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L E C T O R  
DE ALBA:
Procura, en hicii 

de todos, que este 
ejemplar de A I.BA  
que llega a tiu  
nos lo ¡can el mayoK':_ 
número posible d<L 
personas. No ¡o 
res cuando. 
su ¡cetiirii, o ^ ^ e s i^ '*  
¡o a tus famiHans, 
amigos y  eompañe- 
ros capaces de leer
lo con provecho.RED A CCIO N  Y A D M IN IST R A C IO N : ALCALA. 104, 4.* .  TEL. 2762146  - D«i». Lagml: M. 6 .248  .  1964 - RIV A D EN EY R A , S. A

LA CASA, SIMBOLO DE LA CIVILIZACION
O

De las cuevas prehistóricas a los rascacielos de hoy
U na casa de muchí

simos pisos se constru
ye actualmente en muy 
pocos días. C a s i  sin 
dam os cuenta. Como si 
de repente surgiera del 
suelo. Pero para llegar 
a tanta perfección, la 
arquitectura ha sufrido 
muchos cambios y  ha 
usado métodos muy dis
tintos. Aún hoy, las ca
sas no son, ni mucho 
menos, iguales en todo 
el mundo.

E l hombre empezó 
viviendo en cuevas na
turales, o sea, en vivien
das que encontraba he
chas. Pero en cnanto 
salió a la superficie, co
menzó a  construirlas él 
mismo. Y  asi empezaron 
a diferenciarse las vi
viendas unas de otras, 
el hombre hace su casa 
según el clima, según el 
terreno o según sus ne
cesidades. Y  en algunos 
pueblos se hacen toda
vía las casas igual que 
miles de años atrás.

Por ejemplo, los ca
fres, que son un pueblo 
del sur de Africa, viven 
en una especie de cestos 
hechos de ramas largas 
V delgadas. En algunas 
islas de Oceanía cons
truyen casas bajas y  lar
gas de hasta cuarenta 
metros, como túneles. 
Pero si las inundacio
nes son frecu ^ tes  las 
chozas se hacen sobre

estacas, bien elevadas. E n  Guayana, como el calor 
es muy fuerte, las cabañas son tmos simples te
chos sostenidos por postes. Entre cada dos postes 
se cuelga una hamaca y  en el techo las armas. 
Asi el aire puede circular libremente.

Algunos pieles rojas hacían sus tiendas de piel 
de bisonte, pues era el material más abundante 
para ellos. Y  las hacían de modo que podian 
desarmarse y  empaquetarse en pocos minutos... 
por si se presentaba el enemigo. U n pueblo de 
Sibería hacia sus tiendas también de piel, en for
ma de cono para que la nieve escurriera rápida
mente. Los esquimales viven en invierno en casas 
hechas de bloques de hielo; en verano habitan 
bajo unas tiendas de piel que tienen la forma de 
un barco vuelto del revés.

Las tribus que habitaban Méjico hace dos mil 
años construían diferentes tipos de casas, según 
lo rico que fuera el propietario. Los pobres vivían 
en las afueras, y  en el centro ios más acomodados.

Pero ni siquiera en los mejores p a l a c i o s

abrían ventanas. La luz 
y el aire entraba por las 
puertas. T res mil años 
antes de Jesucristo sur
gieron en Grecia las ca
sas de pisos, que solían

LA VIVIENDA ESTA CONDICIONADA AL CLIMA 
Y LAS COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS

ser tres. Empezaron a 
hacerse porque en ciu
dades pequeñas era  ne
cesario albergar a  mu
cha gente para defen
derlas mejor de los ata
ques enemigos.

El sistema de calefac
ción que en Castilla se 
llama "gloría” fue in
ventado por los roma
nos.

U n último dato curio
so: los soportales empe
zaron a construirse en la 
Edad Media, en Euro- 
Da. Se hicieron porque, 
lo mismo que en G reda, 
las dudades eran pe
queñas y muy populo
sas. Para que cupiera 
más gente dentro de las 
casas, los pisos altos se 
hacían más grandes que 
la planta baja y  sobre
salían sobre la fachada. 
Para sostenerlos se po
nían pilares, y  asi nade- 
ron los pórticos.

A. C  I.
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LAS FALLAS, EXPRESION FESTIVA DEL ALMA VALENCIANA
Sesenta millones de pesetas 

costarán ios festejos de este año
Los valencianos lla

man " h a c e r  fallas" a 
encender hogueras. Y 
se extasían siempre an
te el incendio, aunque 
que sea el de un papel 
sol>rc un cenicero.

Históricamen t e ,  se 
se cree que las "fallas" 
nacieron por iniciativa 
de los ebanistas, cuan
do en la noche de su pa
trón, San José, pren
dían fuego a las virutas 
de stis talleres. Kn el 
siglo XVII comenzaron 
a quemarse en esa no
che del 19 de marzo to
dos los trastos viejos de 
las ca.sas. Más tarde, 
dos palos en forma de 
cruz un tanto irregular, 
se revestían con ropas 
de personas. Después 
se hacían caricaturas de 
los vecinos del barrio, 
se contaban loa chismes 
de la vecindad, repre
sentados c o n  figuras 
toscas y leyendas chus
cas Hasta llegar a las 
"fallas" de hoy, verda
deros monumentos, en 
los que se glosa cual
quier aspecto de la ac
tualidad local, regional 
o humoristico, con una 
gran perfección estéti
ca, sin |>erder el carác
ter humoristico tradi
cional.

Sesenta millones de 
pesetas costarán 1 o $ 
festejos de este año. El 
Ayuntamiento sufraga 
treinta y  cinco. ¿Y el 
resto? Veinticinco mi
llones c o r r e n  de la 
cuenta de los "falle
ros". verdaderos moto
res de la fiesta, en cada 
una de las ciento noven
ta y tantas zonas de la 
ciudad que plantaron 
su "falla". Estos nom
bres s u r g e n  espontá
neamente e l  d i a d e  
‘Tapuntá”. Y se apun
tan para todo. P a r a  
vender lotería, para or
ganizar rifas, viajes tu
rísticos, bailes, repre
sentaciones teatrales...

¡.as “fallas” son la expresión genuina de las 
más profundas esencias del pueblo valenciano. 
Hay en ellas amor a la grandiosidad, explosión 
sonora a lodo volumen y  esa mala intención un 
tanto irrespetuosa que acompaña siempre los 
rasgos humorísticos, apreciados cu Falencia 
como en pocos lugares españoles. Hay también 
en ella algo de culto ance.(tral al fuego.

todo para reunir el di
nero suficiente, a fin de 
organizar la diversión 
"fallera" de la barriada. 
Tampoco se excluyen 
las colaboraciones di
rectas de los vecinos.

"la voluntad", en for
ma de cuotas de todas 
las cuantías.

El dia 18 de marzo, 
todas las mujeres, ata
viadas con el traje re
gional. se dirigen a la

En lo alto de la escalera, un artista fallero pone a 
punto la caricatura socarrona y  gigante que presi

dirá su creación.

Durante meses y meses se trabaja sin descanso en 
las naves falleras. Cartones y  pintura y  hombres es- 
pecialisados ponen su mejor empeño en los últimos 

pa.sos de la realización artística.

basilica de Nuestra Se
ñora de los Desampa
rados, en un desfile de
voto, a la vez. procesio
nal y  folklórico. Las es
coltan s u s  “ falleros”. 
Cada una de ellas abra
za un ramo de flores. 
Entre varias, tal vez

lx¡ “cremá” {quema) de las “fallas” está tocando a su fin. Entre la claridad 
de las ¡lamas destacan las siluetas de los últimos “ninots” que se convertirán 
en cenizas. Este es uno de los casi 200 cuadros iguales que pueden contem

plarse en la noche de San José.

surastren una canastilla 
floral, tan grande, que 
necesita ruedas.

Y  en la noche del 19. 
la apoteosis final de las 
fiestas "falleras" sinte
tizan olor, color, for
mas. sabor, sonidos y 
aglomeración. Casi 200 
h o g u e r a s  arden en 
otros tantos puntos de 
la ciudad. U na vista de 
Valencia desde sus lu
gares más altos, en la 
mágica medianoche de 
San José, es un espec
táculo único. Y  en algu
nas calles son tan gran
des las "fallas" y  están 
tan próximos los edifi
cios. que la quema ha 
de hacerse con cuidado, 
lentamente, bajo la vi
gilancia de los bombe
ros, que mojan incesan
temente las paredes de 
las casas, los cristales 
de ventanas y  balcones, 
para evitar un incen
dio. que casi nunca se 
produce.

Y  al año siguiente, 
todo será igual...
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EL MUNDO, EN DOCE NOTICIAS
E S P A Ñ A

SIGUE v e n d i e n d o  CUPONES, a pesar de haberle to
cado seis millones de pese
tas en el último sorteo de 
Navidad, el ciego malague
ño don José Cabello Gálvez 
quien ha obsequiado con 
diez mil pesetas y relojes a 
los niños del Colegio de San 
Ildefonso que “cantaron” 

el premio. Dice que la venta de cupones le sirve de dis
tracción.

•  U N  G IG A N TESCO  PR O Y E C TO  de trasvase de 
las aguas sobrantes del 
río T ajo al Segura, para 
redimir de su crónica se
quía a vastas extensiones 
del Sureste y  convertir es
ta  región en la auténtica 
“huerta de Europa”, se 
halla en avanzado estudio 
con vistas a  su inmediata 
realización en varios pla
zos anuales. E l proyecto ha despertado el natural entu
siasmo entre los campesinos de las provincias de M ur
cia, Alicante y  Almería, máximos beneficiados.

CINCO PAREJAS DE GITANOS se casaron en la parro
quia del Rocío, de Huelva, 
y, de paso, los contrayentes 
bautizaron a quince hijos. 
Uno de los contrayentes 
se casó al mismo tiempo 
que sus padres.

★  DOCE CIEGOS COMPONEN una rottdalh de Pamplona,
que en poco tiempo se ha 
hecho famosa. Han actua
do en las tres emisoras de .j 
la capital navarra, asi como 
en diversos hospitales de la 
provincia, paro alegrar a 
¡os enfermos.

•  AL CABO DE CINCUENTA AÑOS se han encontrado
en Madrid dos hermanos 
que no se conocían: Matías 
y Amalia Serrano Ciómez. 
Amalia, de treinta y ocho 
años, se enteró de que vivía 
en Tudela (Navarra) su 
hermano Matías, al que

creía muerto. Este se apresuró a viajar a Madrid, 
donde tuvo lugar el emocionante abrazo de los dos 
hermanos.

PEPE B IEN V EN ID A, el veterano matador de toros, fa 
lleció en Urna (Perú) a 
consecuencia de un ataque 
al corazón, poco después de 
haber actuado en m« festi
val taurino de carácter be
néfico. Contaba cincuenta 
y  cuatro años de edad y 
tlezaba varios retirado de 
la profesión.

•  UNA ANCIANA DE NOVENTA Y NUEVE 
AÑOS asiste, como alumna, a los cursos para extran

jeros que se celebran actualmente en Málaga. Es británica 
y, a pesar de ser casi centenaria, asiste normalmente a to
das las clases, visita museos y excursiones.

EXTRAKJERO
CIENTO D IEZ VECES fue “resucitada” por los médicos, 

mediante masajes al cora
zón, la joven italiana Lucía 
Longo, de veinte años, que 
había sido operada de insu
ficiencia cardíaca en un 
hospital de Turín. Hoy se 
encuentro ya totalmente 
restablecida.

LUCIA OSORIO OREI.LANA, una anciana modista chi
lena de ochenta y siete 
años, ha sido distinguida 
por Su Santidad el Papa 
con la Medalla Beneméri
ta como recompensa a su 
meritoria y ejemplar labor 
entre los pobres de un ba
rrio de Santiago de Chile.

UN JO VEN  FRANCES, de los llamados “beatniks” — o 
sea, bohemios y melenudos—, llamado lean Claude 
Cambrón, salvó de una muerte segura en el rio Sena, 
en París, a un hombre que trataba de suicidarse. El 
joven, una vez cumplido su deber, se desmayó y  tuz’o 
que ser llevado a un hospital en grave estado.

ONCE MILLONES DE LIRAS —unas 600.000 pesetas— 
por un ojo habrá de pagar un sanatorio de Milán (Ita
lia), como indemnización a un enfermo a quien la erró
nea intervención de uno de sus médicos le hizo perder 
tal órgano.

UNA M A D RE  CIEGA enseña a su hija a leer y  escribir. Se 
trata de la señora Ana [. }•
IVatson, inglesa, que perdió " ~ M \
la vista al estallarle una ^
granada en 1940, y que a 
pesar de jm ceguera ha con
seguido enseñar a su hija 
Sara, de tres aros, a leer y 
escribir a mano y  a máquina, por medio del método 
Braile.
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LA PRENSA ESPAÑOLA,  R E F L E J A D A  EN A L B A
EL CORREO
ESPAÑOL

EL PUEBLO  VASCO

ESTUDIO Y TRABAJO
Este periódico bilbaíno dedica un repor

taje a Francisco Javier Olaso, que tiene 
quince años y estudia Comercio, a la vez 
que gobierna una extensa ñnca. A pesar 
de su corta edad, tiene a su cargo un case* 
río cerca de Durango, en la provincia de 
Vizcaya.

B'l joven tiene un hermano que estudia 
en Mondragón, y otros dos, que cuidan 
una tienda en Durango. De esta forma él 
ha pasado a ser el jefe del caserío, tarea 
en la <|ue ayuda su hermano de trece años.

1^ explotación marcha estupendamente. 
Y cl chico está dando un gran ejemplo de 
cómo se puede trabajar y estudiar a la vez. 
Por cierto, que en la finca ha resultado un 
maestro. En el tiempo que lleva a su fren
te ha introducido grandes mejoras.

LAS ESCUELAS CON TELEVISION
Este periódico comenta ¡a actualidad de 

la tcleifisión escolar. A  las tres semanas 
de haber empesado, los 3.500 televisores 
iniciales se han convertido en 7.000. Claro 
que no es bastante. Para llegar a todos los 
niños en edad escolar hacen falta cerca de 
10.000 televisores. Pero algo es algo. Todo 
se andará.

Con el sistema de teleiñsión escolar, el 
maestro recibe una gran ayuda. No se pue
de sustituir al maestro cuatuio se trata de 
enseñar. Pero ese extraordinario trabajo 
de hacer aprender a los demás, se refuersa 
con estos medios técnicos. Con la colabo
ración de la televisión, el gran trabajo del 
maestro rinde más fruto.

“Alcázar

monumento romano puede venirse abajo.
No es verdad que esté en peligro de 

caerse el acueducto, señala “El Alcázar”. 
Pero sí necesita una serie de atenciones. Y 
no debe pasar mucho tiempo sin que estas 
medidas entren en ejecución.

Se ha achacado d  mayor riesgo al paso 
de vehículos de gran tonelaje. Las vibra
ciones del paso de los camiones podrían 
poner en peligro la estabilidad de esta joya 
artística del pasado. Pero parece que el 
peligro reside en la cimentación. El monu
mento se levanta sobre el antiguo lecho de 
un río. No hay filtraciones de agua, pero 
sí arena en los cimientos. Cuidando esta 
cuestión, no habrá peligro para uno de 
nuestros más viejos e interesantes monu
mentos.

^  di ^aTiria
HERENCIA PARA EL ASILO

El Asilo de Ancianos de Santiaíw de 
ComOo.ffela está de enhorabuena: hereda
rá los bienes de un acaudalado señor que 
fue o.Hsfido allí ha^e veinte años.

Citando fue dado de alia, don José Fe- 
rrer. ane asi se llama el donante, hizo tes
tamento. Sus bienes pa.<:aban a su esbo.’ia. 
y cuando ésta muriese, al Asilo. Se ralnila 
que los bienes representan unos treinta 
millones de Pesetas.

Una vieia deuda de aratitud quedará 
.saldada así. El señor Ferrer fue asistido 
allí hace veinte años. Ahora su herencia 
permitirá que otras muchas per.semas Pue
dan seguir siendo asistidas en el Asilo.

Arriba

ACUEDUCTO EN PELIGRO
Señala este diario madrileño que el 

acueducto de Segovia, monumento nacio
nal, está en peligro. Con bastante exage
ración, alguien ha hablado de que el viejo

EL VIEJO FERROCARRIL
El ferrocarril tiene ciento veinte 

años. Etnnezó a funcionar en E s p a ñ a  
en 1848. Mucho más joven es el Museo 
de Ferrocarril, oue, como recuerda el dia
rio msHrlleño. ha cumolMo ahora un año.

El Museo, a pesar de lo que nos gustan 
a todos los trenes, no es muy visitado. 
Sólo .5.000 personas lo hicieron en el año 
que lleva abierto. Esto viene a ser como 
una docena de personas al día.

En el Museo del Ferrocarril hay de todo, 
pero lo único que funciona es el reloj, que 
estaba instalado en Mataró el día que se

inauguró la vía férrea en España. Más de 
ciento veinte años viene funcionando el re
loj sin haberse parado. Teléfonos viejos, 
transmisores de telégrafo, las locomotoras, 
que ya nunca echarán humo... Es tan inte
resante el Museo, que pronto será instala
do en un local mayor, cuando cambie de 
emplazamiento la actual estación madrile
ña de Delicias.

im im tSP
GITANOS EN LA ESCUELA

Este diario madrileño publica una cróni
ca de su corresponsal en Huesca. Los gita
nos ya no son lo que eran. Ahora desean 
aprettder, ser útiles, ser bien vistos por la 
sociedad. ¡Como que no hay nada peor en 
este mundo que no saber leer ni escribir!

Los padres misioneros de Huesca han 
instalado una escuela para gitanos. Está 
en íit mismo ambiente, junto a las barra
cas efi que viven. Entre niños y  adultos, 
asisten todos los días diez o doce gitanos. 
Y  el interés por aprender es tan grande, 
que acuden dos ancianas, sin perderse u m  
lección.
En ningún sitio de España debe quedar una 
sola persona sin saber leer y  escribir. Y  el 
ejemplo de estos gitanos debe ser imitado,

FARODEVIGO
CIUDAD DE LOS GITANOS

Pocas veces se mira a los gitanos con 
buenos ojos. Sin embargo, estos seres de
sean incorporarse á la sociedad, ser útiles 
y limpiar la mancha que algunos indesea
bles se encargaron de ir dejando por el 
mundo.

Un vivo ejemplo de todo ello lo tene
mos en un curioso reportaje publicado en 
Caeira, situada a dos kilcmetros de Ponte
vedra, que lleva camino de convertirse en 
una auténtica “Ciudad de los Gitanos”. 
Los gitanos de la Caeira han levantado un 
pueblo limpio y ordenado. Todos, sin ex
cepción —hombres y mujeres— trabajan 
en diversas actividades. Algunas mujeres 
están colocadas en fábricas y talleres. 
Otros se dedican a la cría de animales de 
corral. Y hasta se quejan de que personas 
que no son precisamente gitanos, cometen 
algunos robos en el pueblo.
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LA 
VIDA
en anestros ¡
PUEBLOS

Hontanillas es un pe
queño pueblo de la pro
vincia de Guadalajara, 
en plena Alcarria. Hace 
un siglo tenía sesenta y 
cinco vecinos. Incluso los 
más viejos oyeron con
tar a sus abuelos que en 
épocas pasadas fueron 
casi noventa. Hoy sólo 
quedan cuatro ancianos.

Uno de los últimos en 
abandonarlo ha sido el 
tío Federico “el de Hon- 
taníllas”, que se ha tras
ladado a la vecina locali
dad de Alique.

—No vivíamos mal en 
HontanUJas —d i c e—. 
Yo llegué a juntar ha
cienda sobrante para po
der trabajarla con dos 
pares de muías. La 
era muy maja y de bue
nas aguas. Y  había una 
almazara que tuvo fa
ma. Allí llevaban las oli
vas de los pueblos veci
nos: La Puerta, Cerece
da..., pero ahora todo es
tá arruinado.

0  pueblo p>arece dor
mido en una siesta. Hay 
un silencio denso que sa
le por las puertas e inva
de las calles. 0  silencio 
laborioso del tiempo que 
vuelve a convertir en 
paisaje la obra construc
tora del hombre. Las ca
lles tienen hierba cre
cida.

HONTANILLAS, OTRA ALDEA ABANDONADA
Sólo quedan 
cuatro viejos
—Aquí no hay cura 

—dice el tío Federico—.
£1 de Chillaron se ha 
preocupado de la iglesia.
Pero eso depende de! 
obispo. Y así está la co
sa desde hace tres años.

Por la puerta del 
Ayuntamiento penetran

las zarzas. En su inte- pueblo de Hontanillas es como un gran navio fantasma varado en la lla- 
rior, restos de mobiliario nura, entre silencios y  soledades.

TAMBIEN EN LA ALCARRIA  
TODOS HUYEN DEL CAMPO

Federico Rehollo, “el tío Federico el de Hontanillas". 
con su mujer. También ellos se han marchado, aun

que muy cerca: al pueblo contiguo, Alique.

y un enorme organillo 
cubierto de polvo.

La escuela es aún más 
triste: se conservan los 
libros, los mapas, los "pu
pitres. Parece que han 
salido los niños al re
creo. Un recreo que ya 
dura tres años. Polvo 
por todas partes, telara
ñas, la cal del cielo raso 
por las mesas.

Muchas casas están 
abiertas. Conservan un

mobiliario elem e n t a I: 
enormes camas de hie
r r o ,  pesados arcones.

cestas de mimbre, candi
les aún grasientos, la 
panzuda tinaja... Pare
cen escucharse las voces 
de los hombres, los de
seos de paz, de salud y 
de buenas cosechas. No 
es prudente subir a  los 
pisos altos: las vigas es
tán carcomidas y los mu
ros se pandean. Los tor
dos han levantado las te
jas, l u ^  el agua y el 
viento socavan y des
truyen.

EL MEDIO RURAL 
ESTA MUY NECESITADO 

DE REFORMAS

Grietas, himdimientos, 
cascotes. Entre las pie
dras florecen las malvas 
y los cardos. Un lagarto 
toma tranquilamente el 
sol invernal.

HontanilSas no es ca
so único. A una hora de 
buena marcha se puede 
l l^ a r  a Torronteras. La 
historia es la mi^na: un 
pueblo vacio. Sólo los 
pájaros, la paloma tor
caz, el jabalí, merodean 
sus casas.

La iglesia parece resistir firmemente el abandono y 
el olvido. Dentro, los altares permanecen intac

tos aún.

—^Ya ve usted 
plica el tío Federico “el 
de Hontanillas”. Todos 
huyen del campo. Sólo 
quedamos cuatro viejos 
de la m i s m a  telada. 
¿Hasta cuándo?

Reforma agraria. Me
canización. Concent r  a- 
ción parcelaria. Cultivo 
racional. Mejoras socia
les. Cooperativismo. Dig
nificación del obrero ru
ral. 0  campo necesita 
apremiantemente t o d o  
esto.
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LOS ASUNTOS DEL CAMPO Po r l u ís  
C A L A B IA

ESPAÑA DEBE PRODUCIR 
EL AZUCAR QUE NECESITA
También hay que 

consumir 
más cordero

LABORES DEL MES
Días largos los de ahora. La actividad en el 

campo debe ser muy zfiva. Hay que terminar 
las siembras de cereales de pienso —cebada, 
avena y  mais, sobre todo— , en las que vamos 
con retraso. Y  limpiar el suelo, porque empieza 
a salir broza a espuertas, de tanta como se co
mienza a ver.

Ahora siembran garbanzos en el Sur, y  a f i 
nes de abril se hará en el Norte.

«
Los remolacheros terminan de preparar sus 

terrenos, abonándolos bien. Porque enriquecer 
las tierras es buscar el ciento por uno.

Marzo espera que los campesinos se vuel
van más diligentes que nunca. Ellos son los me
jores, porque tienen en sus manos la despensa 
del país.

Cuando os digan que 
los e^wñolcs consumi' 
mos poco azúcar, nc' 
gadlo. N o es cierto del 
todo. Consumimos, CO' 
mo cualquier otro país 
meridional de Europa, 
el procedente de la re> 
molacha. Y  además con
sumimos también mu
cha fruta, que es donde 
reside el mejor azúcar. 
Es decir, que llevamos 
ventaja a los países des
arrollados deJ Norte.

España debe auto- 
abastecerse de azúcar 
corriente culti v  a n d o 
mayores extensiones de 
terreno para evitar im
portaciones. Eso es to
do. Sembrad.

CONSUM AM OS
CORDERO

Están bien las expor
taciones de corderos. Y  
cuando no las baya, co
mamos Cimiero, mucho 
cordero. Es una carne 
rica, fina, con míwim««! 
cantidades de colcste- 
ftd, que es una c^>ecie 
de veneno que estrecha 
las venas y  hace difícil 
la vida. Y  como la po
blación ovino-lanar es 
grande, llegará un día, 
que ya parece próximo, 
en que consumamos su 
carne.

U  MMGHIl H  « SER EL 6RJUI 'm O ” DEL VIRO
Desde ahora, la Mancha será zona de especial 

preferencia industrial vitivinícola. Lo acaba de de
clarar el ministro de Agricultura, señor Díaz-Am-

--------------------  brona.
Se trata de ampliar el 

mercado, asociar empre
sas, elevar la renta per
sonal de los cosecheros, 
reducir el paro, etc,, y de 
proteger actividades de 
industrialización de mos
tos frescos, crianza de 
buenos vinos, instalación 
de plantas de embotella
miento, obtención de gra- 

nilla útil i>ara extracción de aceite y conservación de 
holandas.

Como vemos, se trata de un perfecto polo de des
arrollo. I..OS empresarios que deseen aprovecharse 
de él, deberán solicitarlo, hasta el 18 de diciembre 
de este año, a través del Instituto de Crédito a Medio 
y Largo Plazo.

“SOLUCION GABINO«

PRIMAVERA A I A  VISTA
La primavera ya 

está aquí, c o m o

quien dice. Comen
zará el dia 20, a las 
trece horas y  veinti
dós tninutos, ins
tante en que el sol 
pasa por el Ecua
dor y  comienza el 
primer equinoc d o  
del año; e s t o  es, 
cuando los días y  
¡as noches vienen a 
durar lo mismo.

Y  no olvidéis que 
"la primavera l a 
sangre altera."

«SI VAK U S  COSAS
#  En Jaén hay repilo 
del olivo como en ningu
na otra parte. El arbola
do olivarero está conta
minado. ¿Solución? He-

licópteros por todas par
tes hasta limpiar de la 
plaga a 34 millones de 
árboles.

■ Subsisten, pero van 
muy a menos, las ferias 
de ganado de labor para 
el campo. En las últimas, 
los precios han ido abajo, 
aunque no tanto como di
cen por ahí. Lo bueno de 
veras se está sosteniendo, 
y  una muía joven cuesta 
25.000 y 30.000 pesetas. 
Claro, que esto mismo 
costaban hace ocho o diez 
años.

En cambio, acude mu
cho ganado vacuno, oz/i- 
no y  de cerda, si bien los 
precios tampoco son tan 
exagerados como hasta 
ahora.

#  Pidamos, como en el 
refrán, "un marzo airo
so y un abril llbvioso, 
que saquen xm mayo flo
rido y hermoso”. Así, con 
este campo maravilloso 
que se ofrece en todas 
partes, podremos c o m 
p r o b a r  la verdad de 
todas esas semillas pro
digiosas que el ano pa
sado abarrotaron los gra
neros. A ver si se repite 
la cosa este año.

— Verás tú cómo terminan los técnicos agrícolas 
por resolver la situación del campo con un cubilete 
y  unos dados.

AYUDAS PARA LOS QUE SIEMBREN MAIZ
Mcinr {pie nosotros os ló <lirán en las Her

mandades de Labradores o en las Cámaras Sin
dicales .Agrarias. Pero no lo dejéis: escribid y os 
dirán en qué conisten Itjs préstamos, subven
cione.':. etc., para estimular las sementeras de 
maiz.
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ALOJAMIENTOS PARA CONEJOS
Normas que  d e b e n  seg u i r se

La cría de conejos d^>e 
hacerse en un lugar dedi- 
c a d o exclusivamente a 
ellos y  en jaulas apropia
das : de este modo podre
mos controlar la alimenta
ción y disminuir el riesgo 
de enfenuedades.

£1 comercio vende exce
lentes jaulas metálicas, 
pero también las puede ha
cer el mismo agricultor si

1. Medidas : Anchu
ra, i  metro. Profundidad, 
0,8 metros. Altura, 0,6 
metros (atrás, 0,5 m .).

2. £1 suelo será de te
la metálica gruesa, con 
malla de 1,5-2 cm., bien 
tensada y  fija a un  basti
dor.

3. Las paredes d e l  
fondo y  laterales pueden 
ser de placas de fíbroce-

es mañoso y  emplea bue
nos materiales, pero debe 
esmerarse en su diseño y 
construcción para q u e  
presten servicio durante 
muchos años, simplifican
do diariamente el trabajo.

Es conveniente que las 
jaulas sean desmontables, 
para facilitar su 'fímpíexa 
y  desmfeccíúi, damt« un 
pase final de fuego e<m so
plete.

mento, madera, o tela me
tálica sencilla.

4 . La parte delantera 
será de tela metálica o va
rillaje de 4 centímetros de 
separación para que sirva 
de parrilla.

5. La parrilla, el co
medero y  el bebedero van 
en la parte externa y  de
lantera para cargarlos J 
limpiarlos sin molestar a 
los animales y  para que 
éstos DO los ensucien.

U  J A I L A  T IP O

Para simplificar las ins
talaciones y  el manejo 
puede utilizarse un solo 
tipo de jaula, que sirve 
para alojar a una coneja 
con su camada y, a conti
nuación, para el engorde 
de dicha cam ada:

IMSTAL ie iO I

Las jaulas pueden estar 
al aire libre, bajo cubier
ta, o en un local cerrado 
¡»ero bien ventilado, evi
tando siempre los fríos y 
loe calores excesivos.

Para aprovechar mejor

el espacio, las jaulas están 
en dos filas superpuestos, 
cayendo las deyecciones 
de las jaulas bajas al sue
lo y las de las altas sobre 
el techo de las primeras, 
que es impermeable e in
clinado hacia atrás para 
limpiario con tma ras
queta.

La primera jaula está 
a 50 centímetros del sue
lo, y entre el techo de ésta 
y el suelo de la superior 
se deja un espacio de 10 
centímetros en la parte 
anterior y 20 en la poste
rior.

Es mejor no hacer la 
instalación del tipo fijo, 
sino construir las jaulas de 
dos en dos para poder sa
carlas el exterior y ilesin- 
fectarlas tras el engorde de 
cada camada.

A e e E s e i i e s

Comedero. —  Conviene 
que sea metálico y de tipo 
tolva, para que pueda 
usarse tanto para el pien
so racionado como para el 
pienso en libre servicio.

Bebedero. - - S e  monta 
fácilmente con una bote

lla sujeta en la parte ex
terior y una lata de sardi
nas alargada que entra en 
la jaula. Ambas partes d ^  
ben estar bien sujetas.

Parrilla. -— Aprovecha 
el mismo enrejillado de la 
jaula, ya que el forraje se 
apoya contra d  y sirve tan
to para el verde como para 
el heno.

Iridai.— Usando el tipo 
único de jaida, es necesa
rio colocar un nidal portá
til dentro de la jaula dies 
o quince dias antes del 
parto ; consiste en una 
simple caja de madera de

50 X  30 X  30 cm., con
el frente descubierto, pero 
con un resalte de 12 cen
tímetros.

M IU S  E»EeULES

Jaula del macho. —  Es 
preferible que tenga suelo 
normaL que se cubre de 
abundante cama. Por lo 
demás, es metálica y re
donda, con un diámetro de 
80 centímetros y una al-, 
tura de 60 centímetros; 
llevará parrilla para forra
jes, bebedero y un peque
ño comedero.

Jaula individual.— Me
t á l i c a  y  rectangular 
(60 X  50 X  SO cm .). 
Sirve para aislar conejos 
enfermos o para someter 
a cuarentena a un conejo 
comprado, para tener la 
coneja cerca de la jaula 
del macho antes de la cu
brición.

Caja de transporte. — 
De madera contrachapada 
y con agujeros de ventila
ción en su parte a lta ; tie
ne u n a s  medidas de
45 X  20 X  25 cm.
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y  A . R T E S
por FEDERICO MUELAS

LOS ESQUIMALES HAN SABIDO CREAR 
UN ARTE PROPIO Y DIFERENTE

Gran éxito 
de una exposición 

celebrada 
en Madrid

Los esquimales, e s e  
pueblo tradicionalmen' 
te nómada, que vive 
diseminado por las re
giones árticas, d e s d e  
Groenlandia hasta Si
beria, a través de Ca
nadá y Alaska, poseen 
un gran instinto artísti
co. Las especiales con
diciones en que tienen 
que vivir, repartidos en 
pequeños grupos, en re- 
g i o n e s desprovistas 
totalmente de árboles y 
arbustos, en las que el

Arte gráfico esquimal.

terialcs, hoy se consi
dere al artista esquimal 
capaz de crear un mo
vimiento. una expresión 
fugaz, un arte propio y 
diferente. Según los en-

del ambiente que les 
rodea.

Prueba de ello es el 
éxito que ha tenido una 
exposición de arte es
quimal canadiense ce-

i

La caza, tema favorito del arte esquimal.

. •V'-.ríT;’----- ¡
A  HI VIEJO ABUELO. CORTO 
EN LETRAS, LARGO EN BESOS

Sentados en torno a lo lumbre 
de f/arrobaca, tus rugosas manos 
trenzaban remolinos sobre tas llamas. 
Tu cansada voz narraba cuentos.

Por las templadas losas de un camino 
de recuerdos, en dora caravana, 
caminas, viefo abuelo, hacia el mañana 
con pasos de cansado peregrino.

Cerrada ya la curva del destino 
y  clavada tu huesa en la  besana, 
sentiré, como ayer, tu voz lejana, 
cuando el último rayo vespertino.

Y  en las pálidas noches del invierno, 
cuando a  la lumbre temple mi esperanza 
y  al alma vagabunda dé sosiego,

el viento me traerá tu cuento eterno 
y volverán a  unirse en la añoranza, 
tu palabra y mis ojos en el fuego.

Agustín SALGADO CALVO.

verano es muy corto y 
los inviernos intermina
bles. con temperaturas 
que. en algunos casos, 
descienden hasta seten
ta grados bajo cero, les 
obligan a permanecer 
en el interior de sus 
viviendas de nieve, lla
madas "iglúes", duran
te semanas y semanas.

Las largas y  solita
rias noches polares con
tribuyeron, sin duda al
guna. a que los esqui
males con espíritu de 
artistas desarrollasen y 
perfeccionaran sus ha
bilidades innatas hasta 
el extremo de que. sin 
apenas utensilios ni ma-

tendidos, esta capaci
dad creadora es fruto 
de una mente serena, 
agudizada por la obser
vación minuciosa y la 
profunda comprensión

lebrada recientemente 
en Madrid, y  que ha gi
rado casi exclusivamen
te en torno al tema de 
la caza, cosa lógica, sí 
se tiene en cuenta que

los esquimales viven de 
ella. Del oso aprove
chan la carne y la piel: 
de la morsa, el marfil: 
de la foca, además de 
la carne, la grasa, que 
les sirve para alumbrar
se, y  la piel, que con
vierten en vestidos, cal
zados y tiendas de cam
paña. Queda todavía la 
ballena, animal al que 
buscan con especial in
terés, porque su carne 
es el manjar preferido 
por ese auxiliar único 
que es el perro. Sin los 
perros no habría en mu
chos lugares del Artico 
transporte posible, aun
que poco a poco van in

•‘LA LECTURA ES LA COMIDA DE LAS ALMAS”

SAN BASILIO

Padre de la Iglesia griega, obispo de Cesárea, uno 
de los fundadores del monoqulsmo cristiano y autor 
de sabios epístolas sobre cuestiones de doctrina, 

disciplina y moral.

troduciéndose o t r o s  
medios más modernos 
y rápidos.

Quedó atrás el tiem
po en que solía decirse 
que el hombre blanco 
que iba por vez primera 
en busca de los esqui
males era un aventure
ro: el que iba por se
gunda ve, un v i e j o  
explorador, y  el que se 
decidía a efectuar un 
tercer viaje..., e s t a b a  
loco. Hoy son los es
quimales, muchos es
quimales, los que aban
donan sus viejas cos
tumbres p a r a  ir en 
busca de una civiliza
ción a la que cada vez 
se muestran más incli
nados. Una civilización 
que poco a poco van 
asimilando, como lo de
muestra el perfecciona
miento del instinto de 
creación artística inna
to en ellos y  que, cuan
do encuentra c a u c e  
apropiado, p r o d u c e  
obras de indudable mé
rito. Es un arte hijo de 
la noche eterna que en
vuelve aquellas remo
tas e inhóspitas latitu
des heladas.
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Consuelo D íar Carbonell y  Asunción Martínez 
Ramos, las dos ejemplares sirvientas alicantinas 
que han sido premiadas por el Montepío del Ser

v ido  Doméstico.

D O S  C A S O S  E X T R A O R D I N A R I O S  DE C O N S T A N C I A
LLEVAN MAS DE DIEZ AÑOS TRABAJANDO 
EN EL HOGAR DE DOS FAMILIAS NUMEROSAS

90S SIRVIENTAS ALI
CANTINAS, PREMIADAS 
POR EL MONTEPIO DEL 
SERVICIO DOMESTICO

Dos sirvientas ali
cantinas. Consuelo Díaz 
Carbonell y  Asunción 
M artínez Ramos, han 
recibido del Montepío 
Nacional del Servicio 
Doméstico un d o b l e  
premio cada una. El 
motivo de esta distin
ción se debe al raro he
cho de haber prestado 
servicios durante más 
de diez años a otras 
tantas familias nume
rosas.

Consuelo entró a tra
bajar en casa de don 
José Antonio Vidal Ga- 
dea hace diez años. Por 
aquel entonces, la fami
lia no era aún numero
sa. Sin embargo, ella 
fue para los siete hijos 
del matrimonio una se
gunda madre.

Consuelo —que aún 
no t i e n e  cincuenta 
años—  habla y  no para 
de todos y cada uno 
de "sus chicos”. El ma
yor. que tiene dieciséis 
años, estudia en V a
lencia.

La otra sirvienta "he
roica”, Asunción M ar
tínez Ramos, es tam
bién relativamente jo
ven. Cuarenta y  seis 
años, y  catorce de ser- 
v i c i o  ininterrumpidos 
en casa de don Carlos 
V an Der Hofstadt.

—/Cuántos hijos tie
nen los señores?

—Seis; cinco niños y 
una niña.

—¿Ha peleado mu
cho con ellos, verdad?

—Sí que ha habido 
que hacerlo, en especial 
con los chicos. Pero a 
mi me gusta estar con 
ellos, ¿sabe?

El mayor de los hi-

COCINA
JUDIAS, CON OREJA 
DE CERDO, A LA VIZCAINA

jos tiene catorce años, 
los mismos Que Asun
ción lleva subiendo las 
escaleras del número 21 
de la calle de San Fer
nando.

Consuelo Díaz Car
bonell y Asunción M ar
tínez Ramos. Dos ca
sos extraordinarios de 
constancia. Pocas, muy 
pocas, son las valientes 
empleadas de h o g a r

que se quedan en una 
casa después de haber 
visto desfilar ante si a 
una numerosa chiqui
llería. De ahí que los 
premios que han corres
pondido a estas dos mu
jeres hayan sido dobles.

Unos premios muy 
merecidos por la ejem- 
plaridad de su conduc
ta, poco corriente en 
estos tiempos.

En una olla de cerca 
de dos litros de aguo se 
pone a cocer una oreja 
de cerdo, antes bien cha
muscada y escaldada; un 
hueso de cerdo salado, y 
200 gramos de cortesa de 
cerdo, un ramifo atado 
compuesto de una hoja 
de laurel, tomillo y  pere 
jil en rama, una cebolla 
y una canahoria. Todo 
ello sigue a fuego lento 
y  continuado hasta que 
quede bien cocido.

En otra olla o puchero 
se pone a cocer 500 gra
mos de judias rojas o 
blancas, remojadas ho
ras antes. Se cuecen con 
un litro y  cuarto de 
agua.

Una vez cocidas am
bas cosas se le unen ¡a 
oreja de cerdo y el toci
no cortado en pedacitos, 
la sanahoria y  la cebo
lla trinchada, añadiéndo
le también buena porte 
del caldo de la cocción de 
oreja de cerdo.

Luego se pone una 
sartén sobre fuego con 
tres cucharadas soperas 
de aceite. Se fríen con él 
dos o tres dientes de ajo. 
Cuando empiecen a to
mar color, se añade una 
cucharadita de pimentón,

e in.stantáneamente se 
añade este refrito a las 
judias. Se agrega un po
quito de canela y  un po
co de perejil picado y se 
deja que siga cociendo. 
Se rectifica la sal y  se 
añade más caldo de la 
cocción del cerdo en ca
so de que resultaran algo 
secas, debiendo quedar, 
en resumen, más espesas 
que claras, pero jxigosas, 
y iodo bien cocido para 
que resulte apetitoso.

MODELOS DE “ BOBA" Y “ JERSEY” EN PONTO LISO

.» * •

f  \

\  .

Selantexo»
d e l^ Je rsey ^p a ra  e l  n in o .

«Bota”

SapaIda,

fcianga
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nuestra
C E ® l

E X T E N S IO N : 
19  K m .2

P O M iA C IO N :
1 0 0 .0 0 0 l ia b t í?

G s tre c ifto  ú c  C ftN n a ila rC E U T A /a/IR MBDiTERRAMEO

Kn el Norte de Afri
ca. cerca de las costas de 
la Península, posee Es
igua dos plazas de sobe
ranía, prolongación de 
la Patria al otro lado del 
estrecho: Ceuta y Me
nila.

Ceuta, enclavada en 
lo que fue Mauritania 
tingitana del Imperio 
romano, pasó <lespués a 
formar parte de la mo
narquía visigótica espa
ñola y sufrió, como ¿sta, 
la invasión musulmana 
del siglo Recon
quistada para el mundo 
cristiano por los portu
gueses en 1415, pertene
ció al vecino país ibérico 
hasta que sus habitantes, 
por expresa y unánime 
voluntad expresada en 
un referéndum, decidie
ron depender de España ; 
y a España pertenece 
Ceuta desde entonces, a 
pesar de los diversos 
avatares que ha venido 
sufriendo a lo largo de 
los siglos.

Situada en el estrecho 
de Gibraltar, frente a 
las costas de la Penínsu
la. mide una extensión 
de 19 kilómetros cuadra
dos y cuenta con unos 
100.000 habitantes. Todo 
su término municipal se 
alza sobre siete colínas, 
surcado p o r  algfunos 
arroyos generalmente se
cos durante el verano, 
tanto por la evaporación 
como por la naturaleza 
del terreno. Su clima es 
maritimo, muy húmedo, 
y su temperatura medía.

al año, de unos 17 gra
dos.

Con sus blancos edifi
cios, irregularidad del 
trazado de las calles, for
ma y disposición de las 
casas y la animación rei
nante en calles y plazas, 
Ceuta tiene un aspecto 
netamente andaluz. Lla
man mucho la atención 
sus comercios hindúes, 
musulmanes y españoles, 
en los que se ofrece al 
visitante cuanto pueda 
desear.

Rodeada casi comple
tamente por el mar, está 
dominada por el monte 
Hacho, desde el que se 
contempla un bellísimo 
panorama.

Monumentalmente, la 
ciudad conserva parte de

¿ i
funtaUVKa

islote desti

BUnina

Marruecos

sus antiguas edificacio
nes. 1.a ermita de San 
Antonio, en el monte 
Hacho, fue edificada en 
1593 y reconstruida mu
chos años después, a raíz

de sufrir un incendio. El 
santuario de su Patrona, 
Nuestra Señora de Afri
ca, data del siglo XVIII. 
Aún subsisten las mura
llas que delimitaban la

[ c m r ]

JA C IN T O  RUIZ M EN D O ZA

Jacinto Ruis, u n o  
de los héroes del Dos 
de Mayo madrileño, 
nació en Ceuta el 16 
de marzo de 1779. La 
i n V asión napoleónica

de 1808 le sorprendió 
siendo teniente del Re
gimiento de Volunta
rios de Infantería en 
la capital de España, 
donde defendió ardo- 
rosatnente l a puerta 
del Parque de Monte- 
león.

A l caer heridos sus 
compañeros de Arma, 
los capitanes Daois y  
Velarde, se opuso a los

deseos de capitular del 
capitán Goicoechea y  
asumió el mando de 
las fuersas, luchando 
ifalientemente a pecho 
descubierto hasta que 
fue malherido.

Pudo ser trasladado 
a Trujillo, donde a 
cofisecuencia de l a s  
h e r  idas sufridas en 
aquella ocasión, falle
ció al año siguiente.

ciudad en tiempos pasa
dos, así como los fosos 
que la aislaban del recin
to exterior.

Su puerto es muy im
portante. Enclavado en 
una situación privüeg^- 
da, en el estrecho de Gi
braltar, es punto de es
cala obligado de numero
sos barcos, hasta el pun
to de registrar un tráfico 
anual de cerca de 20 mi
llones de toneladas.

La economía de Ceuta 
se basa en el comercio 
exterior, aunque también 
posee gran número de in
dustrias, sobre todo de 
conservas, salazones, ha
rinas y aceites de pesca
do, cervc2:as, etc. Este 
comercio exterior alcan
za un volumen anual de 
más de 540.000 tonela
das en exportaciones y 
468.000 en importacio
nes. Los buques que ha
cen escala en su puerto 
suelen abastecerse en él 
de lubricantes, combusti
bles, agua y hielo.
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LA SANTA CUARESMA

V oy a  contarte una historia que parece un 
chiste, o  un chiste que parece historia. Dicen 
que los americanos no entienden más que de 
negocios y, por consiguiente, del problema 
matemático, el tanto por ciento, problema 
que para muchos americanos, y  para otros 
que no lo son, es el más importante de las ma
temáticas y  de la vida. Pues bien, parece que 
en el país de los rascacielos existe la luctuosa 
costumbre de que los agentes comerciales de 
las funerarias vayan por los hospitales y  clí
nicas para ofrecer a  los enfermos las últimas 
cajas mortuorias para su propio entierro. 
Acertó uno de estos agentes a  dar con un 
enfermo que ya se estaba muriendo. Se le 
acercó y le mostró su catálogo. El enfermo 
vio una que le gustó; preguntó el precio y le 
pareció cara. Vio otra que también le gustó, 
pero asimismo cara; pidió rebaja, y  el com
pasivo agente le rebajó trescientos dólares. 
Se volvió corriendo a su cama, y  dijo: “ |V aya 
negocio que he hecho! ¡Me he ganado tres
cientos dólares!” Y  dicho esto, murió.

Supongo, querido lector, que habrás saca
do el juego a este cuestionario. Es interesante.

Da pena ver a muchos hombres, unos en 
gran escala, otros en menor, pero todos con 
el mismo afán, entregados al gran problema 
del tanto por ciento.

Damos comienzo a la Santa Cuaresma, y 
la Iglesia la introduce en su rito con una ce
remonia altamente simbólica, que nos dice 
cómo y  para qué sirve la Cuaresma y su 
parte práctica. Nos pone sobre la frente un 
poco de ceniza, diciéndonos: “Acuérdate, 
hombre, que eres polvo y  en polvo te conver
tirás.” Es, sin duda, la intención de la  Igle
sia traer a  nuestra memoria el recuerdo salu
dable de lo que somos y de nuestro último 
fin, para que amortigüemos nuestro orgullo y  
pongamos freno a  nuestro afán por la con
quista de los bienes terrenales que nos cie
gan la puerta de la vida eterna.

Recordemos todos que tenemos un alma 
inmortal, redimida por Cristo y  destinada a 
la gloría eterna.

Padre Jesús FE R N A N D E Z

UNA LECCION V I V A  S O B R E  EL P A S A D O  DE L A  P A T R I AS E H A  C E L E B R A D O  EN M A D R I D  U N A  INTERESANTE EXPOSICION HISTORICO - MILITAR
Planos, mapas, ordenanzas, láminas, uniformes...
En la Biblioteca Nacional de Ma

drid se ha celebrado una interesantí
sima exposición histórico-niilitar, en la 
que se han mostrado al público curioso 
una serie de documentos de gran ra
reza, entre ellos un Reglamento de 
Guerrillas, editado en 1812, en el que 
se recogen las iniciativas de los nume
rosos grupos de patriotas que lucha
ron como guerrilleros contra la inva
sión napoleónica.

Presidía la exposición, en un valioso 
marco, el histórico “parte de la paz” 
del 1 de abril de 1939, en el que el Ge
neralísimo Franco anunció el final vic
torioso de la Guerra de Liberación, 
con las firmas del entonces jefe de Sec
ción de Operaciones del Cuartel Gene
ral, teniente coronel Barroso, más ta r
de ministro del Ejército; el comandante 
Medrano, hoy subsecretario del Minis-

costas occidentales de Africa, hecho 
por Juan Ortiz Valero nueve años des
pués del descubrimiento de América, y 
que constituye el atlas número uno del 
catálogo del Servicio Cartográfico del 
Ejército; la segunda de las Siete Par
tidas del rey Alfonso X el Sabio, de
dicada al Ejército; planos de la ciudad 
de Gibraltar, uno de ellos del año 1704. 
en el que se recogen los ataques que 
se sucedieron en el sitio a dicha forta
leza en aquel año; numerosas láminas 
relativas a las fortificaciones españo
las en Hispanoamérica, etc, etc.

Por dificultades de espacio, la expo
sición era limitada; comprendía las 
cuatro secciones en que pueden dividir
se los fondos histórico-geográficos del 
Ejército: documentales bibliográficos, 
cartográficos e iconográficos. En total, 
unos ciento cincuenta libros, otros tan-

Un moniqui y  diversas láminas de tema militar que figuraban en el certamen

terio del Ejército; el entonces director 
de Radio Nacional, señor Tovar, y el 
locutor que leyó el famoso parte, Fer
nando Fernández de Córdoba.

Figuraban asimismo en la exposi
ción banderas que pertenecieron a los 
viejos y gloriosos Tercios de Flandes; 
banderas de las campañas de Cuba y 
de Filipinas; un “Atlas Portulano”, 
que comprende el Mediterráneo y las

tos mapas y planos y trescientas lámi
nas de tipos militares.

En resumen: toda una lección viva 
de nuestra Historia, que mereció los 
más entusiastas elogios por parte de 
los millares y millares de personas que 
desfilaron por la exposición para ad
mirar todos los documentos expuestos, 
y cuya actualidad se mantiene vigente 
al cabo de los siglos.
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LA INDUSTRIA Y SUS OFICIOS
MAS DE 20.000 JOVENES SE ESPECIALIZARON EN UN OFICIO 

DURANTE SU PASO POR EL CUARTEL. EN 1967

EL MIIISTBO DE TMBAJO IRAIGDRO EN BARCELONA 
IN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DEL EJERCITO

ESTUQUISTAS-REVOCADORES
Los estuquistas- 

revocadores forman 
una especia l id  ad  
dentro del ramo de 
la construcción. Im i
tan toda clase de 
piedras y  ladrillos, 
estucan moldti r as .  
imitan mármoles y 
revocos de piedra, 
etcétera.

Con los actuales 
métodos de cons
trucción es una pro
fesión muy en alza, 
y los verdaderos co
nocedores de la 7HÍs- 
ma se ven muy so
licitados por las em
presas.

Durante su reciente 
estancia en Barcelona, el 
ministro <le Trabajo, se
ñor Romeo ('forría, inau
guró un Centro de For
mación Profesional del 
Kjército, instalado en 
el acuartelamiento de K1 
Bruch, en la zona de Pe- 
dralbcs.

Se trata de un mag
nifico centro piloto en el 
que se imparten enseñan
zas de diversas especia
lidades a los jóvenes que 
se encuentran prestando 
el servicio militar. El ob
jeto de estos centros es 
hacer que to<Ios los mo
zos españoles, en el mo
mento de licenciarse del 
Kjército, tengan u n a  
profesión y se haH.'n

perfectamente especiali
zados en la misma.

Durante el pasado año 
y gracias a la acción con
junta que en este aspecto 
vienen realizando 1 o s 
ministerios de Trabajo y 
P^jército, fueron más de 
20.000 jóvenes los que 
obtuvieron una esj)ecia- 
lidad en el cuartel y pu
dieron reintegrarse des
pués a la vida civil en 
inmejorables condiciones 
para colocarse en puestos 
bien retribuidos en las 
distintas ramas de la in
dustria y la mecánica.

Nunca se alabará co
mo se merece esta labor 
que, en beneficio de la 
juventud española, des
arrollan los citados de
partamentos.

OTRAS 247,000 VIVIENDAS 
PREVISTAS PARA 1968

Durante este año serán construidas en 
toda España 247.000 viviendas de protección 
oKcial; es decir, el mismo número a que se lle
gó en 1967.

N o ceja, como se ve, el esfuerzo del Go
bierno para aliviar en lo posible este gravísi
mo problema de la escasez de viviendas.

A  NUESTROS LECTORES

—¿Qué < ^ d o  o profesión te interesa?
—¿C^é se necesita para dedicarse a  dicha 

profesión?
'-'¿Qué medio o  qué materiales emplearás 

en el ejercicio de ese oficio?
—¿Qué forma hay de iniciarse en el ofido 

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

testaremos en esta página
Sólo esperamos tus preguntas para res

ponderlas. Escribenos a  ALBA y  te íhCm*- 
maremos,

C O N T E S T A a O N  A M ARIA JO SE ES
C U D ER O . Daímiel (C iudad Real)

Desearíamos contestar a tu pregunta, pero 
no nos dices de qué quieres ser monitor. S i lees 
atentamente A I S A  verás que a la última con
vocatoria se presentaron 3.073 solicitudes para 
la X X I I  promoción de monitores, que corre a 
cargo del MÍHÍstcrio de Trabajo.

C O N T E S T A a O N  A  JO SEFIN A  E SPI
N O S A  Medina de Segura (M urcia)

Que nosotros sepamos, existe una Escuela 
0 /icía/ de Peluquería, sita en Madrid, caite de 
San Sebastián, 2. Allí se cursan conocimientos 
Precisos de peluquería de cahalletos-y señoras, 
asi como manicura y masajista. Se  obtiene» los 
grados de oficial y  maestría.

Se ingresa a los catorce años ée edad, y  af 
’égimen escolar es meántrna.

M INI- 

N O T IC IA S

#  siderurgia espa
ñola es la más segu

ra de Europa, ya que es 
la que registra menor 
número de accidentes de 
trabajo. Así se ha reco-

nocido en una reunión 
de ingenieros y médi
cos de las . cinco empre
sas más importantes de 
nuestro país en este 
ramo.

★  Cuatro prozwcias se 
oponen a la supre

sión del ferrocarril de 
Castilla. León y Vallado- 
lid soft las más afec
tadas.

★  Los fosfatos d e 1 
Sahara interesan a

grupos extranjeros. Se 
hallan situados en la zo
na de Bu-Kraa, y sus 
reservas se calculan en 
unos 1.500 millones de 
toneladas.

★  Las reservas espa
ñolas de uranio f i 

guran en segundo lugar 
entre las europeas.

#  España v e n d e r á  
equipo eléctrico a 

Argentina por valor de 
más de 1.600.000 dóla
res, con destino a la 
planta hidroeléctrica que 
se construye en Nihuil.
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Q ncuenta y  dos mu
jeres —la mitad extran
jeras—  prestan sus ser
vicios como asistentes 
sociales en las agrega- 
durias laborales de las 
diversas Embajadas es
pañolas en el exterior. 
Mujeres nativas que co
nocen bien nuestro idio
ma y que son capaces, 
precisamente por su na
cionalidad, de desenvol
verse en los organismos 
oficiales donde es pre
ciso tener conocimien
tos para resolver los 
problemas con que tro
pieza el trabajador es
pañol en tierra extraña.

Estas mujeres, tanto 
españolas como extran
jeras, están repartidas 
por la geografía europea 
donde se encuentran las 
agregadurías. de la si
guiente forma:

En Alemania, 19: en 
Bélgica, 4; en Argenti
na. 1; en Estados Uni
dos, 3: en Francia, 8; 
en Holanda, 3; en Ingla
terra, 4: en Italia, 2; en 
Marruecos, 2; en Suiza 
(Berna), 4; en la O rga
nización Internacional 
del Trabajo, con sede

52 M U J E R E S  AY UDA N A N U E S T R O S  OBREROS EN EL EXTERIOR
Prestan servicio como asistentes 

sociales en las diversas 
agregadurías laborales

en Ginebra, 1 ; y en Ve
nezuela, 1.

Estas mujeres reali
zan dos cometidos de 
gran importancia: uno 
administrativo, y  el otro 
asistencia!.

Según el país en el 
que están prestando sus 
servicios, asi son 1 o s 
problemas. Por ejemplo, 
en Londres hay d o s  
asistentes sociales. Tie
nen el trabajo referido a 
las cerca de nueve mil 
muchachas españolas de 
servicio y el de los mi

jos pequeños de un ma
trimonio con familia nu
merosa, proporcionarles 
un alojamiento digno y. 
algunas veces, conse
guir la fórmula definiti
va y feliz.

Desde siempre la co
laboración de la mujer 
ha sido precisa en todos 
estos lugares. Hay pro
blemas que sólo se con
fian a ella porque debi
do a su sensibilidad só
lo es capaz de compren
der y  de solucionar.

Asistentes sociales. Mujeres que se capacitan para 
prestar después ayuda a sus semejantes.

mujeres, fue exhaustiva Orense, con 3.522 mu- 
Por ejemplo: la labor en 1964. La emigración jeres. 1.975 fueron a

ñeros. Y  unos proble- desarrollada por e s t e  femenina a Europa se Alemania, 11 a Bélgica,
mas determinados tam- cuadro de competentes calculó en un 20,7 por 16 a Holanda y 1.520 a
bién: buscar guarderías mujeres dedicadas a l  100. La provincia que Suiza,
infantiles para esos bi- bien de varios miles de más emigración dio fue

LA E U R O P A  R I C A  NO P O D R I A  
PROGRESAR SIN LOS EMIGRANTES

¿Qué pasaría en los países más 
desarrollados de Europa si, de re
pente, desaparecieran de ellos ¡os 

, emigrantes? Existe u*i error, muy 
extendido, en lo que se relaciona 
con la necesidad de la emigración. 
Lo mayor parte de la gente cree que 
la necesidad se refiere 
única y  exclusivamente 
a las personas que se 
ven obligadas a traba
jar lejos de r« patria 
para vivir normalmen
te, pero muy pocas ve
ces piensan que tal me

dida representa una doble necesidad.
Efectivamente, no existen emi

grantes sólo por la necesidad que 
tiene una persona, o un país, de bus
car trabajo en otro distinto, sino 
también porque el país que lo reci
be precisa mano de obra. Vamos a 
aventurar qué pasaría en los países 
más desarrollados de Europa si fue
ran abandonados por los emigrantes. 
— Alemania, Inglaterra, Francia y  

Suisa verían seriamente afecta
das, y  en ocasiones paralisadas, 
la construcción de grandes cen
trales hidroeléctricas, edificios

públicos, viviendas, autopistas y  
centrales térmicas.

— Francia y  Alemania se verían 
obligadas a reducir considera
blemente el número de refrige
radores, automóviles, televisores 
y  electrodomésticos.

— Tanto Suisa como 
Gran Bretaña, ten
drían q u e  cerrar 
irremisiblemente sus 
fábricas de tejidos 
y  sus grandes ta
lleres de confección. 

' — Suisa tendría que 
renunciar o su actual papel de 
lugar de recreo, y  no podría 
atender más que o un número 
muy reducido de los turistas que 
ahora iñsitan sus lagos, sus mon
tañas o sus pistas de nieve.

— Además de estos inconvenientes, 
¡a Europa rica se vería obligada 
a renunciar a su acostumbrado 
crecimiento económico, y  sus ha
bitantes tendrían que volver a 
hacerse cargo de ocupaciones 
desagradables y  poco retribuidos 
que hoy están en manos de ex
tranjeros.

En total, de las 52 
provincias, 8.559 muje
res fueron a Alemania: 
308 a Bélgica. 2.096 a 
Francia. 49 a  Holanda, 
654 a Inglaterra. 6.533 
a  Suiza, y  a otros países. 
40. En total, la cifra as
cendió a 18.274 muje
res. que recibieron asis
tencia del Instituto Es- 
F>añol de Emigración y 
de las agregadurías la
borales, en donde gran 
parte del trabajo directo 
lo efectuaron estas cin
cuenta y  dos mujeres, 
algunas de las cuales 
son hijas de emigrados 
españoles.

Este es el trabajo de 
una mujer asistente so
cial en un país extraño 
donde la emigración es
pañola es numerosa. Es 
el trabajo de una mujer 
con una profesión de 
ahora, por la que ejerce 
su exclusivo monopolio 
en pro de la defensa de 
unos derechos auténti
cos que todas las perso
nas tienen, estén donde 
estén y se encuentren 
donde se encuentren.
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LECCIONES DE INGLES PARA EL de estudios primarios
L E C C I O N  IV

I , - F O N E T I C A
A unque en  in f lé t  no exiaten regla« fijaa de pronunciación , en  la  m ayoría  d e  lo t  caaoa la s  r o c a le t  se  pueden  pronunciar con  lo s  si

gu ientes sonidos:
“U”

1.* El sonido m ás frocoento d e  la  letra  “n'' e s  com o en  español. S u en a  a si en  palab ras com o ésta s:
EJEM PLOS:

P alabra en  in g lés Pronunciación figu rad a (ap rox im ad a) T raducción  a l español

Rule (ru!) R egla
True (tru ) verdadero

Crude (cru d ) crudo
BuU (b u l) toro
Put (p u t) poner2.“ A | final de sílaba fu erte  y  cuando p reced e a consonante seg u id a  d e  “e ”  m uda suena "iú" en  palab ras com o éstas:

EJEM PLOS:
P alab ra  en  inglés Pronunciación  figu rad a  (ap rox im ad a) T raducción  a l español

Pupil (p iú p íl) A lum no
T ube (tiú b ) tubo
Duty (d iú ty ) deber

3.* T ien e  e l sonido d e  ‘̂ ì'* esp añ ola  en  p a lab ras com o éstas:
EJEM PLOS:

V erbo en in g lés Pronunciación figu rad a  (ap rox im ad a) T raducción  a l esp añ ol

Building (b íld in g ) ed ific io
Busy (b ís i) ocupado
Build (b ild ) construir

Business (M snet) n egocios4.* En algunos casos, la  **0” tien e  un sonido p arec id o  a  la  “a ” esp iú ío la , pero m ás oscuro.
EJEM PLOS:

P alabra en  in g lés Pronunciación  figu rad a  (ap rox im ad a) T ra d a cc i« ! a l español

Supper (sa p er ) cen a  ligera
B utter (b â ter ) m an tequ illa

Supplant (sa p la n t) sustita ir
B utton (b a to n ) b o tM

I I . - V E R B O S
Form a in terrogatira  d e l p resente d e  in d icatíro  d e  lo s  verbos “ to  be" y  “ to  bave":Lo» vorbo» attxiliarm» “to  be" y  “to  have" form an la  in terrogación  p on ien d o  e l pronom bre d esp u és d e l verbo y  u e  s ig n o  d e  m te-

rrogación  ai finai d e  la  frase.
F rase en  in g lés P ronunciación  fig u ra d a  (ap ro x im a d a ) T rad u ecirá  a l esp añ ol

A m  I? (a m  a i) ¿S o y  /  esto y  y o?
A re you? (a r  yu ) ¿E res /  e stá s  tú ?

Is h e? ( is  j i ) ¿E s /  e stá  é l?
Is sh e? ( is  sb i) ¿E s /  e stá  e lla ?, Is it? (U  it) ¿E s /  está  eD o?

A re w e? (a r  u i) ¿ S « n o s  /  estam os nosotros?
A re you ? (a r  y u ) ¿S ois /  e s tá is  vosotros?

A re tb ey ? (a r  d e i) ¿Son  /  está n  e llo s?
H ave I? (je ^  a i) ¿ H e  /  ten g o  y o ?

H ave you ? (ja v  yu ) ¿ H a s  /  tien es tú ?
H as h e? (ja s  j i ) ¿ H a  /  tien e é l?

H as sh e? (ja s  sb i) ¿H a  /  t i « i e  e lla ?
H as it? ( ja s  it) ¿ H a  /  tien e  e llo ?

H ave w e? (ja u  u i) ¿H em o s /  tenem os noaotrosi
H ave yon ? (ja v  y u ) ¿ H a b é is  /  ten é is  vosotros?
H ave th ey ? (ja v  d e i) ¿ H a n  /  tienen  eflo s?

U l e - V O C A B U L A R I O
L A  COM IDA

P alab ra  en  in g lés P ronunciación  figu rad a  (ap rox im ad a) T raducciósi a l esp añ ol

B reak fast (b re k fa st) d esayu no
(la n ch ) alm uerxo

T ea ( t í) m erienda
D inner (d in«*) cen a
Supper (sa p er ) cen a  ligera

Food (fu d ) cernida (a lim en tes)
F m it ( f m i t ) fn ita
M eat (m it) carne

^
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LOS
PROBLEMAS 
DE LA
CIRCULACION

Todo conductor, du

rante la circulación, tie
ne necesidad de hacer 
uso de las más diversas 
señales para anunciar a 

los peatones, o a otros 
conductores, las manio
bras que va a realizar.

Estas señales pueden 
ser, fundamentalmente, 
de tres clases: señales 
acústicas, señales con el 
brazo y señales lumino
sas con los faros y los 
intermitentes.

Con relación a las pri
meras, esto es, señales 
acústicas, puede ya afir
marse de antemano que 
su utilización es impres

cindible siempre que ra

cionalmente pueda pre
verse peligro de atrope- 
Ifo, colisión o choque, o 
siempre (^ue el automo
vilista encuentre cual
quier otra clase de obs
táculo surgido durante 
la circulación.

El empleo, sin embar
go, de tales señales so
noras está limitado y so
metido a determinadas 
restricciones. Su uso se 
hace por medio de boci
nas del más diverso tipo, 
pero prohibiéndose aqué
llas cuyo sonido sea muy 
estridente o con notas

LAS SEDALES EMPLEADAS FDD EL CONDUCTOR (I) Por José  Augusto 
de VEGA RUIZ

COMO Y CUANDO DEBERAN USARSE
desacostumbradas, tales 
como de tipo musical o 
que contengan varios so
nidos sucesivos distintos.

Especialmente, debe
rán usarse estas señales 
en los siguientes casos:

a) Para advertir la 
presencia del vehículo a 
los conductores de los 
demás automóviles, ca
miones o motos, así co-

«3 *
ProhibidM  las 

señales acústtems

FIG URA N U M . L

mo también a los peato
nes y conductores de ca
rros o de ganado.

b) En aquellos luga
res que ofrezcan reduci
da visibilidad, como en 
algunas curvas, cruces y 
cambios de rasante.

c) En los adelanta
mientos, sin perjuicio del 
uso de otras señales.

d) Al arrancar el ve
hículo, si delante se en
cuentra parado otro ve
hículo o algún peatón y.

en general, siempre que 
haya cualquier obstáculo.

e) En las travesías 
estrechas y al acercarse 
a las bocacalles.

f)  Cuando se vaya 
en marcha atrás.

No obstante lo dicho, 
todo conductor ha de te
ner en cuenta al respec
to las dos siguientes ad
vertencias: Primera, que 
en los cascos urbanos, es 
decir, dentro de las po
blaciones, estas señales 
acústicas habrán de ser 

muy breves, prohibién
dose el empleo inmotiva
do o exagerado de estos 
aparatos de señales acús
ticas. Y segunda, que 
hay lugares en donde se 
prohíbe de forma expre
sa el uso de las mismas, 
lo que se advierte a con
ductores y peatones por 
medio de una señal ya

conocida por nosotros 
(figara 1).

Estas señales prohibi
tivas están colocadas, al
gunas veces, a la entrada 
de las ciudades, en cuyo 

caso ha de extremarse el 
cuidado en la circulación, 
tanto por parte de los 
conductores como de los 
peatones, porque unos y 
otros saben y conocen la 

prohibición de avisar con 
tales señales acústicas. 
Otras veces se colocan 
no a la entrada de las 
poblaciones, sino en lu
gares o sitios especiales 
de ésta, como hospitales, 
casas de socorro, etc., en 
las proximidades de las 

cuales es donde única
mente se limita su uso.

En consecuencia, si 
circulamos por una ca

rretera o avenida de 
cualquier pueblo o ciu
dad, y queremos adelan

ta r a un vehículo en el

FIG U RA  N U M . 2.

momento en que, a la 
vez, pasamos por un dis
co o señal en que se nos 
prohíbe hacer uso de la 

bocina o claxon, tal y 

como aparece en la figu

ra  2, ¿qué hemos de ha

cer? La respuesta es bien 
sencilla: como no pode

mos avisar con el sonido, 
tenemos que acudir a 

otra clase de las señales 

que al principio hemos 

indicado. Concretamente, 
a  las señales luminosas, 
de las que hablaremos 

otro día.
De momento, creemos 

haber dejado suficiente
mente aclarado cómo y 
aiándo deben emplearse 
las señales.

Si se tienen en cuenta 

e s t a s  instrucciones, s** 
disminuirá extraordina
riamente el número de 
accidentes de circulación, 
empeño en el que todos 

debemos poner el máxi

mo interés para borrar el 

estigma que supone el 
hecho de que España sea, 
en proporción a sus ha
bitantes y volumen del 
parque automovilístico, el 
país donde es más alta la 
estadística de accidentes.

Un triste honor que 
urge eliminar. Coopere

mos todos a ello.
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l o  q i x e  o s  c o l i v i
M uchas veces hem os explicado que 

1  la  H istoria hum ana, el relato  de lo 
^  que los hom b res han  hecho a  lo largo 

de los siglos, desde el com ienzo de su vida 
te rres tre  hasta  hoy, es com o una m aravi
llosa exposicirái de una g ran  aven tura  ina
cabable y apasim iada, llena de em ocionan
tes peripecias.

Todos los hom bres, en  m ayor o me- 
ño r m edida, h an  sido y som os prota- 

* *  gMiistas de esa g ran  aven tura, y  to 
dos, desde luego, som os partícipes tam bién  
en  m ayor m edida, de lo« avances beneficio
sos de la em presa com ún en  la  que e l hom 
bre va progresivam ente batiendo  sus pro
pias m arcas en  un  a fán  de *^más allá”  que 
no term ina nunca.

4

el te lar, la  m áquina 
de escribir, el te léfo
no, la  radio, la  tele- 

e l cine, el
I N V E

Vision,
tren , e l barco, el
a v i ó n ,  e l autom ó
v il...

K  TIEMPO V  TIEMPO 
COMPkESUKi

A  sí, poco a  poco, con paciencia y te- 
SMi, sin desaliento, el hom bre h a  ido 

^ ^ 1  haciendo inventos y  descubrim ientos; 
ha ido ccmociendo y dom inando los secre
tos de la N aturaleza, p<miéndoia a  su ser
vicio; ha logrado m ejorar, materiÍEd y  espi- 
rituaLmente, las ccxidiciones en  que se des
envuelve su vida. H a  inventado o descu
bierto  recursos de todas clases p a ra  com er 
y vestir m ejor; p a ra  ten er vivienda cada 
vez m ás c<xifortable; p ara  cu ra r sus en 
ferm edades; p a ra  trasladsu*se de un  punto  
a o tro ; p ara  orgam zar la convivencia con 
sus sem ejantes; p ara  exp lo tar las riquezas 
de la T ierra  y del U niverso; p a ra  d ivertirse; 
p ara  protegerse ccMitra riesgos previsibles...

A cabam os de 
indicar en  esa 
e n u m e r a c i r á  

el autom óvil. ¡Qué 
invento ta n  adm ira
ble! ¿C uántos au to 
móviles r e c o r re rá n  
actualm ente t o d o s  
los cam inos del m un
d o ?  ¿C uántos pasa
jeros tra n s p o r ta rá n  
en  u n  d ía todos los 
a u t o m ó v i l e s  d e l  
m undo? ¿C uántos li
tros de gasolina se 
consum irán a  diario 
por todos los autos 
en  circulación? Y, 
an tes que todo , ¿qué 
h a  sido preciso para  
que el autom óvil co
rra  y  funcione?

ADMISION ^
de t i  M e l a

1 VUELTA

las cuales el m otor de explosión no  serviría 
paira nada . ¿Sabéis lo que es u n  m oto r de 
explosión?

Els \m a especie de cám ara  cilindrica en  
la  que en tra  gasolina m ezclada con aire y 
donde u n a  chispa eléctrica enciende esa

Refiriéndcmos a inventos, ¿cuántos 
podríam os enum erar?  ¡ Innum erables! 
El paraurayos, la m áquina de coser,

La base inme- 
d ia ta  p a ra  que 

— J e l  au to m ó v il 
corra es el invento 
llam ado ” m otor de 
explosión” . Y deci
m os la  base inm edia
ta , porque hay  otras 
que corresponden a 
o tros inventos y des
cubrim ientos, com o 
son la  electricidad,
la  gasolina, etc., sin
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N T O S3f TIEMPO 4̂* TIEMPO
IF.XPL0SI0N

^  EXPULSION 
delossases 

q u M u i te

1 VUELTA
m ezcla, haciéndola exp lo tar y  convirtién- 
dola en  u n  gas de g ran  fuerza. Elsa fuerza 
hace m over u n  ém bolo o cilindro que 
transm ite el m ovim iento, m edíante un  m e
canismo, a  las ruedas del vehíciilo.

H e aquí cóm o funciona el cilindro de

u n  m otor de expío- 
bÍm i de cua tro  tiem 
pos, que son: prim e
ro , de adm isión; se
gundo, de compre- 
s irá ;  tercero , de ex
plosión, y  cuarto , de 
e x p u l s i ó n .  (F igu 
ra  I .)

U n  m otor c<msta 
d e  van o s cilindros, 
tiene tres  orífícíos: 
en  uno va la  bu jía  
d<Mide se produce la  
chispa eléctrica; por  
o tro , en tra  la  m ezcla 
d e  gELsolina y  aire, y  
po r el cen tro  esca
p an  los gases de la  
explosírái y  com bus- 
tirái. E l ém bolo o 
pistrái que se m ueve 
d en tro  de cada cilin
dro. transm ite  ese 
m o v im ie n to  a  las 
ruedas po r m edio de 
la  iMela.

7
H ubo  u n a  es
pecie de p ri
m er a u to m ó 

vil, a  fines del si
g lo  K V III, movido 
p o r u n a  m áquina de 
vapor. P e ro  el ver
dadero  p rim er au to
m óvil, a  base de ga
solina y  de m otor de 
exfdouón , se debe a  
D aim ler, in g e n ie ro  
alem án  que v iv ió
de 1834 a  1900. Le 
siguió el t a m b i é n  
in g en ie ro  a l e m á n

P o r

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

Benz, que vivió de 1844 a  1929, fabricante 
del p rim er au to  com ercial de cuatro  tiem 
pos y  ^ ic ^ id id o  eléctrico, c<xi u n a  v^ocí- 
d ad  de 24  kilóm etros-hora. Y el g ran  propul
sor definitivo de p ro d u cc im  de autom óviles 
en serie fue el norteam ericano F ord , que vi
vió de 1863 a  1947. E n  1914, o tro  inventor 
alem án. Diesel, lanzó el au to  que utiliza en  
lugar d e  la  gasolina, los llam ados “ aceites 
pesados” , com o el “ gas-<^” , que son m ás 
baratos y  perm iten  m ot<H^ m ás sencillos.

Poco a  poco las cosas se h an  ido  per- 
MZ feccíonando y  com idicando. H oy, un  

aut<Mnóvíl se compcme, en  general, de 
lo siguiente:

U n  chassis, que es cm no el esqueleto.
U n  m otor c<m sus cilindros, sistem a de 

refrígeracirái, moten* d e  arranque, ba te ría  y  
bom ba de aceite.

U n sistem a de transm isión de fuerzas y  
m ovim ientos.

U nos m andos de direcciMi, velocidades, 
frenos, luces, avisos, etc.

L a cubierta, envoltura o  carrocería del 
coche, que le d a  una, por  así decirlo, per
sonalidad de form a m ás o  m ^ o s  em noda, 
b<mita y  útil.

Y  u n a  verdadera in o fu s i« i de m arcas, 
estilos y  d e  tipos de coches autom óviles in
vade e l m undo: coches utilitarios, turism os, 
fiirgonetas, cam iones, autobuses, tractores, 
rem olques, etc. T odo  ello d a  lu g a r a  unas 
actividades industríales enorm es, de las que 
vive m ucha gente y  de las que todos nos be- 
neñcíam os. Y todo  ello d a  lugar tam lnén  a  
u n a  círcuiaciOT que exige u n a  cuidadosa y  
severa ordenación p a ra  ev itar esos acciden
tes, en  los que se producen m uchas víctim as 
hum anas po r ignorancia, descuido o desobe
diencia de los conductores y  de las personas 
que cam inan a  pie.
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PARA PASAR
Por Pedro Ocón EL TIEMPO

Al

C R U C I G R A M A

1 2 3 A 5 6 7 8 9  10 11

íioricoutales.—1: Consonante.—2: Capital de 
las posesiones portuguesas del Indostán.—3: Tela 
necesaria para una prenda.—4: Antiguo carruaje 
de dos ruedas con cubierta abovedada.—5: Martillo 
grande de herrero. Falto de belleza.—6: Jugo que 
se saca al machacar la carne. Parte móvil de la pren
sa de imprimir y de otras máquinas.—7: Juego de 
azar. Camina por distracción.—8 : Ofensa.—9 : Es
cucharás.— 10: Forma de pronombre.—11: Abre
viatura de punto cardinal.

yerticales.— 1: Consonante.—2: Dícese del ca
ballo que tiene la piel con manchas de varios colo
res.—3: Célebre ópera de Puccini.—4: Ciudad de 
Costa Rica.—5: Prenda de abrigo para la cabeza. 
Rio alemán.—6: Pastel de forma circular que con
tiene varios ingre<lientes. Una de las islas Cícla- 
des.—7: Impide el movimiento. Aplícase a las dos 
venas gruesas que van a parar a la aurícula dere
cha del corazón.—8 : Fueraz de expresión.—9 : Re
lativo al espacio.— 10: Súplica.—11 : Conjunción.

GRAFOGRAMA

ColUbinad las inicia 
les -tic l«ts nom bres 

de las figuras c>>nte- 

nidas en el recnadro . de 
Jiirma' que resulte el 
.\OMRKK IHv l ’X 
R 1 O KSP.\:^()|..

SOLUaONES 
Al crvclg ram a.

BJO :0l
■03J3V
:y — 'SBAB  ̂ -BJV

— -soJBa

— oSbiíb^  :f— to
-s«X « d  -Z d
: I  —

•S ‘U
—•SON -OI — 
iO  ; 6 — oiABxSv 
;íÍ— -BOQ -¿ 
— oiJB^ 'oisfd :9 
• 0 » a  T 8 JJO J  : c ---- 'BU

■ X *1
—'jr J  / OtU O CU Of¡

Al rofrdii 
• •  laberinto

./apuB ou o apuB 
*apmu8 oiiBqio,,

Al grofogroMO

• B je m e f  r o i d  

-oaauuB}^ 
B [ D U V  * Í»IU 0J»3  

-O U ia  » A y  'B lU B f

Al laberinto ,
■■■ • ^

V :2 ^ ÍT f  -
'i"

REFRAN EN LABERINTO

Empezando por la letra que sostiene el payaso, 
y uniendo todas las letras en el modo que señalan 
los caminos, formad UN CONOCIDO REFRAN.

L A B E R I N T O

á I ^ jP U i P  A

MODO DE RESOLVERLO.—Seguid la línea 
de cada una de las casillas superiores y situad la le
tra correspondiente en la casilla inferior en que ter
mine la línea respectiva. Una vez colocadas de este 
uhkIo todas las letras en el encansillado inferiot' se 
formará EL NOMBRE DE UNA NACION SUD
AMERICANA.

H I M O l  
$ 1 1  

PALABRAS
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Nace Joaquín Vicente Pecci, que en 1878 ascendió al solio pontificio con 
el nombre de León XIII. Su fama fue universal, distinguiéndose por su aus
teridad, su energpa y su alta sabiduría. Sentó las bases de la justicia social con 
su célebre encíclica “Rerum Novarum”, cuya doctrina sigue siendo de palpi
tante actualidad a pesar del tiempo transcurrido. Ha pasado a la Historia 
como uno de los Papas más grandes de todos los tiempos.

Siendo ministro de la Gobernación el insigne político don Antonio Maura, 
es promulgada la ley por la que se implantaba en España el descanso domini' 
cal, que fue acogida con general bene plàcito Por el pueblo. El proyecto de ley, 
que había sido presentado en el Senado el 20 de junio del año anterior, resul
tó de muy laboriosa aprobación. Su reglamento de aplicación no pudo publi
carse hasta el 19 de abril de 1905.

Se produce una de las más espantosas erupciones del volcán Etna, en 
Sicilia, cuya terrible corriente de lava destruyó más de una docena de pueblos 
y aldeas y parte de la ciudad de Catania. Al entrar la corriente en el mar 
formó un promontorio, en el antiguo puerto, de más de un kilómetro de lon
gitud. El número de víctimas pasó de veinte mil.

Nace en Madrid don Leandro Fernández Moratin, a quien se considera 
como el renovador de la comedia española. Cultivó las Letras desde muy jo
ven y  obtuvo diversos galardoftes. Protegido de Godoy, realizó un largo viaje 
por Europa, y  a su regreso fue nombrado secretario de la Interpretación de 
Lenguas. Durante la invasión francesa tomó el partido del rey José, por lo 
que más tarde hubo de emigrar a París, donde faüeciÓ en 1828.

Nace el gran astrónomo francés Urbano Leverrier, universalmente fa
moso por haber sido el descubridor del planeta Neptuno. Aumentó considera
blemente su renombre con sus trabajos de investigación astral, entre los que fi
gura la revisión de las tablas de los movimientos planetarios, trabajo en el que 
empleó treinta y cinco años. Su prestigio y celebridad fueron tan grandes 
como inmenso era su insoportable carácter.

Se celebra con gran solemnidad, bajo el pontificado de Gregorio X V , la 
canonización de cinco santos españoles: San Felipe Neri, San Isidro Labrador, 
Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier y  Sa,n Ignacio de Loyola, gloria 
de nuestra Iglesia todos ellos. Fue la fecha más grande que registran los ana
les'del Catolicismo español, por el número y  la calidad de los canonizados.
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PAGINA PARA LOS HOMBRES DEL MAR
ALICANTE POSEE LA FLOTA 

PESQUERA MAS IMPORTANTE 
DEL MEDITERRANEO

N ecesita , sin em b arg o , m odern izarla , 
así com o d r a g a r  los p u e rto s

¿Sabíamos qne la flo- modestos, que no dis-
ponen de medios econó' 
micos. La ley de protec' 
d ón  y renovación de la 
flota pesquera parece

ta pesquera de Alicante 
es la más importante del 
Mediterráneo, tanto en 
número de em barcado' 
nes como en tonelaje y 
censo laboral? Quizá, 
muchos lo ignorasen, 
pero asi es. U nas seiS' 
den tas embarcadones 
componen su censo. De 
ellas, la mitad se dedi' 
can a la pesca de alta* 
ra, y sus capturas ^  el 
Atlántico —zona« de

Pesqueros y  pescadores, cu ei puerto de Alicanlc.

Canarias, L a r  a c h  e, 
Agadir, Cabo V erde y 
hasta el golfo de G ui' 
nea— representan un 
15 por 100 del total na- 
donal. M ás de 3.000 
hombres de Alicante na
vegan por la "m ar g ran ' 
de”.

Pero en ta pesca de
nominada "del día”, la 
que se realiza en el li
toral propio, también 
hay buen númd’o de 
barcos —unos tresden- 
tos—, con 2.000 traba
jadores.

Sin embargo, el 45 
por 100 de esta flota 
pesquera alicantina ne
cesita ser renovado. Es 
un problema que afecta 
a los armadores más

que no ha aportado ni 
el 5 por loo del volu
men total de créditos 
concedidos, pues la ma
yoría de ellos tomaron 
el camino de la cons- 
tm edón de grandes pes
queros, de casco de hie
rro y frigoríficos, sólo 
al alcance de las gran
des empresas.

También es muy ur
gente el dragado de los 
ocho puertos pesqueros 
de ta provinda: Dénia, 
jávea, Calpe, Altea, V i- 
llajoyosa, A l i c a n t e ,  
Santa Pola y  Torrevíe- 
ja. De ellos, el único 
bien dotado es el de la 
capital. Y  todos claman 
por la medida de lim
pieza que supone el 
dragado.

EL SESENTA Y CINCO POR CIENTO DE LAS FAMILIAS 
SON PROPICIAS A SU CONSUMO

Se ha realizado el primer estudio científico 
sobre la opinión que los consumidores españoles 
tienen del pescado congelado. Sobre un cuestio-

Comielar el pescado siupone la desaparición de estas 
escenas tradicionales, pero poco eficaces.

LA S  ARAÑAS Y SUS NOM BRES

La araña de mar es conodda por los si
guientes nombres:

GALICIA: Faneca brava o peixe araña. 
VASCONGADAS: Xabiroyá. 
ASTURIAS: Escorpión y salvareo. 
SA N TA N D ER: Escorpión y  salvaríego. 
ANDALUCIA: Escorpión y víbora. 
LEV A N T E, CATALUÍ9A y  BALEA

RES: Aranya.
CANARIAS y  CO STA  D EL SAHARA: 

Araña.

nario de 33 preguntas, 
que permitían respues
tas múltiples, se han 
podido conocer deta
lles y  aspectos concre
tos que van desde los 
inconvenientes q u e  a 
juicio d e 1 consumidor 
tiene el pescado conge
lado. hasta la clase so
cial que con más fre
cuencia lo come. Así te
nemos. por ejemplo, que 
el 65 por líX) de las fa- 
m i 1 i a s entrevistadas 
mantienen una actitud 
propicia hacia el pesca
do congelado, y de es
tas familias son las resi
dentes en núcleos urba
nos las que lo consu
men, en mayor medida.

Y, curiosamente, son las 
p r o f esiones liberales, 
directores y  altos car
gos de empresa, los que 
mejor opinión tienen de 
este producto del mar. 
C u r iosamente, porque 
las clases económica
mente modestas, q u e  
son, como es lógico, tas 
que con menos frecuen
cia han comido el pes
cado selecto fresco, son. 
a  su vez. las que más 
inconvenientes le en
cuentran.

En general, la en
cuesta revela hasta que 
punto el consumo de la 
merluza congelada se 
ha impuesto en nuestros 
mercados. Las razones 
más importantes son el 
ser muy económica y 
estar más fresca que la 
que se vende sin mani
pulaciones intermedias.

La opinión de l a s  
amas de casa sobre el 
nivel actual del precio 
del pescado congelado 
es considerado c o m o  
normal en la mayoría 
de los casos —el 71 por 
100 lo considera asi y 
excesivo en un 5,2 por 
100 de los casos. Es in
dudable que el pescado 
congelado ha manteni
do un nivel de precios 
aceptable y  que los ar
madores han preferido 
vender mucho a precio 
bajo que poco a precio 
alto.
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LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR
CONSULTORIO SOCIAL Y LABORAL Por César

G A LA  V ALLU O

¿ E lFE IM E e U  0 «CCIDERTE 
BE TRABAJO?

Manuel Alvarez Rivero, de diecinueve 
años, de Alcalá de Guadaira (Sevilla), 
nos hace una consulta que, por su tras
cendencia, merece que demos cierta am
plitud a nuestra respuesta.

Bste trabajador, hallándose traba
jando en su empresa, se cayó por una 
escalera, según dice, el 14 de marzo 
de 1967. Acudió a su médico de cabe
cera, y  como se trataba de una frac
tura del codo derecho, le envió al es
pecialista, quien le operó el 21 de no
viembre último. A l parecer, no ha 
quedado bien del codo, y apenas tie
ne fuerza en el brazo derecho. Hasta 
aquí, la fase de asistencia sanitaria. 
Pero vayamos a la prestación econó
mica del 75 por ICK) de su salario que, 
por tratarse de accidente de trabajo, 
le correspondería percibir. Resulta 
que no ha percibido esta prestación y  
que le han extendido la baja por en
fermedad y  no por accidente de tra
bajo. V  he aquí el problema. Como 
sólo llevaba trabajando en la empre
sa dos meses, y  la ley de la Seguridad 
Social, de 21 de abril de 1966, exige 
el cumplimiento de un período de co
tización de 180 días, dentro de los cin
co años anteriores, no le asiste el de
recho a la prestación económica por 
incapacidad laboral transitoria deri
vada de enfermedad común. Por el 
contrario, si la baja hubiese sido por 
accidente de trabajo, si la percibiría. 
La propia Ley, en su articulo 128, 
apartado b), dice que en caso de acci
dente de trabajo no se exigirá ningún 
período previo de cotización. Si esto 
dice la Ley, ¿por qué motivos —pre

guntamos nosotros— se ha colocado 
a este trabajador en situación de des
amparo? ¿Por qué privarle de un des- 
recho, de unas posibilidades, cuando 
ningún perjuicio reporta a nadie, y la 
empresa está obligada a cubrir la con
tingencia de accidente de trabajo? 
¿Cómo es posible que se le haya dado 
de baja por enfermedad cuatido, a la 
luz de los hechos, se trata de un ver
dadero accidente laboral? Ateniéndo
nos a lo que dice el interesado, es un 
accidente de trabajo. Se halla perfec
tamente encajado en el concepto de 
accidente de trabajo que da la Ley de 
la Seguridad Social en su articulo 84, 
sobre todo en el precepto número 6. 
que dice que se presumirá, salvo prue
ba en contrario, que son constitutivas 
de accidentes de trabajo, las lesiones 
que se sufran durante el tiempo y en 
el lugar del trabajo. Bn resumen, 
procede que nuestro comunicante pa
se por la Delegación promncial de 
Trabajo, de Sevüla, no sin que antes 
exponga su caso en los Servicios Ju
rídicos de la Delegación provincial de 
Súuiicatos.

TUBAJADORES ABRIGOLAS 
Y ASIGRACIOIES POR RIJOS

A don Justo Ortega, de Castronuevo 
(Valladolid), le contestamos lo siguiente:

Quizá porque en el Régimen Ge
neral los trabajadores colean, desde 
1 de enero de 1967, 200 pesetas' de 
asignación mensual por hijo, le ha
yan informado que dicha cantidad es 
la que le corresponderá percibir a 
usted cuando en septiembre, como 
dice, le nazca el hijo. Pero no es co
rrecta la información, ya que, según 
el Reglamento General del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad So
cial, los trabaajdores agrícolas, tan
to por cuenta ajena como por cuenta 
propia, cobran por cada hijo legíti
mo, legitimado, adoptivo o natural

reconocido, menor de catorce años o 
iticapacitado para el trabajo que es
tuviera a su cargo, una asignación 
mensual de conformidad con la si
guiente escala:

Por H« hijo, ICX) pesetas mensua
les; por dos hijos, 200; por tres hi
jos, 300; por cuatro hijos, 400; por 
cinco hijos, 500; por seis hijos, 600; 
por siete hijos, 700; por ocho hi
jos, 900.

Por cada hijo que e.rceda de ocho, 
200 pesetas más.

ACCESO A LA VIVIERBA

Don Angel Campos Navarro, de Va
lencia, dice que habita en un piso de una 
finca que tienen que derribar por hallarse 
enclavado en zona de ensanche, y con tal 
motivo ha solicitado una vivienda, prime
ro en su Sindicato y, después de indicarle 
que no disponían de ninguno, en la Dele
gación Provincial de la Vivienda, donde 
también recibió la misma negativa e idén
tica contestación. Ante tales circunstan
cias, nos pr^^imta qué es lo que puede ha
cer p a ra ' solucionar su gravísimo pro
blema.

Como usted es trabajador por 
cuenta ajena y ha de hallarse encua
drado en una Mutualidad Laboral, la 
solución de emergencia que se nos 
ocurre, pues otra no encontramos, es 
que pida un crédito laboral de vivien
da en dicha mutualidad. Es, creo, la 
mejor forma de que resuelva su asun
to. Así lo han resuelto y  lo zñenen 
resolviendo muchísimos trabajado
res. Para mí, tal crédito es una de 
las experiencias más ejemplares y  
aleccionadoras que en el plano de la 
promoción social ofrecen las mu
tualidades laborales. Puede recibir 
SO.CXX) pesetas, con las cuales hacer 
la entrega inicial de un piso.



22 PROM OaON CULTURAL DE ADULTOS

CONSEJOS MEDICOS PRACTICOS

C U ID A D O S  D E L  E N F E R M O  D I A B E T I C O Ppr el doctor 
José Lais MORENTE

El tratamiento del enfermo de diabe
tes se orienta en el sentido de descargar 
al páncreas (glándula que elabora la 
insulina, de la que ya hablamos) de un 
trabajo excesivo.

Esta "descarga” a que nos referimos 
se consigue reduciendo 
la cantidad de féculas 
(patatas, pastas, pan, 
azúcares, etc.) hasta el 
limite indispensable pa
ra las necesidades pro
pias de cada individuo.

Por consiguiente, un 
elevado número de en
fermos n o necesitan, 
para estar compensa
dos, más que un régi- 
m e n de alimentación 

adecuado, mientras que 
otros requieren inyec
ciones de insulina.

En t o d o  diabético, 
tanto los que sólo pre
cisan de régimen de alimentación como 
aquellos que, además, se tienen que in
yectar insulina, es absolutamente im
prescindible el seguir al pie de la letra 
las normas de alimentación y de trata
miento insulfnico que les prescriba el 
médico.

En ningún caso cambiarán su horario 
de comidas ni la cantidad de insulina 
que les haya sido ordenada.

Por no seguir exactamente las normas 
antes citadas puede suceder que el en
fermo caiga en un descenso relativo 
del azúcar en su sangre, lo que se mani
fiesta por temblor, mareos, sudor o de
bilidad.

TIATAMIEITO INSUIIICO

Todo diabético debe aprender a in

yectarse la insulina por d  sólo, asi como 

a graduar las dosis en las jeringuillas 

especiales y  las zonas del cuerpo donde, 

debe inyectarse.

Al notar el enfermo estos síntomas, 
deberá tomar inmediatamente unos te
rrones de azúcar o alguna fruta, y  con
sultar inmediatamente con su médico.

Los medicamentos llamados “antidia
béticos” que se administran por la boca, 
en forma de comprimidos, tienen sólo 
algunas precisas indicaciones que debe
rá determinar únicamente el médico. 
Puede correr un grave riesgo el enfermo 
que. por su propia iniciativa, cambíe la 
insulina que se venía poniendo por uno 
de los aludidos preparados.

RECEMIAI DEL EJEieiDID FISIC«

El ejercicio es obligado en todos los 

diabéticos, debiendo considerarse, en 
cierto modo, como un “ahorrador de in

sulina”. Debe procurarse que la prácti
ca del ejercicio físico sea diaria, y  siem
pre en parecido grado de intensidad y a 
la misma hora.

La capacidad de trabajo, rendimiento 
laboral y  utilidad social del diabético 

bien tratado, son igua
les, en principio, que 
las de cualquier otra 
persona, una vez excep
tuada su ocupación en 
un corto número de es
pecialidades laborales. 
Para orientar a  posibles 
enfermos de este mal 
que, por ignorancia o 
cualquier otra causa, no 
han sido estudiados ni 
tratados, existe una in
teresante campaña na
cional organizada por 
la Lucha Antidiabètica 
de la Cruz Roja Espa
ñola, que tiene dispen

sarios antidiabéticos en todas las capi

tales de provincia, a los que puede diri

girse cualquier enfermo o sospechoso de 

esta enfermedad y a quien con carácter 

gratuito se le investigará y  pondrá tra

tamiento, sí es necesario.

Esta Lucha Antidiabética, de gran 

importancia social y  sanitaria, no se li

mita al tratamiento y orientación del 

diabético, sino que también fomenta la 

investigación médica polarizada hacia 

esta enfermedad: organiza colonias de 

verano para instruir sobre su dolencia a 

niños diabéticos y  forma personal su

balterno (enfermeras, asistentas socia

les, etc.) especializado en este pro- 

olem;»
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En esta modalidad de 
seguro debemos hacer 
una diferenciación en
tre el transporte terres
tre, el aéreo y el maríti
mo. A este último es al 
que nos vamos a  referir 
hoy.

El seguro marítimo 
oceámico, la más emtígua 
modalidad d e seguro 
conocida, tiene su ori
gen en los contratos de 
préstamo, con la estipu
lación de que si la nave 
se perdía, no tenía el 
propietario la obligación 
de devolver la cantidad 
recibida. Los intereses 
que se abonaban solían 
sufrir hasta el quince 
por ciento, y  la d ikren- 
cia entre el tipo de inte
rés pagado y  el domi
nante e n  operaciones 
normales, venia a  ser 
una prima de seguro 
marítimo.

Los navieros griegos 
utilizaron m u c h o  el 
préstamo a  la gruesa 
sobre barcos y cargas.

El seguro marítimo 
oceánico moderno nació 
en los siglos XII y  XIII. 
Los magistrados d e 1 
"Consolât de M ar" bar
celonés, promulgaron en 
1435 normas sobre el 
seguro marítimo. Desta
caron en España las O r- 
d e n anzas de Burgos, 
Sevilla y  Bilbao, y las 
tres Ordenanzas Gene
rales que tuvieron su 
arranque en las de Bar
celona.

Actualmente se utili
zan muy diversos tipos 
de póliza para el asegu
ramiento marítimo oceá
nico, y  en las cláusulas 
se especifican claramen
te los riesgos que cubre 
la póliza, entre los que 
Bguran en primer térmi
no los " r i e s g o s  del 
mar", como son hundi
miento, varada, colisión 
f  acción tempestuosa

SEGURO DE TRANSPORTES MARITIMOS
Sus orígenes se remontan a los siglos XII y  XIII

También figuran co
mo cláusula especial, los 
riesgos que por causas 
de minas o torpedos, 
bombas o artefactos de 
guerra "no manejados 
actualmente por el hom
bre c o n  intención de 
producir daños" puedan 
sufrir 1 a s mercancías 
transportadas.

Se incluyen asimismo 
y siempre que se cubra 
tales riesgos, el "incen
dio sobre muelles de las 
mercancías" dispuestas 
para el embarque o des
embarcadas del barco, 
y  la de entrega "de bul
tos completos" debida- 
m e n t e  numerados y 
marcados los distintos 
bultos de que consta la 
expedición.

Las pólizas de segu
ro marítimo pueden re
ferirse a un rólo viaje o 
suscribirse pEira opera
ciones continuadas en 
forma de póliza abierta 
o flotante. Esta última 
forma es la que utilizan 
los navieros, armadores 
y  fletadores en general 
por el número de aplica
ciones que tiene, y  las 
primas m á s  reducidas 
que suelen estipularse.

Es frecuente también 
el asegurar la carga de 
roturas, mojaduras, ro
bo. derrame, etc., aun 
en los casos en que no 
exista protesta del capi
tán del buque.

Especial interés me
recen las pólizas llama- 
d a  s de "honor”. Su 
existencia se debe a que 
es difícil demostrar el 
valor real de algunos in
tereses a bordo del bu
que: por ejemplo, en el 
flete y  desembolsos, si 
bien es frecuente que los 
intereses de flete y  des
embolsos de los buques 
tengan añadida esta es- 
típuladón.

J. R. D E  S.

El Seguro Marítimo oceánico moderno nació en los siglos X II  y  X III. Los 
magistrados del “Consolât del Mar” barcelonés promulgaron en 1435 normas

sobre el Seguro Marítimo.

del viento y  las olas. 
Antaño también figura
ban las ratas como ries
gos del mar.

Prácticamente todas 
las cláusulas de la póli
za han sido interpreta
das por los tribunales de 
modo que cada parte 
contratante pueda sus
cribir su contrato con 
pleno conocimiento de 
sus derechos y obliga-

ciones. Cada póliza es
pecifica el interés o in
tereses g a r  a  n  tizados. 
Estos intereses son: cas
co. carga y flete. La 
pérdida de un barco im
plica no solamente la del 
casco y  la carga, sino 
también la del flete o 
predo pagado por el 
transporte de la carga 
en el barco.

Asimismo s e hacen 
constar en las pólizas

las franquicias que se 
establecen p a r a  cada 
c l a s e  de mercancías, 
pues no es lo mismo el 
transporte de acero en 
chapas, en bruto, que el 
de aceite en latas, acei
tes minerales en barriles 
o cerámica de adorno o 
cristalería fina. En ge
neral. las franquicias os
cilan entre el cinco y  el 
quince por dentó.
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P R O P U E S T O S  EN LAS  EMISIONES 
DIARIAS DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

E J E R C I C I O S S O L U C I O N E S

Del d ía  2 8  de fe b re ro
1, ¿Coil e» la principal fnentc de cnerda para la Tierra?
2. “ ¿Cómo se llama el iostromento qoe árve para medir la tempe-

ralura?
3.*

liervir?
¿Cuántos grados de calor necesito el agua para empezar a

1. * El Sol.
2. '  Termómetro.

3. ‘ Cien grados centígrados.

I ,• Cuando la palabra aquella es pronombre, ¿a qoé clase de pro
nombres pertenece?

2. * ¿para qoé sirven los proniwnbres interrogativos?

3. * ¿Qoé es el verbo?

Del d ía  1 d e  m a rzo
1." A los pronombres demostrativos.

2. " Para preguntar a qué persona o a qué cosa nos estamos refi-
riendo. . . , j  .3. * El verbo es la palabra que expresa la existencia, el estado y la 
-ccióu que ejecutan o reciben los seres.

Del d ía  4  de m a rzo

2:
3.-

¿Cuál es la extensión aproximada de Europa?

¿Cuál es la isla más grande de Oceania? 
¿Cuál es el desierto más grande del mundo?

1 . * Diez millones de kilómetros cuadrados. Europa y Oceania son 
les ca'itinentes de menor extensión.

2. * Australia.
3. '  El desierto llamado Sahara, en Africa.

Del d ía  6  d e  m a rzo
I .* ¿Cómo se llama la figura engendrada por un rectángulo que 

gira 360 grados sobre uno de sus lados?
2. ’ ¿Qué nombre reciben los lados que forman un triángulo rec

tángulo?
3. * ¿Cómo se llama la figura que engendra un triángulo rectán

gulo girando sobre uno de sus catetos?

1. " G3ndro.

2. * Los dos lados perpendiculares que forman el ángulo recto se 
I1ar7-nn catctos, y el tercero se llama hipotenusa.

3. '  Cono.

Del d ía  8  de m a rzo

1.* Restar los quebrados siguientes: —
7

7 3
2: Multiplicar: — X  —

8 5
5 2

3.* Dividir; — : — 
i  3

2

9

2X 75 2 5 X 9

7 9 7 X 9  7 X 9
7 3 7 X 3 21

8 5 8 X 5 40
5 2 5 X 3 15

4 3  2X 4  8

45 14 31

63 63 63

Del d ía  11 de m a rzo
1. * ¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire?
2. '  ¿A qoé llamamos fuerza?

3. * ¿Qué cuerpos conducen bien el calor?

1. * Unos 333 metros por segundo. _ ,
2. * A toda causa capaz de cambiar el ca^pdo de reposo o movimien

to de los cuerpos.
3. '  En general, todos los metales.

Del d ía  1 3  de m a rzo
].* ¿Cuáles son los tres tiempos fundamentales en la conjugación 

de los verbos?
2. ’ ¿Qué expresa el tiempo fntnro?
3.  ̂ Analizar la forma nosotros comimos del verbo comer, según 

•US acddcntes gramaticales.

1. * El tiempo presente, el pasado o pretérito y el futuro.

2. * lina acción que no se ha realizado todavía.
3. * Tiempo: pretérito.

Número: plural.
Persona gramatical: primera.
Género: masculino.
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ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION
SE CELEBRO EN CAD IZ  EL "D IA  ESCOLAR  

DE LA NO-VIOLENCIA Y LA PAZ"Concursos, lecciones conmemoratÍTas y entrega de premios
Con motivo de cum

plirse el vigésimo ani
versario de la muerte de 
Gandhi, “Día de la No- 
Violcncia y la Paz”, se 
celebraron en numerosos 
centros docentes de Cá
diz y su provincia diver
sos actos escolares, con
cursos y lecciones con
memorativas alusivos a 
la jornada.

En el Aula de Cultu
ra “Gabriela Mistral” 
d e 1 Colegio Nacional 
Mixto “Reyes Católiv 
eos”, se celebró, organi
zado por la Campaña 
Nacional de Alfabetiza
ción y Promoción Cultu
ral de Adultos, el acto 
de entrega de premios 
del concurso de carteles 
murales “III  Trofeo de 
la Amistad” (sobre el te
ma de la hermandad in
terracial), en el que re
sultó ganadora la clase 
dirigida por doña Belar- 
mina Gemio, de Chicla- 
na de la Frontera. La 
inspectora de Enseñanza 
Primaria, señorita Elisa 
Rivera, glosó el signifi
cativo de la jornada edu
cativa de pacificación y 
del “Año Internacional 
de los Derechos Huma
nos”. El secretario, se
ñor Vargas, leyó algunos 
mensajes de adhesión y 
simpatía, entre los que 
figuraban los del Insti
tuto Internacional de la 
Paz (Viena); “Amigos 
de Gandhi”, de París; 
“Fundación C u l t u r a l  
Bretona”, de R e n n e s  
(Francia), y “Alianza 
Universal”, de Argelia.

Asistieron al acto los 
inspectores de Enseñan
za Primaria, directores 
del centro, tutor y maes
tros alfabetizadores y 
gran número de alumnos 
de las clases de promo
ción cultural.

íiíKKtí« ' 
li tovMiiCia 0
r ar a

La educación vial es un elemento indis/fensable de
cizdsmo.

mecánica del automóvil. 
E^ta Escuela ha institui
do como premio, al alum
no que más se distinga 
por su aplicación, el faci
litarle todo lo referente 
a la enseñanza y dere
chos de matrícula, a fin 
de que obtenga el carnet 
de conductor completa
mente gratis.

La visita a dicha Es
cuela y las enseñanzas 
han dado como fruto el 
que muchos alumnos de 
los que asisten a las cla
ses estén obteniendo su 

* correspondiente carnet. 
Un éxito más de las cla
ses de la Campaña Na
cional de Alfabetización.

Acto de entrega de premios del "Trofeo de la Amis
tad”, celebrado en Cádiz, con motivo del "Dia Esco

lar de la No-Violencia y  la Paz”.CHARLAS SOBRE TECNICAS DE CONDUCCION EN BENETÜSER (Valencia)
En la “Pequeña Universidad” de Benetúser (Va

lencia) se han desarrollado unas charlas sobre téc
nicas de conducción, que culminaron con la visita a 
la Escuela de Conducción “Portales”, cuyos profe
sores explicaron las señales, código y parte de la

ALBA
fiRATBITO PARA 
LOSREOLEGTORES; 
PARA E L  R E S 1 0 ,  
25 PESETAS U  « l o

ALBA se remi
te gratuitamente a
c u a n t o s  alum
nos de alfabetiza- 
c i ó  n terminaron 

, sus cursillos con 
) aprovechamiento y
> están en posesión 
I de los certificados 
I que así lo acrc-- 
) diten.
I Deben, por tan-
> to, los respectivos t 
I profesores, al fina- |

lizar dicha prepa- ; 
I ración, enviar re- 
 ̂ lación de los alum- 
) nos aprobados pa- 
) ra que éstos pue- 
I dan recibir direc- 
{ tamente ALBA en 

sus domicilios.
Quienes no es- 

tén en estas cir
cunstancias y, sin 

) ser neolectores, de-
> seen asimismo re- 
I cibir ALBA, deben 
I solicitarlo del ad- 
jj ministrador de la

revista, enviándo
le 25 pesetas por 
qiro pos:al, impor
te de la suscripción 
a la misma durante
un ano.

EN LA CAÑADA 
DE SAN URBANO 

(Almería)

Grupo de alumnos de 
la Escuela de Alfabeti
zación de 1.a Cañada de 
San Urbano (Almería), 
durante las pruebas de la 
primera etapa de alfalx'-

tización, en la que fueron 
redimidos veintiocho de 
ellos. 1.a Campaña viene 
desarrollándose con éxi
to en toda la provincia.

Los alumnos de Benetúser, atentos a las explicaciones que se ¡es da sobre el
motor



2fr PROMOCION CULTURAL DE ADULTOS

lìue^kii céiíU -eJfát
P I D E N  N O T I C I A S  DE F A M I L I A R E S  SUY OS D E S A P A R E C I D O S

L L E V A  C U A T R O  
A Ñ O S SIN S A B E R  

E L  P A R A D E R O  
D E  SU  E SP O SO

I.e escribo en nombre 
(le Isafjel García Sánchez, 
(jiic'lleva cuatro años sin 
sal>cr el pararlero de su 
fSjK)s<>, que desapareció 
de su domicilio en Caste
llón, el (lia 6 de enero de 
1964, y desde esta fecha 
no ha sabido nada de su 
l>aradero.

JCl se llama José tiar- 
cia Bueno, nacido en 
Montoro (Córdoba), el 5 
de julio de 1902, con el 
l>elo blanco, de oficio al
bañil, aunque también 
trabaja en el campo.

Alfonso G O N Z A LE Z  
R O D RIG U EZ

Puerto, 17 
M O N TO R O  

(Córdoba)

liGRACIAS A LOS LECTORES DE*'ALBA*'. HOY ME ENCUENTRO
AL LADO DE MI PAPA”

N o sé cómo expresarme, porque es tanta la emoción y la alegría que 
me domina que no sé si sabré explicarme bien para que me entiendan, 
pero, a pesar de todo, lo intentaré.

Gracias a vuestra caritativa ayuda, hoy me encuentro al lado de mi 
papá, a quien tanto he querido siempre y quien, lleno de emoción y ale
gría, me ayuda a felicitaros, por otra de vuestras buenas obras y  que tan
to bien hace en el mundo. Creo que me siento obligada a comunicaros las 
fechas de mi entrevista; fechas que me serán imposible de olvidar. Fue una 
entrevista conmovedora, por la emoción, entre lágrimas, besos y abrazos. 
Abracé a mi querido papá después de tantos años de desesperación; volví 
a besarle el día 11 de octubre, domingo, a las cinco de la tarde. Junto a  él, 
venían algunos familiares que tampoco conocí nunca. N o os podéis imagi
nar lo feliz que me habéis hecho, por eso no sé cómo agradecéroslo y no 
encuentro palabras, y trato de demostrároslo en esta pequeña frase: “U n 
millón de gracias a todos los gestores de la revista ALBA y. ¡cómo no!, a 
tedos sus lectores.

Gracias a todos por vuestras cariñosas cartas, y  les deseo de todo co
razón. a  todos aquellos que se hayan encontrado o se encuentren en la 
misma situación mía. mucha suerte y  que se cumplan pronto sus deseos. Qui
siera contestar a todas vuestras cartas pero son muchas y no tengo tiempo 
para escribir tanto, sin engañaros, creo que he recibido últimamente unas 
treinta cartas, asi que os podéis hacer una idea.

Gracias a todos amigos, gracias, gracias.
Se despide de vosotros, con un saludo muy cordial, para todos los lec

tores de la revista ALBA y un apretón de manos para todos ustedes. Un 
millón de gracias. Saludos de parte de  mi papá.

Ana M aría ZA FRA  G O N Z A L E Z  
H. Eslava, 32 

LA LINEA (Cádiz)

“UfO SE NADA 
DE UN PARIENTE MIO 

ODE SE MARCHO 
HACE MUCHOS AROS”

Me dirijo a  ustedes 
que tan amables son y 
tantas cosas resuelven, 
para ver si me pueden 
poner en contacto con 
un familiar mío. el cual 
se marchó hace muchos 
años y no he vuelto a 
saber nada de él. Se lla
ma Rafael Alvarez y 
aproximadamente tiene 
treinta y  dos años y  se 
encontraba en el pue
blo de Campillo de Lle- 
rena. que es de la pro
vincia de Cáceres o  de 
Badajoz, no sé exacta
mente.

Isabel A LV A R EZ 
R U ED A  
Cruz, 16 

C O IN  (M álaga)

•'QUISIERA NOTICIAS DE UNA TIA 
DE LA QUE NADA SABEMOS 

DESDE HACE BASTANTE TIEMPO'*

MHACE DIECISIETE MESES QIE 10 SABEMOS HABA 
DE BBESTRO BUCO HIJO VABOI”

Muchas gracias por 
la revista que mandan a 
mi hermana. Quisiera 
pedirles un favor, qui
siera que esta carta fue
se publicada en la re
vista.

Mi problema es que 
quisiera saber de una 
tía que hace bastante 
tiempo que no sabemos 
de ella. Aquel o aquella 
que sepa algo de su pa-

raderò, pues mi tía se 
llama Rosa Gracia Mo
ra y vivía en Bélmez 
(Córdoba). Quién sepa 
de ella escríban a estas 
señas:

M aría Isabel 
D E  LA PA Z  
Cervantes. 22

ALCOLEA D E CA- 
LA TR JW A (C. Real)

Con todo respeto le sa
ludo y lu ^ o  paso a no
tificarle mis deseos, por 
el amor de Dios, si le es 
posible y hace ese favor 
que a continuación fe ex
plico. Somos un matri
monio de cincuenta y 
cuatro años, pobre, obre
ro y enfermo con asma 
desde hace varios años. 
Tenemos cinco hijos, va
rón sólo uno. dei cual 
hace diecisiete meses que 
no sabemos nada, pues 
todos los periódicos que 
puedo los leo en los su
cesos y hasta hoy nada 
sabemos. También leo su

periódico ALBA, que 
me presta un amigo, y 
ccHno veo cosas muy inte
resantes aprovecho esta 
oportunidad, ya que he 
leído en ALBA una car
ta en la que habla de un 
joven que ha sÍ ^  malo y 
quiere meterse a religio
so. que quiere trabajar 
(xho meses a beneficio 
de un pobre enfermo y. 
al final, le suplica que no 
diera sus señas na(¿ más 
que a quien se las pida; 
pues bien, yo se las pido, 
por favor, porque pudie
ra ser mi querido hijo! 
Las señas son: Lorenzo

Sánchez Serradilla, de 
veintitrés años de edad 
natural de Berzocana 
(Cáceres), hijo de Julián 
Sánchez Btánquez y de 
Alfonsa Serradilla Esto- 
quera, domicilio en Ber
zocana, caHe Altura, Cá
ceres.

JULIAN SA N C H EZ  
B L A Z Q U E Z  

Alturá.
BERZO CA N A  

[Cáceres).
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Y CUYO PARADERO CONFIAN CONOCER A TRAVES DE A L B A
' ‘TENGO UN HERMANO EN CANARIAS DEL QUE NO SE HACE MUCHO TIEMPO"

Les estoy muy agra
decida por recibir AL
BA cada quince dias, y 
les mando una fotogra
fía porque me gustaría 
mucho que me pusieran 
en la revista ALBA, 
porque creo que tam
bién debe llegar a  Ca
narias, donde tengo un 
hermano que hace mu
cho tiempo no sabemos 
nada de él, y  se llama 
Manuel Griñán M artí
nez, por lo que le esta
ría muy agradecida que 
lo publicaran en ALBA, 
para ver si mi hermano 
se entera y  nos escribe.

También me gustaría 
que publicaran que de
seo tener corresponden
cia con chicos y chicas 
de quince a  veinte años.

Y sin nada más se 
despide m u y  atenta
mente.
María Juana GRIÑAN

Colomé. 2 
CAM POS DEL 

PU E R T O  (Baleares)

“SE MARCHO DE SU CASA HACE UNOS 
AÑOS EN BUSCA DE TRABAJO Y NADA 
HAN VUELTO A SABER DE EL SUS PADRES"

Soy asiduo lector del periódico ALBA. Les agradecería publicaran esta 
carta con el fírme propósito de hacer llevar la felicidad, sí es posible, a 
unos padres que viven desolados por la tristeza de no saber de su hijo 
querido.

Su hijo se marchó de su casa con el propósito de buscar trabajo: son 
ya unos cuantos años los que han pasado y no saben de su paradero. Los 
padres se llaman: Domingo Tristancho y María González Perezuelo y el 
hijo Juan Antonio Tristancho González.

Dándoles las gracias a todos de antemano, a aquellos que puedan dar 
una pista del chico y que escriban a sus padres que los harían los más feli
ces del mundo, al saber de su hijo querido:

Las señas de los padres son: Domingo Tristancho. Calle Los Ríos. 
GALAROZA (Huelva).

Francisco CARM ONA 
Sargento Codesal, 23 

GALAROZA (Huelva)

SE IITERESA DESDE ALEMARIA POI ID  A ITIG IO  COM PAIEIO DE T IA IA JO
QDE lEGRESO EDFEIM O A ESPAIA

»GRACIAS A ALBA  
HE APRENDIDO A
LEER Y ESCRIBIR»

Estoy muy contenta 
con ALBA porque trae 
cosas muy importantes 
y  gracias a él he apren
dido a  leer y  escribir.

Mándenmelo siempre 
a esta dirección: 

Dolores PA RTID A 
CA STRO

Tienda “Can Rimbaus" 
IBIZA (Baleares).

En primer lugar creo como un deber el pre
sentarme: Alberto Ibáñez, veintiséis años de edad, 
llevo seis en Hamburgo. como trabajador en unos 
Astilleros, y  fiel lector de ALBA, desde que co
nocí el periódico. Y  para su satisfacción le digo, 
que como yo hay muchos españoles por estas tie
rras que “devoran" el periódico por el bien que 
nos hace.

Pues bien. Precisamente el espíritu de solida
ridad que reina en ALBA es el que me ha movido 
a exponer mi caso, con la esperanza de que si us
ted lo cree conveniente lo publique en el periódi
co. Sería un modo de que los lectores conocieran 
los riesgos de la emigración, fenómeno de tanta 
importancia social en los momentos actuales. Uno 
de tantos casos tristes que jalonan la historia de 
la emigración, que muchos conocen sólamente por 
el lado positivo.

En realidad no se trata de mi caso personal, 
sino del de un amigo que conocí en “el campo de 
honor del trabajo".

Se trata de Baldomero U rda de Frutos, natu
ral de M adrid, de veintisiete años de edad, y  resi
dente en la actualidad en Madrid (18), calle Pico 
Cejo. 15, buzón 5. Durante su estancia aquí tuvo 
un accidente de trabajo, a raíz del cual estuvo bas
tante tiempo hospitalizado, y  del que se repuso.

pero luego tuvo unas dolencias de estómago, que 
no pudo superar por razón de las comidas tan dis
tintas y  del clima tan desigual que aquí tenemos. 
Tuvo que marchar a España, donde el problema 
se agravó al no poder encontrar trabajo ensegui
da, con la obligación de mantener a su esposa y a 
sus cinco hijos. A! cabo de unos dos meses pudo 
encontrar por fin trabajo, pero le volvieron las 
molestias de estómago y tuvo que ser operado, 
sin que le dijeran exactamente los médicos qué 
tíene. El caso es que actualmente tiene que guar
dar cama, en una vivienda de dos habitaciones pe
queñas. comedor y  cocina —que yo conozco— 
donde vive él con su mujer, los cinco niños, su 
madre política, su cuñado y su cuñada. Total diez 
personas. ¿Cómo se arregla esa familia? ¿Estaría 
alguien dispuesto a enterarse del caso y hacer lo 
posible por echarles una mano? Sería interesante 
y una obra más de las tantas que el periódico 
ALBA, como providencial instrumento, lleva a 
cabo.

Alberto IBAÑEZ LOPEZ 
2 Hambnrq 50

AisenplatZf 2. Zinuner, 104
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PETICIONES,  CONSULTAS Y RESPUESTAS
ISIDRO GALLARDO ROLLAN. 

General Franco. 92. CAM PILLO (M á
laga).—Solicita tres ejemplares del libro 
“El joven“.

V IC E N T E  AGUILAR MORA. El 
Clavel, 2. VA LD EPEÑ AS (Ciudad 
Real ).—Solicita una enciclopedia de ter
cer grado.

A N T O N I O  BARRIOS LOPEZ. 
Conde de Luchana, 20. BENICARLO 
( Castellón ).—S<dícita correspondencia 
con chicas de quince a diecúraeve años.

MARIA DOLORES CARBALLAL 
DOVAL. FRANCELOS-RIBADAVIA 
(Orense).—U n libro de labores y  otro 
de cocina.

A N TO N IO  U RO Z M A RTIN EZ. 
Director Durán, 131. M O LLET DEL 
VALLES (Barcelona).—U n libro de 
reparaciones de radio.

FER N A N D O  M A RTO S HIDAL
GO. Ubeda, 15. S A N T O  T O M E  
(Jaén).—U n dicckmarío español-portu
gués,

JOSE MARIA PEÑA. Prisión pre
ventiva. MELILLA.—U n Código Penal 
y  material de escritorio.

FRANCISCO FU E N T E S. General 
Cabanellas, 7. AZNALCAZAR (Sevi
l la ) .— U na enciclopedia de segundo 
grado.

RAIM UND O M O R EN O  SERRA
NO. Cruz. 7. CALZADA D E CALA- 
TRAVA (Q udad  Real).—lib ro s  para 
aprender a conducir y  mecánica.

ANA P E R A L  RUEDA. General 
Franco. 40. LOS CORRALES (Sevi
lla).—U n libro de misa y un diccionario.

MARIA PE R E Z  G U TIER R EZ. San 
Lorenzo de Albeiros. Barrio Fotclo. 
P. G. (Lugo).^—lib ro s  de cultura gene
ral y  una foto de Manolo Escobar.

FRANCISCO M E N D E Z  G O N Z A 
LEZ. M antesa. 32. SAN JUAN DE 
TORRUELLA (Barcelona).—Dos plu
mas estilográficas.

FATIM A PICARO PEREZ. Alba- 
cente. 6. "El Toledo”. VALL DE UXO 
(Castellón).—Un transistor y  un libro 
de gimnasia.

A N TO N IO  GALEA M OLERÒ. F i
lipinas. 9. PIA - PU EBLO N U EV O  
(Córdoba).—U n libro de pintura.

LAS PETICIONES DE LIBROS 
Y MATERIAL ESCOLAR

La Direcíién de la 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 dr A L B A  deben solicitar 
aquellos libros y  material escolar que 
necesiten.

JOSE GARCIA ALVA REZ. Onési- 
mo Redondo. 2. TR IG U ER O S (Huel
va).—U n libro de mecánica.

TAMBIEM MOS E S C IIB E I 
EXPRESANDO SB BRATITDB 

POR RECIBIR “ALBA”
A SU N C IO N  PARIS JOYA. LA 

RODA D E ANDALUCIA (Sevilla).
O F I C I N A  DE E D U C A aO N  

IBEROAMERICANA. MADRID.
PALM IRA ALON SO M E N E N - 

D E Z . LLEBRON PA D RO N  (Pon
tevedra).

N A TI CA N O  M OLINA. MAR-
T O S  (Jaén).

EN CA RN A  CA N O V A S R O M E 
RO. M O LIN A D E S E G U R A
(M urcia).

JU AN N E V A D O  SIM ON. MA- 
TA RO  (Barcelona).

JOSE BEJARANO M O R EN O . 
Capitán Cortés. 1. H U EV A R  (Se
villa).

A N G EL SA N TA N O  RIVERO. 
ALDEA M O R ET (Cáceres).

PA Q U I CASTILLO M O REN O . 
AZNALCAZAR (Sevilla).

JU AN M A N U EL G O N Z A IE Z  
CAM ARENA. M EJICO.

RAFAEL CARBAJAL O RO ZCO . 
D EN IA  (Alicante).

CA RM EN  y A FO N SO  ARA- 
G O N . CADIZ.

PA Q U ITA  M ARIN. LA SOLA
N A  (Sevilla).

FR A N Q S C O  RA M IREZ. M O N - 
TILLA (Córdoba).

M ARIA DEL CARM EN LEM A 
M OUSO. LA M AGDALENA (León). 
U n libro de canciones y  figurines.

CLARA DELGADO CRUZ. Grupo 
mixto Carlos Navarro. SAN JOSE (Las 
Palmas de Gran Canaria).—-Solicita li
bros manuales, para el grupo.

M A NUELA TO RRES H ER N A N 
D E Z . Grupo mixto Carlos Navarro. 
Paseo de San José LAS PALMAS.— 
Solicita libros de cultura generaL

EM ILIA M A RTIN  RU IZ. Grupo 
mixto Carlos Navarro. Paseo de San 
José. LAS PALMAS.—Solicita un libro 
de Unamuno y  “E l Cristo de Velázqnez“ 
de la Colección Austral.

LUISA CANO. Santa Cruz, 16. SA- 
BIO TE (Jaén).—Solicita un libro de 
corte y  confección y  otro de labores.

JO SEFIN A  IGLESIAS LINDER. 
Los Leones, 27. M O N TEG IC A R (G ra
nada ).—^Desea correspondencia con chi
cas de quince a diecisiete años.

JUAN VA LLE RIO. Hernán Cor
tés. 1. TALAVERA LA REAL (Bada
jo z ) .—  U na enciclopedia de segundo 
grado.

A G A PITO  VA LLE RIO. Hernán 
Cortés. 1. TALAVERA LA REAL (Ba
d a jo z ).— U na enciclopedia de primer 
grado.

MARY BEA TO  JIM EN EZ. Santa 
Clara. 1. TRUJILLO (Cáceres).—U n
miwal-

H IPO LITO  GARCIA. Batalla de 
Brúñete. 52, primero, centro izquierda. 
M ADRID (7).—Corre^MMidencia con 
chicas de quince a  diecisiete anos.

PA Q U ITA  SA N CH O  SA N CH EZ. 
San Pedro. 3. ALCANAR (T arragona). 
Una máquina de escribir.

MARIA ISABEL M A R TIN EZ.— 
San Pedro, 34, primero. ALGEM ESI 
(Valencia).—U n libro de letras y  un 
manuscrito.

GABRIEL L A Z A R O  G U TIE
RREZ.—Canals. 18. LA M A TA N ZA  
DE A CEN TEJO  (T enerife).— U na 
máquina de escribir.

A U R E L I O  FE R N A N D E Z  GO
M EZ.—Calvario, 1. EL BORGE ^ 4 á -  
laga).—^Un capote, una muleta y  un es
toque.
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FOTOS DE NUESTROS LECTORES

M BRCBDBS CADENA  
BLANCO. Avenida de 
Aguasanta. V  l  L L A -  
VBRDB D EL RIO  {Se

villa).

JOSE LEON LOPEZ. 
Carrera, 22. TORRE- 

PEROGIL (Jaén).

JOSE M A R IA  CRES
PO MARQUEZ. Com
pañía de Radio. Batallón 
de Transmisiones. Regi
miento Mixto de Ingenie
ros núm. 1. M ADRID.

PAQ UI C ASTILLO  MORENO. ÎS  de Julio, 5. 
A Z N A LC A ZA R  {Sevilla).

M A N U E L SANCH EZ  
Encuentros, 6. ARGA- 
M A SILLA  DE A LB A . 

{Ciudad Real).

JOSE HIDALGO B AR BA  y tres amigos. Tala- 
vera, 120. E L  P A LM A R  DE TR O YA  {Sevüia).

M I G U E L  M EDINA  
BAYOD. Campo, 48. 

CALAND A {Teruel).

M AN U EL CAMACHO  
VALVERD E. General 
Aranda, 15. VISO DEL  
M ARQU ES { C i u d a d  

Real).

M A N U E L  P A ST R A 
N A  V ILLA LB A . Calvo 
Sotelo. 32. S A N T A -  

E L L A  {Córdoba).

FRANCISCO RODRI
GUEZ ROM AN. Porta
da Alta E, 16. MAL.AGA.

A N T O N I O  D I A Z  
GALVEZ. León X III . 7, 
primero. Ciudad de Asís. 

A U C A N T E .

JU LIA N  LA R A  A L 
M ENARA. General Mo
la, 12. M IGUEL E STE 

B A N  {Toledo).

R E Y E S  A B A D  JAREÑO. General. 8. ARG AM A- 
SIL L A  DE A L B A  {Ciudad Real).

R A F A E L  CACERES GOMEZ. Generalísimo 
Franco. 67. PEDRO A BA D  {Córdoba).
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e l  l i o m t i r e  h a ; C e  d e p o i r t e
por

•  • •  A lberto  Am orót

E S P A Ñ A  V E N C I O  A  S U E C I A  ( 3 ’ l)
U na v ic to ria  
q u e  p e rm ite  

c ie r to  op tim ism o 
a n t e  I n g la t e r r a
La selección española 

de fútbol v e n d ó  en S e 
villa a  La sueca po r 3'1» 
en un partido  am istoso 
de p reparación  con viS' 
tas a la próxim a elim i' 
nato ria  de la C opa de 
E uropa de equipos n a 
cionales, fren te a  Ing la
terra.

N  u e stros jugadores 
tuvieron una excelente 
actuación que permite 
afrontar con relativas 
esperanzas el dificilísi
mo encuentro del día 3 
de abril en Wembley 
contra los ingleses. Co
mo se sabe, el partido de 
vuelta se celebrará en 
M adrid el $ de mayo.

Frente a Suecia se 
distinguieron Amancio 
—autor de dos goles; el 
tercero fue obra de Ri
fé—, P 1 r r i, Gallego, 
Gento e Iríbar. El tanto 
sueco lo c o n s i g u i ó  
Einerstedf, q u e  f u e  
quien inauguró el mar
cador.

El público sevillano, 
c o m o  de costumbre, 
a 1 e ntó extraordinaria
mente al “once" nado- 
nal y  contribuyó de for
ma decisiva a la victo
ria.

lil sef/iiiido yol de la selección española, marcado por 
Amando, y  que decidió la contienda a favor de nues

tros colores.

T I M O N E R
VUELVE AL CICLISMO

Guillermo Timo- 
ner, el veterano e.r 
campeón mundial de 
ciclismo tras moto, 
ha decidido volver 
a los pistas, a sus 
cuarenta y dos años. 
S  e había retirado 
hace año y  medio.

Piensa marchar a 
Italia para reunirse 
con su entrenador, 
Nculeman, y  prepa
rarse a fondo.

Ì
5

ROTtCIAS

L O S  J U E G O S  O LIM PIC O S J  
DE M E J I C O ,  EN P E L I G R

José Legrá, el fla
mante campeón de 
Europa, cumplimen
tó a S. E. el Jefe del 
Estado, en el pala
cio de El P a r d o ,  
acompañado de su 
preparador Kid Tu
nero.

No concurrirán los países afroosiáficos 
sí asiste Sudáfriea

Los Juegos Olímpicos del próximo mes de oc
tubre, en Méjico, se encuentran en peligro, ante la 
actitud adoptada por los países afroasiáticos, que 
amenazan con no concurrir, si participa Africa del 
Sur, cuyo Gobierno, como se sabe, practica una po
lítica de discriminación racial contra los negros.

El acuerdo afroasiático de no participar en la 
Olimpíada fue tomado por el Consejo Superior de 
Dcj)ortes de Africa, en cuya reunión también se ha
bló de convocar unos Juegos “extra-olímpicos”, que 
|)odrían celebrarse en Brazzaviüie (Congo ex fran 
cés).

ii C O N T A M O S  C O N T I G O M

Si las naciones africanas y asiáticas no deponen 
su actitud, los Juegos Olímpicos de Méjico están 
abocados a un fracaso. Todo, por el afán de mezclar 
la política con el deporte. Una lástima. Confiemos 
en que, al final, el caso se resuelva satisfactoria
mente.

#  El Real Madrid ven
ció al Spartak de Pra
ga por 3-0 en el primer 
partido de su eliminato
ria de la Copa de Euro
pa, jugado en el estadio 
Bernabéu.

■ £ /  Real Madrid, de 
baloncesto, aunque per
dió en Tel-Aviv ante el 
Maccabi por 96-88, logró 
eliminar a éste por dos 
puntos de ventaja. Aho
ra tiene grandes posibili
dades de clasificarse pa
ra la final de lo Copa de 
Europa.

#  En el torneo de fút
bol juvenil de la UEFA, 
el equipo español fue eli
minado por el de Alema
nia Occidental, al empa
tar a un gol en Murcia. 
En el encuentro de ida, 
jugado en Alemania, ha
bía perdido por 0-1.

■ Se dice que el Espa
ñol de Barcelona ha ofre
cido d o c e  millones de 
pesetas por el meta in
ternacional del Atlético 
de Bilbao, el gran Iribar.

#  Silva, el j u g a d o r  
brasileño que fue adqui
rido por el Barielona, ha 
sido traspasado por éste 
al Flamengo, de aquel 
país, en 100.000 dólares.

—A esta Polyre gente, con tanto trabajo, no le 
quedará tiempo para hacer un poco de gimnasia.

UN EQUIPO-PLANTEL DE BUENOS PORTEROS
El equipo de fútbol Unión Popular de Langreo es una auténtica 

“fábrica" de buenos porteros. De él proceden A larda, hoy en el Z a 
ragoza y  antes en el Oviedo; Junquera, del M adrid; Abelardo, del 
Valencia, y  ahora Nieves, que acaba de firmar, también por el Z ara 
goza, un contrato de tres temporadas.

3 ^ e l  d e p o r t e  h a e e  a l  b o i n L l 3 r e
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LA G IM N A SIA TE>ao y oiBUJo.'íSÑÁW

P E B E  E \ / l T / i . K S E  
SIEW PPE EL EXCE
SO DE EJERCICIOS, 
PUES ES PELIGRO
SO, VA QUE CONDU
CE AL A60TAMIENTO, 
LLEGANDO A PRO
DUCIR LA IMPOTEN
CIA MUSCULAR.

LA DURACIÓN DE LOS EJERCIOOS DEPENDE DE 
LAS CONDICIONES FfSlCAS DE CADA INDIVIDUO, 
PERO SE  DEBE PROCURAR aU E  LA SESIÓN 
NO SUPERE LOS TREINTA MINUTOS, PODIENDO 
AMPLIARSE O REDUCIR A VO
LUNTAD. ESTO MA d e  s e r  DIA
RIAMENTE.

E>¿ISTEN t r e s  CLASES DE 
E J E R C I C I O S :  ^ v E J e e c / c / o  
\F r S !c o m w e Á L ^  l a  g i m n a 
s ia  V LOS D EPO RTES.

EL POTRO

EL £JEFC/a¿>
F rs/c o  A/áTOF’4¿. 

s e  e j e c u t a
SIN d a r s e  CUENTA, CON EL 
FIN OE SUBSISTIR Y PARA 
SU ESPARCIMIENTO.

LA GIMNASIA ES LA E JE 
CUCIÓN DE UNA SER IE 
DE EJERCICIOS DETERMI
NADOS Y CON MÉTODO, 
SIGUIENDO UN PLAN ES
TUDIADO, CUYA FINALI
DAD E S  LA SALUD, LA 

FUERZA V LA BELLEZA FÍSICA,

BARKA P IJA

L o s  DEPORTES SON EJERCICIOS CON O 
SIN APARATOS ESPECIALES, CUYA F l - 
NALIDAD, ADEMAS DEL ESPARCIMIEN
TO Y RECREO DEL CUERPO 
Y d e l  ESPÍRITU , SE CON
SIGUEN l a  e d u c a c ió n  
DE CIERTAS APTITU
DES FÍSICAS DE 
GRAN PROVECHO.

Un MAGNÍFICO COMPLE
MENTO DE LA GIMNASIA 

SUECA, PARA MAYOR DESARRO
LLO MUSCULAR V UNA MAS AGILIDAD 

CORPORAL, SON LA CUERDA FIJA , LAS PARA
LELAS, LA BARRA FIJA, EL POTRO Y LOS DI
VERSOS APARATOS DE UN GIMNASIO.



MURIO UN ANCIANO POR SALVAR A SO NIETO

Y CONDUCTAS 
EJEMPLARES

CRONICAS Y REPORTAJCS EXCLUSIVOS PARA ALBA

EXTRAJO
LOS

CADAVERES 
DE TRES 
JOVENES 

AHOGADOS
Meritoria 
octuoción 

de un sargento 
de lo Guordlo 

Civil
El sargento Sebastián 

Sánchez Pérez, coman
dante del puesto de la 
Benemérita en la ciudad 
de Telde (Las Palmas 
de Gran Canaria), se 
lanzó a las aguas de un 
estanque de la montaña 
de Las Palmas, término 
de Valsequillo, en labor 
de buceo para tratar de 
extraer los cadáveres de 
dos muchachos que se 
bañaban poco antes y 
q u e  hablan perecido 
ahogados. El gesto del 
sargento fue muy elo
giado en toda aquella 
demarcación.

Al día siguiente fue
ron requeridos nueva
mente los servicios del 
sargento Sánchez, dado 
que en otro estanque, 
sito en el barrio de Con
trapeso. de dicho térmi
no de Valsequillo. ha
bían aparecido flotando 
una boina y un zapato. 
Se produjo alguna alar
ma ante la posibilidad 
de que hubiese caído al
guna persona. Se advir
tió la falta del joven

Se les echó encima 
una furgoneta 
sin conductor

Un anciano resultó 
muerto en M adrid al 
tratar de salvar a su 
nieto de dos años, cuan
do una furgoneta que. 
inesperadamente se pu
so en marcha, se dirigía 
hacia ellos, situados en

Agustín Curiel, en compañía de sus sobrinas.

* E N C O N T R O  EN  LA C A L L E  
1 8 .0 0 0  PE SE T A S Y  L A S  D E V O L V IO

Estaba sin trabajo y ha sido premiado 
con un empleo

aquellos momentos de
lante de la puerta de su 
casa.

Asimismo, en el in
tento de evitar la segu
ra muerte del pequeño, 
sufrió heridas graves 
una señora que se en
contraba al lado de la 
víctima y que fue arro-

En brazos de su madre, el pequeño Victorino, al liada por el vehículo, al 
que su abuelo salvó de morir atropellado por una estrellarse éste contra la

furgoneta. fachada de la vivienda.
El hecho ocurrió en

Francisco Suárez Pérez. --------------  - ...... ......  - ......—
de diecisiete años, do
miciliado en las cerca
nías del estanque y que 
tenia la costumbre de 
regresar a su casa cami
nando por el muro del 
embalse p a r a  acortar 
distancia, a pesar de 
h a b érsele llamado la 
atención en varias oca
siones del peligro que 
corría. El sargento Sán
chez Pérez se despojó 
de sus ropas, y después 
de un agotador rastreo 
bajo las turbias aguas 
dio con el cuerpo de 
E r a n  cisco Suárez. al 
que extrajo del agua.
Aún tuvo fuerzas Sán
chez Pérez para practi
carle la respiración ar
tificial por si hubiese to
davía alguna esperanza, 
pero todo fue inútil, por
que el muchacho no vol
vió en si.

Estaba sin trabajo y  dio la casualidad de que 
se encontró en la calle dieciocho mil pesetas. Y  
las devolvió en el acto. Se llama Francisco Fu- 
manal López» de sesenta y  un años. La Compañía 
de Tranvías de Barcelona le ha proporcionado un 
empleo para premiar su honradez. Y  aquí tenemos 
al señor Fumanal con su flamante uniforme de 
cobrador.

la calle de Cabañas de 
Palomeras, en el barrio 
de Vallecas. El niño 
Victorino Rubio Curiel, 
de dos años, había sali
do de su casa, coinci
diendo con la ausencia 
de su madre, Carmen 
Curiel. El abuelo. Agus
tín Curie] Izquierdo, de 
sesenta y  cuatro años, 
fue a acompañarle. Jun
tos se hallaban en la ca
lle. Cerca estaba tam
bién una vecina, Anto
nia Mayordomo.

—jC ui d a  d o! ¡Cui
dado!

Una furgoneta baja
ba sin control la cuesta. 
U n hombre luchaba por 
advertir el peligro y  do
minarlo.

U na idea empieza a 
cundir en todos los que 
están en el lugar: el ni
ño. H ay que salvar al 
niño.

El abuelo y Antonia 
corren hacia Victorino.

L.a furgoneta va a pa
sar de largo, paralela
mente a ellos. De pron
to salta una reguera, 
aplasta un barreño, da 
un viraje y  se desvía en 
su viaje descendente ha
cia la izquierda.

El abuelo recibe un 
fortísímo golpe, de fren
te, contra la p>ared. An
t o n i a  resulta herida. 
Victorino se ha salvado. 
Pero el abuelo había de
jado de existir al ingre
sar en el equipo quirúr
gico de Vallecas.


