZON, 
DEL AGUILA LA VISTA,
DE LA ZORRA LA ASTUCIA
V DEL SATO LA LIGEREZA
V ELASTICIDAD,

DIFERENTES GOLPES DE ESGRIMA

TOCADO De LARGO A PESAR
de la  p a r a d a  d e  p r im e r a .

ATAQUE DG FREWTE 
ESQ U IVAN D O  A L  
ADVECSARkd.

G O LPE D E  TIEM PO

g u a r d i a  e n  
T e R C E B A .

Go l p e  d e  co stad o  y  p a r a d a .

FINTA EA JA  
^ARA MACER BA
JAR LA GUARDIA. 
2? tiem po ; TOCADO.

a s a l t o , REUé$
V PABADA.

GOLPe DG BECH O  AL
EN GUABOlA 
DE T B 6 S CUERPO  A EN GUARDIA

C U EBPO . CUARTOS. CUERPO. DE CARA

PARADA EN  U N E A  
ALTA GO&Ce UN 
Go l p e  e a j o

Go l p e  a l  c u e r p o
Y PARADA.

G O LP E  E N  E l  c o s t a d o .

PRACTICA DE LA ESGRIMA

PRESIDEN TE DEL JURADO

E l  p r im e e  e je r c ic io  c o n s is t e  e n  p o n e r s e  e n  g u a r d ia , e m p u ñ a n 
do EL ̂ f l o r e t e , s e  d o b l a n  la s  Ro d il l a s , d e ja n d o  c a e r  e l  p e s o
DEL c u e r p o  SO&RE LA PIERNA IZQUIERDA, SE LEVANTA EL PIE DERE

CHO V SE LLEVA HACIA ADELANTE. 
LA MANO IZQUIERDA SE LLEVA HACIA 
ATRAS A LA ALTURA DEL HOMBRO. EL 
CUERPO DE PERFIL,HACIA SU ENEMIGO. 
PARA a p r o x i m a r s e  AL ADVERSARIO 
SE  ADELANTA PRIMERO EL PIE DE
RECHO V D ESPUÉS  APROXIMA INME
DIATAMENTE E L  IZQUIERDO.
PARA A LE JA R S E , RETIRAR»PRIMERO* 
EL  PIE IZQUIERDO V DESPUES EL DE
RECHO, SIEMPRE ROZANDO EL SUE
LO V CONSERVANDO LA POSlClQM 
DE GUARDIA.
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LOS L U G A R E S  MAS B E L L O S  D E  E S P A Ñ A

Para el marques de Santa María del 
Villar, uno de los hombres que mejor co
nocen la geografía de nuestra Patria, y 
de quien dijo el ministro de Asuntos E x
teriores, señor Castiella, que “es el pa
triarca y decano del turismo español” , 
los parajes turísticamente más sobresa

lientes de nuestro país son estos cuatro 
que ofrecemos en esta composición foto
gráfica: arriba, la histórica ciudad de Si- 
güenza (Guadalajara), con sus antiguas 
murallas, y el puerto de la Bonaigua, en 
el Pirineo catalán, el más alto por carre
tera de España: y debajo, el valle de 
Bielsa, en el Pirineo oscense, y el río Sil,

el de las arenas de oro, a su paso por 
Montefugrado (Lugo), Sin olvidar esos 
innumerables pueblos que son joyas de 
arte y tipismo, cmno Guadalajara, Cue
vas del Valle, en Credos: La Alberca, 
en Salamanca: Candeleda, en Cáceres: 
Albarracin, en Teruel, y tantos otros, 
cuya relación sería interminable.


