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EL LEER NO OCUPA LUGAR LA PAZ Y LA BONDAD, 
TEMAS MONUMENTALES

Todos los sitios y  circimstancias son buenos 
para la lectura. Bajo este lema está dando la 
vuelta al mundo una curiosa exposición ambu' 
lante organizada pw  la República federal alema
na con d  título “E l hombre leyente”. H ay hom
bres leyendo en pinturas, en gráficos, en dibujos, 
en fotografías. Esta que veis es una: leer no tiene 
límites. Decididamente, el mundo necesita libros...

PADRES DE HOY — En los dies que tes dedico todas las
semanas, no sabe usted la (preocupación que me dan 
mis hijos.

La Paz y la Bondad, 
los dos supremos bienes 
a que cabe aspirar en 
esta vida, van a tener 
— o tienen ya—  expre- 
s i ó n monumental en 
Madrid. Ved (a  la iZ' 
quierda) la maqueta det 
monumento a la P a z  
Mundial que proyecta 
la Asociación de Co
rresponsales de Guerra 
de España. Tendrá una 
altura de setenta metros 
y se fundirá con el bron- 
ce de cañones aporta
dos por todos los países 
del mundo. Y  a la dere
cha. el monumento a la 
memoria del genial di
bujante W a lt Disney, 
inaugurado en los estu
dios de televisión de 
Prado del Rey.
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EL A R M A  

M A S  JO VEN  

DE NUESTRO  

EJERC ITO

EL PARACAIDISMO ESPAÑOL TIENE 20 AÑOS
SUS 1 6 5  PREC U R SO RES  

DE 1 9 4 8  SE HAN CONVERTIDO  
H O Y EN DIECIOCHO MIL

Se ha cumplida el XX aniversario de la fundación de la primera Bandera de 
Paracaidistas del Ejército de Tierra, el Arma más joven de las fuerzas militares 
españolas. Ya en J939  se pensó en la creación de dicha unidad, pero la idea no 
cristalisó hasta que en 1947 se fundó la Escuela de Paracaidismo del Ejército 
del Aire, y un año después la del Ejército de Tierra. La primera se instaló en 
Alcalá de Henares, cerca de Madrid, y la segunda en Alcantarilla (Murcia) .

No ea España nación 
propicia a realizar ensayo« 
predispuestos al fracaso, 
sino que, por el contrarío, 
gusta de afirmar bien sus 
pies en tierra antes de lan
zarse a algo tan difícil y 
bello a la vez como es el 
paracaidismo. Bien es ver
dad que también nuestra 
forma de pensar va cam
biando, y muchas cosas 
que antes estaban vedadas 
prácticamente, como los 
deportes de nieve, hoy son 
del dominio público y ca
da vez son más numero
sos los incondicionales de 
la montaña y del esquí. 
Lo mismo sucede con el 
paracaidismo : de un gru
po inicial de apenas c e n- 
cenlenar y medio de per
sonas, se ha llegado a las 
dieciocho mil que saben de 
la emoción de balancear
se, pendientes de un tro
zo de tela, a centenares de 
metros s o b r e  la tierra, 
donde reina el silencio, el 
aire es puro y las voces se 
escuchan como si proce
dieran de más arriba. Los 
ruidos de la tierra son una 
música de fondo apenas 
percibida.

El paracaidista descien
de del cielo como im ser 
sobrenatural, suspendido 
de un trozo de tela fuerte 
y ligera a la vez. Su velo< 
cidad de caída de 5,5 me

tros por segundo — unos 
veinte kilómetros por ho
ra—  hace que nos parez
ca que «tarda» en llegar 
al suelo para convertirse 
en otra persona distinta y, 
al mismo tiempo, igual a 
todos los que pisamos tie
rra firme.

¿Cómo es el paracaidis
ta? No es, ni más ni me
nos, que un hombre nor
mal, equilibrado tanto fí
sica como psíquicamente, 
con un corazón que le 
mueve a emprender accio
nes en las que otros sólo

V e n el peligro; lleno de 
valor, que bien lo demues
tra, y con el buen sentida 
que le hace saber elegir, 
entre varías, la decisión 
justa en un momento 
dado.

La de paracaidistas es la 
única tropa que asegura 
una Compañía civil. Por 
56 pesetas mensuales ase
guran hasta 600.000 pese
tas. Los accidentes son ra
rísimos. No llegan ni al 
uno por ciento.

Las cualidades que debe 
tener un candidato a pa-

U N A  E S P E C I A L I D A D  M I L I T A R ,  
AB IERTA  A LA JUVENTUD D E C ID ID A

•r . __

Con motivo de la jura de bandera de 1.142 nuevos caballeros legionarios paracai‘ 
distas, se efectuó ef lanzamiento libre de una patrulla especial. He aquí un mo

mento de los ejercicios.

Valor frió, reflexivo, es la característica esencial del 
soldado paracaidista, punta de lanza del Ejército.

racaidista son: potencia y general. En mes y medio, 
velocidad, en lo físico; de- contando desde el instante 
cisión y afición al riesgo, en que se inscribe, puede 
en lo moral. Ha de contar realizar su primer salto. Y 
con una mínima cultura  ̂ êis saltos obtiene su

diploma.

En cuanto a la edad, se 
requiere la mínima de die
ciocho años, y la máxima 
de treinta y cuatro.

Actualmente el número 
de paracaidistas del Ejér
cito de Tierra es de unos 
3.800 soldados y 120 je
fes y oficiales.

Nuestros lectores ya sa
ben de algunas proezas de 
estos hombres, ya que no 
hace mucho hablábamos 
de aquel sargento que sal
vó a s u s compañeros de 
una muerte cierta al reco
gerlos en su descenso.

Si, la historia de los pa
racaidistas es corta, pero 
ya está llena de páginas 
muy hermosas, henchidas 
de humanidad y heroísmo.
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EL MUNDO, EN TRECE NOTICIAS
E S P A Ñ A

•  HA C O M E N Z A D O  E L  PR O G R A M A  
D IA R IO  D E  T E L E V IS IO N  E SC O LA R , 

que transmite la primera cadena de Televisión 
Española, a .las once de la mañana, todos los 
días laborables, y cuyo detalle es como sigue: 

Lunes: Educación cívica y social y mundo 
curioso. M artes: Actividades manuales, estruc-

DON D A N ¡E ¡, VAZQ UEZ DIAZ, el ilustre pintor, ha
tomado posesión de su pla
ca de académico de número 
de la de Bellas Artes, pre
sentando su cuadro “Eos 
hermanos Baroja”. Le dio 
la bienvenida, en nombre de 
la Corporación, el señor 
iMfuente Ferrari.

♦  D IEZ M O N JITA S M A D RILEÑ A S han grabado un dis
co con cuatro canciones. Con el dinero que les produzca 
su venta construirán una casa destinada a obras so
ciales.

A SA LVO  VIDA D E  SU  H ERM ANO  cediéndole un 
riñón. Tan bello gesto de 
amor fraterno ha sido rea- 
licado por la joven barcelo
nesa María José Trabal Al- 
tés. E l enfermo, que se ne
gaba a aceptarlo, se en
cuentra muy mejorado des
pués de la operación, asi co
mo su hermana.

0  D E SAN SE B A ST IA N  A ROMA, con una cruz a cuestas, 
ha partido, a píe, Manuel Varela, de cincuenta y siete 
años, que esperar ser recibido por el Papa cuando lle
gue, dentro de unos días, a la meta de su viaje. La cruz 
pesa treinta y siete kilos.

^  JU A N  M A N U EL SER R A T, el joven artista catalán, repre
sentará a España en el Fes
tival de la Canción de la 
Eurovisión, que se celebra- 

\ rá en Londres el día 5 del 
próximo mes de abril. Aún 
no se conoce el título de la 
canción q u e  interpretará.

CINCO P A R E JA S GITAN AS recibieron al mismo tiempo 
los sacramentos del bautis
mo, primera comunión y 
matrimonio en la iglesia pa
rroquial del barrio madrile
ño de Orcasitas. Asimismo 
fueron bautizados veinti
trés “churumbeles”.

Se cifra en unos doce mil
el número de gitanos residentes actualmente en Madrid 
y acerca de cuyas costumbres está realizando un estu
dio la Oficina de Cáritas.

tura y fonética inglesa y unidades didácticas 
globalizadas. Miércoles: Matemáticas, recucT' 
do en imágenes, música y canto. Jueves: Inglés, 
recreo deportivo y "Félix, el amigo de los ani
males”. Viernes: Religión, lecturas para todos 
y dibujo y pintura. Sábado: Naturaleza y  vida 
social, noticias y educación física y deportiva.

( lE N  AÑOS D E ED A D  ha cumplido el sacerdote don Juan 
Bautista Caho Rubial, leo
nés. ex párroco de cuatro o 
cinco pueblos y actual canó
nigo honorario de la cate
dral de Astorga. En su ju
ventud tuvo una fuerza 
sensacional, hasta el punto 
de que partía monedas con 
los dientes.

UN MONUMENTO A W A LT D ISN EY , el inolvidable
creador de las películas de 
dibujos animados, va a ser 
erigido en Sevilla, por ini
ciativa del Ayuntamiento 
de dicha capital, como ho
menaje a la memoria del ar
tista que tanto divirtió a los 
niños.

EXTRANJERO

M A S D E M IL M U ERTO S, millares de heridos y pérdidas 
materiales por valor de tnás 
de 22.000 millones de pese
tas ha causado un zñolenti- 
simo terremoto en la isla de 
Sicilia (Italia). El Gobier
no español ha enviado ropas 
y medicinas en socorro de 
los damnificados.

P E T R U S RAMABOA, un sudafricano analfabeto, se ha
convertido en uno de los 
hombres más ricos de su 
país, después de encontrar 
un diamante de 601 quila
tes, que ha vendido por 
108.000 libras esterlinas 
(18.200.000 pesetas).

CAMPEONA M U N D IAL D E GIMNASIA ha sido pro
clamada. en Copenhague, 
la atleta checoslovaca Hana 
M i c echova — derecha— , 
que aparece junto a cuatro 
de sus caracterizadas ad
versarias, las gimnastas de 
las dos Alemanias, Rusia y 
otra compatriota.

LO S CIEGOS M EJICA N O S han pedido al Parlamento de 
su país que se les concedan tierras para cultivarlas.
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LA PRENSA ESPAÑOLA, REFLEJADA EN ALBA

L O S  IN Q U IL IN O S  SE A S O C IA N

Este periódico da cuenta de haberse 
constituido en la ciudad condal la AsO' 
ciación de Inquilinos y arrendatarios de 
la provincia de Barcelona. E s una enti- 
dad que ya existía en otras ciudades con 
vida floreciente. Por ejemplo, en M a
drid tiene más de treinta mil asociados. 
Los de Barcelona, por el momento, son 
menos. Sólo ciento ochenta y nueve. Pe
ro no ha hecho más que abrirse la ins
cripción.

El reportaje, escrito por Félix Tejada, 
destaca la ventaja que representan esas 
asociaciones en cuanto a la representa
ción y defensa de los intereses de sus 
miembros.

Arriba
LO S JU EG O S  DE PALABRAS

Uno de sus más recientes editoriales es
taba dedicado al confusionismo que. en 
nombre de la libertad de crítica, crean al
gunos periódicos. No exponemos aquí la 
doctrina, tan acertada, de "Arriba”, por
que creemos que no es necesario insistir en 
sus argumentos y que se extiende mucho 
mejor lo que resume al citar una frase de 
Altrahom Lincoln: "Se puede engañar a 
una persona durante mucho tiempo, se 
puede engañar a muchos por poco tiempo, 
pero no se puede engañar a todos todo el 
tiempo.”

Con ello basta para repetir que a los 
españoles, que tienen experiencia suficien
te para juagar por sí mismos, no se les 
puede engañar fácilmente con simple pala
brería.

ALERTA
M ED ID A S  U RBAN AS

El diario de Santander da cuenta de 
las recientes medidas municipales por 
las que se pone coto a las construcciones 
en el centro de la ciudad. En torno a 
este tema, “Alerta" realizó una encues
ta entre sus lectores, que aplauden la 
medida del Ayuntamiento. Un arquitec
to, que figura entre los consultados, lle

ga a más en su opinión, pues afirma que 
la gran oportunidad de un ordenamiento 
urbano de primer orden de Santander 
se perdió en los tiempos posteriores al 
gran incendio que sufrió la ciudad en fe
brero de 1941.

DIARIO DE NAVARRA
"SA N F ER M IN ES '-

Hemos hablado en esta página de Va
lencia y Sevilla como ciudades .que giran 
todo el año en torno a .?«.? fiestas. Come
teríamos un imperdonable pecado de olxñ- 
do si no citáramos también a Pamplona, 
con sus famosos festejos de los "sanfer
mines”. Nos ¡os recuerda estos días el 
"Diario de Navarra”, que dice que se es
tán preparattdo dies mil carteles y cincuen
ta mil programas de mano para divulgar 
esta fiesta increíble de julio. Y  una nota 
curiosa. Hay numerosísimos coleccionistas 
de estos carteles y folletos, muchas gentes 
por el ancho mundo que quieren difundir
los. Antes de que esta propaganda sea edi
tada, se han recibido ya pedidos desde Ca
lifornia, Méjico. Transiiaal, Suecia e In
glaterra, aparte numerosas provincias es
pañolas asimismo interesadas en difundir 
esta típica fiesta.

0 .  f o r r e o

I át JVndalutia I
S E M A N A  SA N T A

Hay dos ciudades españolas que vi
ven sus principales fiestas a lo largo de 
todo el año. que se consagran a ellas 
con especial devoción y afecto y que, en 
consecuencia, han conseguido las más 
brillantes manifestaciones papulares de 
todo el país. Son Valencia y Sevilla. 
Nada más terminar las “fallas", ya se 
está pensando en las del año siguiente y 
se inicia la labor. Del mismo modo, re
cién terminada la Semana Santa, los co
frades sevillanos empiezan su tarea para 
el año siguiente con renovada ilusión.

De todos los diarios de Sevilla, quizá 
e! más "cofradiero". el que a lo largo 
del año presta más atención a esas acti

vidades previas a una Semana deslum
brante, en la que entre la fe y el fervor 
del pueblo desfilan maravillosas proce
siones, sea "E l Correo de Andalucía", 
el veterano diario, decano de la Prensa 
andaluza, que ahora nos habla del "pre
gón" de la Semana Santa, el acto que 
sirve de pórtico a la gran solemnidad re
ligiosa. Este año será pregonero don 
Juan Delgado Alba, abogado y fervoro
so “capillista".

lAVQZDEESmÑA
E N SA N C H E S

Este periódico de Guipúscoa dedica pre
ferente atención en sus columnas a cuan
to representa avanzar, con orden y con 
tino, hacia un futuro mejor de la comar
ca sobre la que sus opiniones ejercen in
fluencia.

En la ocasión que comentamos, "La Vos 
de España” se refiere a obras de ensanche 
y mejora. Habla de las que se realisan en 
la isla de Santa Clara, y destaca, sobre to
do, la urgencia del ensanche de Amara, en 
el que, en sus comiensos, no han ido las 
cosas como deben ir, a pesar de que el plan 
de urbanisación de hace cinco años estaba 
completamente claro. E l diario pide que 
termine esa anarquía y se ponga en prác
tica, como debe ser, en plan previsto.

^ L a X u m ^paña
TRASPLANTES

Los transplantes de corazón, después 
de las experiencias del doctor Bernard, 
atraen todos los comentarios. Y  tam
bién en España se habla de intentar rea
lizarlos. "L a  Nueva España", periódico 
de Oviedo, da amplia cuenta, en dos pá
ginas completas, de los proyectos del 
doctor Alonso Rej. que quiere intentar 
un trasplante de corazón dentro de este 
mismo año.

E l doctor Alonso Rej ha realizado ya 
numerosas experiencias con perros, y 
en muchos casos ha obtenido notables 
éxitos. E l más espectacular de ellos lo 
ha realizado en un perro, que vive toda
vía. al que trasplantó un corazón sin ex
traerle el suyo propio. Los dos corazo
nes siguen funcionando perfectamente.
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VIDA
EN NUESTROS 

PUEBLOS

Ì EN ALMURFE SOLO QUEDAN LOS VIEJOS
T O D O S  L O S  J O V E N E S  — E X C E P T O  
C U A T R O ,  Q U E  T A M B I E N  P I E N S A N  
M A R C H A R S E -  LO A B A N D O N A R O N  EN  
B U SC A  DE M A S  A M P L IO S  H O R IZO N TES

/if  
A . X',

vez que salen, ya no 
vuelven, porque la tie
rra carece de atractivo 
para ellos.

J o a q u í n  Fídalgo y 
Ramón Rey tienen más 
de sesenta años, pero se 
ven obligados a seguir 
trabajando la tierra y 
atender el ganado.

— Y o tengo siete hi- 
j o s — dice Joaquín— . 
pero ninguno de ellos 
está aquí. Todos se fue
ron: unos a Venezuela, 
otros a M adrid... Aquí 

Luis Rey, uno de los no hay horizonte, pero 
c u a t r o  únicos jóvenes ¿adónde va
gue aun quedan en Al- _  . ,  xt- J í-
murfe. P e r o  también 

piensan marcharse.
servimos para nada. La 

Almurfe es un peque- vida en los pueblos es 
ño pueblo asturiano, de muy triste: aquí no te
sólo cuarenta vecinos, 
en el que no quedan 
más que los ancianos. 
Todos los jóvenes — ex
cepto c u a t r o  exacta
mente, que también pre- 
p a r a n  las maletas—  
emigraron en busca de 
más amplios horizontes

nemos ni cine, ni tele
visión. No podemos ver 
corridas de toros ni par
tidos de fútbol: para 
nosotros no hay más 
que ganado y tierra.

Uno de los cuatro jó
venes que “resisten” to
davía es Luis Rey. que

donde ganarse la vida, se gana la vida pintan- 
Cuando estos cuatro jó- do “madreñas”, el típi-
venes se hayan marcha
do, en Almurfe la edad 
mínima de los hombres 
será de sesenta años.

Y  si no se encuentra 
u n a  solución, dentro 
de veinte años Almurfe 
será un asilo lleno de 
ancianos achacosos, sin 
fuerzas ni humor para 
trabajar la tierra. El 
p u e b l o  desaparecerá. 
Porque los jóvenes, una

CO calzado de la región. 
Para estos cuatro mu
chachos también los in
viernos son largos, mu
cho más largos que pa
ra sus padres, porque 
éstos se conforman con 
jugar u n a  partida de 
cartas.

— Los peores días pa
ra nosotros son los do
mingos — dice Luis— . 
No sabemos qué hacer.

NO S E  ENCUENTRA Ni UN SOLO  
JO RN A LERO , N I AU N  D A N D O  
L A S  T I E R R A S  A  M E D I A S

Algunas veces hay bai
le, pero muy de tarde en 
tarde. No merece la pe
na que lo haya; somos 
sólo cuatro chavales. 
Muchas veces tenemos 
que ir a Belmonte o a 
otros pueblos próximos 
donde hay más juven
tud. También yo estoy 
pensando en irme de 
aquí. M e gustaría mar
char a trabajar a  la ciu
dad, incluso al extran
jero. Y o  ya sé lo que el 
pueblo puede dar de sí 
y pienso que tal vez es
té desaprovec b a n d o  
oportunidades a h o r a  
que soy joven. Desde 
que t e r m i n aron las 
obras de la central eléc
trica ya no volvió a ha-

Joaquín Fidalgo y Ramón Rey. Tienen más de se
senta años, pero se ven obligados a trabajar todavía 
la tierra porque no quédan jóvenes en el pueblo.

a otros sitios: estaban 
ya acostumbrados a ma-

ber trabajo para nadie, nejar algo de dinero y 
y los que entonces es- no se resignaban a vol- 
tuvieron aquí se fueron ver al aburrimiento, al

Tal vez los niños también se vayan algún día del
pueblo.

trabajo del campo, a no 
disponer de d i n e r o  
siempre.

Al otro lado del río. 
en una pequeña expla
nada. juegan los niños 
que acaban de salir de 
la escuela: es la hora de 
recreo. Sus risas y gri
tos han alterado un po
co el silencio del valle: 
son diecinueve niños y 
n i ñ a s  de Almurfe y 
Aguasmestas. Ellos for
man un mundo aparte 
dentro de sus pueblos: 
aún no participan de la 
inquietud de muchos jó
venes que han salido de 
sus casas en busca de 
trabajo, huyendo de las 
duras, ingratas y poco 
rentables faenas d e 1 
campo. T a l vez estos 
niños, dentro de algu
nos años, decidan tam
bién huir de las tierras 
donde sus padres y sus 
abuelos dejaron, gota a 
gota, el sudor de toda 
su vida.
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LOS ASUNTOS DEL CAMPO Por LUIS 
C A L A B IA

D IS P A R ID A D  D E  C R IT E R IO S  
EN LO S NEGOCIOS PO RC IN O S

Cada vez 
más problemas 
en la ganadería

Kn veinte días, los le
chazos de cordero han 
descendido cinco duros 
{K>r kilo, en vivo. Ia  
misma ra/.ón exi.stía pa
ra subir como [>ara l)a- 
jar, [>cro el caso es (jue 
hoy se encuentran lecha
les a 4.̂  jíe.setas, También 
sobran corderos, pero s<’i 
lo en el cam|x>.

1.a disparidad de crite
rios en los negocios por
cinos es evidente, b'n Za
mora son caros y, en 
cambio, en Sevilla, bara
tos. |x)rque no se reali
zan grandes ventas y los 
chacineros se abstienen 
de ad(|uirir cantidades 
para no incurrir en error.
Se ín<lustrialÍ7.a lo que 
llega y sale al público 
tierno.

¿Más problemas? Si.
Kl ganado vacuno los 
brinda a granel. L o s  
agricultores del interior, 
asi corno los de ambas 
mesetas y Aragón, piden 
el cese de las imj)ortacio- 
nes de piensos, y los ga
naderos alx)minan de las 
de carnes, pero solicitan 
que sean rel>ajados los 
aranceles de piemsos i>a- 
ra comj>etir con la carne 
en canales que llega del 
exterior. ¿Qué hacemos,
IK>r favor? l’etlir una p o  
lítica de desarrollo gana
dero, una VC7. conocida 
nuestra potencia finan
ciera y las iK)s¡bilidadcs 
de nrovilidad. Y  todo 
dentro del Ministerio de 
Agricultura, que es quien 
conoce bien la situación 
de nuestra ganadería.

LABOJIES DEL M ES

I.as lalxjres agrícolas de este mes se vienen 
realizando bien, ¡Kirque el tiempo ha sido pró
digo en beneficios y tranquilidades. El campo 
está estupendo desde Madrid para abajo, y con 
buenas ‘ entrañas” de Madrid para arriba. Aba
jo, porque verdean los cereales como nunca, y 
arriba, i>or lo que prometen después de los rigo
res de las heladas.

dc-sfondes, las vueltas y los abonados 
para las siembras de primavera continúan con 
la ¡)risa de que es cajaz un cultivador enten
dido.

BAJAN LOS HBEVOS 

Y SIBEN 

LOS POLLOS

SE CIFRA EN 300.000 TONELADAS LA COSECHA DE ACEITE

EL F. 0. R. P. P, Am en  la s  CORTES
Con vistas a una ordenación de la agri

cultura española fue enviado a las Cortes 
un proyecto de ley que trataba sobre pro
ductos y precios. De esto hace ya mucho 
tiempo - —cerca de un año—  y  desde enton
ces, como del “finado Fernández”, nunca 
más se supo. Hasta que ahora lo ha vuelto 
a  publicar el “Boletín de las Cortes Espa
ñolas”.

Los agricultores tenemos la obligación de 
defender tal proyecto, porque habrá de ser
vir de órgano consultivo al Gobierno, sin 
perder la fuerza ejecutiva en lo que nos es 
vital para salvar la despensa del país. Hay 
que lograr que las cosas del agro sean de
fendidas por los interesados, encargándose 
éstos de la comercialización de sus productos, 
sin tantas intromisiones.

H ay  mucho 
en les almocenes 

y en le C om isoria

Por lo visto, las dísix)- 
nibílidades de aceite su
peran las necesidades de 
consumo. Hay muchos 
almacenes Üienos, sobre 
todo de la Comisaría. 
¿ Tendremos c a pacidad 
para empresas exporta
doras ? j Quién sabe!

En este mismo mes la 
Comisaría de Abasteci
mientos comprará cuanto 
aceite le ofrezcan a ra
zón de 34,90 pesetas por 
kilo, de un menos de un 
grado de acidez; 34,40 
por el de grado y medio. 
Son precios básicos y es
timulantes.

1.a cosecha de este año 
Se cifra en unas 300,000 
toneladas, aunque nos
otros creemos que será 
bastante mayor, a pesar 
del fallo de Jaén.

Han bajado los hue
vos una peseta en docena, 
que es mucho. "Después 
de San Antón, la gallina 
pon” ; y en esta creencia 
algunos han estimado 
oportuno salir al merca
do con precios más am
biciosos de competición.

En cambio, suben los 
polios: están a 39 y 40 
pesetas kilo en vivo.

#  1.a Comisión mixta
de la Secretaría del

Ministerio de Agricultu
ra ha fijado en 1.530 pe
setas el precio de la remo
lacha, casi el mismo que 
solicitaron los campesi
nos hace tres años.

★  . Ua Comi s i ó n  de
Compras de Exce

dentes Agrícolas, consti
tuida para defender a los 
viticultores de las garras 
d e  lo s  desapreusk'os. 
creando precios de apoyo, 
ha hecho mucho bien al 
campo.

E L  P R O B L E M A  D E  LA  A G R IC U L T U R A

R EFR A N ES DE FEB R ER O
“Arada de feltrerò requiere mucho gradeo” ; 

“Por Sau Blas, la cigüeña t>erás, y si no la vie
res, año de niez’es” ; “Febrero el corto, el peor 
de todos” ; “Febrero, rato malo, rato bueno” ; y 
“Febrero, siete capas y un sombrero”.
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APOSTOL 

DE LA
ENSEÑANZA
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En estos dias —-exactamente el 31 de 

—  se cumple el 80 aniversario de

AHORA HACE OCHENTA AÑOS QUE MURIO SAN JUAN BOSCO

la muerte de uno de los más grandes 

apóstoles de la enseñanza de todos los 

tiempos : San Juan Bosco.

Es dificU escribir de esta gran £igura, 

porque su personalidad subyuga y apa

siona, y no se puede tampoco condensar 

en unas cuartillas la extensa y apretada 

historia de este santo. Nacido el 16 de 

agosto de 1813 en Becchi, una pobre al

dea del Piamente, en Italia, quedó huér

fano de padre a los dos años y pasó mu

chas necesidades en su infancia. En 

1835 la Providencia le abrió las puertas 

del Seminario de Chieri, y seis años más 

tarde era ordenado sacerdote. El 8 de 

diciembre, festividad de la Inmaculada, 

inicia su apostolado : al ir a decir misa, 

ha de reprender al sacristán de la igle

sia. quien maltrata a un pobre mucha

cho desvalido que había entrado en el 

templo más para librarse del frío que por 

devoción. Este niño, Bartolomé Garelli, 

sería su primer alumno. En 1846, en 

las afueras de Turín, en el barrio de 

Valdocco, alquila una pequeña casa y 
funda el Oratorio Festivo de San Fran
cisco de Sales ; y poco después, un inter

nado para estudiantes y aprendices arte

sanos.
Valdocco fue la cuna de la obra sale

siana, que tuvo su primera gran coope
radora en la propia madre del santo 
— mamá Margarita—  que vivió los diez 
últimos años de su vida «en la pobreza, 

en el trabajo y en la oración al lado de 
su hijo, prodigando cuidados y ternuras 

a los primeros chiquillos, a quienes pre-

M á s  de  c u a r e n t a  mi i  m i e m b r o s  
t i e n e  h o y  la O r d e n  S a l e s í a n a  

en  t o d o  el  m u n d o
paraba el alimento y les enseñaba en el 

santo temor de Dios».

Hoy, a los ochenta años de la muerte 

del fundador de los Salesianos, la Obra 

se halla esparcida por el mundo entero, 

con 2.812 centros de enseñanza y cien

tos de miles de alumnos. En España 

cuenta actualmente con 136 colegios e 

instituciones — 49 de ellas dedicadas a

la enseñanza profesional— , con un to

tal de 16.975 alumnos.

San>Juan Bosco vino a nuestro país 

en los últimos años de su vida, cuando 

ya llevaban algún tiempo funcionando 

los colegios de Utrera y Sarriá, en Serí- 

lia y Barcelona, respectivamente. Fue un 

viaje triunfal, precedido j>or la fama de 

las virtudes del santo, y puede decirse, 

sin rodeos, que el entonces sacerdote 

Dom Bosco quedó muy complacido de 

las atenciones que en nuestra patria ha

bían tenido con él y con sus salesianos.

Hasta hace muy poco vivían aún en 

Barcelona personas que conocieron a 

Dom Bosco en Sarriá y que guardaban, 

como oro en paño, sus famosas avella

nas, que solía repartir entre los peque
ños, sin que se le terminasen jamás, co
mo si se repitiera el milagro de los pa

nes y los peces.
Las hermanas salesianos (18.214 en 

todo el mundo), rivalizan —santa riva
lidad—  en hacer bien a la juventud fe
menina de todos los continentes. Porque 

en todos los continentes, en el mundo 
entero, la figura de San Juan Bosco se 
agiganta sobre el pedestal de sus hijos, 

de sus alumnos, antiguos alumnos y co

operadores : la gran familia salesiana.

San Juan Bosco, fundador de la Obra Salesiana, de 
cuya muerte se cumplen ahora ochenta años.

España es uno de los 

países donde se halla más 

extendida esta gran obra, 

que tantos beneficios vie

ne reportando a la juven

tud trabajadora. Son mi

llares los jóvenes especia

listas en los más diversos 

oficios que se formaron en 

las aulas y talleres de los 

distintos establecimientos 

que la Obra Salesiana 

mantiene a todo lo largo 

y lo ancho de nuestra geo

grafía.

Quiera Dios que la 

abundante siembra que 

realizan los abnegados edu-

cadores salesianos, fieles 

discípulos de tan gran 

santo, jproduzca cada vez 

mayores frutos para bien 

de la Patria. San Juan 

Bosco fue un precursor, 

un verdadero adelantado 

de nuestros tiempos. Supo 

anticiparse, con su predi

cación y con su ejemplo, 

al signo marcadamente 

social que caracteriza a 

nuestra época. Que él 

siga velando desde el cie

lo por la promoción de las 

jóvenes generaciones en 

las que la patria pone to

das sus esperanzas de 

prosperidad.

E N  E S P A Ñ A  C U E N T A  C O N  1 3 6  C O L E G I O S  E  
I N S T I T U C I O N E S  Y  U N  T O T A L  D E  1 6 . 9 7 5  A L U M N O S
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VALENCIA  HA RENDIDO HOMENAJE AL FUNDADOR  
DEL M U SEO  NACIONAL DE CERAM ICA

Noventa años ocabo 
de cumplir

don Manuel Gonidlez 
Martí

En Valencia se ha 
dedicado un homenaje a 
un ilustre hijo de aque
lla hermosa capital a 
quien se debe la crea
ción en España de un 
excepcional Museo de 
Cerámica; don Manuel 
González M arti, q u e  
acaba de cumplir la res
petable edad de noven
ta años.

.■Ispéelo de una de las salas del Museo Nacional 
de Ceràmica, de Valencia.

/xJ maravillosa fachada 
harroca del palacio del 
marqués de Dos dgiias. 
donde ha sido instalado 
el Museo Nacional de 

Cerámica.

Don Manuel Gonzá
lez Marti, académico de 
Bellas Artes de S a n  
Carlos, de Valencia: ex 
director de su Museo 
de Pinturas, artista de 
excepción, investigador 
y escritor, con una vo
cación ceramista irre
frenable, fue coleccio
nando durante toda su 
vida platoS; vasijas, fi
guras. retablos, varia
dos objetos de barro co
cido y decorado de di
versas formas, desde las 
ánforas fenicias o ibéri
cas o las que. produci
das en Sagunto durante

la dominación romana, 
alcanzaron tanta fama 
en el mundo entonces 
conocido; les platos y 
vasijas que en los siglos 
islámicos se decoraban 
en Manises, Paterna o 
Talavera de la Reina; la 
ceràmica popular del si
glo X V III; las vajillas 
de la Cartuja de Sevilla; 
las porcelanas de la fá
brica del C o n d e  de 
Aranda, en Alcora: to
do ello llenaba la casa 
de este entusiasta de la 
cerámica.

En España, donde tan 
arraigado estuvo el arte 
cerámico, no se contaba 
con una colección inte
resante que pudiera ser 
conocida, estudiada y 
admirada por el públi
co; no existía un Mu
seo de la Cerámica. Pe
ro ahí estaba la colec- 
c i ó n González Marti 
llenando I o s .salones.

pasillos y galerías de su 
casa de la calle valen
ciana del Temple, a la 
sombra del palacio e 
iglesia neoclásica de la 
Orden militar de M on- 
tesa. Y  un día, su pro
pietario donó esa colec
ción al Estado para que 
se fundara con ella, en 
Valencia, el Museo E s
pañol de Cerámica que, 
como muestra de grati
tud a su fundador y di
rector, lleva el nombre 
del mismo: “Museo Na
c í  o n a 1 de Cerámica 
González M artí” .

T an  bella y abundan
te representación de la 
cerámica hispánica ne
cesitaba un local idóneo 
donde exhibirse, y su 
fundador localizó el edi
ficio adecuado p a r a  
ello; un antiguo palacio 
de los que engalonaban 
la ciudad de Valencia 
en su época de esplen

EL NINO AQUEL.

A don Antonio — mt maes
tro—  si vive. Si no, a su me
moria.

A veces me lo encuentro por la vida 
con el sueño caído entre los brazos 
al niño aquel lejano que tenia 
un fantasma de luces, desbocado.

M e lo encuentro perdido, pequeñito, 
bajo el tumulto oscuro de los años, 
y él niño aquel me lleva entre la sombra 
hasta el rincón perdido y encontrado.

Con olor de naranjas el colegio 
tenía cielo y  sol por todo el patio; 
y el niño aquel se pierde en el recuerdo 
bajo un borrón azul de abecedarios.

Lecciones de mil cosas, letanías 
aburridas y lentas del rosario...
Hay algo que me dice que aquel niño 
lo llevo todavía de la mano.

Lo llevo todavía. Como un sueño 
voy a ponerlo ahora en mi regazo, 
y en otra letanía interminable 
yo rezaré su angustia con mis labios.

José Manuel D E  LA RA

dor, en aquellos siglos 
X V  y X V I en que era 
la ciudad más populosa 
de la Península y dupli
caba en habitantes a 
Barcelona. Nos referi
mos al palacio de los 
m a r q u e s e s  de Dos 
Aguas, primitivamente 
gótico, pero transfor
mado en el siglo X V III 
con arreglo al dictado 
de la moda de la época, 
que impuso el alucinan
te rococó.

En este palacio — cu
ya excepcional portada, 
llena de inspiración y de 
c o n c e pción decidida 
simbolizando e 1 título 
nobiliario de su propie-

.*• i

“LA LIBERTAD NO ES SIMPLEMENTE 
UN PRIVILEGIO QUE SE OTORGA; ES 
UN HABITO QUE HA DE ADQUIRIRSE”

LLOYO GEORGE

Político inglés, jefe del Gobierno británico durante la 
primera guerra mundial, en la que vino a  representar 
el mismo pape) que Churchill en la segunda.

Bella estatua de Balas 
Atenea, diosa de-la Cnl- 
tnra, regalo del Museo 
a la ciudad de Valencia.

tario y residente, obra 
del ilustre escultor va
lenciano Ignacio V erga
ra, preside una hermosa 
imagen de Nuestra Se
ñora del Rosario—  se 
encuentra instalado el 
Musco Español de Ce
rámica, que alberga mi
les de piezas de todas 
épKJcas y procedencias, 
no sólo hispánicas.
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LABORES
^ J

MANTELERIA CON PUNTILLA

FILETES 
DE MERLUZA

Quinientos gramos de 
nterluca. 300 de patatas, 
300 de guisantes, 150 de 
mantequiUa, 50 de hari
na, 200 de galletas Per- 
manyer, seis alcachofas, 
una trufa, un limón, cua-

tro huevos, un decilitro 
de aceite, una cucharada

esq.Liiiia

O s presentamos hoy 
una verdadera obra de 
arte para el hogar; una 
mantelería con puntilla 
de ganchillo, tan fácil 
de hacer como bonita 
para lucir (foto supe
rior).

En el centro aparece, 
en detalle, el dibujo de 
la puntilla, y finalmente 
la esquina.

¿Os animáis a hacer
la para que sirva de ad
miración a las visitas? 
Pues ¡manos a la obra!

ALGO CURIOSO ACERCA DE LA MODA
Hoy la moda nace cada tempo

rada en fecha fija, en talleres ele
gantes que tienen nombres cono
cidos en el mundo entero. La mo
da es hoy acontecimiento y  algo 
importante en la economía de ca 
da país... y  en la de cada familia. 
Pero antes de que la moda tuvie
ra lugares tan lujosos para nacer y 
personas tan competentes para 
cuidarla, anduvo al amparo de 
guerras, revoluciones, conquistas, 
movimientos artísticos o religio
sos...

Así, por ejemplo, los acuchilla
dos, tan vistosos y llenos de colo
rido, se pusieron de moda cuando 
los suizos conquistaron Borgoña y 
quisieron aprovechar rápidamente 
los ricos tejidos que en aquellas 
tierras encontraron; para ello, cor
taban sus vestidos y los empalma
ban con telas preciosas de distin
tos colores. Las mangas anchas 
con encajes fruncidos se impusie
ron en Inglaterra en el siglo X V I 
para disimular la falta de un dedo 
de la reina. La famosa falda "tu 
bo” se empezó a llevar en tiem
pos de la última guerra mundial, 
cuando la escasez de tetas forza
ba a suprimir pliegues y  vuelos.

Los pantalones se pusieron de 
moda entre las mujeres occidenta
les cuando se extendió la afición 
a los deportes y  a los viajes. Pero 
ni es nuevo eso en las mujeres ni 
quiere decir, como algunos han 
pretendido, que disminuye su fe
mineidad o que intenta dominar a 
los hombres. Desde hace siglos, 
las mujeres orientales que pobla
ban los harenes llevaban pantalo-

nef, tanto dentro de casa como en 
la calle. ¡Y  nadie diría que eran 
poco femeninas! También los lle
vaban las chinas, tan humildes y 
tan sumisas.

Y  algo respecto a una moda 
masculina; la de los cuellos mari
neros, tan anchos y  tan grandes. 
D ata de tiempos en que la gente 
de mar llevaba el pelo largo, lo 
cual hacia ensuciarse muchísimo 
la espalda de los trajes. Por eso 
se ordenó que se pusieran cuellos 
amplios y postizos que se pudieran 
lavar con frecuencia y protegieran 
la r c ^ .

Angela lO N E S C U

de 7'inagre. estragón y 
perifollo.

Limpia y desprovista 
de la espina la merluza, 
se corta formando seis 
bonitos filetes, se sazo
na con sal. se rocia con 
unas gotas de zumo de 
limón, se reboza con la 
harina; luego, con hue
vo batido y galleta pica
da, se coloca en una 
tartera, se rocía con las 
dos terceras partes del 
aceite y se mete al hor
no por espacio de quin
ce minutos, o sea, hasta 
que tenga un bonito co
lor dorado. A las alca
chofas se les quita las 
hojas más duras, se tor
nean sus fondos, se cor
tan a dos centímetros de 
alto, se vacían, dándo
les la forma de una ca- 
zuelita; se frotan con li
món, se ponen en una 
cacerola con cuarto li
tro de agua, el zumo de 
medio limón, el restante 
aceite y sal, se cuecen 
por espacio de veinti
cinco a treinta minutos; 
luego, se escurren y se 
rocían con unas gotas 
de mantequilla derre
tida.

Salsa beamesa: Po
ned en una cacerola el 
vinagre de estragón; se 
cuece, reduciéndolo a la 
mitad, y una vez que 
está algo frío se añaden 
tres yemas de huevo, se 
disuelven con un bati
dor. se vuelven a poner 

.al fuego lento, revol
viéndolo con viveza con 
el mismo batidor hasta 
obtener una salsa espe
sa como una crema.
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nuestra v
ESPAM:

es asi
por Jorge  R. de Sontoyano

A L A Y A  (y II)
De riqueza minera re* 

ducida, • ó 1 o merecen 
mención los asfaltos de 
Maeslu y (^ampezo, el lig
nito de Zuya, la pirita de 
cobre de Villarreal y la 
galena de Barambio.

I ji  producción eléctrica 
viene a ser de SO millo
nes de kilovatios hora 
anuales.

I.as industrias alimen
ticias, metalúrgica y quí
mica, son importantes.

Son célebres sus elabo
raciones de vino en Elcie- 
go y I..aguardia.

Arraya cuenta con ta
lleres de fundición y ma
quinaria agrícola; Amu
rrio posee otros de repara
ción de vagones de ferro
carril ; Glorío se caracte
riza por sus pinturas, bar
nices y gelatinas, y Nan- 
clares de Oca. por el ja
bón. En la capital abun
dan las industrias del mo
tor.

La población de la pro
vincia es de unos 300.000 
habitantes, de los que más 
de 120.0U0 viven en la 
capital, Vitoria.

A ocho kilómetros de 
ésta se halla el santuario 
de Nuestra Señora de Es- 
tíbaliz, de estilo románi
co, que data del siglo Xi. 
Salvatierra conserva dos

iglesias de estilo gótico, 
así como viejas murallas, 
y no lejos de éstas se en
cuentran las ruinas del 
castillo de Guevara, que 
fue construido en el si
glo XV con planos del de 
Sant Angelo, de Roma.

A pesar de ser la más 
extensa de las provincias 
vascongadas, sólo com
prende tres partidos judi
ciales (Laguardia, Amu
rrio y Vitoria) con setenta 
y cinco municipios.

Vitoria, la capital, se 
halla situada en el centro 
de la región llamada Lla
nada de Alava o de Vito
ria. Posee Gobiernos civil 
y militar, Audiencia pro

Una vista de la plaza de la Virgen Blanca, de Vitoria, con la catedral al fondo.

vincial. Obispado, Insti
tuto nacional. Escuelas 
Normales, Escuela de Ar
tes y Oficios, etc.

Plaza de guerra, cuenta 
con una fuerte guarnición 
— dos regimientos de Ar
tillería y uno de Infan
tería.

En el orden urbanísti
co, Vitoria ha crecido mu
cho y bien en los últimos 
veinticinco años, y cuenta 
con hermosas calles, pla
zas y paseos, así como un 
bellísimo parque llamado

«l4t Florida», en el cen
tro mismo de la capital.

En el aspecto industrial 
cuenta con importantes 
fábricas de muebles, bate
rías de cocina, productos 
químicos y, sobre todo, de 
moderna maqpiiuaria agrí
cola.

En el capítulo histórico 
es célebre por la gran ba
talla de su nombre, du
rante la guerra de la In
dependencia, ganada por 
las fuerzas coaligadas an- 
glo - hispano • portuguesas

UN FAMOSO FABULISTA ALAVES

FEIX  MARIA DE SAMANIEGO
Nacido en La¡¿uardia, en el seno de una noble 

familia, después de viajar por branda, donde se 
contagió de volteranismo (doctrina fundada por 
el filósofo Voltaire), pasó a Vergava, donde creó 
la primera Sociedad Vascongada.

En 1787 publicó sus uFábulas morales-», en las 
que, con desenvuelta versificación y graciosa iro
nia, sirvió a la preocupación de enseñanza de su 
época. Rivales suyos en este género fueron los tam
bién célebres fabulistas triarte y Moratin.

Murió en 1801.

sobre las francesas de Jo
sé Bonaparte, en 1813. 
Esta batalla fue la que se
lló definitivamente la de
rrota de los ejércitos inva
sores de Napoleón y ace
leró su retirada total de 
nuestra Patria, después 
de cinco años de lucha in
cesante y heroica para ex
pulsarlos de nuestro terri
torio.

Vitoria jugó también 
un papel de primer orden 
durante nuestra Cruzada 
de liberación. Secundó 
desde el primer instante 
el glorioso Alzamiento 
Nacional y constituyó una 
gran base de operaciones 
del Ejército del Norte, 
mandado primero por el 
inolvidable y llorado ge
neral Mola, y después por 
el general Dávila, a lo lar
go de tuda la campaña en 
las provincias norteñas.

Hoy es una de las ciu
dades más bellas, indus
triosas, progresivas y lim
pias de la Penirnsula, por 
la que discurre, merced a 
su envidiable posición geo
gráfica, una constante co
rriente turística proceden
te de la vecina Francia.
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fiBARDATE DE LOS FALSOS PROFETAS

En mi anterior artículo te decía que los 
vulgares propagandistas del protestantismo 
se desenvuelven muy a su gusto entre los 
ignorantes, asi como entre los católicos, o 
muy fríos, o totalmente alejados del catoli
cismo practicante. Hoy puedo añadirte que 
no es menor el número de las víctimas que 
hacen entre la masa de los descontentos o 
desorientados, que no comprendiendo o  no 
que^.endo comprender el gran paso que el 
Concilio ha dado para enfrentarse al mundo 
moderno, juzgan a  la Iglesia como incompe
tente para acercarse a ese mundo y llegar a 
las masas, asegurando haber perdido la con
fianza en ella, a la que acusan de extraña, 
trasnochada y enemiga de la sociedad actual. 
E sta  propaganda la hacen en el seno de la 
misma Iglesia los que no pertenecen a ella, 
eiunascarados con careta de católicos.

Estos católicos o  protestantes enmascara
dos, quisieran que la Iglesia se hiciera pre
sente al mundo despojada de sus más ricas 
tradiciones, o que, puesta al día, como mo
dernamente se dice, renuncie a su tradición, 
a sus dogmas y a  la verdad misma, y  se aco
mode en todo a un mundo materiaüzado y 
alejado de Dios. Quisieran, en una palabra, en 
su afán de reforma, que la Iglesia cambiara 
totalmente sus estructuras divinas por las 
puramente humanas, entendiendo por "hu
manas” lo que comprende la vida corporal 
y transitoria.

Para tu ilustración te puedo afirmar que 
la Iglesia se ha humanizado cuanto es posi
ble, pero sin perder de vista, antes al contra
rió; fomentándolo, todo lo que tiene de eter
no. E s  deber de la Iglesia ser fiel a  sí misma 
y a su misión, presentándo al mundo o ha
ciendo, como se dice hoy, presente a Cristo 
como motivo de salvación. Sencillamente, la 
Iglesia va al mundo, es del mundo porque es 
de los hombres y para los hombres; pero no 
puede confraternizar con el mundo en opo
sición a Cristo.

Padre Jesús F E R N A N D E Z

ALGO CORIQSO ACERCA DE LA lELEEOIIIIA
No hace todavía un siglo, un pro

fesor de sordomudos muy aficionado 
a la música, inventó por casualidad 
en su laboratorio lo que habría de 
ser el teléfono. El asombro del mun
do fue enorme cuando se consiguió 
establecer comunicación 
entre lugares que dista
ban tan sólo unos cien
tos de metros. H o y ,  
gracias a aquel profesor 
que se llamaba Alexan- ^
der Graham Bell, los si- V
tios más distantes de la 4 ^
Tierra pueden comuni
carse en unos minutos. Y  basados en 
su invento, multitud de aparatos úti
lísimos prestan continuamente servi
cio a la Humanidad.

Pero también hubo aplicaciones 
del teléfono que se quedaron en sim
ples extravagancias. Por ejemplo, en 
los primeros años de este siglo, un 
científico francés descubrió nada me
nos que un método para probar el 
vino por teléfono y averiguar si está 
aguado. Para hacerlo, había que "en
chufar” los hilos del teléfono a la 
vasija con vino y escuchar. Si no se

oía ningún ruido, el vino era puro; 
cuanto más ruido se oyera, más agua 
contenia. Por la misma época, un 
norteamericano afirmaba que había 
inventado el "fotófono", que no sólo 
servia para hablar, sino también pa

ra verse los comunican
tes. Para ello, había que 
mirar intensamente a un 
espejo de aumento que 

. L se iluminaba mientras 
L funcionaba el aparato. 

I 'J y  una de las aplicacio-
nes más prácticas del 

^ ■ ■ 1 "fotófono”. según su in
ventor. era la de hacer la compra sin 
tener que ir a  la tienda. Se inventó 
también el "telegráfono", que tomaba 
recados mientras el dueño estaba fue
ra de casa. Y  hasta se decía lo que 
costaría en España: 1.250 pesetas en 
propiedad, o 250 al año. de alquiler.

Ún último dato: en el año 1904 
había en nuestro país doce mil abo
nados al servicio telefónico. Duran
te el próximo Plan de Desarrollo van 
a instalarse casi millón y cuarto de 
nuevas lineas.

JU A N A

CARTAS A PEPE
Querido
Jai iu'liialidaif iiiiwdial i'iciie mar- 

cada desde liaec un J'or de meses por 
his eiiestiones de! cora::óii. J.a falni- 
losa operaeión Uex'üdo a cabo por el 
doctor fiarnard en Ciudad del Cabo,  ̂
en Sudáfrica. frasplantando un cora- 
rrfÚL de una persona que acababa de 
m orir a otra cuyos días estaban con
tados, dejó a la Humanidad sorpren
dida. al tiempo que ll^na.de ansiedad. 
H ay opiniones a fa i'or y opiniones en 
contra. Unos médicos están contra 
otros. Personalidades de la política y 
de las arfes han aventurado opinio
nes, que no han ayudado a establecer 
un criterio r/encral.

l i l  eora::(m ha despertado un inte
rés mundial. V a los enferm os car
díacos, tan numero-ws en nuc.‘:trns 
días, les ha latido el suyo más preci
pitadamente que nunca, ante ¡a posi
bilidad de llcfjar a recuperar la salud, 
gracias al corarán de otro. /T e  ima
ginas ¡o que es e s lo f  / l í a s  pensado 
en la fantástica hi.'doria de un hom 
bre viviendo con un corazón que no 
es el .viyo.^ Cuesta trabajo hacerse a 
la idea de las cosas que pasarán por 
la cabeza de un hom bre que acaba de 
estrenar corazón. I'tche de ser como 
iniciar una nun'a vida. O como con
tinuar Ja propia y la de otro.

ESTRENAR

CORAZON

¿Serías tú capaz, amigo, de ceder 
tu corazón en tc.\-tamenioP En In gla
terra so ha recomendado a los auto- 
movili.ftas que ¡o deseen que ¡Icz'cn 
.deinpre con ellos un papel en el que 
autoricen a los médicos a utilizar su 
corazón o cualquier otro órgano im- 
portaufe de su cuerpo, en caso de 
muerte por accidente. En España han 
aparecido ya algunos donantes. H ace 
unos días hablé con uno de ellos y me 
conmovió. E s  un novillero que empie
za ahora su difícil caminata torera y 
a quien en los círculos taurinos le co
nocen por el sobrenom bre de El 
Tranquilo. E l esdá dispuesto a ceder 
su corazón, en el caso de que. Dios 
no lo quiera, le mate un toro. M e dijo  
que era una especie de compcn.iación 
por las i'cccs que él había vivido g ra 
cias a las transfusiones de la .•¡angre 
cedida por otros. V me pareció que 
.íc sentía feliz.

M A X IM O
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LA INDUSTRIA Y SUS OFICIOS
Una gran obra social de nuestro régimen

CERCA DE TRECE MIL ALUMNOS TIENEN 
LAS UNIVERSIDADES LABORALES

3 .6 0 0  millones 
d e p e s e t a s  h a n  

costado estos 
centros 

de enseñanza

De vez en cuando 
conviene recordar las 
realizad o n e s destina
das a elevar el nivel cul
tural de un gran sector 
de la población españo
la para que no se malo
gre. por falta de medios, 
la capacidad de ningún 
trabajador. Hoy vamos 
a referirnos a las Uni
versidades Laborales.

T res mil seiscientos 
millones de pesetas han 
costado las instalacio
nes de estos centros de 
enseñanza. T res mil fue
ron aportados por las 
Mutualid a d e s labora
les; quinientos, por las 
Cajas de Ahorros, co
mo subvención a fondo 
perdido, y los cien res
tantes. por el Instituto 
Nacional de Previsión. 
En cuanto a los terre
nos. fueron cedidos por 
entidades locales.

En el curso 1955-56, 
el número de alumnos 
fue de 413. que se elevó 
a 5.118 en 1960-61. y 
en el a c t u a l  es de 
12.800: el 90 por 100 de 
ellos, internos.

De estos alumnos, un

Una j'ista de la Universidad Laboral de Alcalá de 
Henares, inaugurada el año pasado por el Jefe  del

Estado.

tercio cursan estudios 
de oficialía y maestría 
industrial; otro, bachi
llerato laboral, y el res
to se distribuye entre 
ingenieros y técnicos de 
grado medio y bachille
rato clásico.

E l presupuesto anual 
por alumno se cifra en 
48.000 pesetas, inclui
dos estudios, alimenta
ción, vestuario, atencio
nes médicas y viajes. 
La mayoría del presu
puesto lo aportan las 
Mutualidades Labora
les. Por su parte, el E s
tado destina a este fin 
53 millones de pesetas 
para el bienio 1966-67.

Los hijos de mutua- 
listas pueden solicitar 
su ingreso en las Uni
versidades Laborales y 
cursar los estudios que 
deseen, si lo hacen con 
aprovechamiento. í

GRAN CO SECHA DE AZU CAR
España produjo en el último ejercicio 

163.480 toneladas de azúcar: unas 4.000 más 
que en la mejor de todas las cosechas cono
cidas hasta ahora.

LA FONTANERIA, DE M ODA

Se llama fontanería el arte de encañar y con
ducir las aguas, así como el conjunto de elemen
tos destinados al abastecimiento de agua potable 
y a la eliminación de los materiales residuales de 
recintos habitados, como casas, fábricas, etc.

Tiene por objeto facilitar el aprovisionamiento 
J e  agua caliente y fría a los inquilinos de los in
muebles. y eliminar los detritus que en éstos se 
producen.

1.a labor del fontanero comienza en la toma 
de entrada en el edificio de las aguas, y termina 
al conectar con las alcantarillas, pasando por una 
compleja r e d de tube
rías que abastecen ter
mosifones. fregaderos, 
cocinas, cister ñ a s  de 
cuartos de baño, etc.

E l material que em
plea consiste en tubos 
de plomo y hierro.

#  Ha sido botado en 
Cádiz el petrolero

“La Rábida”, que con 
sus 98.000 toneladas, es 
el más grande de todos 
los construidos hasta 
ahora en España. Actuó 
de madrina la esposa del 
Jefe del Estado, doña 
Carmen Polo de Franco.

B  Ha visitado nuestro 
país una misión co

mercial italiana formada 
por v e i n t e  personali 
dades de diferentes cam
pos de la industria qiii- 
mica, petrolquimica y de 
aparatos y equipos de la
boratorios d e investi
gación científica.

#  Mas de 20.000 tone
ladas de carne con

gelada procedentes de la 
Argentina llegaron a Es
paña en el últirño trimes
tre del año pasado. En el 
actual se espera recibir 
unos 60.000 toneladas.

B  Checoslovaquia de
sea incrementar su 

comercio con España, se
gún declaró <■« Ijis Pal
mas el presidente de ¡a 
misión comercial de di
cho país, que acaba de z'i- 
sitar el nuestro.

A NUESTROS LECTORES
— ¿Qué oficio o profesión te interesa?
—¿Qué 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 oficio 

y que estudies o preparación se requieren?
A  cuantas preguntas te interesen, te con

testaremos en esta página
Sólo esperamos tus preguntas para res

ponderlas. Escríbenos a A LBA  y te infor- 
maremes.

R E S P U E S T A  A JO S E  M A R IA  L O P E Z  
CA N O . Piñar (G ranada)

f.os Centros de Poríuación Profesional Ace
lerada convocan pcriódicaniciile cursos de las 
distintas especialidades, especificando el núme
ro de piusas en cada uno de ellos.

Sólo .íc requiere conocer las cuatro reglas y 
dirigir una instancia al director del (.'entro, ex- 
prc.saudo qiió oficia de.zea aprender. P e lo de
más se preocupa el Centro.

R E S P U E S T A  A R A F A E L  SA N C H E Z .
Daimiel (Ciudad Real)

Un esta misma página c.vplicamos el oficio 
de fontanería, ('orno verás es amplio el campo 
en que se ha de moz’cr el fontanero, pero no di
fícil. Sólo necesitasfuersa de voluntad y deseo 
de conocer todos ¡os secretos del oficio. Xo lie- 
nc.^más que .zolieitar una placa cuando se con- 
z-oqiic el pró.vimo curso, que dura i ’t';n/iVna/rí?
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EL M U N D O  

DE LA

E M IG R A C IO N

S, CIUDAD DIFICIL

devaluación de la 
peseta, operación que 
tanta inquietud ha sem
brado en España, ha sido 
celebrada con estrepito
sas muestras de alegría 
por nuestros emigrantes 
en París. Para los más 
ahorradores la medida 
ha supuesto un notable

r '
OROS 900.000 

ESPAROLES 
TRABAJAR ER 

FRARCIA

Se calcula que ac
tualmente hay en 
Francia unifs noz'e- 
cientos mil españo
les. número c a s i
iffíial al de españo
les en Argentina, 
que albergaba hasta 
ahora el núcleo ma
yor de españoles en 
el extran jero. La 
emigración españo
la al vecino país ha 
desbancado a la ita
liana en importan
cia y se está cornar- 
tiendo en ¡a más nu
merosa de todas ¡as 
c X t r an  i  eras en 
Francia.

Si bien la legisla
ción laboral france
sa es más liberal 
que la alemana o 

una z'es en 
Francia el español 
— emigrante en 
general—  tiene nnc 
r e a  Usar trabajos 
aue el natiz'O desde
ña; las mujeres en 
familias romo “mn- 
pleadas de casa”, y 
los hombres en la 
construcción o en 
las cadenas de mon
taje de autos.

aumento de la Bolsa, que 
con sudor y lágrimas ve
nían haciendo, al com
probar que los francos 
que trajeron para gastar 
alegremente en familia 
durante las pasadas Na
vidades, experimenta
ban, al convertirse en pe
setas, un aumento de más 
dcl 16 por 100 sobre la 
cantidad prevista.

Pero la justificada ale
gría de los españoles que 
trabajan en París, por lo 
de la moneda, contrasta 
con la realidad preocu
pante de la escasez de 
trabajo. Muchos de ellos 
regresaron cabizbajos y 
tristones porque traían el 
contrato de trabajo cadu
cado. Es la otra cara de 
la moneda. Hoy no es fá
cil encontrar colocación 
en París. Actualmente 
hay en la capital france
sa más de 110.000 pa
rados.

Otro problema de los 
trabajadores españoles en 
París se lo procuran in
conscientemente sus her
manos los emigrantes 
portugfueses. Estos se 
han propuesto sustituir
los en el duro trabajo de 
la construcción, aceptan-

NUESTROS OBREROS
Fuerte competencia de los portu
gueses, dificultades m a te ria le s , 
escasez de viviendas, soledad...

do las condiciones más 
humillantes, sin carta ni 
contrato de trabajo. Así 
resulta que son contrata
dos ilegalmente por las 
empresas franeesas, que 
los prefieren a los espa
ñoles porque se prestan 
a trabajar en condiciones 
lamentables.

I-a vida que llevan 
nuestros obreros en Pa
rís es muy dura. Viven 
mal. Según una encues
ta, el 70 {X)r 100 de ellos 
no asisten nunca a diver
siones. Y  el 44 por 100 
no acuden jamás al ci
ne.

I-as dificultades del 
emigrante de París se 
pueden resumir en una 
frase: ‘‘Viven ignorados 
en un país extraño.” Más 
que dificultades materia
les — y éstas no son po
cas ni pequeñas, empe
zando por la escasez de 
viviendas—  padecen so
ledad. Recientem ente, 
monseñor Collin, presi
dente de la Comisión 
francesa de Emigrantes, 
lanzó un l’amamiento en 
favor de los obreros ex
tranjeros: “¿Por qué es
tán entre nosotros?. Lo 
primero, porque nuestra

0 3 6
M a * d

Tras los dias felices de la Nazñdad en la patria, la 
hora triste del regreso. Una escena corriente de es

tos últimos días en la frontera de Portbou.

I M EJO R A  DE SUBSIDIOS FAMILIARES A I 
I L O S  TRABAJADORES E S P A Ñ O L E S  E N  i 
í F R A N C IA  !
I Un nuevo avance en las estrechas relaciones existentes entre Es- | 
I paña y  Francia para la protección de los trabajadores emigrantes se I 
I ha dado con la firma de un acuerdo dentro del convenio de seguii' | 
I dad social vigente, en el que se descuellan tres puntos básicos: supre- | 
I sión del plazo máximo de seis años para la percepción de subsidios 1 
I familiares y asistencia sanitaria por las familias de los emigrantes que | 
I quedan viviendo en España; fijación de los subsidios fa n g a re s  que | 
i  cobrarán dichas familias durante este año 1968, mejorándose incluso | 
I los subsidios anteriores en ciertas clases de familias, y una reducción I 
I sustancial del plazo que reñía para la apertura de los derechos soda- |
I les de los trabajadores agrícolas de temporada. f
I Estos acuerdos han puesto de relieve, una vez más, la credente |
I cooperadón hispano-francesa en el plano sodai. |

►*1 ►

economía los necesita. Si 
no fueran necesarios a 
nuestras fábricas, indis
pensables a nuestras mi
nas, prácticamente insus
tituibles en nuestros ser
vicios, el país no les hu
biera permitido la entra
da. Y  los tenemos tam
bién entre nosotros por
que proceden de países 
más pobres que el nues
tro. No han venido por 
gusto. Han hecho un va
liente y noble gesto al 
expatriarse para asi lo
grar alguna a>’uda para 
su familia. Justo es aco
gerles como a henna- 
nos.”
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LECCIONES DE INGLES PARA E l :  de estudios primarios
L E C C I O N  I

F O N E T I C A
Aunque en inglés no existen reglas Bjas de pronunciación, en la mayoría de los casos las vocales se pueden pronunciar con los siguientes sonidos:

“A"
1.” Se pronuncia "ei*‘ cuando va seguida de consonante, y "e" muda, en palabras como éstas:

Ejemplos;
Palabras en inglés Pronunciación figurada (aproximada) Traducción al español

made (medd) hecho
date (deit) fecha
mate (meit) compañero

También se pronuncia ei antes de mb . nei , ng y ste . en palabras como éstas:
Ejemplos:

Palabras en inglés Pronunciación figurada (aproximada) Traducción al español

chamber (ebéimber) cámara
andcnt (einchent) antigao
change (cheinch) cambio
paste (pcist) pasta

3* Se pronuncia como "o*' antes de "I” o y antes y después de "w". en palabras como éstas:
Ejemplos:

Palabras en inglés Pronunciación figurada (aproximada) Traducción al español
also (oiso) también
tall (tol) alto
law (loa) ley

water (nóter) agua

4° Se pronuncia "a” como en español antes de "r", en palabras como éstas:
Ejemplos:

Palabras en inglés Pronunciación figurada (aproximada) Traducción al español

arm (arm) brazo
bar (bar) bar
art (art)

CONJUGACION DE V ER B O S

arte

Presente de indicativo del verbo "To be" (to bi) ..."Ser-estar"....
Verbo en inglés Pronunciación figurada (aproximada) Traducción al español

I am (ai am) Yo soy — estoy
Yon are (yu ar) Tu eres — estás

He is (p » ) El es — está
Shc is (shi is) EUa es — está
It is Ot is) Ello es — está

We are (oí ar) Nosotros somos — estamos
Yon are (vu ar) Vosotm sois — estáis
The are (dei ar)

V O C A B U L A R I O

EHos-ellas son — están

PALABRAS SIMPLES
Palabras en inglés Pronunciación figurada (aproximada) Traducción al español

Honse (lause) casa
Door (dóar) puerta

Window (uíndou) ventana
Room (rum) habitación

Garden (garden) jardín
Court (court) patio
Roof (ruf) tejado
Floor (floar) suelo
Wall (uol) pared

Bedroom (bednim) dormitorio
Kitchen (kitchen) codna

Diningroom (dainingrum) comedor

^
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LOS

PROBLEMAS 

DE LA

CIRCULACION

DE ADELANTAMIENTO (»
Normas que deben observar 

todos los conductores

R e a n u d amos hoy 

nuestra serie de artícu

los de divulgación sobre 

los problemas de la cir

culación, para ocupar

nos de la maniobra de 

a d e l a  ntamiento, que 

tanta atención requiere 

por parte de los con

ductores para evitar los 

accidentes.

E  V  i d e ntemcnte, la 

circulación es algo muy 

complicado. Y  venimos 

repitiendo que en ella 

están interesados tanto 

los conductores como 

los peatones. Por ello 

pretendemos examinar

de forma concreta las 

maniobras más impor

tantes que pueden darse 

en la circulación. Su en

señanza interesa al con

ductor y también al que 

no lo es: primero, por

que puede llegar a ser

lo, y en segundo lugar, 

porque al saber qué es 

lo correcto, puede el 

peatón ayudar a mejo

rar la circulación faci

litando la actuación del 

automovilista, a la par 

que se ayuda a si mis

mo reduciendo los posi

bles peligros de aquélla.

Un vehículo puede

PiG. 2  4 PTmJL
B  m — t ̂ 101 1  5
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El vehículo B  no debe volver al lodo derecho hasta 
que la longitud adelantada sea el doble de la del 

vehículo A.

verse en la necesidad de 

adelantar a otro que le 

preceda, o bien a caba

llerías, peatones, etcéte

ra. Esta maniobra es la 

conocida como "adelan

tamiento”, una de las 

más peligrosas que pue

den darse y que exige 

el máximo cuidado, tan

to por parte del que 

adelanta como de aquel 

que debe dejarse ade

lantar. (F ig . 1.)

E l que va a adelantar 

ha de hacerlo por la iz

quierda de su dirección, 

cuando tenga al menos 

la mitad de la calzada 

libre, indicando antes la 

maniobra q u e  realiza, 

bien sacando el brazo 

izquierdo por la venta

nilla, bien haciendo uso 

de los intermitentes iz

quierdos, que son seña

les luminosas eléctricas 

de las que en otra oca

sión hablaremos. Una 

v e z  efectuado dicho 

adelantamiento, el ve

hículo debe volver a su - 

derecha, pero sólo cuan

do la longitud adelanta

da sea por lo menos do

ble de la del vehículo 

dejado atrás. (F ig . 2.)

Como es lógico, esta

>L

\
F/tf, i \

maniobra de adelanta

miento no puede reali

zarse cuando v e n g a  

otro vehículo en sentido 

contrario; esto es, si al 

llevarla a cabo hay ries

go de choque. Tampoco 

se adelantará cuando a 

menos de cien metros 

exista cambio de rasan

te, ni ante las curvas 

cerradas; o sea, siempre 

que no haya una buena 

visibilidad para el con

ductor. Esta es precisa

mente la razón por la 

que tampoco se debe 

adelantar si un tercero 

ha anunciado antes la

intención de hacerlo a 

su vez. (F ig . 3 .)

En esa maniobra ha 

de colaborar también 

de forma efectiva el ve

hículo adelantado, re

duciendo la marcha, ori

llándose a su derecha y 

avisando de forma bien 

visible para que se lle

ve a cabo o se suspenda 

el adelantamiento.

En nuestro próximo 

número continuaremos 

explicando con todo de

talle las normas que de

ben observarse en la 

maniobra de adelanta

miento.
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l o  q i i . e  o s  c o i x v i
£1 hombre vive rodeado 

j de un conjunto de seres, 
fuerzas y fenómenos na

turales, como son, por ejemplo, 
el aire, el sol, el río, la fuerza 
de la gravedad, etc. Eji  conjun
to forma lo que llamamos Na
turaleza, que es lo que el hom
bre no ha hecho, el grupo de co
sas distintas a aquellas de que 
el hombre es autor, pensadas, 
inventadas, realizadas por el 
hombre, como los edificios, las 
carreteras, las máquinas, las he
rramientas, los vehículos, etcé
tera. Por eso se puede hablar de 
dos mundo: el mundo natural 
(que no debe nada al hombre) 
y el mundo artificial (resultado 
de la actividad hum ana).

(D
En un hombre cualquiera, 

2  J en cada hombre, encon
tramos esos dos mundos. 

Por un lado, por el hecho de ser 
un organismo vivo con sus apa
ratos y funciones vitales, el 
hombre es un ser natural. Por 
otra parte, la ropa que ese hom
bre viste, el cigarrillo que fuma, 
el reloj con que mide el tiempo, 
el bolígrafo con que escribe sus 
notas, el dinero con que hace 
BUS compras, el periódico que 
lee, el auto que conduce, son se
res artificíales.

Eln la Naturaleza hay, co- 
3  ) >no hemos dicho, seres, 

fenómenos o hechos y 
fuerzais, que existen más o me
nos cerca de cada uno de nos
otros.

¿Queréis fijar vuestra aten- 
cirái, lectores de A LBA , en los 
que conocéis y podéis observar 
más cerca de vosotros?

¿Qué seres naturales os ro
dean? En primer lugar, vuestro 
propio organismo, vuestro cuer
po que ha nacido, crece y vive 
según unas leyes naturales ante
riores a nosotros. Después, la 
tierra que pisáis; el aire que os 
envuelve; el agua que bebéis y 
que utilizáis para otras necesi
dades; los animales con que os 
ayudáis para vuestro trabajo; 
el perro fiel y el gato ratonero 
que conviven en vuestro hogar; 
las ovejas cuya lana y cuya le
che explotáis; las abejas de cu
yas colmenas extraéis la rica 
miel; las moscas molestas que 
zumban en tomo a vosotros; las 
hormigas que minan vuestros 
suelos; los pájaros y las maripo
sas que ponen puntos de color 
o trinos musicales volantes en 
vuestros campos; las flores con

LA NATURALE!
que se p e r f u m a  
vuestra atm ósfera; 
las plant2is que culti
váis; los árboles que 
os dan sombra, ali
mento, carbón, ma- 
terísdes de construc
ción; el río que fe
cunda vuestros cam
pos; el meu- que se 
abre ante vosotros, 
prometedor y peli
groso; el oculto yaci
miento de minerad 
que alimenta vues
tras industrias; las 
rocas que os facili
tan piedras út i les  
para muchas activi
dades; los animales 
peligrosos de la tie
rra, del aire y  del 
mar, no por peligro
sos menos dignos de 
ser estudiados y co
nocidos; el Sol, la 
Luna, las nubes... y 
tantos seres más, cer
ca y lejos de nos
otros, en ese mundo 
maravilloso de la  
Naturaleza.

Con esos seres, en 
la Naturaleza hay un 
conjunto no menos 
maravilloso de fenó
menos o hechos, de 
cosas que suceden 
naturalmente: Uue-
ve, meva, graniza, 
hiela, truena, relam
paguea, hace calor, 
hace frío, tiembla la 
tierra; hay vientos 
de distinta dirección; 
mueve el mar con 
sus olas, mareas y 
corrientes; se erosio
nan los campos; se 
suceden el día y la

noche y las estaciones del a 
na como un inmenso labô  
se transforman, destruyendi 
tos diversos, como en esa \ 
función clorofílica de las pl 

Y  al lado de los seres y 
tán las fuerzas naturales Q< 
ducen. ¿No habéis oído habí 
mada fuerza de gravedad,: 
Tierra atrae a todos los cu 
los cuerpos caen sobre la s 
fuerza por la que los cueit 
como sometidos a un tir^ 
por la que, saliendo de la ba 
Luna, las estrellas—  se atra 
tienen en el espacio, sin cad 
se llama de la gravitación ui 
la fuerza eléctrica, la fuei 
centrífuga, las fuerzas vit̂ *
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P o r

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

A Y SUS LEYES

0

t

; la Naturaleza funcio
no en el que las cosas 

' Y construyendo elemen- 
cnvidad que se Uauna la 
intas.
fenómenos naturales, es- 
e los mueven y los pro- 
ir, por ejemplo, de la 11a- 
ua fuerza con la que la 
-rpos y debido a la cual 
iperficíe terrestre? Es la 

pesan, es decir, están 
lacia abajo. Es la fuerza 
Ta, los astros — el Sol, la 
¡n unos a otros y se man- 
STacias a esa fuerza que 

iversal. Y  con esa fuerza, 
â magnética, la fuerza

Y  nada ocurre 
^  j por casualidad 

en la Natura
leza. Todos los seres, 
todos los fenómenos, 
todas las fuerzas de 
la Naturaleza se ri
gen por leyes preci
sas que se cumplen 
i n e X o r ablemente. 
Sólo Dios, creador 
de todo, puede alte
rarlas o suspender
las, produciendo en
tonces lo que llama
mos milagro.

Por eso, los hom
bres, desde el co
mienzo de su vida 
terrenal, han procu
rado descubrir las 
leyes de la Naturale
za con dos objeti
vos: uno satisfacer 
su curiosidad; otro, 
aprovecharse del co
nocimiento de esas 
leyes para dominar 
a la Naturadeza y po
nerla a nuestro ser
vicio. Al principio 
de la Historia, el 
hombre no conocía 
ningima ley de la 
Naturaleza. Y  para 
él ia Naturaleza era 
un misterio, a veces 
un misterio aterra
dor dentro de su 
grandeza. P o c o  a 
poco, con el concur
so de muchos hom
bres de todos los 
tiempos, se ham ido 
descubriendo le ye s  
naturales, y  así la 
Naturaleza, cada día 
más explorada y  co
nocida, y dejando de 
ser misterio y se va

convirtiendo en fuente de admi
ración y de utilidad creciente 
para la Humanidad.

La observación y la experi
mentación de la Naturaleza por 
el hombre, ha permitido, por 
ejemplo, conocer las leyes de la 
electricidad y, a base de ese co
nocimiento, inventar el pararra
yos para libramos de los peli
gros de la tormenta; ha permi
tido conocer las leyes de la gra
vedad y vencerla, inventando la 
navegación aérea y cósmica; ha 
permitido saber la existencia 
del mundo de los microbios pa
ra prevenimos contra numero
sas enfermedades; ha permitido 
conocer la vida de las plantas 
para cultivarlas mejor y aumen
tar los recursos necesarios a 
nuestra vida.

® Pero no creeunos que la 
exploración de la Natura
leza es actividad solamen

te de sabios. No. Es ima activi
dad que podemos y  debemos 
realizar todos, sobre todo las 
personas que viven más cerca 
del medio natural.

En primer lugar, peira satis
facer la curiosidad, que es cua
lidad de todo hombre. Observar 
en nuestros ocios, como entrete-

nimiento y recreo, por ejemplo, 
la actividad y vicisitudes de un 
hormiguero; o cómo un pájaro 
construye su nido y alimenta y 
enseña a volar a sus polluelos; 
o cómo se manifiesta el sentido 
maternal en los animales; o la 
policromía con que sale o se 
pone el Sol en nuestro horizon
te; o formsu* terrarios, acuarios 
y herbarios de los campos en 
que vivimos.

Pero además, observar y ex
perimentar, por la cuenta que 
nos tiene, la climatología del lu
gar en que habitualmente vivi
mos; o las tierras en que dan me
jor unas plantas que otras; o las 
diferencias de rendimiento de 
un cultivo, según el lugar, la 
orientación, la humedad, el abo
no o las labores con que se ha 
realizado; o las circunstancias 
sn que una especie de ganado 
da más carne, leche o lana; o las 
circunstancias naturales que fa
vorecen la existencia o la extin
ción de las denominadas **pla- 
gas del campo’\

® Amemos y admiremos la 
Naturaleza; explorémosla 
para conocerla mejor, y, 

conociéndola, sirvá m o n o s  de 
ella, obedeciendo sus leyes en 
beneficio del progreso humano.
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PARA PASAR
Por Pedro O c¿n  EL TIEMPO

C R U C I G R A M A
1 2 ? 4 5 6 7 8 9  10 11
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H O R IZ O N TA LES— 1; Adverbio.— 2 : Tachas, 
defectos.— 3 : Ablandar una cosa estrujándola o gol
peándola.— 4: Laminilla que se levanta en algunos 
metales al batirlos. Aves palmípedas.— 5; Emanacio
nes gaseosas de las fermentaciones y combustiones. 
Calificación de un tribunal de examen.—6 : Demos
trativo. Fenómeno atmosférico que produce calor o 
frío intensos.— 7: Destrozadas. Catálogo de libros 
sagrados.—8 : I'ui elegido. Tuesten.— 9 : En plural, 
trigo candeal descortezado. —  10: Malograr. —  11: 
Forma pronominal.

V E R T IC A L E S.— 1: Río esp añol,-2 : Instru
mentos para hilar.— 3 : ('«ases perniciosos que se des
prenden de algunas minas. —  4 : Trozo de madera 
grueso que se utiliza en las cocinas para cortar y 
picar la carne. Mezcla metales.— 5: Daños ligeros 
que reciben algunas cosas. Antiguo coche de punto. 
6 : Roture la tierra. Manantial que brota en un lla
no.— 7: Aldea de la provincia de Santander. Ense
nadas.— 8 : En sentido figurado, gabán grande. Po
ner al fuego un manjar crudo.—9 : Mamíferos roe
dores.— 10; Carne o pescado salado para que se con
serve.— 11: A{>ócoi)e de santo.

SOLUCIONES
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EL SOMBRERO 
OE GASPAR

Este elegante 
personaje; Don 
G a sp a r ,  es un 
gentil hombre del 
siglo XVIll, ¿Po- 
déis decir cual de 
les ocho sombre* 
ros es el adecua
do para compie* 
tar su otavío?

HUM OR

-Repite lo que me dijiste esta mañana.

J E R O G L I F I C O

— ¿̂Y tu asunto?

DIBUIO ESCONDIDO

9 .^ .  ......................................... ,
Rellenad de negro las zonas marcadas con un 

punto y aparecerá un dibujo.
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ENERO

24
41

Bn
Muere en Madrid el famoso Juan de Herrera, arquitecto mayor de Feli

pe II  y gran colaborador de Juan Bautista de Toledo en la construcción del 
Monasterio de E l Escorial, a quien sucedió, al morir éste, en la dirección de 
las obras. También se deben a Juan de Herrera el castillo de Simancas, la 
I,onja de Sevilla, el Alcázar de Toledo y la catedral de Valladolid.

Nace en Rochefort {Francia) el novelista Jesús Marta Julián Viand, más 
conocido por el seudónimo de Pierre Loti. Su copiosa producción literaria le 
hiao adquirir una gran popularidad, convirtiéndose en uno de los autores tnás 
leídos de finales del siglo X IX  y cotniencos del actual. En 1891 ingresó en 
la Academia Francesa, al triunfar su candidatura sobre la del también famo
so noz'elista Emilio Zola.

Es estrenada en el teatro Ajxjlo, de Madrid, con gran éxito, la opereta 
“Los cadetes de la Reina”, original de José Moirón y del maestro Luna, 
cuya fama se consolidó extraordinariamente. Entre otras notables obras de 
este célebre compositor aragonés — había nacido en Alhama de Aragón en 
1880—  figuran “Molinos de viento”, “El asombro de Damasco”, “La picara 
molinera” y “H  niño judío”.

Comienca a publicarse, por cuenta de la Casa Real, la “Gaceta de Ma
drid”, destinada entonces a dar noticia de los principales acontecimientos na
cionales y extranjeros. Empesó siendo semanal, se conzñrtió más tarde en dia
rio, y actualmente es el periódico oficial del Estado, en el que se insertan las 
leyes y disposiciones del Poder Público. Depende directatnente del Ministe
rio de la Gobernación.

El emperador romano Cayo Julio César Calígula es asesinado por los 
tribunos Casio Quereas y Cornelio Sabino. Calígula-se distinguió por sus lo
curas, crueldades y extravagancias, figurando entre estas últimas la de cons
truir un palacio de mármol para su caballo “ineitatus”, al que nombró cónsul 
y pretendió colocar su estatua en las sinagogas y en el templo. El pueblo llegó 
a odiarle cada vez más.

El alemán Valerio Cordiis. más conocido por Cardo, descubre el éter 
sulfúrico, denominado "aceite dulce de z’itriolo” o éter ordinario, cuyas pro
piedades anestésicas no fueron conocidas hasta muchos años después de JU 
de-zcubrimicnto y se aplicaron en medicina tres siglos más tarde.

Cordus, que mifríd cuando apenas contaba veintinuei'e años, ocupa un 
lugar preferente en la historia del desarrollo de la Química, y a él se debe 
la primera farmacopea.

ENERO

16
1 8 5 0

ENERO

19
1 7 6 2

ENERO

25
1 5 4 0
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PAGINA PARA LOS HOMBRES DEL MAR
ESPAÑA ES EL SEPTIMO PAIS PESQUERO DEL MUNDO

Máo de treinta mil 
buques entraron  

el año pasado en 
nuestros puertos.

España ocupa el sép
timo lugar en la clasifi
cación mundial de pai- 
8CS pesqueros. Sólo la 
superan, por este orden: 
Japón. China continen
tal, U n i ó n  Soviética. 
Estados Unidos y No
ruega, figurando nues
tro país con un total de 
1.33 millones de tonela
das. lo que representa el 
2.56 por 100 de la pro
ducción mundial. De- 
trás de nosotros quedan 
países con un períme
tro costero mucho más 
extenso, c o m o  India. 
Canadá y Gran Bre
taña.

Las e s p e c i e s  que 
arrojan el mayor núme
ro de capturas fueron el 
arenque, sardina y an
choa, con el 33 por 100. 
y el bacalao y merluza, 
con el 12.33 por 100 
del total.

La producción pes
quera mundial en 1967 
fue de 55 millones de 
toneladas, de las cuales. 
7,5 fueron conseguidas 
por Perú, que ve baña
das sus costas por la cá
lida corriente de Hum-

1.a CoriíMO es una de las grandes bases de la flota pesquera española. H e aquí un a.specto de su puerto, 
atestado de embarcaciones dispuestas a hacerse a la mar.

boldt. verdadera reser
va pesquera del mundo, 
donde el arenque, la 
sardina y la anchoa se 
dan cita por millones.

*£0  cuanto al tráfico 
marítimo, no cesa de ir 
en aumento en nuestro 
país. Durante el pasado 
año 1967 entraron en 
nuestros puertos más de 
treinta mil buques, figu
rando en cabeza el de 
Las Palmas, que por su 
insuperable situa c i ó n 
estratégica s i r v e  de 
“puente" entre Europa. 
Africa y América y es 
escala obligada de las 
principales lineas de na-

de todo elvegacion 
mundo.

Finalmente diremos 
que en España funcio
nan actualmente tres- 
c i e n t a s cooperativas 
pesqueras, con muchos 
millares de asociados. 
Ellas mismas han em
pezado a construir sus 
embarcaciones, las más 
modernas de las q u e  
ahora n a v e g a n  por 
nuestros mares. L o s  
pescadores tienen u n 
g r a n  interés por las 
Cooperativas, que les 
convierten en copropie
tarios de la en^barcación 
que tripulan.

ANIMALES MARINOS

LA SO LLETA  Y  S U S  N O M B R E S

i

La solleta tiene los nombres siguientes: 
G A LIC IA : Lenguado.
L E V A N T E : Pelada fina. 
C A T A L U ÎÏA : Pelaya y  pelóla. 
B A L E A R E S: Lenguado y  capellá. 
P O R T U G A L : Peluda.
FR A N G ÍA : Prctre.

Se trata de una esp€de de fondo, y  como 
procedimientos para su pesca utilizan el 
arrastre y el trasmallo.

SE SOLICITA UNA CAMPANA INFORMATIVA OE ORIENTACION NAUTICO-PESOUERA
En el Consejo Nacional de la Juventud 

recientemente cclelmado en Madrid, se es
tudió el problema de la formación cultu
ral y humana de la jm'cniud marinera y 
se acordó recomendar la programación de 
cursillos de formación profesional en tie
rra y a bordo para lograr una eficaa pro
moción de los jóvenes trabajadores del 
mar.

Otra importante recomendación fue que

la juventud participe en la gestión de las 
asociaciones profesionales marineras y en 
la propiedad de los medios de trabajo en 
la mar.

Se solicitó una campaña informatwa de 
orientación náutico-pesquera de la jtiven- 
tnd. V, en general, la debida coordinación 
cficial para programar la promoción ma
rinera de los jóvenes. E l Pleno recomendó 
asimismo que con la mayor urgencia se

disponga un régimen especial de Segun
dad Social para los trabajadores del mar. 
asi como la asistencia social al marinero 
español en puertos extranjeros, y una me
jora de las condiciones de trabajo y del 
ambiente de distracciones a bordo (tele
visión, cine, radio y otros espectáculos) así 
como en tierra (hogares marineros y Ca
sas del Pescador).
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LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR
CONSULTORIO SOCIAL Y LABORAL Por C é sar

G A L A  VALLEJO

¿PBEDE EL PROPIETARIO REPERCITIR EN 

EL COLONO 0 ARRENDATARIO LA CDOTA 

EMPRESARIAL DE LA SEGDRIDAD SOCIAL?

Contestamos a esta pregunta que nos 
formula doña Faustina Nieto, z'iuda, de 
Castronuevo de Bsgtieva (Valladolid).

En el nuevo Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social, la 
cotización se ha establecido en base 
a una cuota distribuida entre los 
trabajadores, los empresarios y el 
Estado. La Ley no habla de los 
propietarios de fincas, sino de los 
empresarios. Así, en el preámbulo 
de la ley de 31 de mayo de 1966, 
emplea las expresiones cotización 
de l o s  empresarios, cotizaciones 
empresariales, cuota que han de 
pagar las empresas, cotización glo' 
bal de las empresas. Y  después, en 
su parte dispositiva, sigue diciendo 
lo mismo. E l artículo 6 dice: La co
tización al Régimen Especial Agra
rio de la Seguridad Social será 
obligatoria para todos los empre
sarios comprendidos en el campo 
de aplicación de la Ley, reúnan o 
no la condición de trabajadores por 
cuenta propia... La cotización em
presarial se recaudará conjuntamen
te con la contribución territoriad 
rústica y  pectiaría por la Hacienda 
Pública... En  conclusión, no se pa
ga la cotización empresarial por ser 
propietario, aunque se recaude con 
el talón de la contribución territo
rial, sino por ser empresario. Y  
¿quién es empresario, a estos efec
tos? Si tiene la oportunidad de leer 
la Ley del Régimen Especial Agra
rio de la Seguridad Social, verá que 
en su artículo cuarto queda defini
da y dibujada perfectamente la fi
gura jurídica del empresario. A los 
efectos de esta Ley — reza el pre
cepto—  se considerará empresario

a toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, Q U E  S E A  T I 
T U L A R  D E  U N A  E X P L O T A 
C IO N  A G RA RIA . E n  cualquier 
caso, se reputará empresario a 
quien ocupe trabajadores por cuen
ta ajena en labores agrarias. Pero 
para mayor claridad en el asunto 
vamos a reproducir lo que la mis
ma Ley establece en su artículo 46, 
número 5: Los propietarios que ten
gan fincas rásticas cedidas en arren
damiento, aparcería o sistema aná
logo, podrán repercutir en los ex
plotadores de las mismas el impor
te de las cuotas pagadas al Régimen 
Especial Agrario de la  Seguridad 
Social totalmente en el primer caso, 
y proporcionalmente en los demás.

Con lo expuesto suponemos que 
habrá quedado complacida.

¿TENGO DERECHO A COBRAR 
PENSION DE VEJEZ?

Nos hace esta pregunta don Ramón Mi
llón, vecino de El Provencio (Cuenca), de 
setenta y cuatro años de edad, quien dice 
que ha trabajado toda su vida como alba
ñil, a jornal.

A  estas alturas nos resulta ex
traña su pregunta. Con setenta y 
cuatro años de edad, si hubiese co
tizado a los Seguros Sociales sólo 
1.800 días dentro de su vida labo
ral, percibiría, sin duda, la corres
pondiente pensión de vejez. Pero si 
nunca ha efectuado cotización al-

guna. o ésta no alcanza el mínimo 
de 1.800 días, poco podemos ayu
darle, porque no le asiste ningún 
derecho para reclamar tal pensión. 
Lo que dice respecto a que ha tra
bajado a jornal ¿significa que ha 
sido por cuenta propia? Sí es así. 
lamentamos no poder ofrecerle un 
pequeño horizonte de posibilidades 
para alcanzar la pensión. Tampoco 
podemos recurrir al decreto de 6 de 
julio de 1967, publicado en el “Bo-

letin Oficial del Estado" del mismo 
mes. por el que se regula y resuelve 
la situación de quienes antes de pri
mero de enero de 1967 fueron tra
bajadores y cotizantes a los Segu
ros Sociales pero que en dicha fe
cha no se encontraban en activo. 
Estas personas,, si tuviesen cumpli
dos los sesenta años de edad, con 
tal de haber cotizado 1.800 días 
antes de dicha fecha, podrán cau
sar la pensión de vejez al llegar a 
los sesenta y cinco años, a  razón 
de 500 pesetas mensuales, más dos 
pagas extraordinarias.

Su único recurso, amigo Millán, 
es pedir una ayuda o auxilio eco
nómico en la Mutualidad Laboral 
de la Construcción, presentando la 
oportuna solicitud en la Delegación 
Provincial de Mutualidades Labo
rales de Cuenca. Su hijo también 
puede solicitarla en la Mutualidad 
laboral en que figure encuadrado.

ASOCIACION DE ANAS DE CASA

Doña Mercedes Caro Millán, viuda, ve
cina de Fuentes de Andalucía (Seznlla), 
nos pide información sobre las realizacio
nes de la Asociación Nacional de Amas de 
Casa, o la que pertenece desde hace dos 
años abonando una cuota mensual de quin
ce pesetas. Formula asimismo algunas su
gestiones.

Hemos oído y hasta leído algo 
sobre la existencia de tal Asocia
ción. pero no tenemos referencia 
concreta sobre sus fines. Nos gus
taría conocer sus Estatutos para po
der contestarle adecuadamente. De 
todos modos, no estaría de más que 
se dirigiera por escrito a  doña T e 
resa Loring, Cortes Españolas, M a
drid. Esta señora, que es procura
dor en Cortes por la representación 
familiar, acogería con agrado, sin 
duda, cualquier sugestión que se le 
haga sobre el desarrollo y funcio
namiento de dicha Asociación de 
Amas de Casa.



22 . PROMOCION CULTURAL DE ADULTOS

CONSEJOS MEDICOS PRACTICOS

HI GI ENE O C U L A R Por el doctor
J o s é  L u i s  M O R A N T E

Todos los sentidos de cjue Dioa ha dolado 
al hombre son útiles y maravillosos, pero 
es seguro que si nos preguntaran cuál de 
ellos apreciamos más. la inmensa ma)oría 
de las personas afirmarían, sin dudarlo un 
momento, que la vista, ya 
que éste es el sentido sin 
el cual el ser humano se 
ve más desamparado, y 
son loe seres privados de 
la vista los que más des
piertan nuestra compa
sión.

Kl aparato visual es 
uno de los más expuestos 
a multitud de accidentes 
y enfermedades, y son 
muchísimas las personas 
afectadas total o parcial
mente en su función vi
sual, hasta el punto de 
que sólo en España se 
calcula en más de treinta 
mil el número de ciegos.

A pesar de que la ce
guera se considera siem
pre una gran desgracia, 
ciertas técnicas de adies
tramiento permiten ate
nuarla l)astanlc, haciendo 
del invidente un hombre 
útil para una serie de tra
bajos productivos para sí 
mismo y para la sociedad 
en que vive. Un ejemplo 
de ello en nuestro país es la Organización 
Nacional de Ciegos (O. N. C. E .) .

Es importante y alentador pensar que, se
gún los estudiosos de la materia, más de la 
mitad de los casos de ceguera podrían pre
venirse con un adecuado tratamiento médico 
o quirúrgico.

CÁUSAS DE CEGUERA

I jis  principales causas de ceguera siguen 
siendo los accidentes profesionales, domcsii-

eos o de tráfico, asi como algunas enferme
dades infecciosas, tales como la viruela y el 
tracoma.

En las personas de edad avanzada son cau
sas importantes la catarata y el glaucoma.

enfermedades ambas de fácil remedio cuan
do se tratan a tiempo. Es frecuente la ce
guera congenita, es decir, de nacimiento, en 
hijos de matrimonios entre parientes cerca

nos, pero en estos casos son muy comunes 
toda una serie de alteraciones de otros ti
pos. Asi, pues, se deben evitar, siempre que 
se pueda, este tipo de enlaces.

El estrabismo o bizquera es la tendencia 
de algunos niños a converger la mirada. 
Nunca debe abandonarse este defecto a su 
evolución, pues no solamente es feo y mo

lesto. sino que afecta y perjudica la visión. 
Es un defecto que debe tratar el especialista 
tan pronto se empiece a observar, y no se du
dará en operar a! niño si el oftalmólogo lo 
creyera conveniente.

La miopía suele ser de 
nacimiento, y se manifies
ta ya cuando el niño tiene 
poca edad, observándose 
cómo el cuio se acerca exa
geradamente al objeto que 
desea coger.

En todo niño que pa
dece dolores de cabeza se 
debe pensar en una mio
pía, por lo que conviene 
llevarle al oculista para su 
examen y corrección con 
unas gafas adecuadas, ya 
fpie, abandonada a su 
evolución natural, la mio- 

^  pía no se cura, sino que
progresa y acaba originan
do una gran perdida de 
visión.

Hoy día, con la gran 
mecanización, no sólo de 
las ciudades, sino también 
del campo, bay que con
siderar los defectos de la 
vista desde otro ángulo. 
Pensemos en la importan
cia que pueden tener los 
fallos de la visión en el 
conductor de automóvil, 

que no solamente arriesga su vida al no lle
var unas gafas adecuadas para la corrección 
de su defecto óptico, sino también la de su 
prójimo. Por esta razón, toda persona que 
note disminución de su agudeza visual, y 
más si es conductor, deberá preocuparse por 
su vista y acudir al especialista, que pondrá 
remedio adecuado a su dolencia.

Es el mejor consejo que os puedo dar en 
vuestro propio beneficio. No olvidéis ntmea 
el dicho de que «no hay prenda como la 
vísta».
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G A R A N T IA  

para  el 

M A Ñ A N A

SEGUROS DE VEHICULOS A MOTOR

E l  »Seguro de V ehículos a M otor cu bre todos los riesgos derivados de accidentes en  las carreteras.

Gran número de compañías de seguros 
tienen establecida esta clase de póliza. Y  no 
hay ninguna de las que se dedican a este 
ramo que no realicen esta modalidad.

La compañía aseguradora garantiza el 
pago de las indemnizaciones de las que el 
asegurado o persona autorizada por él re
sultara civilmente responsable a consecuen
cia de los daños corporales (personas) y ma
teriales (personas, animales o cosas) causa
dos a tercero por el vehículo o vehículos 
asegurados. En ello quedan incluidos los 
honorarios de abogados y procuradores, 
cuando éstos hayan sido designados por la 
(.ompañía. así como los gastos judiciales y 
extrajudiciales de carácter civil resultantes 
de las tramitaciones practicadas y autoriza
das por la Compañía.

Quedan excluidos del seguro los danos 
causados a cónyuge, ascendientes o descen
dientes y hermanos del asegurado o conduc
tor, como asimismo a los socios y a las per
sonas que tengan relación salarial con el 
asegurado o conductor.

l a  Compañía se obliga a depositar por el 
asegurado o comluctor. hasta la cantidad

que se estipule en la póliza, las fianzas que 
para garantizar la responsabilidad civil les 
fueran exigidas por los Tribunales de Jus
ticia con motivo de accidentes causadas v 
cubiertos por la póliza.

Quedan expresamente comprendidos en 
las garantías del seguro los deterioros habi
dos en los vehículos como consecuencia d e :

a j  Vuelco o caída del vehículo o choque 
del mismo contra otro vehículo o cualquier 
otro objeto móvil o inmóvil.

b )  Hundimiento de terrenos, puentes y 
carreteras.

c )  Falta o hecho malintencionado de 
terceros, siempre que el asegurado haya he
cho todo lo posible para evitar la realización 
y no tengan carácter político-social.

d )  Vicio de material o de construcción, 
entendiéndose, no obstante, que las garantías 
de las compañías en tales casos se limitan 
sólo a la reparación del daño producido por 
el accidente y no por las partes defectuosas.

En las exclusiones se fijan las roturas o 
deterioros que no se produzcan por accidente

y sean debidos al desgaste o mala conserva
ción del vehículo, o sean causadas por la 
carga que se transporte ; los daños derivados 
de agentes atmosféricos o fenómenos s ím i
cos : los debidos a la congelación del agua 
del radiador; los de los neumáticos (cubier
tas y cámaras), y los daños sufridos por el 
vehículo cuando el conductor esté ebrio o 
drogado, salvo si se trata de conductor asa
lariado y que no sea ebrio o drogado ha
bitual. *

Se acostumbra en esta clase de pólizas in
cluir los riesgos de incendio y robo.

Es habitual en las compañías a.segurado- 
ras establecer una bonificación cuando el 
asegurado no haya dado ningún parte de ac
cidente en el curso del año anterior; y así. 
el descuento en las pólizas comienza en un 
diez por ciento el primer año, quince por 
ciento en el segundo y veinte por ciento en 
el tercero. Este descuento se establece en re
lación con la prima de renovación, si fuese 
igual o menor a la fijada en el año inme
diatamente anterior.

/. R . de S.
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e n
A L B A ,  

e l  a i r e

S O L U C I O N E S  A L O S  E J E R C I C I O S  
P R O P U E S T O S  E N  L A S  E M I S I O N E S  
DIARIAS D E RAD IO  N A C IO N AL DE ESPAÑA

2 .“

3.*

1.”

2 .«

1.*

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

Del dia 10 de enero
1.'’ ¿CuántAS son y cómo te  llamen la» fases de la  Luna?

2 /‘ ¿C uántos días está la Luna en cad a  una de sus fases?  
3.” ¿Q ué es un eclipse de Luna?

1. " C uatro : novilunio o luna nueva; cuarto crecien te; plenilu
nio o luna llena, y cuarto m enguante.

2 . ° Siete días.
3. * L a  ocultación total o parcial de la  Luna por interponerse

la T ierra  entre ella y el Sol.

Del día 12 de enero
1.* E fectu ar la  siguiente división de números decim ales: 

7 4 9 1 ,8 5  : 0 ,3 7 5 .
l.o Se añade un cero  al dividendo, p ara que tenga tantas 

cifras decim ales como el divisor. Se tachan las com as, y 
se h ace  la  división como si se tra ta ra  de números enteros. 

7 4 9 ,1 8 5 0  [ 0375
3741  

3 6 6 8  
2 9 3 5  

3 1 0 0  
100

19 .9 7 8

Del día 15 de enero
1.” ¿C uál es la  composición del a ire ?

¿Q ué nombre recibe el peso que ejerce el aire sobre la 
superficie de la T ierra?
¿ P a ra  qué sirve el baróm etro y cuál es el nombre de su 
inventor?

1." El aire se compone de un 21  por 1 00  de oxígeno; un 
78 por 1 00  de nitrógeno; una pequeña cantidad de anhí- 
drico carbónico y  cantidades variables de vapor de agua. 

2/" Presión atm osférica.

3." P a ra  m edir la  presión atm osférica. Su inventor fue el ita
liano Torricelli.

Del día 17 de enero
¿Q ué es un cu ad rad o?

¿E n  qué se diferencia el rectángulo del cu ad rad o?

3.** ¿Q ué es un rom bo?

1.* ¿Q ué es un eclipse de Sol?

1. " Cuadrado es el cuadrilátero que tiene los ángulos rectos
y los lados iguales y paralelos.

2. ” En que el rectángulo tiene iguales solamente ios lados
opuestos.

3 . " Rombo es el cu adrilátero  que tiene los lados iguales y pa
ralelos y los ángulos iguales dos a  dos.

Del día 19 de enero

2. " ¿C uál es el m ayor de los paralelos terrestres?
3. ” ¿C uál es el meridiano m ás im portante desde nuestro pun

to de vista?

Del día 22
¿Cuándo decimos que una división es e x a cta ?

2.*’ ¿Cóm o se divide un número entero por la unidad seguida 
de ceros?

3.” ¿Q ué es la  base de una potencia?

1. ” La ocultación total o p arcial del Sol, por interponerse la
Luna entre él y la  T ierra .

2 . " El Ecuador.
3 . '’ El d e  Greenwich.

de enero
1. '° Cusmdo el producto del divisor por el cociente es una

cantidad igual al dividendo.
2 . " Separando con una com a de derecha a  izquierda tantas

cifras decim ales, como ceros tenga la  unidad.
Ejem plo: 8 .3 7 9  : 1 0 0  8 3 ,7 9 .

3 . « El número que se m ultiplica por h  mismo tan tas veces
como indique el expimcsite.

1.* ¿C óm o se clasifican los vientos?
2 /  ¿C uáles son los principales vientos periódicos?
3.« ¿ A  finales de qué siglo empezó el hombre a  volar?

Del día 24 de enero

1 1.*> En constantes, periódicos y variables.
2 .“ L as brisas, de m ar y de tierra , y  los monzones.

3.** A  finales del siglo X V IIl.
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ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION
CURSILLO EN BARCELONA

E X A M E N E S  
EN MELILLA

E n  B arcelon a se ha cele- 

lirado con extraordinario  

éx ito  un cursillo d e ad ies

tram iento d e  m aestros al- 

fabetizadores.'N uestras fo 
tos m uestran dos aspectos 

d el salón donde se desarro

llaron  las con ferencias y 
lecciones d e l cursillo.

ALBA
6RATIIT0 PARA 
lOSAEOLECTORES; 
para el  RESIO, 
25 PESETAS Al AÍO

A LBA  se remi
te gratuitamente a
c u a n t o s  alum
nos de alíabetiza- 
c i ó n terminaron 
sus cursillos con 
aprovechamiento y 
están en posesión 
de los certificados 
que asi lo acre
diten.

Deben, por tfn- 
to, los respectivos 
profesores, al fina
lizar dicha prepa
ración, enviar re
lación de los alum
nos aprobados pa
ra que éstos pue
dan recibir direc
tamente A LBA  en 

) sus domicilios.
 ̂ Quienes no es

tén en estas cir
cunstancias y, sin 
ser neolectores, de
seen asimismo re
cibir ALBA, deben 
solicitarlo del ad
ministrador de la 
revista, enviándo
le 25 pesetas por 
giro pos.'al, impor
te de la suscripción 
a la misma durante 
un año.

NDHCA ES TARDE PARA APREHDEIP‘, 
R I C E N  I R A S  G R A N A D I N A S

'V  ' i s T  I

Son alumnas de la escuela de alfabe
tización, de la parroquia de la M agda
lena, de la capital de la Alhambra

la de Alfabetización de laNos escribe Carmen Te
rrón Esluríilo en nombre 
de un grupo de alumnas 
i'ina^orcitasN de la Escue-

EN  SA N T A  
FE

(Granoda)

Con brillantes resultados 

se han  celebrado  los exá

m enes d e  fin  d e  etapa en  

una d e  las Escuelas d e  Al

fabetización  de MeliUa. 

H e aqu í a  varios alum nos, 

m arroqu íes y  españoles, 

durante los ejercic ios.
ü n  aspecto d e  las clases 

»R eyes
en  la  «P equ eñ a  U niversidad* d e l C olegio nacional 

C atólicos», d e  Santa F e  (G ra n a d a ).

parroquia de la Magdale
na (Granada), para decir
nos que «estamos muy 
agradecidas a las autori
dades docentes p o r  esta 
campaña de alfabetización 
de las personas mayores». 
Añaden que « nunca es 
tarde para aprender» y 
que «no sabemos cómo pa
gar este bien tan enorme 
que es saber leer y escri
bir».

Terminan rogándonos 
la publicación de estas fo
tos u que nos hicimos en la 
escuela y en la Alhanibra. 
donde estuvimos h a c e  
unos días con n u e s t r a  
maestra, señorita Aotoñita 
Martín Martín».

Q u e d a n  complaci
das nuestras amables co
municantes, a las que ex
hortamos a seguir perseve
rando en su a f á n  de 
aprender.
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tu e jM  à M c iJ -e Jtó t
MAS PETICIONES (y una oferta) EN FAVOR DE INVALIDOS
P ID E  UN 
T ELEV ISO R  
PARA  UN PO B R E  
PARALIT ICO

He leído una de vues
tras revistas ALBA  y 
me ha llenado de satis
facción viendo cómo os 
portáis con las personas 
inválidas o subnorma
les. Dk>s sabrá premiar 
estas obras tan buenas: 
también se lee en dicha 
revista de inválidos que 
piden a las almas bue
nas algo con q u é  dis
traerse y pasar un poco 
alegre el resto de su vi
da aquí en la tierra: 
pues si, señor, aquí, en 
este pueblo, h a y  un 
m u c h a c ho inválido 
completamente, de cla
se muy humilde; esta 
parálisis le ocurrió a los 
cuatro años y lleva con 
ella dieciséis: yo, el que 
os escribe, soy m u y  
amigo suyo, le tengo 
mucho afecto y cariño, 
y como el pobre ape
nas puede escribir, so
lamente lo hace y muy 
mal apoyado en la me
sa, ya que la parálisis 
le ha cogido también 
los brazos y lo hago yo 
por él. El tiene muy po
ca distracción y ahora 
llegando el invierno 
menos, porque no lo 
puedo sacar de casa, 
con el frío y las lluvias, 
así que el pide un tele
visor para poder ver la 
pelota, el cine y todos 
los buenos programas 
que le dan bastante 
alegría, y más en un 
largo invierno, en casa 
dándose cabezazos en 
la silla y apoyado en la 
mesa: yo quiero, y él 
lo desea de todo cora
zón. que lo publiquéis 
en vuestra revista A L
BA para ver si hay por 
ahí un alma caritativa

Ì

« T E N E M O S  U N  C O C H E C I T O  (d o n a d o  p o r  l a  
m a d r e  d e  u n  e x  a l u m n o )  A  D I S P O S I C I O N  

D E  U N  I N V A L I D O »

Soy el maestro alfabetizador de Villalba del Alcor y me dirijo a 
usted para que en caso de no haber inconveniente inserte en las lí
neas de su encomiable periódico esta  carta, en la que hacemos saber, 
tanto mis alumnos como yo, que la  escuela de alfabetización de esta 
hermosa villa posee un cochecito para inválido (usado, pero seminue- 
vo), dispuesto para ser donado al primero que lo solicite o al que por 
orden de las peticiones recibidas en esa redacción le corresponda.

Este coche ha sido dado a esta escuela por doña Manuela Berro
cal. madre de un ex alumno mío. a la cual nosotros le quedamos agra
decidos y le hacemos patente desde este periódico el más conside
rable de los testimonios que esta obra merece.

A petición de algunos de mis alumnos le sugiero haga constar el 
nombre y residencia de la persona a quien corresponda el regalo, ya 
que quieren escribirle.

JU A N  JO S E  M A R T IN E Z  F R A IL E , mae 
LLA LBA  D E L  A L C O R  (H uciva).

alfabetizador. V I-

que le conceda esta de
seosa petición, que a él 
le llenará de gozo y no 
sabría cómo agrade
cerlo.

Su dirección es la si
guiente:

JU A N  A N T O N IO  
A L V A R E Z  C O R O 
N E L : Ramón y Ca- 
jal. 45. R O C IA N  A 
(Huelva).

En espera de sus no
ticias yo quedo suyo 
afectísimo seguro ser
vidor que está a sus 
servicios.

lO S E  S . G U T IE 
R R E Z . Moscardo, 52. 
R O C IÀ N À  (H uelva).

« S O L O  L E S  P I D O  UN  
C O C H E C I T O  C O M O D O  P A R A  

P O D E R M E  T R A S L A D A R  D E  
U N  S I T I O  A O T R O »

Hace unos días que me dieron un periódico 
A LBA  para que lo leyera, porque me encuentro 
inválido. M is piernas están paralíticas y no pue
do andar, sólo ando en un sillón de ruedas, pero 
las cuestas arriba no puedo. Además mi cochecito 
es antiguo. A mí me hubiera gustado tener un co
checito de motor, pero eso vale mucho dinero y 
yo no me lo puedo comprar.

Y o  siempre he vivido en el campo. Hace tres 
meses que nos vinimos a vivir a Algeciras. Y o 
traía pensamiento de vender cupones, pero toda
vía no me lo han dado y eso que me hace mucha

falta, ya que mis pa
dres son muy pobres.

Y o  me dirijo a uste
des a ver si pueden ha
cer algo por mí. N o les 
pido televisores ni na
da de lujo, sino un co
checito cómodo que yo 
me pueda trasladar de 
un sitio a otro. No sa
be nadie la amargura 
que pasa un inválido 
con un sillón de ruedas, 
y gracias a Dios que 
tengo a mis padres que 
me llevan empujándo
me. En verdad lo digo 
que me hace mucha fal
ta. A roí me gustaría 
que cuando esta mo
desta c a r t a  llegue a 
vuestras manos me con
testaran diciéndome sí 
o no,

Mi edad es de veinti
cinco años.

Si desean más infor
mación mía mándenme
lo a decir, que yo se lo 
mandaré todo mejor de
tallado. Y  sin querer 
molestarles más y espe
rando vuestra respues
ta, y que Dios nos ben
diga a todos, se despí- 
d e vuestro impedido 
amigo, firmado:

A N T O N I O  P E 
R E Z  SIL V A . Pana
má, 5. Hotel Garrido. 
A L G E C I R A S  (C á
diz).
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3 .200  PESETAS PARA EL TAXISTA  
SA LVA D O R S A N C H E Z , P R E M I O  
“ALBA” A LA EJEMPLARIDAD 1964

Como se sabe, ALBA  al)rió una £uscri|x:ión para facilitar una vivienda 

decorosa al humilde taxista madrileño Salvador Sánchez, galardonado con 

uno de los premios A LBA  a la ejemplariclad correspondientes a 1964 por sus 

reiterados gestos de generosidad en favor de los menesterosos.

Salvador Sánchez nos ha escrito ahora díciéndonos que desde hace varios 

meses se encuentra paralizado por un fuerte reuma que le impide traljajar, por 

lo que nos rogaba el envío de la cantidad recaudada en la suscripción, a fin de 

“ixjder respirar un poco”. Así lo hemos hecho, remitiéndole las 2.200 pesetas 

obtenidas en la suscripción, más otras LOGO como donativo de ALBA. En 

total, 3.200 pesetas, suma que le ayudará, de momento, a aliviar su aflictiva 

situación.

“A L B A  ES BNA 
REVISTA QUE ME 

SIRVE DE 
COHSOELO Y 
DISTRACCIOR”

Desearía q u e  estas 
mis cortas líneas sirvie
ran para darles las más 
expresivas gracias por 
haberme enviado la es
tupenda A LBA , una re
vista que me entusias
ma, pues estoy enferma 
de asma y lesión al co
razón y  no puedo salir 
de casa y no saben con 
qué alegría la recibo, 
pues me sirve de con
suelo y distracción en 
los ratos de soledad.

Carmen SO R IA N O  
P E D R E Ñ O  

C A LLO SA  D E 
SE G U R A  (Alicante)

UNA ALUMNA DE SESENTA Y SIETE AÑOS 
EXPRESA SU GRATITUD A LA MAESTRA 

QUE LE HA ENSEÑADO A ESCRIBIR
Tengo sesenta y siete años y no sabía escribir. Un día estaba so

focada porque tenía que escribir una carta y una sobrinita que tengo 

me ponía lo que ella quería y aprovechando estas facilidades que 

nuestro Gobierno da, fui a hablar con la señorita maestra y en ese 

momento me quedé en la clase. La señorita M ary fue la que me en

señó las primeras letras. Estuve con ella desde el mes de abril hasta 

que dieron las vacaciones. En el segundo turno vino la señorita Luz- 

divina Hcredia Rodríguez, que es la que me ha enseñado y la que aho

ra se marcha para enseñar a niñas que tengan necesidad de apren

der. Lo sentimos mucho todas porque es muy buena, cariñosa y cris

tiana caritativa con los n ecesitao s, yo como buena cristiana la deseo 

que tenga suerte con sus « U P i R m n a s  como ella se merece y que 

Dios le de salud a ella y a toda su familia, ésta su alumna que no olvi

dará nunca sus hechos y sus palabras.

M onica F E R N A N D E Z  H ÀRO

-ALBA
ES LA ALEGRIA 
DE NUESTRO 
HOGAR-

No tengo palabras 
para decirles mi profun
dísimo agradecimiento 
por el envío de la gran 
revista A LBA  que el día 
que nos llega a este pue
blo es la gran alegría de 
nuestro hogar porque 
todos nos peleamos por 
leerla antes que nadie 
ya que tiene grandes 
motivos de diversión y 
amena distracción para 
chicos y mayores.

Sin más por hoy, les 
saluda su muy agrade
cido.

Joan S E M P E R E  
R IER A

A Y O R A  (Valencia)
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PETICIONES.  CONSULTAS Y RESPUESTAS
C LA U D IO  A PA R IC IO  -  Villa Se- 

rra ".-V IL L A N U E V A  D E  C A S T E 
LLO N  (V alen cia).—Pide la dirección 
del director de cine Rafael Gil.

C alle d e los R eyes Magos, ¡ 4 .  Ma
drid,

A N T O N IO  M O R A L .-B rig a d a s de 
Navarra, H . sexto derecha. — BA RA 
C A LD O  (V izcaya).— Pide las señas de 
Manolo Escobar.

Este popu lar artisto reside en  la ca
lle  M odesto L afuen te, 4 5 . M adrid.

T O M A S V A L E R O .-T ra v e s ía  In
diana. 8.— DAI MI EL (Ciudad R eal).—  
Pregunta si A LBA  se encarga de man
dar libros gratuitamente: si es asi pide 
alguno que le pueda servir de provecho. 
También pregunta si se puede estudiar 
por correspondencia.

Los estudios por correspondencia son 
algo ya norm al en nuestro país. Pida 
in form es a la Com isaria de Extensión  
Cultural del M inisterio d e  Educación  y 
C iencia, ca lle  d e A lcalá. 3 4 . M adrid.

D IE G O  SA N C H E Z  R IV E R O . -  
Toro, 2 .—A LO RA  (M àlaga). — Pide 
un libro para estudiar francés v cuál es 
el nombre de Sara Mcntiel.

E l nom bre de d icha  actriz es e l de 
M aría Antonia Abad Fernández.

A N T O N IO  B E N IT E Z  G O M E Z .—  
Lucena. 7.— B E N A M E )! (C órdoba).— 
Un libro de ortografía y la dirección de 
une. buena casa de relojes, para que le 
den instrucciones a fin de aprender a re- 
parerlos.

Ih rijase  a R elo jer ía  C.oppel, ca lle  
Fuencarral. 15. M adrid.

JUAN  M A N U E L R U IZ  D IA Z. -  
Albaicín. 10.— M O LLIN A  (M àlaga). 
Pide la dirección de su excelencia el Je
fe del Estado y la del ministro dz  Edu
cación y G en d a.

Para d iiig irse  a l J e f e  del Estado, en 
víe su carta al Palacio d e O riente. Ma
drid. Y a l núm ero 34  de la  m adrileña  
ca lle  d e  .Alcalá puede d irig irse al señor 
m inistro de Educación y  C iencia.

JE S U S  V A L E N C O SO  P EÑ A R R U - 
BIA .— Cañada de Cuarta. 77. — PICA- 
S E N T  (V alencia). — Pregunta si ha
biendo hecho los estudios de auxiliar 
administrativo por correspondencia ne
cesita, para colocarse, el certificado de 
estudios primarios.

Estim am os que. ten iendo acred ita
dos los estudios que d ice , no han de e.ti- 
girle e l  certificado  de estudios primo- 
ríos.

LAS PETICIONES DE LIBROS 
Y MATERIAL ESCOLAR

La  / >iríi i lóii di' la ( atnf'añu Xacio- 
iial </(' I ’rtiinoiióii i lilliital de Aditi 
hi.s dala  (I toda.s ias escuelas donde 
af¡néUü .u‘ realijja del m aterial esco
lar V lihro.\ necesarios para sus res- 
l'cclivus alumnos.

y:.v. por lanío, a los profe.tores de 
dicho.'i I enlros a (/uienes los alumnos 
It'clores da .1 L B  . í deben solicitar 
aquellos libros y material escolar que 
necesiten.

D IE G O  B R O N C A N O  P ELA C H E. 
Guarda de la Hermandad Sindical. Nue
va. I. —  C A Ñ A M E R O  (Cáceres). —  
Pide que se le envíen catones, manus-

T A M B IE N  NOS ES C R IB EN  
EXPRESANDO SU ORATITUD 

POR RECIBIR “ ALBA”
V IC E N T E  A P A R ia O  ÍIM E - 

N E Z .  M E M B R IL L À  (Ciudad 
Real).

M A R U JA  M A R T IN E Z . Paseo 
de Gracia. 69. tercero, primera. 
BA R C E LO N A .

M A N U E L  V A L IE N T E  M O 
R E N O . San Nicolás. 58. LA  C A M 
PA N A  (Sevilla).

F R A N O S C O  G A R C IA  V E - 
N E G A S. San Roque. 5. A L M EN - 
D R A L E JO  (Badajoz).

A N TO N IA  M O R E N O . Erillas. 
número 3. F U E N T E  D E L  A RC O  
(Badajoz).

JU A N  M O R E N O  C A SA D O . 
CórdoK- 30. VTT^.ANUEVA D E  
C O RD O BA  (Córdoba).

JU A N  M À G D A L EN O  V E R - 
GARA. M O N T O R O  (Córdoba).

F R A N C ISC O  B A R R A N Q U E 
R O  LO Z A N O . Cabra. 47. A LM A - 
C H ER  (M àlaga).

JE S U S  D IA Z  M A R T IN . T ra- 
falqar. 2. M A N Z A N A R E S (Ciu
dad Real).

M A RI D E L G A D O . Gracia. 18. 
SA N T A  C R U Z  D E  M U D E L A
(Ciudad Real).

JO S E  A R A G O N  O L IV A . Quei- , 
pti de Llano. 73. LA  R O D A  D E  ¡ 
A N D A LU C IA  (Sevilla). J

crítos, un encerado y  tizas, para las cla
ses que da a varios alumnos.

H aga esa petición  a l m aestro de al
fabetización , si lo kídtiera en  ese pue
b lo ;  si no lo hoy , d iríjase  a  la  Inspec
ción  de Enseñanza P rim aria  de Cá
ceres.

FR A N C ISC O  M U Ñ O Z  SA N T O S. 
Olegario Dámaso Sellcr, 45.̂ — E L C H E  
(A licante).—^Pide que se le informe si 
hay que paqar algo por las peticiones 
que se hacen.

G eneralm ente, las peticiones d e l m a
teria l forinativo y d e  estudio deben  h a 
cerse o  los señores m aestros encargados 
de la  Prom oción  Cultural d e  Adultos 
en  cada  pueblo.

G R E G O R IO  PACH A O R T E G A .-  
Alfonso X III. 74. -  S IR U E L A  (Bada
joz ).— Pide infonnación para ser policía 
o detective privado.

IjC rem itim os a  la  respuesta que, so
bre igual consulta, dam os m ás arriba  
a l lector granadino.

A N T O N IO  M O N Z O N  RO A . — 
Barrio de la Isla, 6. — SA N T A E L L A  
(Córdoba). — Pide una beca para un 
hijo suyo, que pinta cuadros.

l la g a  constar su deseo , bien  en  la  
D elegación P rotin c ia l d e  Sindicatos de 
C órdoba, b ien  escribiendo a  la C om isa
ría d e Extensión Cultural d e l M iniste
rio  d e Educación y  C iencia, ca lle  d e  Al
ca lá , 3 4 . M adrid.

A N T O N IO  R O M E R O  D E LG A - 
D O .-B a rr io s . 27. -  M A N ZA N ILLA  
(H uelva). —  Pregimta cómo puede ha
cerse mecánico.

E n  la  D elegación provincial d e  S in
dicatos d e  H uelva podrán  in form arle  
detalladam en te sobre los cursos de fo r 
m ación profesional.

C A R M E N  G O M E Z  M O N T E R O . 
Reyes Católicos, 22 .—V IL L A T O B A S 
(T o led o ).—Pide saber qué requisitos se 
necesitan para cumplir el Servicio So
cial.

D iríjase a  la D elegación de la Sec
ción  Fem en ina en  ese pueblo, o en  T o
ledo , donde podrán  in form arle  con de
talle.

M A N U E L  D IA Z  G A R C IA .— Calvo 
Sotelo. 13. -  V ILL A FR A N C A  (Bada
jo z ).—Pide las señas de los Centros de 
F :rm acicn  Profesional Acelerada de 
Madrid.

E l centro núm ero uno d e  Form cción  
P rofesional A celerada de M adrid, mo
dern ísim o, recierite/nente inaugurado, 
está en la avenida de Barajas.
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FOTOS DE NUESTROS LECTORES

f
,ií
r -

A N A  V A L D IV IE S O  
M A R TIN EZ . iiC ercad o  
D o m e c h » .  C U L L A R -  

BAZA (G ran ad a).

M ARIA SO L M INGORANCE ALONSO. G eneral H os
p ital. St. LuJces-Rd. M AIDENHEAD, B E R T S  (In g la 

terra ) .

CARIDAD GONZALEZ y  JU S T I HERNANDEZ. 
O N TIVERO S (A v ila ) .

MANUELA GONZALEZ. JIM O  A L I SU SI. E lectro  AD ELA LEO N  PER EZ . 
Plaza d e  O riente, 3 . A L- M arroquí, 1 8 . A LM A - P eluqu ería  d e  señoras. 

CA U D ETE ( J a é n ) .  DRABA (C eu ta ) . G E R G A L (A lm er ía ) .

JU STO  OLMO. T om ás M IGU EL A B R IL  HIDAL- 
Luceño, 5 5 . TARAZONA GO. G erona, 1 0 7 . SAN

( Zaragoza ) F E L IU  DE GUIXOLS
(G ero n a ) .

JO SE  PLA SEN A BR E. 
Valencia, 17 . BEN IG A - 

NIM (V a len c ia ).

A N T O N IO  B E R B E L
JU A N  JESU S TORINO D IE G O  M A R C H E N A  GU ILLERM O  MORENO  
VID AL. OUvo, 4 . CHI- CAPATAZ. Gravina, 79. MACIAS. G eneral Fran-

F JJE N T E  DE CANTOS co, 2 6 . CABEZA DE M A TE O . S a r ie ta , 1 8 . 
(B a d a jo z ) . VACA (B a d a jo z ) . FOYOS (V a len c ia ).

CLANA D E LA FRO N 
TER A  (C á d iz ) .
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e l  H o m b r e  H a .ce  d e p o r t e
ESPAÑA HABRA OE ELIM INARSE CON INGIATERR» 
0 ESCOCIA EN LA COPA DE EUROPA OE FUTBOL

No ha tenido suerte 
en los cuartos 
de final

En el sorteo celebra' 
do en París para decidir 
los cuartos de final de 
la Copa de Europa de 
s e lecciones nacionales 
de fútbol, correspondió 
a España eliminarse con 
el vencedor del octavo 
de final Inglaterra-Es- 
cocia.

Francia se eliminará 
con Yugoslavia, Hun
gría con Rusia y Bulga
ria con Italia

Los primeros partidos 
se disputarán en l o s  
campos de los citados 
en primer lugar: o sea, 
que España habrá de 
jugar primero en la n 
dres (si Inglaterra ven
ce a Escocia) o en Glas
gow (si triunfa Escocia 
sobre Inglaterra).

Una vez más la suer
te nos ha jugado una 
mala pasada, pues tanto 
I n g 1 a t erra — actual 
campeón mundial—  co
mo Escocia son enemi-

f

lista sonriente dama fue la “mano inocente” que ex
trajo las halas en el sorteo de los cuartos de final 
de la Cofa de Europa... y nos mandó a la Gran

Bretaña.

NUESTRA SELECCION 
MILITAR DE FUTBOL 
VENCIO A LA FRANCESA

E  n partido co- 
r r e s p ondiente al 
torneo c o ntinental 
de selecciones mili
tares de fútbol, ju
gado en Elche, la se
lección española ba
tió rotundamente a 
!a francesa por 5-1.

Marcaron los go- 
l e s Uriarte (2), 
Arieta (2) y Vavá.

En el encuentro 
de ida, jugado en 
Niaa, venció tam
bién España por 3-0.

gos dificilisimos y tie
nen las máximas posibi
lidades de pasar a las 
semifinales. En el caso, 
muy hipotético, de que 
ganase España, nuestro 
próximo adversario se
ría el vencedor de la 
e 1 i minatoria Francia- 
Yugoslavia.

La fase final del tor
neo se celebrará en Ita
lia, a primeros de junio, 
pero a condición de que 
el equipo italiano elimi
ne al búlgaro.

LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA: 
18 ETAPAS CON 3 .1 2 6  KMS.

por
Alberto Amorós

E L  JUGADOR  
MAS CARO DE 
INGLAT ERR A

» f

— ¿Inglatcrraf ¿Escociaf... ¡Bueno, que gane 
el peor!...

Martin Chivers, de 
veintidós años, brinda 
con su esposa, tras la 
firma de su traspaso ai 
equipo inglés Totten
ham H o t s p u r s ,  por 
125.000 libras esterli
nas — más de veintiún 
millones de pesetas— . 
Antes jugaba en el Sou
thampton.

0«i 25 abril 
al 12 de Hoyo

Se correrá
del 25  de abril al I2  de mayo

La Vuelta Ciclista a España de este año cons
tará de dieciocho etapas, con un total de 3.126 
kilómetros, y se correrá del 25 de abril al 12 de 
mayo, sin ningún día de descanso.

La Vuelta verdadera, la que puede ir estable
ciendo las diferencias más alarmantes, se inicia 
a partir de Gijón. Hasta el final serán seis días 
prácticamente decisivos. Seis días en los que, 
además de los numerosos accidentes orográficos 
norteños, habrá que vencer uno de los más duros 
obstáculos del recorrido: la etapa contra el reloj, 
de 67 kilómetros, individual, entre San Sebastián 
V Tolosa.

9  Daucik ha sucedido 
a Di Stéfano como 

entrenador del Elche, 
equipo que parece haber 
iniciado una recupera
ción en la Liga.
★  Barinaga ha cance

lado su contrato co
mo entrenador del Amé
rica, de Méjico, y ha re
gresado a Sevilla para 
hacerse cargo del Petis. 
m  Don Narciso Carre

ras ha cubierto la
vacante producida por la 
dimisión del señor Uau- 
det en la presidencia del 
Barcelona.
★  L a  X II Vuelta a 

Europa, prueba de
r e s  istencia oroanicada 
por el Automózdl Club de 
Alemania Occidental, pa
sará este año por Rusia.

• y d © p o i* te  H a.ce  a l  H o iiiH z *e
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ciiiìio se luega al baloncesto
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es E L  ABB1TI50 QÜIEM IM tClA EL JUBSO AL LAN
ZAR LA  PELOTA AL A lCE.
FALTA PSRSO HAtr CUAN Do ^ T A  SE COMETE ÜNO 
DE LOS JUECES DE616NARA AL JUGADOR OFEM- 
DiOO A FIN DE QUE ÉSTE EFECTOS ELT lRO  O 
TIROS LIBRES CON QUE 66 WAVA CASTIGADO. 
EL JUGADOR NO DEBE CORRER CON LA PELOTA, 
N» TOCARLA CON LOS PIES VOLUNTARIAMENTE.
PELOTA Mu e r t a .- s e  c o n s id e r a  c u an d o  s e  ua*
VA LOGRADO UN ENiCESTE; CUANDO 66 DECLARE 
PELOTA RETENtDAi CUANDO SE PIDE TIEMPO*'; 
CUANDO e>^lSTA f a l t a , ETC.
PAUTAS.- PUEDEN SER "TÉCNlCA5*0’PERS0NALes: 
DESCAUFiCACidM .- SE DEBE A u n  a c t o  GRAVE 
ANTIDEPORTIVO . LA  FALTA OoBLE SE  CASTU^ 
CUANDO AMBOS EQUiPOS LA COMETEN A LA VEZ. 
Si u n  ju g a d o r  COMETE UNA VIOLACION A LAS  
r e g l a s , e l  b a n d o  CONTRARIO EFECTUA UN SA
QUE DESDE LAS LÍNEAS LATERALES.

DENOMINACIONES
ENCESTE O B A 5 0 U 6 T .-  P u e d e  c o n s id e r a r s e  
c u a n d o  e n t r a  l a  p e l o t a  e n  e l  a r o  Po r  
LA  Pa r t e  s u p e r io r .
RCTENC idM .- S i ü̂ 3̂ , JUGADOR VIGILADO DE
C e r c a  r e t i e n e  l a  p e l o t a  m a s  de c in c o  
s e g u n d o s  s in  Po n e r l a  e n  j u e g o  
BLOCLUEO«- ES LA a c c ió n  p e  Po n er  e n  m o 
v im ie n t o  LA PELOTA, VA SEA ARROJANDOLA, 
GOLPEANDOLA EN EL AIRE, REBOTANDOLA O 
RODANDOLA SOBRE 6L SUELO V VOLVIÉNDO
LA A TOCAR a n t e s  DE QUE LO UAGA OTRO 
JUGADOR.
GtRAft.-CüANOO UN JUGADOR EN POSESIÓN 
DE LA p e l o t a  m u e v a  UN PlE EN UNA 0  VA
RIAS Dir e c c io n e s , m a n t e n ie n d o  e l  o tr o  s o 
b r e  e l  q u e  G ir a , e n  c o n ta c to  con el su elo . 

CORRER LA  PCLOTA.- ES El ACTO DE AVANZAR 
MIENTRAS e l  JUGADOR TENGA EL BALON.



TRAS CUARERTA Y DOS AÑOS DE SEPARACION

CUATRO 
S E H A N

HERMANOS SACERDOTES  
R E U N I D O  EN B A D A J O Z

Uno do ollom llogó do Mmdrld, otro
do Ftllplnom y  otro do Vonexuolo

Arrodillados ante el 
altar mayor de la pa
rroquia de Santo it)0 '  
mingo, de Badajoz, coa- 
tro sacerdotes, unidos 
por la dulce emoción 
del reencuentro fami
liar, h a n  dado gracias 
a Dios por haber aten
dido su ruego de esta 
r e o  nión, después de 
cuarenta y dos años de 
separación, alguno de 
ellos por varios miles 
de kilómetros. E l ma
yor de los cuatro, Feli
pe, de sesenta y nueve 
años de edad, reside en 
Badajoz, y el tercero, 
Basilio, de sesenta, en 
Madrid; pero los otros 
dos llegaron de remotas 
tierras: u n o de ellos, 
Celestino, con sus se
senta y cuatro años de 
vida, reside en Filipi
nas desde hace treinta 
y nueve años, y el más 
joven, Enrique, de cin
cuenta y siete, ha llega
do de Venezuela, des- 
p n ¿ 8 de veintinueve 
años de residencia en 
Antérica.

E l primer recuerdo 
de los cuatro hermanos 
f u e  para su santa ma
dre, que les contempla 
gozosa desde el délo y 
que un día memorable 
de su vida, mientras el 
ra-e  dote la unía en ma
trimonio con el modes- 
t o labrador Mariano 
Díaz Ubierna, pidió al 
Señor la orada de que 
le concediera un hijo 
sacerdote; un sacerdo
te más en aquel pueblo 
de Httérmeces (B  u r- 
oos), tan pródigo en 
vocaciones religiosas.

Dios escuchó la súpli
ca d e la joven Jadnte 
Viltavilla y  colmó tan 
generosamente sus de
seos, que la rodeó de 
cuatro hijos sacerdotes 
y una hija monja, de los 
diez con que tan pródi
gamente bendijo su ho
gar. En efecto, la voca- 
dón sacerdotal prendió

pronto en loe jóvenes 
Díaz Villavilla, quie
nes, ya en el Seminario, 
dieron pruebas de dara  
ínteligenda, aptitud pa
ra d  estudio y acendra
da caridad: t r e s  de

realizando idéntica mi- 
sióln de apostolado.

T  a 1 acontecimiento 
había de perpetuarse 
c o n  u n a  fotografía, 
documento único de es
ta entrevista impar en

Y CONDUCTAS 
EJEMPLARES

CRONICAS Y REPORTAJES EXCLUSIVOS PARA ALBA

Los cuatro h erm an os sa cerd o tes , p ad res  F elip e , B asilio , C elestin o  y  E nrique D íaz  
Villavilla, que, g rac ia s  a  un p erm iso  e sp ec ia l  d e l P apa, s e  han vuelto o reunir en 

B ada joz , tras cu aren ta  y  d o s  años de separación.

“YA NO NOS VOLVEREMOS A VER JUNTOS JAMAS”, DICEN
ellos vistieron los hábi
tos de San Vicente de 
Paúl, y d  cuarto se or
denó sacerdote secular.

E n  esta feliz reunión, 
evoc:aron la memoria de 
su madre, que no pudo 
gozar de so compañía y  
de so asistencia espiri
tual en d  momento de 
su muerte, por estar 
ellos irradiando su ac- 
dón misionera en tres 
d i stintos continentes, 
desde donde hain teni
do que solidtar una au- 
torízadón especial dd  
Vaticano para acudir a 
esta d ta  familiar, en la 
que dos hermanos, tras 
l a r  gas singladuras y 
vii^es por vía terrestre, 
h a n  recorrido medio 
mundo, en opuestas di- 
recdones, para encon
trarse con los dos q u e  
permanecen en España,

la vida d e estos hom
bres que tanto tienen 
que contar de tan pro
longada ausencia.

El “filipino” —pues 
p o r d  toponímico res
ponden cada úno de los 
hermanos—  habla de la 
gran labor que los mi
sioneros españoles des
arrollan en a q u ellas 
apartadas islas, y ase
gura q u e  cabe esperar 
un óptimo fruto de sus 
colegios, en cnanto a 
vocadones sacerdota
les.

E l padre Cdestino, 
que es profesor de uno 
de los seminarios filipi
nos, ha tenido ocasión 
de comprobar, a lo lar
go de sus trdnta y nue
ve años de estancia en 
Manila, la presenda de 
España, a la que se de
ben los cimientos de to

d a  la fOTmadón cultu
ral de aqud pueblo, 
d e sarroUada precisa
mente por los misione
ros, a  través de los si
glos. Claro que tam
bién ha podido ver có
mo se va dejando de 
utilizar el idioma espa
ñol y  se habla cada vez 
más el inglés.

E l padre Enrique, el 
más joven de los cuatro 
hermanos, se siente un 
venez<4ano más. Dice 
que allí se encuentra 
como en su casa, dad« 
el gran afecto que se 
siente por los españt^cs 
y  el respeto q u e  tos 
sacerdotes merecen del 
Gobierno y  del pueblo.

—“Y a no nos volve
remos a ver juntos ja
más en este mundo”, 
han dicho los cuatro 
hermanos.

UN N I Ñ O  LE 
;" H A C E  VER"  
LA TELEVISION 

: AUN AMIGUITO 
C IEG O

' E n  M urcia, e l  niño  
I d e  nueve años, Fran- 
I c is c o  J a v i e r  B e r n a i  
' G a rd a , ciego  desde ha- 
' ce  un año, h a  encontra- 
[ d o  un extraordinario  
, lazarillo en  su am igo  
F atrieio  Góm ez López, 

' de diez, qu e le  acom pa
ña constantem ente. La  

, com prensión en tre am- 
> l/os h a  llegado a ser tal, 
q u e  e l  c ie g o  p u e d e  
uver» los  programas de 
la  televisión  gracias a  
las exp licadon es d e  su 
am igo.

Francisco Jav ier , que  
está dotado de una gran 
in teligencia, es e l se
gundo d e  cuatro h ijos  
d e  un m odesto ebanis
ta. Va al coleg io , le  
gusta m ucho la G eogra
f ía  y  piensa ser qu ím i
co . A pesar d e  su des
gracia, es un niño ale
gre a l qu e le  entusias
m a la  m úsica.

Francisco Ja v ie r  y 
Patricia se entienden  
perfectam en te p or  e l  
ta c to  d e  la s  m an os  
cuando hay  gente de
lan te y  no qu ieren  que  
se en teren  d e  lo que ha
b la n ; corren , ju egan  y  
pu ede decirse que ¡a vi
d a  d e  Francisco es nor
m al porque uve» a  tra
vés d e  su am igo.

P or la  n oche, e l  niño  
ciego  ju eg a  a l dom inó  
con  su padre  y  sus 
herm anos, quiertes le  
adoran.


