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U F A B E T I Z A C I O N  
E H  [ ¡ A D I O  y T V E

R a d i o  N aciofud  
transm ite  todos los 
sem anas, de Itm es a 
sábado, a  tas d ie s  
d e  ia  m añana, e l  es
pacio *"A LBA  en  e l  
aire” .

Todos los lu n es y  
m artes, d e  och o  m e
nos ce in te  a  o ch o  y  
d ie z  d e  la  n oche, 
re lcv isió n  E spoñola  
o fre ce  un program a  
d e  a / / a á e f iz o c ió n  
q u e lo s  m iérco les se  
com plem en ta  con ci 
e  s p o  c  i o ca ltu rtJ  
"^Lecciones d e  co 
sas” .

LOS QUE AVIVAN 
E L  S E S O

A m í, los maestros 
nacionales no sólo me 
interesan como elemen
to decisivo de nuestro 
l>orvenir, sino me inspi
ran tam bién un profun
do respeto: e l de perte- 
uecer a una profesión 
vocacional que, como el 
sacerdote o el m ilitar, 
requiere sacrificios y re
nuncias en aras de un 
ideal siqierior. Modelar 
el carácter de los jóve
nes, adivinar sus condi
ciones m ejores, encau
zar hacía la luz las inte
ligencias, muchas veces 
adormecidas en la ruti
na y en la mezquindad 
pueblerinas. jQ ué gran
de y noble tarea!

La sensibilidad d e l  
duque de Alba hizo que 
la Real Academia colo
cara una lápida junto  al 
portalón de entrada en 
el castillo de los Pache
co, en Carciinuñoz:

À q  u í  m u rió  aq u e l  
gran p o e ta  d e  las cop las, 
e l  C apitán J o r g e  M anri
qu e , lu ch an d o  ard id a
m en te  p o r  la  causa d e  
la  R ein a  Isab e l.

Evocando el verso fa
moso pienso en l o s  
maestros nacionales que 
avivan e l  seso  de los es
pañoles de mañana ]>a- 
ra que nuestra Patria- 
tantos años dormida, 
d e f  i nitivamente des
pierte.

JO SE  MARIA DE 
AREILZA

C O L O N - R A B A L

A tal personaje históri
co, tal artista. Paco Rabal, 
el gran astro del cine y el 
teatro español, interpreta 
el papel de Cristóbal Co
lón en una serie sobre la 
gesta del Descubrimiento 
que se está rodando para 
la televisión de Italia y de 
España. 0  sea, que des
pués de haber conquista
do el teatro y el cine, Pa
co Rabal se apresta ahora 
a desctibrir América.

/

C U E S T A E N E R O

— Necesito más dinero. Tenemos que revisar 
nuestro convenio colectivo.

— No, b ija , no. Lo ha prohibido el Gobierno.

PEGAR A LOS NIÑOS
Algunos hombres fam o

sos recuerdan con tristeza 
los años de su niñez. Una 
infancia triste ¡cóm o pe
sti a  lo largo de la  vida! 
Sabemos que han existido 
muchas infancias tristes. 
y  que siguen existiendo. 
¿Qué hacer para evitarlo? 
Unire otras cosas, supri
mir a rajatabla las palizas 
a los n iños; esas brutales 
azotainas que nunca están 
justificadas. Se me han 
puesto los pelos de punta 
al enterarme de que unos 
padres alemanes han sido 
castigados por un tribunal 
berlinés upar malos tratos 
continuados a  su h ijo  ile 
tres años*. Pero ¿qu é es 
lo que ha podido hacer es
te niño? a ¡P obre n iño!» , 
exclamarán las gentes nor
males, que son muchas.

Sin embargo, yo creo 
que es más propio decir; 
u¡Pohres p ad res!* . ¿ISo 
se les han caído a  este pa
dre y a  esta madre las ma
nos de vergüenza?

L a letra no entra con 
sangre. La letra entra con 
omor, con paciencia, con 
sacrificio, con absoluta en
trega. ¿Que de vez en 
cuando hay que propinar 
al niño un azote? Siempre 
que haya razón, nunca al 
buen tuntún y a condi
ción de que e l azote no sea 
u.n azote bárbaro, sino pa
ternal, de esos que, aun 
dentro de su pequeñez, 
duelen más en la mano 
que azota que en el cuer- 
pecillo azotado.
F . Javier Martin ABRII,.



LO PE DE VEGA
p o e m  y  a u t o c  d b a m a u c o , l l a m a d o " e l  fénjjx  d e  l o s  
IW6EN10S': NACIÓ EN MADClO EL 2 5  DE NOVIEM BRE 
PE I5 b 2  Y MURIÓ EN ESTA M ISM A C IUDAD EL 2 ?  DE 
ASO STO  DE IS 55 .
EN 15^5  TOMÓ PARTE EN LA  EXPEDICIÓN UACIA L A S  
IS LA S  TERCERAS/LUCRANDO EN LA ARMADA INVENCIBLE.

Entre sus  obras mas im por-
SE C U E N T A " LA DAMA 

C A S TlS O  SIN VENSANZA-, 
e s t r e l l a  d e  SEVILLA",'PE- 

RI6ANE2"/EL COMEN
DADOR DE O C AN A ", 
'FUENTE OVEJUNA', 
"EL MEJOR ALCALDE/ 
EL R E V ;'E L  VILLANO 
EN SU RINCÓN'; V 
OTRAS M U C W AS  
M A S  DE IM PORTAN
C IA .

LA ¿:A5A pe LOPE DE VE6A EN LA 
calle  de CERVANTE'S DC /MADRID.

ALGUNOS FRAGMENTOS 
DE SU S O B R A S ■

^ A L E N  DEL ALMA SOMBRAS 
A  FABRICAR L A S  ID E A S . 
DELANTE SE ME PON E N  /
Y YO CON A N S IA  E X TR E M A  
LO QUE IM ASIN O  A B R A Z O  
Po r  v e r  51 EFECTO EN6ENPRA.

LA NOBLEZA ES LA VIRTUD; 
TODOS NACIMOS DE UN PADRE, 
ES LA TIERRA COMÚN MADRE 
DE LA C U N A AL ATAÚD.

LA n o c u e  Ba j a  y  s e  v a
PINTANDO EL CIELO DE ESTRELLAS; 
LA LUNA M ENCUA V SALD R A 
M AS TARDE A VERSE CON ELLAS.

¿O U IE N  m a t ó  a l  COMENDADOR? 
f u e n t e  o v e j u n a , SEÑOR/

Z Y Q U IEN  ES FUENTE OVEJUNA...? 
TOOOS A  U N A . . .  (DE *TucmteOVEJUNA“)

ESTUDIO EN LA CASA DE LOPE

E S  TAM BIÉN FAMOSA 5 U  NOVELA EN PROSA Y 
VERSO "ARCADIA", A S Í COMO SU CASI A U TO B IO ' 
G R A FfA  " L A  DOROTEA' ESCRITA E N  1 6 3 2 .

S u  OBRA ES MUY FECUNDA Y SU ESTILO RICO 
Y POÉTICO. FUÉ UNO DE LOS MOMBGES MAS 
E X TR A O R O IN A R IO S  DE S U  ÉPO CA V A L C A N 
ZÓ  U N A  POPULARIDAD DIFÍCIL DE CONSEGUIR 
EN  AQ U ELLO S T IE M P O S .
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EL MUNDO, EN CATORCE NOTICIAS
E S P A Ñ A

EL ULTIM O GRAN ARTESANO de nuestro tiemp>o, don Ju
lio Pascual, rejero y forja
dor, ha fallecido en Toledo, 
unos días antes de cumplir 
ochenta y nueve años de 
edad. Estaba en posesión de 
numerosos premios obteni
dos en exposiciones naciona
les y extranjeras y tiene 
obras suyas diseminadas por 
todo el mundo.

VARIOS AÑOS TENDRA QUE ESTAR bajo tratamiento mé-

COM ISIONES PARA EL CONTROL diario de los pre
cios han sido constituidas en todas las provincias, para 
im pedir que suban los artículos de primera necesidad.

D O N  S A N T IA G O  B E R N A B E U . presidente del Real 
M adrid, resultó ileso en 
un aparatóse accidente 
de automóvil, sufrido en 
T o r r e v ie ja  (A lic a n te ) , 
cuando se dirigía a prac
ticar su ‘deporte favorito 
de la pesca. Aquí le ve
mos tan campante al lado 
del coche volcado.

ONCE HERMANOS, QUE 5UAÍAN OCHOCIENTOS
AÑOS, se han reunido en 
Durango (Vizcaya) para ce
lebrar un acontecimiento fa 
miliar. Sus familias, reuni
das, pasan d e  doscientas per
sonas. Se trata de los herma
nos C órate Mendive, que vi
ven en diversos lugares de  
aquella región.

OTROS SEIS HERMANOS, también vizcaínos, los Ibarreche- 
Basoa, de Basauri, suman cuatrocientos setenta y siete 
años, y probablemente constituyen la familia de más edad 
de toda Vizcaya. El mayor — doña Hermenegilda—  cuen  ̂
ta noventa años, y el menor, don Justo, setenta y uno

> NO H A Y ANALFABETOS EN VIZCAYA, cuya Dipu
tación Provincial patrocina ciento ochenta escuelas, por 
un presupuesto anual d e  más de cuatro millones de 
pesetas.

TRES JOVEN ES MURCIANOS (Salvador Vizcaíno, José Ra
mírez y Ernesto Pérez) mar
charán al Perú para ayudar 
a un misionero, también 
murciano, el padre Molina, 
que desde hace años realiza 
una admirable labor de apos
tolado en la región de Cuzco.

LOS DOS M IL QUINIENTOS LIBRO S de la biblioteca pú
blica de San Esteban de Gormaz (Soria) fueron salva
dos d e  un incendio por los propios vecinos d el pueblo.

dico el niño indio paralítico 
Bijnu, que vino a curarse a 
España. No pudo tratar a 
tiempo su polio, porque mu
rieron sus padres y quedó 
solo, con cuatro hermanos 
menores y una abuela.

i M -

LA AÍEDALLA D EL TRABAJO fu e impuesta por la esposa 
del j e f e  del Estado, doña Carmen P olo de Franco, a  la 
veterana peluquera bilbaína doña Rosa Zabala, d e  sesenta 
y cinco años, que ¡leva cincuenta trabajando en Madrid.

UN MONUMENTO AL MINERO va a ser erigido en Lina
res. Obra del escultor Víc
tor de los Ríos, medirá cinco 
metros de altura y se alzará 
en la principal avenida de 
dicha ciudad, costeado por 
suscripción nacional.

EXTRANJERO

•  U N A  V E R D A D E R A  “F I E B R E ” D E  O P E R A 
C IO N E S  de trasplantes 

de corazón se ha desatado a 
raíz de la  primera, realizada en 
E l C abo y  que tuvo un final 
desgraciado, pues el enfermo,
Louis W ash kan sky , operado 
por el doctor B am ard , falleció 
dieciocho días después de la 
operación. A  la  semana si
guiente, el mismo doctor B ar-
nard, trasplantó a  un dentista de cincuenta y  ocho años, 
Philip Blaiberg, el corazón de un joven mestizo de vein- 
ticuatre años, Q iv e  Haupt, que había muerto a causa 
de una hemorragia cerebral. E s ta  operación ha tenido 
un éxito rotundo, pues Blaiberg se encuentra casi total
mente restablecido. O tros dos tra sp in te s  se han efec
tuado en los últimos días: uno de ellos en Palo  A lto  (C a 
lifornia) y  otro en Brooklyn (N u eva York)/ si bien, éste 
último ha fracasado, falleciendo el enfermo a las diez 
horas. (E n  la foto aparecen los protagonistas del se
gundo trasplante: Blaiberg y Haupt)

V IV IEN  L E IG H , la que fu e fam osa actriz británica, fallecida
en julio d el año pasado, donó  
sus ojos al Banco d e  Cór- 

. ,  neos, d e Londres, para que
diera visión a  urf 

enferm o. E l hecho se ha stt- 
hido ahora, al ser abierto el 
testamento de la gran ar
tista.

TRESCIENTAS DOS ABUELAS alemanas se han presen
tado a un concurso de lectura organizado especialmen
te para ellas en Munich (Baviera).
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LA PRENSA ESPAÑOLA. R E F L E J A D A  EN A L B A

J o \ H u d U t

L O S  P R E C I O S

Este diario de U urde, de Valencia, pu
blica una entrevista del mayor interés con 
el concejal responsable de los mercados. El 
tema, como es natural, los precios. Y una 
posible solución para abaratarlos: que los 
vendedores constituyan cooperativas. Los 
precios no se han alterado en los mercados 
valencianos, salvo las fluctuaciones natura
les de las verduras y frutas, por la situación 
climatológica. Y la solución para que todo 
llegue al consumidor en mejor orden parece 
ló ^ a : si se unen en cooperativas los agri
cultores que proveen los mercados, podrán 
liberarse y liberar al consumidor de interme
diarios que encarecen los productos.

Arriba
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

C t o n io  G iM lo , en su sección d e  este 
diario madrileño, tiene unas palabras estre- 
m ecedoras en torno a  los accidentes de tra
bajo, que, para aviso d e  todos, reproduci
mos:

“E sp aña ca, entre los países europeos, 
uno de los que arro ja  mayor indice de 
siniestraiidad en el trabajo. Aquel atra- 
yente lema: "T ra b a ja , pero seguro" 
no ha conseguido quebrar la  linea ascen
dente de accidentes Icüiorales, cuya in
cidencia económ ica se evalúa nada me
nos que en cuarenta y  siete mil millones 
de pesetas. ¡C aro tributo para un paia 
como España!

LA VANGUARDIA
E S P A Ñ O L A

N I V E L  DE V I D A

Este diario barcelonés dedica un editorial 
a una gran preocupación de todos los espa
ñoles en estos momentos: la conservación 
dcl nivel de vida. Y  afirma que de ninguna 
manera debe permitirse una caída en el ni
vel de vida alanzado por los españoles a fa
vor del desarrollo económico.

HERALDO DE ARAGON

UNA BELLA COSTUMBRE

C om o se  m erece tan bella costum bre, 
rH eraldo d e  Aragón» destaca el concierto 
que la C o rd  Zaragozana ha dado con m o
tivo d e  la Navidad, enteram ente dedicado a 
villancicos. Sesenta voces, ante el Belén gi
gante d e  la  sección montañera de nEduca- 
ción y Descanso», d e  Zaragoza, dieron un 
adm irable r ec itd  de lös más bellos villanci
cos, que resultó tanto más interesante cuan
to  que el marco en que ofreció la  audición  
era nada m enos qu e el claustro d el monas
terio de San Juan d e  la Peña.

S U R
LA DEVALUACION Y EL TURISMO

Este diario malagueño presta de siempre 
una enorme atención a ese gran fenómeno 
que ha revalorizado muchas zonas de Espa
ña: el turismo. Pero, en esta ocasión, no 
quiere hablar por sí mismo, al estudiar los 
díectos que la devaluación de la peseta pue
den producir sobre el turismo de este año, 
sino que recoge un comentario del diario 
«Die E*resse», de Viena, que, textualmente, 
dice:

"E sp añ a  se convertirá en  el año 1968 
en la  cm npetencia capital de los países 
turísticos qne no  devaluaron".

Es decir, que un testimonio impardal nos 
da ventaja sobre Franda, Austria, Italia, 
Suiza y Yugoslavia.

FARO DE VICO
LA SUERTE DEL EX ALBAÑIL

Durante varios días se  estuvo buscando d  
poseedor d e  décim os de la  lotería d e  Navi
dad prem iados con treinta m illones d e  pe
setas. «Faro d e  Vigo» cuenta la historia 
com pleta: se trata de Quico Pereira, un d -  
bañil d e  treinta y nueve años, que ya no 
trabajaba porque había cobrado días antes 
una herencia. Em pleó d e  ésta diez mil pese
tas en lotería, y la  guardó en el traje que 
llevaba. Y  a  punto ha estado d e  perderlo  
todo, porque renovó todo su vestuario y re- 
g d ó  el traje viejo. A l entregarlo se acordó

d e  los décim os: estaban prem iados con trein
ta millones. Es un hom bre generoso que ha 
prom etido a  la  lotera am ueblarle e l piso y 
com prarle d  novio un «seiscientos».

LA RAZON DEL CLIENTE

Un comentario de «Emilio», en «SP», 
acusa a muchos de los carniceros de la ca
pital de España de faltas de educadón hada 
los compradores. El título del comentario 
encierra la condusión a que quiere llegar el 
comentarista; «El cliente siempre tiene ra
zón». Y  aboga por una mejor atendón al 
cliente.

LOS SUFRIDOS HOMBRES 
DEL MAR

Este diario madrileño se ha ocupado tam
bién de la triste situadón de los trabajado
res del mar, resaltando que estos hombres, 
los pescadores y marineros, endureddos a 
golpe de mar, forman el sector obrero más 
su&ido y más desasistido. No estando equi
parados por razones diversas a los otros sec
tores de la produedón en lo tocante a la asis
tencia sodal y en lo salarial, su entrega en 
benefido de la comunidad nadcmal es plena. 
La aprobadón, por tanto, de una Ley de Se
guridad Sodal para los hombres de mar ha 
de ser una de las tareas inmediatas que tra
tarán de sacar adelante las nuevas Cortes. 
«Tanto más — termina didendo el periódi
co—  cuanto que está bien demostrada la 
enorme eticada de este sector productivo.»

TELEVISION ESCOLAR

E l próxim o día 29  la Televisión va a  co
menzar un programa educativo d e  gran in
terés: «TV Escolar», qu e llegará a  quince 
mil escuelas y a  unos doscientos mil dum - 
nos, con el propósito d e  llegar pronto a  los 
tres m illones d e  escolares que sigan esta em i
sión.

A l com entar esta noticia, «El Alcázar» 
dice qu e es la más herm osa aventura en los 
once años d e  la  Televisión es panda.
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V

LA
VIDA

EN NUESTROS 
PUEBLOS

A L M A N D O Z  Y ES T EP O N A,  DOS P R I M E R O S
P R E M I O S  POR E M B E L L E C I M I E N T O  URBANO

DOSCIENTAS CINCUENTA 
MIL PESETAS A CADA UNO

'  1
Un aspecto de Almandoz, bella localidad del valle del Baztán, en Navarra.

SUS MUNIC IP IOS RIVALIZARON EN EL AFAN  
DE MEJORAR EL ASPECTO DE LOS M ISMOS

Loe dos premios nacio- 
iiales (de 250.000 pesetas 
cada uno) instituidos con 

carácter anual en favor 

de los pueblos que más se 
d is tín g an  en SU labor de 

embellecimiento j  mejora, 

han sido concedidos en 

1967 a los municipios de 

Almandoz (Navarra) y 

Esteptma (Málaga).

Almandoz es un lugar 

del valle del Razian, situa

do a poco más de 40 ki

lómetros de Pamplona, en 

la carretera de Elizondo. 

Tiene 400 vecinos y está 

acunado en la falda del 

Veíate. El lugar, que no 

posee presupuesto — dato 

este muy tenido en cuen

ta por el jurado que otor

ga los premios—  por ca

recer de Ayuntamiento,

depende de Elizondo, ca
pital del valle. En el em

bellecimiento participaron 

los vecinos y el municipio 

de Elizondo: a q u e - 

líos gastaron 294.000 pe

setas, y éste, 806.000. 

Ahora Almandoz está re

mozado con un suelo en

losado, sin asfalto, facha

das que han recobrado su 

primitivo aspecto, típica

mente navarro.

Ahora, con las 250.000 

pesetas del premio, pien

san los vecinos, tras derri

bar el lavadero viejo, tra

zar una plaza con una 

fuente y adecentar el con

torno.

Almandoz ya había ob

tenido antes el primer pre

mio de embellecimiento 

otorgado por la Diputación

forai de Navarra. Aquel 

dinero se lo dieron al va

lle, y el Ayuntamiento se

lo devolvió para cuentas 
pendientes.

E l otro premio, el per> 
teneciente a un municipio 

de una provincia costera, 

le ha corre^wndido a Es- 
tepona, bella localidad ma
r i  t i m a  malagueña. Su 
Ayuntamiento, que tiene 
un presupuesto ordinario 
y extraordinario de dieci
séis millones y medio de 
pesetas, ha gastado en 
o b r a s  catorce millones 

doscientas mil pesetas.

Estepona, situada en la 
carretera de Málaga o Al- 
geciras, a 82 kilmnetros 
de aquélla y 60 de ésta, 
con 18.000 habitantes, 
cuenta con buen número 
de playas y se presenta re

mozada para el turista 
que se desvíe, ligeramen
te, de la Costa del S<d.

Para optar a estos pre
mios nacionales de embe
llecimiento y mejora de 
los pueblos españoles, es 
c o n d i c i ó n  indispen
sable estar en posesirái de 
un primer premio provin
cial concedido por la la
bor realizada el año ante
rior.

Estepona y Almandoz 
han visto así recompensa
dos los esfuerzos de sus 
autoridades y vecinos por 

mejorar su aspecto y ha
cerlos más gratos y visto
sos. Un ejemplo que de
ben imitar los demás pue
blos, porque es la mejor 
manera de hacer Patria.

Vista general de Estepona,
fida

población costera de la provincia de Málaga, conver- 
en un gran centro de turismo.
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LO S ASUNTOS D EL CAMPO Por LUIS 
CALABIA

I H I R  I O 0 H

y

Hace bastantes años, un 
hombre importante, Joa
quín Costa, saludó a sus 
amigos con un brindis 
agronómico. Dijo así:

— Muchas ovejas, po
cos rebaños.

— Muchos árboles y 
pocas selvas.

— Muchos candes y po
cos ríos cauddosos.

— Muchos cultivadores, 
pocos jornderos.

Para este 1968 pudié
ramos repetir el ofreci
miento de aquel gran es
pañol; pero colocándonos 
en línea de actualidad, le
vantamos la copa por:

'- 'S em b rar mucha ce
bada y poco trigo.

— Exportar muchos 
productos agrícolas y 
no importar ninguno.

— M antener muchas 
reses y  no comprar 
carne.

— M  e n e s  coinscjos 
técnicos y más demos
traciones prácticas.

— V end er a  mejores 
precios, eliminando m a
les intermediarios que 
se lo llevan todo.

Agricultores: en este 
brindis cabrían libros en
teros. Si os unís, si elimi
náis el individualismo, re
flexionando sobre las co
sechas que podrán obte
nerse, entonces habréis 
empezado el mejor ca
mino.

SEIS PETICIONES DE tO S DIRIGENTES 
S O C I A L E S  C A M P E S I N O S

Los dirigentes sociales de los trabajadores 
campesinos acordaren, por unanimidad, sus
cribir plenamente la D eclaración del C on
greso Sindical, a cuyo efecto consideran in
dispensable:

1. ** Q ue la anunciada congelación de 
precios sea una realidad cierta durante el 
plazo a  que las medidas afectan.

2. *’ Q ue se garantice el pleno empleo me
diante la reactivación de la  agricultura.

3.  ̂ Q ue se  implante con la máxima ur
gencia el Seguro dt¡ Desempleo para los tra 
bajadores del campo.

4 . '̂ Q ue se amplíen las subvenciones ofi
cíales para com batir el paro y que se Logre 
una correcta distribución de tales fondos en 
provincias.

5. " Q ue se apruebe con la  máxima urgen
cia la  O rdenanza G eneral de T ra b a jo  para 
el campo.

6 . ** Q ue se otorgue a tos trabajadores 
campesinos la prestación de ayuda familiar 
por la esposa a  partir del primero de enero 
de este año.

LOS BUEYES DE M U  PESO DE ESPAÑA

R E F R A N E S  DE ENERO
«Por Año Nuevo, trigo y vino y tocino nuevo, ya 

son viejos»; «Cuando en enero llueva, no echéis las 
ovejas a la paridera»; «Con nieve en enero no hay año 
fulero»; «Los barbechos de enero hacen al amo caba
llero; y si antes, con guantes»; «Enero seco, villano 
tico»; «Enero y febrero hinchan el granero con hielos 
y aguaceros»; «Berzas de enero saben a carnero»; «El 
besugo de enero es puro carnero», etc.

Esta pareja de bueyes es 
la más grande de España. 
Supera los 1.500 kilos de 
peso. Su propietario es 
]osé  Uriaguereca, casero 
del barrio de Marcaida 
( Ayuntamiento de Mun- 
guia, Vizcaya). Resulta 
que hace poco, en Gue- 
cho, se sacrificó una pare
ja de bueyes con peso de  
1.425 kilos, d e  los que su 
dueño aseguraba que eran 
los de mayor peso de to
da España. E sto sentó  
mal d  señor Uriaguereca, 
quien solicitó un pesaje 
reglamentario de sus dos 
bueyes. Y  juntos dieron  
en la báscula 1.500 kilos. 
Para sus bueyes, pues, el 
galardón.

O F I C I O  R E N T A B L E

— ...  Pues si quieres que yo sea más que tú, cuando me haga mayor voy a  ser 
«intermediario».

ASI VAN LAS COSAS
#  De acuerdo con la 

disposición regulado
ra de la próxima campaña 
algodonera, la producción 
de fibra se acomodará a 
las necesidades del consu
mo doméstico, recuperan
do niveles anteriores.

#  N o estamos con for
mes con el avance so 

bre la cosecha aceitera de 
272.000 toneladas. Pasa
rá bastante más d e  las 
300.000.

%  En una semana ha 
cambiado el panora

ma arrocero. Hay ¿ a s  que 
no se vende ni un saco. 
El cáscara continúa firme, 
si bien parece que empie
za a acusar alguna debi- 
Udad.

#  ¿Con cuánto dinero 
será autorizada la C o

misión d e  Compras d e  Ex
cedentes Vinícolas para 
adquisición d e  cd dos?  Es
te  es un grave problem a  
económ ico qu e m erece lar
go estudio.

#  Han empezado a ce
der los precios del ga

nado ovino, pero sólo en 
el campo o en los apriscos 
y hasta en los feriales y 
mercados. Cuando llegan 
al consumidor, pese a los 
precios del 18 de noviem
bre, no son conocidos.

#  ¡Feliz Año Nuevo!
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ESTAMOS EN PLEN A RECOLECCION DE LA NARANJAEL
FRUTO 

MAS 
ESPAÑ O L

TODO LEVANTE, 
DESDE CASTELLON 

A MURCIA, ES UN INMENSO 
VERGEL, EMPORIO DE RIQUEZA

En  ÍOd zonas naranjeras de España se advierte 
durante esta época una extraordinaria actividad: 
es cuando la recolección, tanto para el consumo 
del mercado interior como pura la exportación 
( desde Inglaterra hasta Rusia)  se desarrolla en
tre lim ites máximos. Hasta los comerciantes del 
ramo, hicieron repetir machaconamente su lema 
publicitario ^Felicite con narmijcan, al objeto de 
incrementar su consumo durante las pasadas iVo- 
vidades.

Pero de todos modos, 
si bien haré años la reco
lección de tan preciado 
fruto se limitaba a los me
ses de enero a marzo, mo
dernamente se han ido 
aclimatando v a r i e d a- 
des que rinden sus frutos 
bien en noviembre, ya en 
mayo. Pero durante todo 
el año el naranjo es her
moso. ya luzca sus flores 
(flor de azahar se la lla
ma ) de pétalos blancos 
como nieve y carnosos que 
ocultan una bella perla, 
ya su fruto jugoso, pomo 
de oro, entre hojas siem
pre verdes y acharoladas. 
La flor de azahar que ha 
venido a simbolizar la vir
ginidad y que lucen en ra
mos más o menos valio
sos las novias en el acto 
solemne de su bendición 
nupcial, destaca en el ár
bol entre su brillante ho
jarasca e inunda el aire de 
penetrante y embriagador 
perfume, durante una lar
ga primavera prometedo
ra de abundantes frutos, 
q u e  exhalan asimismo 
suavísimos aromas.

Los árabes introduje
ron el naranjo en España, 
i n i c i á n d o s e  prefe
rentemente su cultivo en 
I a s tierras valencianas, 
pero más bien como árbol 
de adorno. No hay monu
mento realmente notable 
de la época árabe o edifi
cio gótico civil posterior 
sin su patio de loa naran
jos. decorativo, pero con 
un fruto agrio, cuyas se

Toda la región levantina, desde la Plana casteUonense a  los llanos de Murcia, es 
un enorm e nornnyai, fuente inagottAle de  ríguesa.

millas servían para repro
ducir plantas, cuyos pies 
se injertaban de diversas 
variedades comestibles... 
y también bebestibles, con 
la extracción de sus zu
mos.

Del árbol como elemen
to decorativo, hablaba allá 
por el 1500 el especialista 
en cuestiones agrícolas 
Alonso de Herrera, afir
mando que no hay jardín 
(terfecto si carece de na
ranjos.

pueblos se disputan 
haber sido la cuna del na
ranjo c o m o  árbol para 
aprovechar su sabroso y 
vitamínico fruto ; uno de 
ellos incluso ha asimilado 
el nombre del árbol a su 
topónimo y se llama nAl- 
baiat deis Tarongersn en 
valenciano, que equivale 
a «.Albalat de los Naran- 
josu, situado en el valle 
del Falencia, en la parte

DOS PDEBLOS  VXLEH C iAN O S  SE  D ISPDTAN  
EL HONOR DE SER  LA CORA DEL NARANJO

norte de la provincia de 
Valencia. El otro, la ciu
dad de Alcira, con su an
tiguo anexo de Carcagen- 
te allá por el 150U y boy 
c o n  20.000 habitantes, 
que constituyen el centro 
de una amplísima zona 
naranjera, inmenso em
porio de riqueza, paroxis
mo de colores y de aromas 
en un dilatado vergel de 
arbolado lujuriante.

Pero si bien en aquella 
época, el naranjo era un 
motivo ornamental, la la
bor continuada y tenaz del 
labriego lo ha convertido 
en esos enormes vergeles 
de desbordante opulencia.

Fue el año 1780 cuan
do comenzó a desarrollar
se en serio este cultivo.

del que ya se daban en pe
queña escala frutos de la 
variedad llamada «chi
na», gracias a la iniciati
va de un párroco de Alci
ra que transformó tierras 
incultas de secano y eria
les areniscos en frondosos 
huertos de naranjos rega
dos con agua del subsuelo 
extraída con norias.

El ejemplo de Alcira se 
extendió prontamente a 
otras zonas más distantes, 
como Oríhuela, en el lími
te con Murcia, y después 
en la comarca de la Plana 
de Castellón, y desde cada 
uno de estos focos primiti
vos se fue irradiando a 
los pueblos vecinos hasta 
llegar al día fie hoy, en 
que desde Murcia a Gaste-

iSaranjas valencianas, sol de España que ilumina las mesas de medio mundo y 
parte del otro m edio ...

llón se puede viajar entre 
naranjales sin grandes in
terrupciones. «Entre na
ranjos», como tituló Blas
co Ibáñez una de las no
velas de su ciclo regional 
y a cuyos árboles dedicó 
los mejores párrafos que 
se han escrito. También 
una escritora francesa, la 
condesa de Casparin, que 
estuvo por estas tierras, 
hablaba de los naranjos, 
«vigorosos, libres y sobe
ranos» y decía de ellos 
que «sus manzanos de oro, 
que entre sus hojas res
plandecen, hacen doblar 
las ramas».

Para lograr estos verge
les, casi todos transfor
mando eriales, laderas de 
montañas, tierras incultas, 
ha sido necesario buscar 
el agua «donde estuvie
re», y así resulta que la 
mayor parte de los naran
jales de la región valen
ciana se riegan con aguas 
subterráneas, alumbradas 
con perforaciones, algu
nas de ellas de 200 me
tros de profundidad.

Actualmente, este culti
vo se ha extendido por 
otras provincias — Mur
cia, Almería, Málaga y 
Sevilla— , aunque todavía 
la superficie cultivada en 
la región valenciana exce
da en mucho del 80 por 
100 del total de España.
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L E T R A S  y A R T E S
por FEDERICO MUELAS

VA A SER REMOZADA LA CASA NATAL DE GOYA
Ç aedqré  am seblada 
COR piezas típ ic a s  de 

SR época

Ha ficto conslituúlo en 
Zaragoaa un Patronato 
que se encargará de cui* 
dar det mantenimiento 
de la casa natal del gran 
pintor don Francisco de 
(^ya, en el pueblo de 
Kuendetodos, al propio 
tiempo que organizará ac- 
ioa culturales y viajes tu- 
ríftiooB a fín de exaltar la 
obra y la figura del genial 
artista.

F'uendetodos es un pue- 
blecito limpio, pintoresco 
y encantador, recostado

Com natal d e  Coya, en Fuendetodos (Zaragoza).

do allí el fenómeno de la 
emigración del campo a 
la ciudad.

La casa donde nació 
Goya es un pequeño edi
ficio de una planta, hecho

el insigne pintor. Sin em
bargo, a pesar de la gran 
sugestión que aquellas hu
mildes paredes producen, 
no puede evitarse la des
ilusión. Aquello está frío 
y muy abandonado. Las 
obras de embellecimiento 
c{ue ahora se proyectan 
comprenderán la construc
ción de una plaza típica 
aragonesa, con pequeño 
pórtico que será auténti
co remanso de paz, donde 
los visitantes y artistas po
drán contemplar la humil
de casa natal de Goya y 
sus luminosos alrededo
res. Asimismo, el edificio 
de una sola planta conti
guo a la casa natal será 
rehabilitado para restau
rante, donde los turistas

i A  J  E
Cuando volví a  aquel pueblo en que viví de

[niño,
todo estaba lo  mismo que en los días perdidos. 
N adie viño a  esperarm e a la  estación dormida. 
Y o  traía en ftiia ojos equipajes de sombra.

L as casas bostezaban llenas de un polvo
[som brío,

N o  encontré a los vecinos
que hablaban con mi abuelo,
en la  paz de la  tarde cuando se acaba el día.
T od os, todos yacían en sus nichos helados.

E n  el viejo molino
nadie movía ahora la  y a  gastada rueda.
L os cam panarios mudos, las plazas casi secas, 
sin sus rondas de niños y  de pájaros.

L os labriegos lejanos consumían sus manos, 
trabajando la tierra como en el tiempo an tí'

[guo.
V isiones olvidadas, telarañas heridas, muer-

[ta s  todas en sombra, 
me hablaban de un pasado de rem otas au sen '

[cías.
Q uise llorar entonces, 

pero volví mí rostro,
y  un silencio de asom bros me acompañó al

[regreso
cuando vcdví del pueblo en que viví mi infan-

[d a .

C A R L O S  D E  R O K H A

podrán no sólo saciar su 
sed y hambre, sino tam
bién comprar fotografías y 
recuerdos del gran pintor.

Por lo que respecta al 
interior de la casa, al mis
mo tiempo que será dota
do de muebles y enseres 
típicos de la época y ador
nado con reproducciones 
de los más famosos cua
dros de Coya, será electri

ficado, a fin de que los vi
sitantes no enciendan ce
rillas y velas, como ocurre 
actualmente.

Todas estas obras van a 
dar comienzo muy pronto, 
con un presupuesto inicial 
de 300.000 pesetas, gra
cias al nuevo Patronato 
de que hablamos y del que 
forma parte la Diputación 
provincial de Zaragoza.

Autorretrato de Coya (g rabado), perteneciente o  la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

en una ladera que le pro
tege de los fuertes vientos 
del Moncayo. Hasta hace 
unos año.f tenía cerca de 
medio millar de vecinos, 
pero poco a poco las casas 
van cerrando sus puertas 
porque también ha llega-

de piedras, no muy simé
tricamente alineadas, con 
argamasa. En la fachada, 
una puerta, una ventana 
y una placa de mármol 
que recuerda que allí «na
ció. para honor de la Pa
tria y asombro d e l  arte»

"P re c iso  es con fe sa r que en los pueblos 
más cultos ejercieron siempre tas mujeres 
su autoridad sobré los maridos. O/cese cíe 
los romanos que dominaron a todas Jas na- 
cfonesr pero que obedecían a sus mujeres"

MONTESQUIEU

Insigne filósofo y publicista francés, autor de "E l 
espíritu de los leyes", "Po lítico  de los rom anos en io 
re lig ión ", "C o rto s pe rsa s" y otros libros fumosos.
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L A  Á O J E R í í ^
ESIiMOS EN ELENI lEMPOUDI DE EMIOIIDIS

,  ̂

 ̂COCINA

Por BLANCA OE^ARCE

TRES PLATOS 
DE GUISANTES

Sabrosos, n u t r i t i - 
vos, agradables al paladar, 
los embutidos siempre han 
sido manjar socorrido pa
ra cualquier tipo de comi
das en cualquier día y a 
cualquier hora. Hoy, los 
embutidos, en compañía 
de los fiambres, son plato 
apreciado en todas partes. 
Buenos aliados del ama 
de casa, evitan grandes 
pérdidas de tiempo en la 
preparación de otros pla
tos más complicados. Las 
meriendas de los niños 
ron esos enormes bocadi
llos que se comen cuando 
están en edad escolar, pi
car algo a media mañana 
cuando un ngusanilloii se 
pasea por el estómago, a 
todas horas resuelve la pa
peleta un embutido.

Vosotras mismas podéis 
hacerlo, siempre que dis
pongáis de chimenea de 
leña. Y  os conviene, por
que sale más barato, por 
eso de «carne en calceta 
para el que la meta», y 
porque podéis elegir el día 
que mejor os vaya con re
lación a vuestras organiza
ciones domésticas. Ahora, 
precisamente ahora, es el 
mejor tiempo para hacer 
embutido. Elegid el día 
que más os convenga, 
hasta principios de fe
brero.

No es necesario hacer 
matanza en casa. Basta 
con adquirir los productos 
necesarios en cantidades 
proporcionadas.

En el embutido es tan

importante el condimento 
como la desecación. Esta 
es un fenómeno físico ca
racterizado por la pérdida 
de toda agua que contiene 
una carne embutida o en 
piezas, mediante la evapo
ración. Durante el proce
so de desecación cambia 
de aspecto la envoltura, 
lo cual sirve de guía para

lograr un embutido per
fecto.

En general, p a r a  la 
desecación es necesaria 
una temperatura fría y 
que los embutidos reciban 
aire suficiente. No les va 
bien la humedad en el am
biente. Algunos necesitan 
ser ahumados antes de po
nerlos a curar.

Gutsanles a  la flam en
ca. —Se ponen en una ca
cerola 200 gramos de za
nahorias. Se cubren de 
agua fría, se añade sal y 
una cucharada de mante
quilla y se deja cocer ta
pado hasta que se reduzca 
casi por completo. Se aña
de medio kilo de guisan
tes y se acaba la cocción 
todo junto, agregando, en 
el momento de servir, 100 
gramos de jamón fina
mente picado.

Gidsantps a la crema.

LABORES) COLCHA DE GANCHILLO
Aquí tenéis una preciosa colcha blanca, eu 

punto sencillo. Las rosas que lleva son de las que 
se usan para el llamado encaje de Irlanda.

En esta colcha las rosas son de dos tonos de 
color, rosa o azul, o de otro color que contraste 
con el blanco de fondo, que es el color de la col
cha. El «perlé», usado para su confección, debe 
ser el número cinco.

En el margen derecho del grabado puede apre
ciarse con todo detalle el de la colcha y la forma 
de hacer las rosas.

Facilito, ¿no?

. -V-E--, . . w- ■
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Se cuecen en abundante 
agua fría, a la que se ha
brá añadido sal y una cu
charada de mantequilla, 
medio kilo de guisantes. 
Se escurren bien y se rc- 
scr\'a.

Aparte se hace una sal
sa bechamel con abundan
te manteqiiilla. Se coloca 
ésta en una fuente de hor
no. se añaden los guisan
tes, se cuhre todo con que
so de Parma y se mete en 
el homo basta que se dora.

Guisantes M adeleine.—  
Se cuece medio kilo de 
guisantes, como en la re
ceta anterior. Aparte, en 
una cacerola, se ponen re
banadas de pan frito, mo
jadas en vino, y añadiendo 
dos tazas de caldo, sal y 
pimienta, se cuece todo 
bien, pasándolo por el ta
miz justamente con man
tequilla y un huevo, tra
bajando el conjunto hasta 
formar una salsa trabada. 
Se colocan en una fuente 
ios guisantes, se cubren 
con la salsa y se espolvo
rean con una yema de 
huevo duro rallada.
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nuestra
ESPAM,es asi

« per Jor^e R. de Sentayono

A L A V A  ( I )
Una de las tres provin

cias vascongadas. Parece 
ser que su nombre se de
riva del eúskaru y que vie
ne a sígiiificar ■ llanura in
mediata a los montes*. 
Tiene una extensión de 
3.047 kilómetros cuadra
dos y limito, al Norte, con 
las provincias de Cuipúx- 
coa y Vixeaya; al Oeste, 
con la de Burgos ; al Sur, 
con la de Logroño, y al Es
te, con la de Navarra. 
Dentro de esta provincia se 
encuentra el enclave de 
Trevíño, de una extensión 
de 260 kilómetros cuadra
dos, que pertenece a la 
provincia de Burgos.

Al Norte, en los confi
nes de Guipúxcoa y V'izca- 
ya, se encuentran los AI*

tos de Arabarain, el mon
te Araz (1.460 metros de 
altitud), las sierras de San 
Adrián, Aránzazu, Elguea 
y Arlaban, y las peñas de 
Amboto y Gorbea, con 
1.360 y 1.S37 metros de 
altitud, respectivamente. 
En el centro de la provin
cia, partiendo de Navarra, 
se alzan los Altos de Ur- 
basa y Encía y la sierra de 
Andía. Entre estas alinea
ciones está la Llanada ala
vesa, la comarca más re
presentativa de la provin
cia, con una ^titud media 
de 500 metros, por la que 
rorren el río Zadorra y sus 
afluentes.

La mayoría de los ríos 
de la parte norte de la 
provincia, vierten al Can

tábrico, como afluentes 
del Nervión. Su cuenca 
no pasa de tos 400 kiló
metros cuadrados. Los que 
vierten al Mediterráneo 
aportan sus aguas al Ebro 
o a los afluentes de éste, 
Ega y Arga. La extensión 
de esta cuenca es de unos

UN FAMOSO TEOLOGO ALAVES

Es/egran̂ ó/ogô s- FRANCISCO  DE VITORIA
panol, nacido en Vito
ria en 1486, se llamó 
en el siglo, antes d e  in
gresar en la O rden de  
Predicadores. Francisco 
d e  Gamboa. D esde el 
convento d e  B u r g o s  
marchó a  París para es
tudiar Artes y Teología.
En 1522 enseñó en Va
lladolid, y cuatro años 
más tarde profesaba en 
la  Universidad de Sala
manca.

Sus conferencias, que 
resumían el trabajo des
arrollado durante e l cur
so, llamaron la atención 
de todo e l mundo por 
su claridad d e  exposi
ción.

En sus obras *D e In 
dia» y  «De iure belli», 
trazó las normas por las 
que debía regirse el 
mundo, siendo conside-

rodo desde entonces c o 
mo el verdadero funda
dor d el D erecho Inter
nacional.

Murió en 1346.

2.600 kilómetros cuadra
dos.

El Zadorra es el río tí
picamente alavés. Otros 
cursos de agua de menor 
importancia son el Ur- 
quiola, el Boztibaycta y el 
Zalla o Lendia.

La parte sur de la pro
vincia constituye la lla
mada «Rioja alavesa», 
que forma parte de la de
presión del Ebro.

Alava no tiene el clima 
marítimo de sus herma
nas Vizcaya y Guipúzcoa.

D^ido a las montañas, su 
clima es continental, con 
inviernos muy duros, pró
digo en intensas nevadas 
y heladas, sobre todo en 
las zonas montañosas.

Es una provincia tra
dicionalmente agrícola y 
forest£d, si bien desde ha
ce veinticinco años viene 
desarrollándose industrial- 
mente a ritmo acelerado.

Los bosques, que cu
bren unas 185.000 hectá
reas, dan un rendimiento 
anual de 22.000 metros 
cúbicos de madera.

ASI CANTAN Y BAILAN LOS 6SBANOLES

B E .  ‘« A B l i k - A R l  A ”

La región vascongada es muy rica en ma- 
nifestacitHies folklóricas, pudiendo decirse 
que cada una de sus provincias posee sus pro
pios bailes y cantes. Comunes a todas ellas 
son los instrumentos musicales — «txistu» y 
‘Hamborir*—  que acompañan a las danzas, im
primiéndoles mayor o m enor vivacidad.

Acaso el baile más generalizado en todo el 
país vasco sea el llamado «ariñ-ariñ» («a  pri- 
sa-a p risa» ), dinám ico y alegre, activo y ch is
peante, que conjuga maravillosamente con el 
paisaje vascongado.
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LA HIGIERA QIE SE SEGO

Nos cuenta San Mateo que, yendo un día 
Jesús a Jerusalén, en el cam ino sintió ham
bre y se acercó, para cenar, a una higuera, en 
la que no encontró más que hojas. Entonces 
la m aldijo, porque no tenía fruto, y la higue
ra  se secó.

Yo quisiera saber a cuántos hom bres nos 
tuvo Jesús presente en esta higuera, y a cuán
tos de nosotros nos ha visto, como a esta hi
guera, muy revestidos de hojas, pero muy va
cíos de obras buenas.

Me parece que debo com pletar la materia 
de que vengo tratando en mis anteriores ar
tículos. En el último traté de la actividad a 
que hoy estamos lanzados por las exigencias 
de los tiem pos, en búsqueda del pan y las de
más cosas buenas que la vida nos ofrece, has
ta el extrem o de que tanta actividad puede 
sernos nociva al convertim os en vulgares ma
terialistas. Pero no pasa lo mismo cuando se 
trata de las cosas prácticas que los Manda
mientos divinos y la santa Iglesia nos exigen. 
Quizá nos fijam os más en lo que nuestra re
ligión tiene de negativo; o sea, aquello que la 
religión nos prohibe hacer, reduciendo toda 
nuestra actividad a esas exigencias, como, por 
ejem plo, a eso que con grave entonación di
cen muchos hombres fatuos: «Yo no robo, 
yo no m ato; ya está bien». Y no nos fijam os 
en que pecamos más por el bien que omiti
mos que por el mal que evitemos. La reli
gión no se reduce solamente a algo n^ ativo  
——no matar, no robar— , la religión cristia
na es algo positivo: «Amarás a Dios con todo 
tu corazón y socorrerás al prójim o». La reli
gión es ley de vida y nos impone muchos ac
tos, cuya omisión es pecado. A este propósi
to te recuerdo el caso de la higuera que me 
ha servido de título para este articulo, cuan
do Jesús, acercándose a una higuera para co
m er, la m aldijo porque no tenía fruto.

En esta m ateria, Jesús fue muy efusivo.

Padre Jesús FERNANDEZ

CARTAS A PEPE
Querido P ep e :

No recuerdo ahora mismo dónde, pero 
en alguna parte he leído yo que se había 
pedido e l safeitado» de los toros que ha
yan de lidiarse en las plazas de los pue
blos. ¿Conoces el asunto? Parece ser que 
los últimos percances sufridos por los 
KmaletiUas» han agitado el mundillo 
taurino. Los chicos se la juegan por nada, 
o por dos perras. Hoy, a q u í; mañana, 
a llá ; con un traje de luces alquilado, sin 
brillo y recosido, los muchachos que 
quieren ser toreros luchan con la muerte. 
Tam bién los veteranos sin fortuna salen 
al redondel polvoriento y desigual de los 
pueblos. E l ham bre les da tantas corna
das, por lo menos, com o los morlacos de 
tum o. Mozalbetes y hom bres de pelo en 
pecho ven pasar cada día el puñal de la 
muerte una y otra vez. En cada pase late 
una oponía, e l miedo de morir y, sobre 
todo, el miedo a morir sin saber lo  que 
es una tarde de gloria y de puerta 
grande.

No sé si tú estarás de acuerdo, pero 
yo creo que muchos de estos toreriUos 
estarían dispuestos a dar su vida por unas 
horas de triunfo. Su verdadera tragedia 
no ha sido nunca la de la muerte, sino 
la del fracaso. Un *maletiUa», un tore- 
rillo de pueblo, no sale jam ás en los pe

riódicos. ¿A quién puede interesarle un 
maletilla? Se le  va la vida entre posada 
y posada, en los coches de línea, hacien
do peqtieños mandados que nunca le  pa
gan. Nadie dice de  él que es un valiente. 
Lo más que dicen es que es un chico  
que quiere ser torero, pero ninguno se 
lo cree. Hay muchos asi. Y es dificU que 
la gente sepa comprender los sueños del 
muchacho, o  la  lucha infatigable de los 
toreros de capeas que andan por esos 
mundos de Dios a  punto de cum plir los 
cuarenta años. Hay demasiados derrota
dos, bravos toreros de plaza de pueblo 
que ya no sueñan. Lo que quieren es ir 
viviendo, comer cada dia y que si los 
toros les dan cornadas, que no sean de 
muerte, sino que les permitan ir  tirando, 
con un remiendo más en la piel. De ver
dad, querido Pepe, no sé si safeitarán»  
por fin  a  los morlacos, pero por esos va- 
Uentes que se la  juegan cada dia deben  
hacerlo. Tú dirás.

MAXIMO

Querida María:

En el mundo mueren, al día, de 
hanitire, diez mil personas. Diez mil 
hombres, mujeres y niños esqueléticos, 
desnudos, que se acueslao en un rincón 
o caen en medio de la calle, despacio y 
sin ruido. Porque llevan mucho tiempo 
sin comer. Porque viven en algo más 
ínfimo que la miseria. Porque nadie 
les ha dado uií trozo de pan. cada día 
Q una escudilla de arroz cocido.

Diez mil seres humanos pobres e ig
norantes, que no saben leer ni escribir, 
que no saben lavarse, que apenas saben 
algo más qiie respirar, andar, comer y 
dormir. Pero seres humanos. Diez mil 
personas sucias y andrajosas, comidas 
por las enfermedades, por la desnutri
ción y por. él abandono. Pero personas. 
Que no sabcú cuál es la capital de la 
nación más poderosa del mundo, que 
no saben nada de estrategias ni de par-

CARTAS A MARIA
Lidos políticos. Hombres, mujeres y ni-_ 
ños que no saben que la Tierra es un 
planeta ni que cada cohete que se envía 
al espacio cuesta lo que valdría salvar
les de la muerte. Que están lejo.s de ima
ginar que si cesara una guerra los fa
bricantes de armas ganarían algo me
nos Y que con el dinero que cuesta esa 
guerra tendrían alimentos suficientes.

Diez mil personas que sólo saben que 
tienen hambre. Que nunca han estado 
barias. Que llevan el hambre dentro 
desde antes de nacer. \ las que la tele
visión no les dice que usen colonia ni 
los anuncios luminosos que beban re
frescos : a las que nadie dice nada.

Diez mil seres humanos, diez mil 
cada día. Cuando esta noche te quedes 
dormida, ellos habrán muerto. Y ma
ñana. otros. Mientras, ajenos a lodo eso, 
otros hombres — seres humanos tam
bién—  suman las ganancias por millo
nes y tal vez recen j>orque esos seres 
destinados a morir de hambre cada día, 
nunca despierteñ de su sueño de igno-
rancia.

Seque tú no puedes hacer nada, pero 
conviene que lo sepas.

Tu amiga,
JUANA
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LA INDUSTRIA Y S U S  O FIC IO S
COMPRAS Y ENCARGOS POR VALOR DE 
MAS DE SESENTA MILLONES DE DOLARES
Han lido hechos por 
Colombia a España en 
los últimos seis meses

ful (^ b ie rn o  dn 
lombia ha adjudicado a 
una cmprcaa española 
la construcción de una 
planta industrial, con lo 
q u e  termina eJ prof^ra* 
nía de operaciones olor* 
fiado por aquel país ol 
nuestro, c o m o  conse
cuencia del viaje que 
realizó ol mismo, en el 
posado verano, el minis
tro de (Comercio, señor 
García-Moneó.

Desde el mes de ju 
nio último, los encaraos

LAS ESPECIALIDADES DE SOLDADOR
------------------- :-------------- • . ■

E l é c t r i c a  y  a c e t l l é n i c a
Para unir los metales se 

emplea el calor que los 
funde, y de esta manera, 
los ime. Esta unión de los 
metales por los extremos 
de las piezas, se llama sol
dadura.

Existen dos especiali
dades en este oficio: sol
dadura eléctrica y soldadu
ra acetilcnica u oxiaceti- 
Icnica.

E l soldador de oxiaceti- 
Iónico emplea el soplete, 
en el que, al salir juntos 
el oxígeno y el acetUcuo, y 
arder, producen gran can
tidad de calor que el sol
dador aprovecha para fun

dir los bordes de las pie
zas a unir, al mismo tiem
po que, mediante una va
rilla de metal apropiado, 
aporta el material necesa
rio para u n a  perfecta 
unión.

El soldador sabe la can
tidad de oxígeno y de ace
tileno que deben salir por 
el soplete, la distancia a 
que debe colocar la llama 
y la inclinación con que 
la llama debe incidir en 
las piezas.

El soldador eléctrico 
emplea el calor producido 
por el paso de una corrien
te a través de una resis-

A NUESTROS LECTORES
— ¿Qué oficio O profesión te interesa?
—¿Qué se necesita para dedicarse a dicha 

profesión?
— ¿Qué medio o  qué m ateriales emplearás 

en el e jercid o  de ese oficio?
— ¿Qué forma hay de iniciarse en cl o fid o  

y  qué 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 L B A  y te infor
maremos.

R E S P U E S T A  A  D IO N IS IO  S A L V A D O  ( 
R O D R IG U E Z .— M orale ja  (C á ce res).

IjQ Policía de Tráfico de¡>ende exclusivamente , 
<¡c ¡a (Guardia (.ivil, siendo seleccionados entre las J 
miembros de este Cuerpo los que han de pasar o 
prestar seri'írio en la carretera.

Debes, pues. úigre.-Mir en la Guardia Civil y des
pués solicitar la prestación de servicios en Tráfico.

R E S P U E S T A  A  M A N U E L  P A Z  R O 
D R IG U E Z  y JO S E  R O D R IG U E Z  R E 
Q U E JO .—Fu en fria-C astrd o  del V alle . V e- 
rín (O ren se).

Todas las enseñanzas que se dan en los centros 
de foniiación profesional son totalmente gratuitas ; 
es decir, que una re* que hayáis ingresado, no 
os costarán nada los estudios, y además, mientras 
dure el curso, percibiréis una cantidad diaria 
como ayuda.

Repetimos que todas las enseñanzas son gra
tuitas. .^lam ente tenéis que decidiros a soUcUar 
la inscripción en el curso que más os interese.

y concesiones hechos 
por aquella República 
sudamericana compren
den sesenta locomotoras 
«D iesel», una planta de 
automotores «Pegaso», 
una planta petroquím i
ca, m il coches «Barrei- 
roB» para taxis, otras 
tantas c a m i o n e t a s  
«D KW », sesenta m il to
neladas de trigo y esta 
p 1 a n ta industrial de 
ahora.

Todo ello supone más 
de sesenta m illones de 
dólares.

Máquinas de soldar por puntos para chapas de carro
cerías.

M I N I  - N O T I C I A S

*  Se celebró en Murcia el Congreso Mundial de la 
Seda, al que asistieron representantes de 24 países, en
tre ellos Rusia. E l acto de clausura tuvo lugar en Ma
drid.

*  Durante los últimos quince años la  población de 
España creció a  un ritmo aproximado de 400 .000  ha
bitantes por año.

*  El Plan de Desarrollo ha creado en tres años 
B72.000 nuevos puestos de trabajo; de ellos, 468.000 
en la industria, y los 383.000 restantes en servicios.

*  E l ministro de Trabajo, señor Rom eo Gorria, 
inauguró la Universidad Laboral fem enina de Zara
goza, capaz para 1.200 alumnos.

*  Más de 890.000 toneladas de carne importó 
España este año, procedente de Argentina, Uruguay, 
Rusia, Francia y Checoslovaquia.

*  Llegó a  Barajas el pasajero dos millones y medio 
de los transportados por la  aviación  comerctoi con des
tino a dicho aeropuerto madrileño.

tencia. En general, las sol
daduras en chapas de es
pesores de más de cinco 
milímetros se hacen eléc
tricamente.

E l calor que produce la 
corriente eléctrica funde 
los extremos de las piezas 
y el del conductor por el 
que pasa la corriente.

E l soldador eléctrico 
e m p l e a  transformado
res para regular la corrien
te, pinzas portaelectrodos, 
piquetas para quitar las 
escorias de material fundi
do y cepillos para limpiar 
la soldadura.

Usa una careta con 
cristal que le protege los 
ojos, así como guantes y 
polainas que le preservan 
de posibles quemaduras 
de manos y pies.
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" 1
EL MUNDO 

DE LA
EMIGRACION

NUESTROS OBREROS REGRESAN DE ALEM ANIA
Por primera vez, en 1966 
volvieron más de los que se 

han marchado
emigración a Europa. En relación con la emigra
ción a América, mercado tradicional de colocación 
de nuestros excedentes de mano de obra, hay que 
registrar que de unos años a esta parte ha perdido 
pujanza, al mismo tiempo que se intensificaba la 
emigración a  Europa. Así, en 1966, una región de 
emigrantes como Galicia, dio 3.249 personas a ul
tram ar y 13.776 a Europa. Este, por ser un caso 
significativo, nos indica cuál es más o menos la si
tuación actual. También se reg^istró en esta misma 
región, y durante el año 1966, un descenso migra
torio del orden del 14 por 100.

Como consecuencia de todas estas nuevas ten
dencias contractivas de la emigración española al La Comitión Episcopal de Migración

HAY MAS DE DOS MILLONES Y MEDIO 
DE EMIGRANTES ESPAÑOLES

L a emigración españo
la a Alemania continúa 
en baja. Según informa 
la Oficina Federal de 
Trabajo, la más autori
zada fuente germana al 
efecto, el día primero del 
pasado mes de octubre 
sólo había 118.000 espa
ñoles trabajando en aquel 
país. H ace año y medio 
eran más de 180.000.

Se  sabe que el año 1966 
fue el primero en que se 
registró un saldo favora
ble al nivel de retornos. 
Esto  supone un cambio 
de cierta importancia. 
Desde ese momento, y de 
continuar la misma ten
dencia, cada año iremos 
recuperando parte de los 
compatriotas que se ha
llan en el extranjero. 
Pues, si bien en 1966 sa
lió una cifra  de españo
les del orden de impor
tancia de los 130.700, 
también hay que tener 
en cuenta que han vuelto 
131.700, lo cual da un 
saldo favorable de mil 
personas.

También se registró 
saldo favorable en la emi
gración a ultramar. En 
este caso, al alcanzar las 
dos mil personas, toda
vía tiene más importan
cia que en el caso de la

exterior, y de la coyuntura europea durante el últi
mo año, se ha producido también una contracción 
sobre los envíos monetarios o remesas de los emi
grantes. Esto, por una parte, y los efectos contrac
tivos sobre los gastos realizados por los turistas y 
que vienen a responder a motivaciones similares, por 
otra, afectará desfavorablemente a nuestra balanza 
de pagos; efectos que ya se notaron en 1966 y que 
cabe pensar que se acentuarán en el año actual.

De cualquier modo, no podemos pensar que los 
problemas de nuestra balanza de pagos radiquen pre
cisamente en la emigración. A  través de este camino 
se halló, sí, una cura de salud para nuestra balanza, p^jg a  fin de ganar el 
pero a un coste social y humano demasiado alto. Por- sustento propio de su 
que lo que no se puede pretender es que unos espa- familia, 
ñoles se marchen al extranjero a ganar las divisas Reflexionem os sobre 
que permitan realizar toda esa serie de importacio- ,las cifras que siguen: 
nes, no siempre de vital importancia, que permitan en  F ran cia  hay 800.000 
a otros españoles vivir m ejor; acaso, injustamente españoles; 215.000 en

sólo cuenta con 230 sacerdotes para 
atenderles

Com o todos loe años, 
la Iglesia celebró el pa
sado 3 de diciembre, el 
"D ía  del Em igrante”, 
fecha dedicada a  llamar 
la  atención de los cris
tianos para recordar la 
obligación que todos te
nemos de pensar en 
cuantos viven fuera del

bien. Alemania, 80 .000 en

ILUSION DE EMIGRANTE

— N o llores, padre. Cuando vuelva ser é  inm ensam ente r ico  y  convertiré 
estas  p obres  tierras en un m aravilloso cam po d e  g o lf.

Suiza, 40 .000  en  Bélgi
ca, 38 .000  en Inglate
rra  y  16.000 en H olan
da. P o r lo  que se refie
re  a  Am érica, en B rasil 
hay más de 350.000 es
pañoles, y  1 .200.000 en 
Argentina. Adem ás, el 
promedio de emigra
ción dentro de nues
tras fronteras supera 
los 400 .000  españolea 
que abandonan sn do
micilio. E l  Concilio re
cuerda a los obispos el 
cuidado que han de te
ner con cuantos no pue
den seguir en su tierra 
natal, en su tradición, y  
no pueden gozar del 
cuidado pastoral nece
sario.

E n  España, com o en 
otros países, se estable
ció la  Comisión E p is
copal de M  i g rad òn : 
230  sacerdotes t  i e  ne 
dedicados únicamente a 
los em igrantes p a r a  
atenderles en sus pro
blemas de separación y  
ambientes indiferentes. 
E s  necesario que ore
mos y  colaborem os con 
ellos. B i e n  merecen 
nuestra a3mda.



l.e  ha s id o  o o n c s d id s  la  M ad a lla  d e  o ro  d e l T ra b a jo

JOSE FEIHAIDEZ lOJO, I I  OBREN FIERA DE SERIE

Ha construido él 
solo, en nueve años, 
una vivienda de 

tres pisos
Ilacc  Du«ve añc», un 

m inero aaturíano, José 
Fernández K ojo, de 1^ 
Huerta de (jirro cera , 
comenzó a cavar los ci> 
miento« de una vivien
da. Durante todo este 
tiempo, José, después 
de term inar su jom ada 
laboral en la mina, fue 
levantando, ladrillo a la
drillo, piedra a piedra, 
hasta construirse su ca
sa, de tres pisos. Ahora 
Ir ha «ido concedida la 
Medalla de O ro del T ra
bajo, como premio a 
una labor intachable co
mo m inero, un amor al 
trabajo poco com ún, y 
un elevado espíritu de 
coiiiiMñerisnio y abne
gación, demostrado rei
teradamente durante los 
trabajos de salvamento 
de varios mineros sepul
tados en diversas ocasio
nes.

José  Fernández Kojo, 
que tiene cincuenta y 
seis años, comenzó a tra
bajar a los once. Ahora, 
al cabo de cuarenta y 
cuatro años de traltajo, 
ha visto cómo, |M>r lo 
menos en su e.aso, al
guien ha sabido valorar 
su esfuerzo, su entrega, 
Hii honradez, su profun
do sentido del coiii|>añe- 
rismo.

('uando empecé la ca
sa — d i c e—  algunos 
amigos y vecinos lo to- 
iiuiron a broma. No

José  Fernández R ojo, un 
obrero excepcío/ui/.

creían que iba a term i
narla yo solo. Bueno, la 
verdad es que me ayu
daron mucho mis dos 
hijos y las m ujeres de 
casa. Tam bién trabaja
ron algunos días varios 
albañiles en la construc
ción de unas paredes.

Dice que se hubiera 
aburrido muc-ho sin ha- 
c  e r  nada en las horas 
que le quedan libres des
pués de la jom ad a de 
trabajo  en la mina.

— Para mí trabajar es 
una necesidad. Es la 
única manera de conser
varse fuerte y sano. Yo 
nunc^ estuve enferm o, 
jam ás tuve ni una gripe. 
Solam ente estuve de ba
ja  dos o tres veces co
mo consecuencia de va
rios accidentes que sufrí 
en la mina, aunque nin
guno fue grave. El peor 
fue uno que me tuvo in
activo casi un mes: me 
salló una piedra a un 
o jo .

En los rostros de su

m ujer y sus h ijos había 
un gesto de emociona
da y respetuosa satisfac
ción oyendo a Jo sé , el 
hom bre a quien acaban 
de conceder la Medalla 
de O ro al M érito en el 
T rabajo . U n hombre 
que es m inero, albañil, 
electricista, herrero, ca
lefactor, peón... Todo 
un ejem plo.

Y CONDUCTAS 
EJEMPLARES

CRONICAS Y REPORTAJES EXCLUSIVOS PARA ALBA

LA VISTA PARA TRES CIEGOS

José Fernández Kojo, acompañado de su familia, que 
le ayudó en la improba tarea de construirse la vivienda.

DOS GUARDIAS CIVILES 
SALVARON DE MORIR 
A H O G A D O  AL C O N 
DUCTOR DE UN CAMION

Los guardias civiles Pedro Mateas 
Mateas y Sebastián Cano Arroyo se 
hallaban regulando el tránsito en 

) una riera que se había desbordado 
en la carretera Barcelona-Valencia, 
cerca de Tarragona, cuando un ca
mión conducido por Joaquín Peche
ro Sancho, de Villaneal (Castellón), 
al intentar cruzar el tramo inunda
do, fue arrastrado por las aguas y 
cayó por un desnivel de tres metros 
de altura. Joaquín fue salvado gra
cias a los guardias, que en unión del 
conductor de otro vehículo allí dete
nido se lanzaron al agua y consiguie
ron extraer de la cabina al camione- 
ro, que, afortunadamente, no sufrió 
lesiones.

LIBRO DE LA MUERTE A 
UN NIÑO QUE IBA A ES-
TRELLARSE EN UN COCHE

E l novillero venezolano Néctar Al- 
varez, que pasaba una temporada en 
Córdoba, al detener su automóvil en 
un paso de peatones, observó que pa
saba por su lado, sin detenerse, otro 
coche sin conductor y  en cuyo inte
rior lloraba desesperadamente un 
niño. Sin dudarlo un momento, bajo  
de su vehículo y subió en marcha al 
otro, haciéndose con el volante y evi
tando que chocara con otros turismos 
que circulaban por la avenida. Poco 
después llegó corriendo el dueño del 
automóvil y padre del niño de tres 
años que iba en  su interior, y explicó 
que había descendido del vehículo a 
consecuencia de una disputa con otro 
conductor y que, sin duda, había de
jado mal frenado e l coche, sin aper
cibirse de que se ponía en marcha.

Regalo de cumpleaños de 
sus empleados al industrial 
óptico don Renato Cottet j

Los empleados del taller de Cottet, en  
plena tarea.

Los empleados del taller de óptica del 
industrial madrileño don Renato Cottet 
han decidido hacer a éste un original re
galo de cumpleaños: la vista para tres 
ciegos.

Otros tantos ilustres oftalmólogos se 
van a hacer cargo de cada operación: 
los doctores Tena Ibarra, Valcárcel y 
liCoz de la Fuente, quienes se han pres
tado desinteresadamente a efectuar cada 
uno un trasplante de córnea. Las córneas 
frescas tratarán de conseguirlas en Ma
drid. Y  sí es preciso, se buscarán fuera 
de España. Si se encontraran cesiones 
desinteresadas, cada uno en la medida de 
sus fuerzas, los empleados de la citada 
empresa Cottet están dispuestos a sufra
gar cualquier gasto.

Pronto se conocerá a los tres ciegos 
designados por los especialistas para de
volverles la vísta. Y cuando, con el tiem
po. alguien les pregunte cómo han vuelto 
a ver, dirán que todo fue un regalo do. 
cumpleaños. El más hermoso que le pue
dan hacer a uno.
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Un «sarm entaor»
(CUENTO)

Julián se soplaba una y  otra vez 
las manos, pero era inútil. N o podía 
■‘hacer el huevo”. N o entraban en 
calor. Pero se agachó de nuevo. No 
podía perder tiempo. La ventaja que 
le llevaban los podadores era muy 
grand«. Casi tres hilos. Y  ya sabía el 
que esto no le gustaba al caporal. Si
guió cogiendo sarmientos, pero no 
podía ir todo lo de prisa que hubiera 
querido. Se  le caían de las manos. Se 
le escurrían.

Los sarmientos parecían cubiertos 
por un fino baño de plata. Buena es
carcha había caído aquella mañana. 
Un aire frío, cortante, azotaba su 
cara, y al valiente Julián se le salta
ban las lágrimas. Pero él seguía, se
guía. Uno. dos, tres, veinte, ciento... 
Y a  tenía otra gavilla. Se  arrodillaba 
sobre ella y  la ataba con otro sar
miento. Y  de nuevo seguía sarmen
tando. Pero la ventaja cada vez era 
mayor. E l caporal se volvió para mi
rarle, y  él agachó la cabeza y se mor
dió la lengua para ir más de prisa. 
¿Qué le diría a la vuelta, cuando se 
cruzaran?

La mañana era cada vez más cru
da. Empezaba a salir el sol. Un sol 
coloradote que ponía rojizas las nu
bes que querían ocultarle. ]Qué feo 
le pareció el sol a Julián! Hoy apre
tará poco, pensó. Y  el frío, cada vez 
más, se le entraba por el pañuelo de 
cuadros que cubría su cara y le po
nía las orejas coloradas. Al tirar de 
un sarmiento que estaba enredando 
otra cepa, éste le dio un golpe en la 
cara, haciéndole cambiar de color. 
Se  limpió los ojos con el pico de la 
blusa y  siguió con su trabajo. Una 
gavilla, otra, y otra, y o tra ... A  ver 
si los pillo antes de almorzar, pensa
ba. Y  sus manos pequcñitas se arras
traban entre la piedra y la tierra, re
cogiendo los recios sarmientos. Por 
una grieta que tenía en un dedo se le 
escapaba un hilito de sangre. Pero 
no era cuestión de pararse ahora que 
venían de vuelta los peones. Julián

■

sarmentaba con todas sus fuerzas. 
Y a  se iban a cruzar. ¿Qué le dirían? 
La verdad es que le llevaban mucha 
ventaja. Pero ir sarmentando detrá.s 
de cinco y atándolas no es nada fá
cil. Y  además la mañana era de aúpa. 
Y a  estaban a la misma altura. E l ca
poral se enderezó. Y a  la tenemos 
encima, pensó Julián. Después de 
estirar sus músculos, el caporal si
guió con su marcha. Julián respiró 
con todas sus fuerzas. M enos mal. 
dijo. Y  se puso a cantar para aliviar 
el frío. Se enderezó un poco. Se qui
tó una china de una de las albarcas 
y de nuevo volvió a pegar su cabeza 
a la tierra. No tenía que pararse mu
cho. Trabajando se notaba menos el 
frío.

Cruzaba el cerro que había en mi
tad de la viña. ¡Qué bien se veía el 
pueblo desde aquí! Sus casitas blan
cas, apiñadas a l amparo de los soña
dores molinos de viento.

Julián también soñaba. Se  acorda
ba en este momento de sus vecinos 
Antoñito y Pablito. Sí. los de la casa 
grande. La de balcones. Antoñito y 
Pablito estarían en el colegio. Allí si 
que se estaría calentíto. ¡Cómo le 
gustarían estar con ellos! Se  pegaría 
al radiador de la calefacción. Lo co
gería con las manos, fuerte, fuerte, 
muy fuerte. ¡Ay! Soltó los sarmien
tos con rapidez. Le pareció que se 
habla quemado. Pero no. Aún no po
día “hacer el huevo”. Tenía las ma
nos arañadas, Pero siguió. Se  apretó 
bien el pañuelo, y de nuevo con la 
tarea. E l no podía ser como Antoñi
to y Pablito. Los estudios cuestan 
muy caros. Pero tampoco quería ser 
"sarmentaor”. Ni siquiera trabajar 
en el campo. El había oído decir a 
su caporal que el hombre del campo 
es un “desgraciao”. que no lo mira 
nadie. Y  él no quería ser un "des- 
graciao". E l quería ser “algo". No 
podría ser médico, o juez, o militar, 
porque para esto hace falta dinero.

Pero él quería ser "algo”. ¡Si pudiera ser futbo
lista!, pensaba. Estos sí que ganan “cuartos”. 
M ás que nadie. Ni médicos, ni militares, ni na
die. Le pondría a mi madre una casa grande. 
Como la de Antoñito y Pablito. Con balcones y 
todo. Y  ya no tendría que ir lavando de casa 
en casa.

— ¡Julián! — la voz del caporal le trajo nue
vamente a la realidad— . Anda, vete a almorzar. 
' Y  Julián soltó los sarmientos, y soplándose tas 
manos, corrió hacia el hato, dando patadas en las 
gavillas. Si. Seria futbolista.

Manuel M A N Z A N E Q U E
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l o  q u e  o s  c o n v i

GRAN GRUPO 5

MINEROS, CANTEROS 
Y TRABAJADORES 

ASIMILADOS

S<0.— Mineros y eantcroa.

S-1 .—P erfo ra d o re s  de pozos y traba
jadores asimilados.

5-2 .— Apuradores de m ineral.

— Peones de minas y canteras y 
trabajadores asimilados no cía* 
sificados ba jo  otros epígrafes.

GRAN GRUPO 6

TRABAJADORES DE LOS 
TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

6-0.—P^ficiales de cubierta, oficiales 
maquinistas y prácticos (nave
gación m arítim a y fluvial).

6-1 .— ■Marineros de cubierta y de sa
la de máquinas (navegación 
marítima y fluvial), barqueros
y bateleros.

nes.

6-8 .— Carteros y m ensajeros.

T
GRAN GRUPO 7/8

ARTESANOS 
Y TRABAJADORES 
OCUPADOS EN LOS 

DIVERSOS PROCESOS DE 
PRODUCCION Y PEONES 
NO CLASIFICADOS BAJO 

OTROS EPIGRAFES

EL GRAN MUNDO
7-2.-

6-2 .— Pilotos de avión, mecánicos na
vegantes y navegadores aéreos. 
Maquinistas y fogoneros de lo
comotoras.

Conductores, transportes por 
carretera.

- C o r t a d o r e s  d e  
cuero, hor»- 
y cosedores (ex 
cepto guantes y 
vestidos) y traba. 
j  a d o r  c  s asimi
lados.

6-5 .— Je fe s  de tren y guardafrenos 
(ferrocarriles).

7-3.—

6-6 .— Inspectores, vigilantes, despa
chadores y controladores de 
tráfico  (transportes).

6-7 .— Telefonistas, telegrafistas, ma
nipuladores y especialistas asi- 
miladoB d e  telecomunicacio-

-Fundidores, lam i
nadores, trefila- 
dores, moldeado
res y trabajadores 
asimilados de la 
producción y del 
tratam iento de los 
metales.

-Mecánicos de pre
cisión, relojci-os, 
joyeros y trabaja
dores asimilados.

6-9.— Trabajadores de los transpor
tes y com unicaciones no clasi
ficados bajo  otros epígrafes.

7-5.— ’•Trabajadores de 
la fabricación de 
herram ientas, me
cánicos, fontane
ros, soldadores, 
galvanizadores y 
trabajadores asi
milados.

7-6.— 1Electricistas y tra
bajadores asimi
lados de electrici
dad y de electró
nica.

7-0.— Hilanderos, tejedores, te jedo
res de punto, tintoreros y tra
bajadores asimilados.

7-7.— Carjiihteros, a r  - 
madores, ebanis
tas, toneleros y 
trabajadores asi
milados.

7-8.— Pintores y empa
peladores.

7-1 .— Sastres, cortadores, peleteros y 7 .9 ._ A lb a fiile s
trabajadores asimilados.

en pie-

seros y obreros de la 

otros epígrafes.

8 -0 .— Cajistas, tipógrafos, < 

sión, grabadores, ene 

míiados.

8-1 .— Alfareros, operadores 
y de arcilla y trabajac

8-2 .— M olineros, panaderos 

dores asimilados de la

dra y ladrillo, ye-

8-3.— Trabajadores de la qi 

8-4.— Trabajadores del tab
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P o r

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

DEL TRABAJO (y II)
8-5.— Artesanos y  tra

bajadores ocupa
dos en los diver
sos procesos de 
producción y no 
clasificados bajo 
otros epígrafes.

9-1.— ^Mayordomos, cocineros, sir
vientas y trabajadores asimila
dos.

9-2 .— Mozos, cantineros y trabajado
res asimilados.

9-3.— Trabajadores de los servicios 
de los inmuebles y trabajado
res asimilados.

4

8-6 .— Em pacadores, eti- 9^ ,  
fpietadores y tra
bajadores asimila- 
lados.

—Barberos, peluqueros, técni
cos de institutos de belleza y 
trabajadores asimilados.

8-7 .— O  p e c a d o r e s  
de máquinas esta
cionarias y d e  
equipos de exca
vación y de eleva
ción y trabajado- 
res asimilados.

9-5.— Lavanderos, limpiadores en 
seco y planchadores.

A la vista de ese cuadro clasi

ficador, quedamos asombrados del 

número de actividades laborales que 

en é l se ven y se adivinan.

Y  sentimos reavivarse en cada uno 

de nosotros los sentimientos de gra

titud y de am or hacia tantas personas, 

a las que no conocemos, que en todas 

partes se afanan por contribuir, con 

su esfuerzo laboral, al desarrollo so

cial y económ ico del país.

9-6.— Atletas, deportistas y trabaja
dores asimilados.

-F o t^ ra fo s  y trabajadores asi
milados.

5

8 B .

8-9.-

a r g a d o r e s  
de m uelle y tra
bajadores asimila
dos del movimien
to  de carga.

-Peones no clasifi
cados bajo  otros 
epígrafes.

9-8 .— Embalsamadores y empresa
rios de pompas fúnebres.

9-9.— Trabajadores de los servicios, 
los deportes y los diversiones 
no clasificados bajo  otros epí
grafes.

Y bueno será, en estos días 

posnavideños, tan propicios a fom en

tar y e jercitar el am or, la compensa

ción, la mutua ayuda y la paz entre 

todos los hombres de buena volun

tad, que estrechemos la hermandad 

de todos los hom bres que trabajan 

en lin a  especie de gran sindicato de 

fraternidad cristiana.

construcción no clasificados bajo 

aperadores de prensas de impre-

GRAN GRUPO X
GRAN GRUPO 9 i

icuademadores y trabajadores asi-

ŝ de hornos, moldeadores de vidrio 
idores asimilados,

>8, pasteleros, cerveceros y irabaja- 

a  producción de alim entos y bebidas

piímica y asimilados.

baco.

TRABAJADORES 
DE LOS 

SERVICIOS, 
LOS

DEPORTES 
Y LAS

DIVERSIONES

9-0 .— Bom beros, poli- 
c  í as, guardas y 
trabajadores asi
milados.

TRABAJADORES QUE NO
PUEDEN SER 

CLASIFICADOS SEGUN 
LA OCUPACION

X -l.— ^Trabajadores en busca de su 
prim er empleo.

X-2.— Trabajadores que han declara
do ocupaciones no identifica- 
bles o las han descrito mal.

X-3.— ^Trabajadores que no han de
clarado ninguna ocupación.
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L O S  REYES MA G O S  
HAN PERDIDO ALGO PARA

. " 'V f" -
B Por Pedro Oeón

PASAR 
EL T IE M P O

Lo» Rey«* Mago* han extraviado algo. Leyendo en orden correlativo de tzquieida a  derecha las inicióle* de los nombres de las figuras, sa
bremos de qué se trata.

Horizontales. —  1 : Ci
fra romana.— 2 : Exami
no.'—9 ; Dícoae d«l color 
medio entre blanco y  ro
jo . —  4 : Tumor, especie 
de quiste.— 5 : Ciencia o 
arte que enseña a hacer 
c o s a s  extraordinarias y 
admirables. Se dirigía a 
un lugar.— 6 : Fuerza que 
dilata los cuerpos. Renta 
o producto anual de un 
beneficio o empleo.— 7 : 
Hijo de Adán y Eva. Aplí
case al hombre que no be
be.— 8 : Se dejó bien acla
rado un asunto.— 9 : Ar
busto cuyas flores, coci
das, se usan como medica
mento.—-1 0 : Plantígrado. 
11 : Preposición.

Verticales,— 1 : Ciento. 
2 . Adverbio.— 3 : En sen
tido figurado, gitanos.--  
4 : Guisados de carne pi-

C R U C I G R A M A

1 2 3  ̂ 5 6 7 8 9  10 11

cada.— 5 : Ministro de un 
soberano musulmán. Na
ve. —  6  : Isla triangular 
comprendida entre dos de 
los brazos con que algunos 
ríos desembocan en el 
mar. Arregla por encima

el cabello. —  7 : Adorno 
arquitectónico en forma 
de huevo. Humillo.— ft : 
Azaroso, de mal agüero. 
9 : Eclesiástico de órde
nes menores.— 1 0 : Enca
deno.— 11 : Vocal.

SOLUC IONES
AL GRAFOGRAMA DE Al C.̂ üi 

LOS REYES V =

•VHHIIV 
A  ()sw 3 j:)> a  'o a o
- • ( V )  lo q jv ^ (y )  at
-noaaaouiu '(  jj)  .íay 

- ( I )  op>pi -(IV) Olí 
-inSHUoj\’ ‘ ÍÓ ) osQ

*(S) log •í.' )̂
’ ( a )  * ( l)  OI
-opi •(’)) seiiedtuD^

•(M) 'U )  ®1®I
• ( o )  Í H )  0 “
-oiuoy - (o )  60ÍQ

AL C.̂ üCI6aAMA
V ; I I — oiv  : 0 l  

— ^•oieqy : g : -o so u iu iq  
• g— 'ooody 'OAQ : Bs
-nty •BÎI3Q : ç — -oe^  ̂ -iis 
■TA - g— 'satolli) t f —  
■BD 5 £— SBM : Z— *3 : ï
s a T v o i i a a A

V " u — OSQ t o i — oo 
•TIBS •• 6— -̂asojuag : g— -oj 
-ody 'tag ; ¿— ‘eteny ”joi 
-BD :9 ^ 'B q i  -biSb j í  : g 
•BtnoisQ : ij.— 'OAiiy : g
■OSA : z— a  ■ I— 's a r  
■ V l N O Z i a O H
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ENERO

7
1 7 89

£1 rey Luis X III de Francia funda en París la Academia Francesa, segunda, 
por su antigüedad, de todas las establecidas en el mundo (la primera es la Ponti
ficia de Roma).

La historia de este monarca, llamado cE l Justos, es, en realidad, la de su pri
mer ministro, el famoso cardenal Richelieu, poco amigo, por cierto, de España.

E l general Pavía disuelve violentamente las Cortes de la prim era República 
española, ocupando militarmente el edificio legislativo; acontecimiento que, poco 
después, hizo posible la restauración d e . la Monarquía encarnada en don Al
fonso X II.

E l general Pavía, que había nacido en Cádiz en 1827, participó también muy 
activamente en e l pronunciamiento del general Prim contra Isabel II .

Muere en Madrid el gran novelista y autor dramático don Benito Pérez Galdús, 
una de las figuras cumbres de la literatura española. Sus Episodios Nacionales 
ocupan una porción de volúmenes y constituyen una verdadera Historia de España 
de incalculable valor. Entre sus novelas destaca la titulada Gloria, y entre sus 
obras teatrales, son las más famosas «La loca de la casa», uMaríanela», «Electra», 
«Doña Perfecta» v «Celia en los infiernos».

Nace Luis Brtálle, pedagogo francés, profesor de ciegos en e l Irutituto de Ci^ 
gos de París, donde se dedicó a  enseñar la  escritura y la música por medio de un 
sistema especial de su invención, basado en  puntos en  relieve, que hoy utilizan los 
ciegos de todo el mundo con el mayor éxito.

Braille, que se quedó ciego a  los tres años de edad, fue. autor también de una 
Aritmética para ciegos.

George Washington es elegido primer presidente de los Estados Unidos de Amé
rica. Héroe nacional de su país, por haber terminado victoriosamente la guerra de 
la independencia, organizó después su patria e hizo votar la Constitución federal 
todavía vigente. Después de haber sido elegido presidente [>or segunda vez se retiró 
a Mount Vemon, donde pasó los últimos años de su vida dedicado a las labores 
agrícolas.

Muere el célebre botánico sueco Carlos Linneo, conocido en el mundo cientí
fico por sus estudios y  trabajos sobre la  Botánica. Dividió las plantas en veinticua
tro clases y dio al lenguaje botánico reglas que aún se siguen, fundadas en los ca
racteres específicos determinados por la  distinta posición que tienen los estambres 
y pistilos de las plantas. Tam bién fu e autor de una acertada clasificación animal. 
Había nacido en 1707.

ENERO

6
1 8 5 2
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PAGINA PARA LOS HOMBRES DEL MAR
138.000 TRABAJADORES SE BENEFICIAN 
DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

TIES ESCIEUS lE 
FOUMCtSI M ITiei- 
PESOIEU F IIC IO IU  
El IMOI, MMEIM 
Y U S  PUJMS

«N<wotnM d e f  e a • 
ino» una protección más 
eficaz, que cubra todas las 
necesidades, una paridad 
exactamente igual como 
la de loe demás trabajado
res del sector laboral, para 
loe hombres del mar», di
jo el ministro de Traba
jo  al dar posesión al nue
vo presidente delegado del 
Instituto Social de la Ma
rina, almirante Fontán 
Lobe.

El lostíluto Social de 
la M a r i n a  atiende a 
138.000 trabajadores del 
mar — quienes, a su vez, 
cubren las necesidades de
un total de 750.000 per
sonas— , tanto en lo que 
se refiere a seguridad so
cial, como a viviendas, 
créditos, cultura, forma
ción profesional, orfan
dad. seguros, etc. Por una 
parte, es el centro de la 
segundad social de loe tre- 
bajadore.s del mar, como 
<onsecuencia del decreto 
de marzo po-sado que in
corporó a los pescadores de 
altura y hombres de la 
Marina mercante a la se
guridad social, independi
zándose a todos los efectos 
del Instituto Nacional de 
Previsión. Y. por otra, lle-

va a cabo una actuación 
muy variada, desde la 
creación a lo largo de to
da la zoua costera españo
la, de un total de 380 es
cuelas de primera ense
ñanza, hasta la construc
ción de viviendas para 
más de 6.000 familias, 
como entidad promotora 
y que las proporciema en 
régimen de propiedad o al
quiler.

Al mismo tiempo, en 
e.stos últimos años han si
do creadas tres escuelas de 
formación nóutico-pesque- 
ra, que funcionan en Gi- 
jón, Almería y Las Pal
mas, además de otras 40 
filiales extendidas a lo 
largo del litoral. En los 
últimos tres años se ha 
conseguido promocionar a 
un total de 5.000 pesca
dores, lo que constituye 
una labor superior a la lle
vada a cabo en cualquier 
otro sector, si se tiene en

NUEVO PESQUERO CONGELADOR
Ha sido botado en  Figo un nuera pesquero 

congelador: el »Playa Mourisca». de J .493  tone
ladas. Cons/riiido en los astiüerw vlgueses, dispo
ne de ram¡>a de arrostre por popa y tres bodegas 
habilitodus para el aimacenainiento de las captu
ras, con una capacidad de 1.672 m itras ciíbieos.

Su velocidad  medio es de 14,21 nudos, y está 
tripulado por 50  ñombres.

cuenta el número de per
sonas a las que se extiende 
esta acción.

S I STEMAS  ESPAÑOLES  
PARA LA LUCHA CONTRA 
LA “MAREA NEGRA“

LOS PROBLEMAS DE 
LA PESCA DE BAJURA

El problem a del marisco alarm a, y  no sin ra
zón. a millares de fam ilias, especialm ente en Ga
licia. Este problem a no desaparecerá mientras 
existan solicitudes de concesión de los terrenos, 
pera hoy la atención de los pescadores está fijada  
en la nueva disposición de las cotizaciones en con
cepto de cargas sociales.

Se d ice que en las Cofradías hay mucho gente 
que no es pescadora y que está a  cubierto por la  
Seguridad S oc ia l; que bajura no es rentable y 
que la Comandancia de Marina no despachará a 
las embarcaciones que no estén a cubierto en sus 
cotizaciones. Los pescadores que viven d el mar no 
aceptan que se les haga responsables de lo  que no 
funcione bien. Si en las Cofradías hay muchos 
camuflados, ¿quién tiene la culpa? E l que apa
rezca un déficit no quiere decir que la bajura no 
sea rentable. Si las rías gallegas, trabajadas por

bajura, s o n  ricas, 
¿por qué bajura no 
es rentable, si ade
más las capturas son 
regulares, y por el 
contrario, las per
cepciones son mini
mas?

Cada vez son ma
yores las preocupa
ciones de los pesca
dores gallegos, quie
nes piden que las ri
quezas de las playas 
sean respetadas pora 
quienes las trabajan, 
y que se busque solu
ción más justa a  la 
Seguridad Social de 
los trabajadores del 
mar.

Reciente todavía e  I 
accidente del petrolero 
inglés «Torrey C a n • 
yon», cuyo cargamento 
asoló las costas inglesas 
de Com ualles, en form a 
de «m area n ^ r a » , se 
lian patentado tres efi
caces sistemas españoles 
]>ara la lucha contra el 
petróleo derramado en 
el mar. Los procedi
mientos son el «Aries 
Mol-2» y el A r i e s  
M ol-3», consistentes en 
cercos d e contención 
empleables incluso en 
zonas batidas por las 
olas. La boya I. D. E. sir
ve tam bién para detener 
el avance de las mareas.

A rriba: Pruebas con e l cerco de contención realizadas 
en Tarragona. D ebajo : La boya de aspiración  /. D. E.-2  

en pleno funcionamiento.
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LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR
CONSULTORIO SOCIAL Y LABORAL Por Césor

GALA VALLEJO

ASISTENCIA SANITARIA A 
PENSIONISTA D E VEJEZ

Contestamos a dona Mercedes Izquierdo 
Natera, de Rota (Cádiz) :

Entre las medidas de acción protec
tora que otorga e l Montepío Nacional 
del Servicia Doméstico no figura la 
asistencia sanitaria a  sus pensionistas. 
Tal es, sin duda, la razón de no haber
le asignado médico n i practicante. En

su caso, a  menos de que disponga de 
medios económicos para utilizar médi
co particular, no cabe más que acudir 
a los servicios asistenciales de la Bene
ficencia provincial o  de la Sanidad pú
blica.

ASIGNACION POR RAZON 
DE MATRIMONIO

«Soy un trabajador de la construcción, de 
Teinticuatro años. Quiero casarme dentro de 
poco y deseo que me informen si me perte
nece alguna cantidad, y si también la novia 
tiene derecho a ella ; y además, qué requi
sitos hay que reunir.» Esto nos pregunta en 
su carta don Rosendo Castellanos Ruipérez, 
de Novelda (Alicante).

Naturalmente que tiene usted dere
cho a  la asignación por matrimonio

prevista en el nuevo sistema sobre pres
taciones de protección a  la fam ilia en 
el Régimen general de la  Seguridad 
Social. Y también su novia, en caso de 
ser trabajadora. La norma legal expre
sa que tal asignación puede otorgarse 
a cada uno de los contrayentes, si am 
bos reúnen los requisitos y condiciones 
exigidos. Como requisito general se es
tablece que el beneficiario sea trabaja
dor por cuenta ajena, afiliado y en  alta 
o en situación asimilada en alta — o sea, 
encontrarse prestando el servicio mili- 
tar—  ;  o en el goce de prestaciones pe
riódicas por incapacidad laboral tran
sitoria; o en desempleo involuntario 
subsidiado; o que haya causado baja  
en la empresa por enferm edad profe
sional. Y com o condiciones, tener acre
ditado un período de cotización al R é
gimen General d e al menos trescientos 
días, dentro de los tres años inmediata
mente anteriores a la fecha de celebra
ción del matrimonio. La cuantía, tanto 
para el trabajador como para la traba
jadora, es de cinco mil pesetas, canti
dad que debe otorgar el Instituto Na
cional de Previsión. Deben pasar, pues, 
por su Delegación provincial cuando 
vayan a solicitarla.

ACCIDENTE DE TRABAJO POR 
ATROPELLO DE CAMION

Don J .  M. García, de Cibraleón (Huelva), 
que el día 3 de octubre fue dado de alta des
pués de haber estado percibiendo el 75 por 
100 de la prestación económica por incapa
cidad laboral transitoria derivada de acci
dente de trabajo, nos dice que el médico ha 
manifestado que por ahora sólo puede hacer 
en la empresa trabajos que no requieran es
fuerzo físico. En vista de ello, quiere pedir 
reconocimiento del Tribunal médico, y desea 
saber si tiene derecho a alguna indemniza
ción y qué plazo tiene para reclamar a dicho 
Tribunal.

E l trabajador agricola que sufre un 
accidente de trabajo tiene derecho, se-

gún el Reglamento general del Régimen 
Especial Agrario, entre otras prestacio
nes, a  las económicas y recuperadoras 
por invalidez, en  los casos, términos, 
condiciones y cuantías que se establez
can para esta situación en el Régimen 
General de la Seguridad Socúd. Para 
saber las cuantías, lea  el decreto de 23  
de diciem bre de 1966, publicado en  el 
«Boletín Oficial del Estado» del 30  del 
mismo, en su página 26.478. Pídalo 
en el Ayuntamiento de su pueblo.

En cuanto al plazo para la revisión 
de la incapacidad, e l artículo 17  de este 
decreto expresa que las declaraciones de 
incapacidad son revisables en todo tiem
po, y lo mismo e l reconocimiento del 
Tribunal Médico que determ ine su gra
do de incapacidad. Puede pedir este re
conocimiento, en cualquier tiem po, an
te la Dirección ProvUicud de la Mutua
lidad Nacional Agraria, que radica en 
la Delegación Provincial d e l Instituto 
Nacional de Previsión. Pase cuanto an
tes por dicho centro para recibir toda 
clase de detalles relacionados con  su si
tuación.

GUARDA RURAL AL SERVICIO 
DE VARIOS DUEÑOS

Don A. G. M., del partido de Villada (Fa
lencia), desea saber si puede ser afiliado, 
como trabajador por cuenta ajena, en el Ré
gimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social un guarda rural al servicio de vario* 
dueños.

Nos plantea un caso que antes del 
1 de enero de 1967 no determinaban  
los Estatutos de la Mutualidad Agraria, 
Ahora ya no constituye problem a, por
que e l Reglamento general del R eam en  
Especial Agrario de la Seguridad So
cial, de 23  de febrero de 1967, «/»de 
expresamente a  tales guardas, com 
prendiéndolos entre los trabajadores 
por cuenta ajena, a  efectos de su inclu
sión en e l citado Régimen Especial.
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CONSEJOS MEDICOS PRACTICOS

HI GI ENE D E N T A L
«Ciida diente es una perlas, dice el refrán 

popular. Y nada más cierto. Más que una 

perla vale, j  más que a una perla debemos 

apreciarlos y cuidarlos. Una mala dentadu

ra es causa de numerosos trastornos, no so

lamente de tipo estético — pues una boca a 

la que faltan piesas o tiene dientes careados 

o negros afea extraordinariamente cualquier 

rostro— , sino que, además, la boca mal cui

dada puede ser causa de dificultades en la 

masticación de los alimen

tos, lo que supone una 

sd>recarga excesiva para 

todo el aparato digestivo 

y acarrea, por tanto, tras- 

tomoe intestinales, moles

tias de tipo dispéptico, et

cétera.

H I G I E N E  DENTAL  
I NF A NT I L

Por el doctor
José Luis M O R A N T E

|̂— ■ ---------- llB

tasa de los mismos, tan escasa en las aguas 

naturales, que son las que los proporcionan 

normalmente.

El aseo y limpieza de los dientes debe ser 

enseñado a los niños desde corta edad, con 

el fin de crear en ellos un saludable hábito 

higiénico que persista durante toda la vida.

El crío comenzará a limpiarse él solito los 

dientes aproximadamente a la edad del co*

HIGIENE DENTAL EN 
LA EMBARAZADA

Son esos agujeros de 

todos conocidos que se for

man poco a poco en una pieza dentaría 

y que, si no se corrigen adecuadamente, aca

ban destruyéndola por completo.

El origen de esta desagradable afección 

suele ser la poca higiene de la boca, que per

mite que entre los dientes queden, tras las 

comidas, residuos de alimentos que sufren 

un proceso de descomposición con formación 

de ácidos y sustancias que corroen la mate

ria del diente, dando lugar a la carie. Estos 

dientes afectados por caries constituyen fo

cos permanentes de infección en la boca y 

^ n  una constante amenaza para el resto del 

organismo, podiendo dar lugar a enferme

dades más graves e importantes que la propia 

caries dental, pero que toman de ella el ori

gen y por ella son mantemdas.

mienzo de la escolaridad, haciéndolo antes 

la madre desde la aparición de los primeros 

dientes del niño, utilizando un cepillito blan

do y con dos hileras de cerdas. En el niño 

pequeño se utilizará como dentífrico un vaso 

de agua fresca en el que se haya disuelto 

media cucharada de sal. EIs una medida ele

mental de higiene que debéis hacer observar 

ol niño tan pronto tenga uso de razón.

Existen regiones enteras cuyos habitantes 

padecen de caries y debilidad dental. Esto 

obedece a una pobreza de las aguas en una 

serie de elementos minerales necesarios para 

la dentadura, como son el fósforo, calcio, 

flúor, etc. Y  es el médico el encargado de 

j^je^ribir estos elementos para reforzar la

Los grandes destrozos que a menudo se 

observan ep la dentadura de mujeres ges

tantes, las caries y la fra

gilidad dental no deben 

ser considerados c o m o  

algo normal o inevitable. 

Siempre <d>edecen estas 

afecciones a errores en la 

dieta alimenticia, sobre 

todo en lo que respecta a 

la pcdireza en una serie de 

vitaminas como las A, C 

y D. Corrigiendo estos 

defectos alimentarios se 

evita el riesgo de que ae 

cumpla el erróneo dicho 

popular: «Cada hijo, un diente». Pero este 

suplemento vitamínico que necesita a veces 

la embarazada será ordenado conveniente

mente por el médico. Nada se consigue ce

bando a la mujer y haciéndola engordar con

siderablemente, como se acostumbra a hacer 

en algunas regiones. Esto es un error que no 

acarrea más que consecuencias perjudiciales 

para la mujer y para el parto, que suele ser 

más difícil en las mujeres gordas.

Cuando los dientes se caen, se mueven, 

aparecen caries y, sin embargo, se observan 

cuidadosamente todas las reglas y normas 

alimenticias e higiénicas para su cuidado, 

consultad con el médico, pues esto puede ser 

una señal, un aviso de otra enfermedad octd- 

ta hasta el momento.
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GARANTIA 
para el 

MARAÑA

SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOVILES

La L«y $obre U»o y  Circulaeion d e  Vehículo» de Motor parte del principio general de que todo conductor de vehículo que cause daño a  la»
personas o las cosas está obligado a  reparar d  mal causado.

La le^ 122/1962, de 24 de diciembre, so* 
bre Uso y  Circulación de Vehículos de Mo
tor, parte del principio general de que todo 
conductor de un vehículo que cause daño 
a las personas o las cosas está coligado a re
parar el mal causado. La finalidad esencial 
de dicha lejr es la de obtener el resarcimiento 
inmediato de los daños j  perjuicios sufridos 
por las TÍctímasi reparación que se opera a 
través del Seguro Obligatorio, que es una 
modalidad del seguro privado.

E l Recám ente para la aplicación de la 
ley establece un límite cuantitativo para la 
reparaó<m de daños corporales, a saber:

A. Asistencia médica y hospitalaria si 
ésta se produce en uno de loa centros sani
tarios aprobados por el Fondo de Garantía, 
o hasta un máximo de 30.000 pesetas si no 
se utilizan tales centros.

B . Pensión de asistencia personal y fa
miliar, si asi lo acuerda el juez, de hasta 
200 pesetas diarias.

C. Una indemnización máitima de pese
tas 200.000 cuando resulte incapacidad per
manente determinada según la naturaleza de 
la misma. La muerte o gran invalidez sobre
venidas dentro del año siguiente, y como

consecuencia del mismo hecho que determi
nó la incapacidad, dará lugar al complemen
to de percepción.

D. Indemnización de 250.000 pesetas 
cuando se produzca gran invalidez o muerte.

Las prestaciones de asistencia médica y 
hospitalaria y las establecidas en el resto de 
los apartados B y C son compatibles entre si, 
deduciéndose del importe de la indemniza
ción que corresponda las cantidades perci
bidas al amparo del apartado B.

También se establece en el Reglamento un 
límite para la reparación de daños en las 
cosas. Y  éstos son :

Hasta 50.000 pesetas, cuando los daños 
hubiesen sido causado por motocicletas, mo
tociclos con «sidecars, coches de inválidos y 
demás automóviles de dos o tres ruedas cuyo 
peso no exceda de 400 kilogramos.

Hasta 250.000 pesetas, cuando el vehícu
lo causante del daño sea un automóvil no in
cluido en el apartado anterior y cuyo número 
de asientos no sea superior a nueve, incluido 
el del otHtductor.

Y hasta 500.000 pesetas, cuando el ve
hículo o los remolques no estén ím-luídn» en 
el apartado anterior.

Este limite de reparación de daños mate
riales a las cosas está en suspenso.

La exigencia de indemnizaciones por da
ños corporales cubiertos por este seguro no 
podrá ser invalidada por la existencia de otro 
seguro de idéntica naturaleza, y las indem
nizaciones señaladas en el apartado A no po
drán ser reclamadas si la asistencia hubiera 
sido prestada o cubierta por otro Seguro 
Obligatorio.

La tarifa del seguro será única y obliga
toria para todos los asegurados, y correspon
de al Ministerio de Hacienda la apnútación 
de la misma.

Se entiende por vehículo a motor todo ar
tefacto o aparato apto para circular por las 
vías públicas mediante un mecanismo motor 
y para cuya eonducaón se requiera permiso, 
así como sus remolques y semirremolques.

Los troMmses y los tranvías que circulen 
por vías de uso común.

Y los tractores y «maquinaria agrícola o 
de obras» susceptibles de trasladarse por me
dios propios y que precisen para ello de cual
quier clase de autorización administrativa.

JO R G E R . DE SANTAYANA
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' A L B A ,  

e n  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  EN L A S  E M I S I O N E S  
DIARIAS DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

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

Del día 13 de diciembre
1.“ D e la serie de palabras qae damos a continuación, 

separar las que son individuales de las colectivas: 
muñeca, ejéncito, rebaño, silla, cocbe, ganado.

2.” Separar las palabras concretas de las abstractas en 
la  serie siguiente: bondad, justicia, camello, casa, ca 
ridad y  autd>ús.

2.°

IN D IV ID U A L E S

C O L E C T IV A S

CONCRETAS

A B S T R A C T A S

M uñeca.
Silla.
Cocbe.

E jército .
Rebaño.
G anado.

Camello.
C asa.
Autobús.

Bondad.
Justicia.
Caridad.

Del día 15 de diciembre
1. ° ¿Cuál es la  distancia que separa la  Luna de la  T ierra?
2 . " ¿Cuántos movimientos tiene la  Luna?

3.'* ¿Cuánto tarda la  Luna en su movimiento alrededor de 
la T ierra?

1. ® 385.000 kilómetros,
2 . ® T res . U no de ^'rotación”  sobre s í misma, o tro  en tom o

a la  T ierra , llamado de “revolución” , y, por último, 
otro de “traslación” alrededor del Sol, acompañando 
a la  T ierra .

3. ° V eintisiete días, siete horas y  cuarenta minutos.

Del día 18 de diciembre
1. ® ¿Qué es dividir?
2. ® Cuando al dividir dos cantidades nos sobra una can

tidad o  resto, ¿cómo se llama la  división?
3. ® ¿Cómo se llam a la cantidad que se reparte?

1. ® D ividir es repartir una cantidad entre otra.
2. ® Inexacta.

3 . ® Dividendo.

Del día 20 de diciembre
1.®
2.®

3.“

1.®
2.®

3.®

¿Cuándo un triángiilo es equilátero?
¿Cómo se llaman los lados perpendiculares de un 
triángulo rectángulo?
¿Cómo se llama un polígono que tiene ocho lados?

Del día 22
¿De qué se compone la  corteza terrestre?
¿Qué nombre recibe la acción de desgaste que pro
ducen sobre la  corteza terrestre los vientos y  las aguas? 
D ecir dos form as de evitar la acción perjudicial de la 
erosión en las tierras.

1. ® Cuando sus tres lados son iguales.
2. ® Catetos.

3. ® O ctógono.

de diciembre
1. ® D e rocas y  minerales.
2. ® "E ro sió n ”.

3. ® Plantando árboles y  arando la tierra.

Del día 8 de enero
1 .®
2.®

¿Cuál es la  sílaba tónica en una palabra?
¿En qué palabras agudas se coloca el acento ortográ
fico?

3.® ¿Qué son palabras polisflabas?

1. ® L a  que se pronuncia con mayor intensidad o  fuerza.
2. ® E n  las que terminan en vocal, en N  o en S .

3. ® L as que tienen más de tres sílabas.
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ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION
EL PALMAR DE TROYA, UNA BARRIADA DE UTRERA 
Q U E SE DI STI NGUE POR SU CELO C U L T U R A L
Foncionan con gran éxito la "Pequeña UnÍTersidad" y un teleclub
k ' . ' I cualidades, puestas a prue-
"  -  d »  ^  ^  b a a  diario, se ha logrado

triunfo de una constan
te y nutrida concurrencia 
de adultos que mereció el 
beneplácito del inspector 
de Enseñanza Primaría de 
la zona, don Miguel An
gel Vicente Manga, en su 
última visita.

Tras su dura jomada 
de trabajo agrícola, y en 
su afán de procurarse una 
cultura de la que carecie
ron en su infancia, hom
bres y mujeres acuden a 
clase deseosos de perfec
ción, haciendo suyo el le
ma de A L B A : «Para sa
ber, para amar, para vi
vir».

(^n  objeto de ampliar 
los conocimientos adqui
ridos en las clases de alfa
betización. existe asimis
mo la «Pequeña Univer
sidad», en la que toman 
parte numerosísimos jóve
nes que desean obtener el 
certificado de estudios pri
marios.

Al tomar posesión de 
la enseñanza en esta loca
lidad nos propusimos dar 
muestra de un magisterio

Grupo de simpáticas muchachas que concurren con el 
mayor entusiasmo a  las clases de alfabetización en El 

Palm ar de Troya (U trera).

Después de su dura jornada de trabajo en e l campo, 
estos jóvenes muestran su afán  de superación asistiendo 
todos los días a la uPequeña Universidad» de E l Palmar 

de Troya (U trera).

FALLECIO 
UN MAESTRO 
ALFABETIZADOR

1
E l  día 10 de di

ciembre último fa 
lleció el m aestro al- 
fabetizador d o n  
A ntcnio  López B a 
salo. N acido e  n 
Pontevedra el 26 
de mayo de 1918, 
cursó los estudios 
de enseñanza medía 
en dicha capital, 
obteniendo el titu
lo  de bachiller su
perior. Hizo los es
tudios de M agiste
rio en la Escuela 
N orm al de Ponte
vedra, siénchde ex
pedido el titulo el 
10 de julio de 1963. 
Realizó oposiciones 
a  ingreso en el M a 
g is te ro  en el mis
mo año, y  fue des
tinado a  Escuelas 
de Alfabetización.

P o r su actuación 
so b re s r lie n te  fue 
premiado el año 
pasado.

D escanse en paz.

£1 Palmar de Troya es 
una barriada de Utrera, a 
14 kilómetros del casco 
de esta población, de la 
que depende en todos los 
órdenes.

Un tanto olvidada, ca
recía hasta hace poco del 
principal instrumento de 
cultura: la escuela.

Pero lo que antes era 
una barriada sin aspira
ciones culturales, se ha 
convertido hoy, gracias al 
esfuerzo de su alcalde, don 
Alfredo Naranjo Batma- 
le, en una bella localidad 
de más de 3.700 habitan
tes que cuenta con una flo
reciente Agrupación Es
colar mixta de diez gra
dos.

1.a labor desarrollada 
por el Magisterio local en 
los tres últimos años es 
digna de todo elogio. La 
niñez está totalmente esco- 
larízada.

Pero la actividad cultu
ral no termina con los en
señanzas impartidas a 400 
niños en edad escolar obli
gatoria. También funcio
nan dos clases de alfabeti
zación con una vitalidad 
poco común, dadas las 
múltiples dificultades que 
se oponen al buen funcio
namiento de este tipo de 
escuelas. En este pueblo, 
gracias al alto concepto de 
la responsabilidad que po
see el maestro alfabetiza- 
dor y a sus inmejorables

ESCUELA

joven, serio y responsable, 
y hoy vemos premiados 
nuestros esfuerzos con la 
estima que posee hoy la 
Escuela y el prestigio de 
sus maestros, amén de la 
elevación que ha experi
mentado el nivel cultural 
de los vecinos.

El inspector de zona ha 
valorado nuestro trabajo 
y nos ha premiado con los 
medios audiovisuales que 
ofrece hoy la técnica mo
derna : televisión, tocadis
cos, proyector, etc. ; todo 
ello, al servicio de una en
señanza más racional, más 
social y más moderna.

E l celo desplegado por 
nuestro alcalde ha logrado

la creación de un teleclub, 
cuyos so primeros socios 
son los alumnos de «Pe
queña Lniversidad».

Desde las columnas de 
nuestra amena y admira
da ALBA, reciban los ex
celentísimos señores mi
nistros de Educación y 
Ciencia e Información y 
Turismo la gratitud de los 
vecinos de El Palmar de 
Troya, que ven puesto en 
práctica el Principio de 
Igualdad de Oportunida
des entre las escuelas, tan
to de las grandes ciuda
des como de los más sen
cillos pueblos de Hispana.

Antonio León Román.
Director.

E n .Alhama de Granada, importante localidad de la provincia granadina, te  de
sarrolla una intensa y fructífera cam paña de alfabetización. H e aquí un aspecto de 

Iq .eyuelo durante un ejercicio de escritura.
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itiÁeéhü C(í)\i/íi -eJtíii
PIDE AYUDA 
PARA QUE SU NIETO 
PUEDA CONTINUAR 
SUS ESTUDIOS

FJ que estas lineas es
cribe. Emilio López Villal- 
ba. natural y vecino de 
Villar del Sar de Navalón 
(Cuenca), con el debido 
respeto expone :

Me encuentro en una 
avanzada de ochenta y 
cuatro años, rodando alre
dedor de éstos mis hijos y 
estos se llaman Antonio 
Villalba y Felisa López, de 
cuyo niatrimomo se han 
producido doa hijos. El 
padre, Antonio, trabaja 
como obrero en una fábri
ca de harinas : es analfa
beto. Su esposa Felisa 
trabaja en las labores de 
la cosa y padece de mio- 
pía.

Señor director, sucede 
que el primer hijo de és
tos, se llama Fernando, 
este como hermano mayor, 
so encuentra en Granada, 
l'-scuelas Cristianas, y este 
scj(undo hijo también in
gresó en Griñón (Ma
drid ) ; éste que su nombre 
es Tomás, fue despedido 
por el señor director del 
noviciado menor, mani
festando que el chico es 
bueno, trabajador y obe- 
diente. Fue despedido por 
no ¡luminar para ser her
mano de Lasalle. El refe
rido Tomás le fue necesa
rio ingresar en la Escuela 
de Trabajo Industrial, lle
va dos años de curso, sus 
padres no ganan para po
der soportar aquellos tan 
grandes gastos. El chico 
pide una ayuda para po
der continuar en estos es
tudios. Dijo el Señor : 
«Ayudad al pobre necesi
tado».

Em ilio L O P E Z . 
V IL L A R  D E L  SA R  

D E  N A V A L O N  
(C u en ca).

u QBIERO OLVIDAR M I PASADO Y REFORMAR MI VIDA. 

ME OFREZCO A TRADAJAR OCHO MESES A BEHEFICIO 

DE CDALQDIER EHFERMO 0 HECESITADO”

Quisiera que esta carta fuese publicada en ese periódico, cuyas páginas 
serán eternamente guardadas en mí poder y también en el de los demás.

Tengo un amigo que me dio a leer una vez la revista A l^ A , y durante 
cinco meses la he leído cada vez que él la ha recibido, y estoy completamente 
convencido de que es una revista humana, sencilla, culta y, a la misma vez, 
cariñou con todo el mundo. Yo podría decir, y estoy .seguro de ello, que ALBA 
ha penetrado en lo más profundo de mí corazón y es para mí como un logro 
cumplido; mis páginas favoritas son todas, pero en especial son «vuestras car
tas están aquí», y es por eso por lo que me dirijo a todos los lectores de ALBa , 
esperando que esta mí carta sea publicada en esa revista. Podríamos decir esa 
revista del amor hirmano.

Distinffuidos amigos lectores de E spaña:
Mi deber es decirles a  ustedes que tanto m i carta com o m i petición les será 

tin mucho extraño, pero perm ítanm e explicarles:
Tengo veintiséis años v mi pasado ha sido turbio, un cam ino m aj elegido. 

Heno de dificultades, y siem pre acompañado de una sombra av e  m e inducía 
a l m al, y ésta, ./quién podría ser?, era e l diablo, qiuen se apoderó de mí ser, 
de. mis pensam ientos: él fue quien m e robó los mejores años de m i juventud, 
é l me separó de mí familia, é l  ju e  el culpable de que yo com etiera un delito, 
fu e é l  quien m e metió en prisión, é l fu e e l  que m e quitó la f e  de Dios. .Sí. el 
diablo fue e l que me condujo a  ese camino donde la noche es fría, oscura, sin 
calor de una fa m ilia ; é l me dio los sinsabores de esta vida, pero después él 
cobraría una parte de m i agitada vida, encerrándom e en prisión, desgarrán
dom e e l  alm a poco a  poco, y  este cam ino fue e l del ham pa, pero, amigos lec
tores, ¿no es verdad que e l ladrón que m urió con Jesucristo fu e  perdonado y  
está desde aquel día gozando de la vida eterna? Pero gracias a  un am igo que 
sabe m i oscuro pasado he logrado la f e  perdida. La fe  de Dios.

E l me ha ayudado a  recobrar lo que m e robó tiempos atrás naquél», bueno, 
dejém osle a ése. Estoy arrepentido de mis hechos, y ALB.4 m e ha hecho pen
sar mucho, tanto que estoy dispuesto a sacrificar e l resto de m i vida a  Dios, 
metiéndome en un convento de cartujos para que mis culpas sean pagadas a 
¡Suestro Señor Jesucristo, y que mi muerte sea alabando una y m il veces el 
nom bre de Dios.

Pero antes de entrar en la casa de Dios quiero cum plir una promesa, dan
do las gracias a  la fe  recobrada nuevamente en  el Señor, y  es e s ta : quisiera 
trabajar ocho meses después de mi servicio militar, y  que todo el dinero ga
nado en ese tiempo fuera entregado a  una persona o fam ilia más necesitada, 
por su estado físico o  enferm edad.

y  esta es m i carta, hermanos. Espero que si algún señor se o frece a  su
ministrarme ese trabajo, de lo que sea, durante ocho meses, para cum plir mi 
promesa, le  quedaré eternamente agradecido.

Hubiera podido llevar una cruz en Semana Sbnta y con los pies descalzos, 
pero eso es demasiado poco para mi arrepentimiento, quiero que con el sudor 
de  mi frente coma una fam ilia o sea curado un enferm o de su mal.

Espero que hayan prestado atención a mi carta y  comprendan mi sentir.
Vuestro eterno amigo.

"LE AGRADECERIA 
MUCHO QUE 
ESTE AÑO  
NOS PUSIERAN 
UNA ESCUELA"

Muchas gracias por la 
revista que me mandan, 
por ser de la escuela de 
analfabetos. Por no tener 
escuela de niñas, hay que 
aprender de viejos. Yo fui 
dos meses de noche, tenia 
que hacer todo el trabajo 
antes de salir, y tenía que 
8*1“  corriendo porque te
nía que andar cerca de 
dos horas de camino, y 
muchos días lloviendo. De 
mi lugar no iba más cpie 
otrt, la maestra es muy 
buena y enseña mucho. 
Es de El Ferrol y se lia- 
ma María Jesús, nos expli
ca todo muy bien, lo peor 
es que íui poco tiempo de 
escuela. En Jos dos meses 
que fui aprendí a leer y a 
escribir algo.

Aquí no hay más que 
montes y tojos. Muchos 
pinos, los que tenemos la 
desgracia de ser labrado
res no tenemos tiempo de 
nada. Mientras se pasta el 
ganado hay que coger la 
braña y también hay que 
estercolar las tierras, si 
queremos recoger alguna 
cosecha.

Le agradeceria mucho 
que este año nos pusiera 
una escuela, y otra maes
tra a ver si podía aprender 
mucho mas.

M aría  Josefa  P IT A  
B O U Z A .

S O M O Z A S -V IL A - 
C H A B E  (L a  C oru ña).
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SE INTERESA POR EL 
PARADERO DE UN 
FAM ILUR SUYO, DEL 
QUE NO TIENE NO
TICIAS DESDE HACE 

QUINCE AÑOS
i

Quisiera pedirle un fa
vor: Me llamo Justo Es
tere Redondo, t e n g o  
treinta y seis años; nací 
en San Vicente de Alcán
tara, provincia de Bada
joz. Tengo mi residencia 
en Castellón de la Plana, 
resido en Castellón desde 
la edad de quince años.

Por favor le pido a us
tedes por un familiar mío, 
que desde esa edad de 
quince años no sé nada de 
e l ; se llama este señor 
Vicente Redondo Duque. 
Les pido a ustedes a ver 
si pudiesen saber su para
dero.

£1 vivía en Villas del 
Rey, provincia de Bada
joz. Casado, tengo enten
dido que reside en Barce
lona o Madrid.

Les ruego que me per
donen p o r  este atrevi
miento que he tenido.

Les saludo m u y  aten
tamente. les ruego que me 
perdonen estas cuatro lí
neas, por las faltas que en
cuentren en ellas.

JU S T O  E S T E V E  
R E D O N IX ).

C i d  5 ,  C A S T E 
L L O N  D E  L A  P L A 
N A .

P I D E  A Y U D A  P A R A  PONER UN 
Q U I O S C O  A FIN DE PODER DAR 

DE C OMER A SUS HIJOS

Señor director: Me llamo Antonio Espejo Melero, de veintisiete años, ca
sado, con dos hijos, uno con cuatro años y otro con mes y medio. Me encuen
tro enfermo con ataques epilépticos, y mi hijo mayor padece la misma en
fermedad, y no tengo ayuda de nadie, y me dirijo a ustedes porque desearía 
montar un quiosco, ñero no tengo ni puedo tener dinero.

A poder ser, desearía que lo publicaran en ALBA, para ver si almas cari
tativas se compadecen de este hombre pobre; también me gusta leer ALBA, 
porque un amigo lo recibe y él me lo deja para leerlo, y por eso ha sido el 
atreverme a molestarle a usted; asi que no se olvide, por caridad, de ayudar 
a este pobre padre de familia. También le digo que es un dolor muy grande 
que su hijo de su corazón le pida un día pan y no pueda darle, eso es un dolor 
muy grande.

También le digo que aunque tengo esta enfermedad pido trabajo aunque 
no puedo, pero como ya me conocen, pues no dan trabajo, y por eso me di
rijo  a ustedes, para ver si me pueden ayudar en algo, pues, con su permiso, le 
voy a poner a usted lo que vale el quiosco completo, con géneros y todo, vale: 
8.850 pesetas. Aunque yo sé que es una suma muy grande, pero aunque sea 
una ayuda entre siete u ocho personas caritativas, a ver si me lo pueden poner, 
porque éste es el pan de mis hijos y el bien de mi casa.

A N T O N IO  E S P E JO  M E L E R O  

B aratas, 16

"ESTOY MUY 

APUHADA PORQUE 

DEBEMOS AL 

SINDICATO MAS 

DE NUEVE MIL 

PESETAS"

Les escribo estas líneas 

anotándoles que me en

cuentro m u y  apurada, 

porque debemos al Sindi

cato los sellos de mi espo

so y míos. Mí esposo debe 

6.000 pesetas y pico, y yo 

debo 3.000 y pico, y no 

podemos cobrar mientras 

no lo paguemos, y yo me 

encuentro con bronquitis 

y asma y no puedo hacer 

nada. Estoy inútil y dos 

pobres viejos sin recursos 

de ninguna clase. Y  ahora 

hace dos meses que se me 

murió un hijo de veintio

cho años, teniéndolo enfer

mo dos años. Dejándonos 

arruinados. Así que le 

ruego que me pongan us

tedes en el periódico ATy 

BA para ver si hay una 

persona caritativa y me 

lo pudiera pagar.

IS A B E L  P E R E Z  
M U L A S .

E L  B O S Q U E  (C ádiz)
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PETICIONES, CONSULTAS Y RESPUESTAS
C A R M E N  F E R N A N D E Z  A R- 

M E N T E R O S . -  Córdoba. 8. -  T O - 
R R E D E L C A M P O  ( l a é n ) . - U n a  má
quina de retratar.

IS ID O R O  B L A N C O  T O R R E S  -  
O bra, 27 .— Q U IN T A N A R  D E  LA O R 
D E N  (T o le d o ).— U n transistor.

E S C O L A S T IC A  T O R R IJO S  G A R 
C IA .— Agustina de Aragón. 16.— M A N 
Z A N A R E S  (Ciudad R e a l ) . - U n  übro 
de cocina y la novela "N atach a”.

JU A N  M A N U E L  IG L E S IA S  LA - 
JA S .-V IL L A N U E V A  D E  LA  S IE 
R R A  ( C á c e r e s ) . - U n  libro de cartas de 
amor, amistad y  cortesía.

P IE D A D  S A N T O S .— ^Travesía de 
Colón, 1. 2.“.— E L  E N T R E G O  (A stu
r i a s ) . - U n  libro de bordados.

S IL V E R IA  B A R B O S  C A S T R O .-  
Fausto M aldonado. — C A Ñ A M E R O  
( C á c e r e s ) . -U n  libro de corte y  con
fección.

S E V E R A  C A S T IL L A  C A S T IL L O . 
Calvo Sotclo, 28 .— LA  L E N T E JU E L A  
( Sevilla ).— U n diccionario español y  un 
libro de m ecanografía.

N U R IA  L E A L  IZ Q U I E R D O .-R is -  
co. 5 . - V A L V E R D E  D E  L E G A N E S  
(B ad a jo z ).— L as novelas “L a  imposto
ra” y  “E l coche número 13”.

A N T O N IA  C A B E Z A  R U B I O .- B a -  
talla de Bailón, 4, 3.“ izquierda.— Z A 
R A G O Z A .— U n libro de costura.

A L B E R T O  G A R C IA  T O R IB IO  -  
San Froilán. 29 .— P U E R T O L L A N O  
(Ciudad R e a l).— U n a  guitarra y  un 
transistor.

P A Q U I V A L L E JO  J I M E N E Z .-  
Escuela. lO .-A L C A U D E T E  (Jaén ). 
U n  libro de ortografía.

P E D R O  JO R Q U E R A  A M D O R .— 
Nueva, 8.'—C A Z O R L A  (Ja é n ) .— U n 
tocadiscos.

L E Z . -  C A S T R E L O S -L E IR A -O R - 
de Intendencia, 9 .— G R A N A D A .— C o
rrespondencia con chicas de diecisiete a 
diecinueve años.

M IG U E L  C A R R IO N  B E L T R A N . 
Pasito. 8.— C A S A S  IB A Ñ E Z  (A lbace
te ) .— Correspondencia con chicas de 
diecisiete a veintidós años.

JU A N  G O R D O N  L O P E Z .-B u e n a s  
V istas. 6 0 . - L A  C A R O L IN A  ( J a é n ) . -  
U n libro de G eografía.

A N T O N IA  P U L ID O  P A D IL L A — 
Baja Santa Lucía. 60. — M A R T O S  
(Ja é n ) .— U na enciclopedia de segundo 
grado.

M A R IA  L O P E Z  M A D R ID .-S a n
rección del director de cine Rafael 

d icdcnario  francés.

LAS PETICIONES DE LIBROS 
Y MATERIAL ESCOLAR

L a  D irección  de la  Camf>aña N acio
nal de P rom oción  CuUutal d e  A dul 
tos d ota  a todas las escuelas donde 
atfuélla s e  rea liza  del m aterial esco 
lar V lihrns n ecesarios para sus res
pectivos alumnos.

Hs. por tanto, o ¡os /iro fesores  de 
dichos centros a qu ienes los alum nos 
lectores  d e  A L B A  deben  solicitar  
aquellos libros y m aterial esco lar  que 
nece.úten.

M A N U E L  L IG E R O  V IL L A V E R - 
D E . -  G U G IL D E -S A N T A  M A R IA  
D E  A L B A  (P on tev ed ra).— U na H isto
ria  de España.

TAMB IEN  NOS ESCR IBEN  
EXPRESANDO S I  GRATITBD 

POR RECIBIR “ALBA“
N IC O L A S  L O P E Z  L O P E R . 

C abo N oval, 5 . LA  P A L C A  D E L  
C O N D A D O  (H u clva).

JO S E F A  B E R M U D E Z . Z A R A 
G O Z A .

A N T O N I O  M A R T IN E Z  
M O N T E R O . B A E N A  (Ja é n ).

M A N U E L  C A Ñ A  M O R A T O . 
Pirano, 1. SA N  V IC E N T E  D E  
A L C A N T A R A  (B ad ajoz).

J A I M E  P IÑ E IR O  R O D R I
G U E Z . N IG A -V IG O  (Ponteve
d ra).

A S U N Q O N  B L A Z Q U E Z  O R 
T E G A , “C asa B la s”. C ano D ehesa. 
L E T U R  (A lbacete).

M IG U E L  G O R D IL L O  H E R 
N A N D E Z . Juan Jorge, 24 . F U E N 
T E  D E L  M A E S T R E  (B ad ajoz).

A G U A  P L A T E A D A . JE R E Z  
D E  L O S  C A B A L D E R O S  (B ad a
joz).

C A R M E N  M E N G U A L . Barrio 
de la  Caridad. C A R T A G E N A . 

JU A N  D E L  P IN O  G O M E Z .
Cam brillana. 50. L U C E N A  (C ó r
doba).

P U R A  A V A L A  L O P E Z . V ista  
Hermosa, 18. R U T E  (C órd ob a).

JO S E  R E IN A  M A N G A S . S a - 
gasta. 27. R U T E  (C órd oba).

M IG U E L  B A R R O S O  P E R E Z . 
M ártires. 16. O L V E R À  (C ád iz).

F R A N C IS C O  C O N  B A R R A G U S . 
C A S A D O R A D O  - L E R E Z  (Ponteve
d ra ).— U n  libro de mecánica.

JU A N  B A Z A N  G A R C IA .-C o r r a 
les. 5 . - B O R N O S  ( C á d iz ) .- U n a  H is
toria de España.

M A N U E L A  E S P IN O S A  B L A Z - 
Q U E Z .- L a  V irgen. 1 5 .-Z A R Z A  D E  
A L A N G E  (B a d a jo z ).— U n diccionario 
español y  un libro de codna.

P A U L IN O  M A R T IN E Z  M O R E 
N O .— C arretera de Alfondeguilla, 2 .— 
V A L L  D E  U X O  (C a s te lló n ) .-U n a  
H istoria de España.

A N T O N IO  R E D O N D O  SA L G A - 
D O .-F u e n te .  33. -  V IL L A N U E V A  
D E L  F R E S N O  (B ad a jo z ). -  U n  libro 
de mecánica.

D O L O R E S  M A R T I N  R O D R I
G U E Z . -  Iglesia. 15. — R IG O R D O  
(M á la g a ).— L a “V id a  de C risto” .

A G U S T IN  P R A D IL L O S  L O P E Z .— 
Zurbarán, 10.— T O M E L L O S O  (C iu 
dad R e a l) .—OsTespondencia con chi
cas de 17 años.

C O N C E P C IO N  B A R R A G A N  
G O N Z A L E Z .— Cruz. 6 6 .-B E R L A N -  
G A  (B a d a jo z ).— U n libro de bordados 
y  otro de corte  y  confección.

G R U P O  D E  N E O L E C T O R E S  D F  
“ S A N  M IL L A N ”. -  C U A L E D R O  
(O r e n s e ) .-P id e n  tm televisor para su 
maestro.

T E O  C O L L A D O  T .~ L u is  M artínez 
Kléiser. 8 .— V A L D E C A B R A S  (C uen
c a ) .— U n  diccionario francés-español y  
la  novela “L a  orquídea”.

JU A N  A N T O N IO  G IR A L D O .— D i
vina Pastora, 4 .—^SA N LU CA R D E  
B A R R A M E D A  (C ád i). -  Correspoín- 
den con chicas de 16 a  17 años.

M A R IA  E L E N A  B E L L O  G O N Z A 
L E Z .- C A S T R E L O S  -  L E IR A  -  O R 
D E N E S  (L a  C o ru ñ a).— Pide la  direc
ción de M antdo E sco b ar y  de Enrique 
M ontoya.

Afanólo Escobar vive en la calle Mo
desto hafuente, 45 , Madrid ( 3 )  ;  y  En
rique Montoya tiene tres direcciones 
distintas, todas en M adrid: Alcánta
ra, 6 0 :  Ibiza, 38 , y Nicaragua, 2.

JO S E  C A R O  J IM E N E Z .— Antonio 
Román, 3 6 .— E L C H E  (A lic a n te ) .-P id e  
la  dirección de R ocío  D úrcal.

L a productora cinem atográfica uSue- 
via Film s», avenida de José  Anto
nio, 66 , Madrid, podrá facilitársela.
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FOTOS DE NUESTROS LECTORES

DIEGO PEREZ SANCHEZ y unos amigos. Barriada 
•Federico M ayo*, C. S., número 2. JE R E Z  DE LA 

FRONTERA {Cádiz).

Maestros y alumnos del 
centro de alf<ú}etización 
• Nuestra Señora del Pi
tar». DON BENITO (Ba

dajoz).

JO SE ESCUDERO. Sou
sa, 13, bajo. ALACUAS 

(Valeitcia).

JO SE ANTONIO PAVON TABASCO. Avenida de Pa
lomeras. Colonia de San Agustín, torre 4, número 124, 

segunda fase, sexto B. MADRID (1 8 ).

ALEJANDRO CARBO
NERO. Generalísimo, 4. 

AVINO (Barcelona).

VALENTIN LOPEZ LO
PEZ y un amigo. Pozo de 
la Nieve, 28 . BOLANOS JO SE QUINTEN RODRI 

(Ciudad R ea l).

MANUEL FERNANDEZ 
OLIV A R E Z  (señalado 
con una X ) y tres am i
gos. Plaza del Generalísi
mo Franco. 6. SANTl- 

PONCE (Sevilla).

BERNARDINO MORE
NO RODRIGUEZ y JO 
SE MOLINA REOLID. 
ELCH E DE LA SIERRA  

(A lbacete).

Grupo de alumnos y alumnos de la «Pequeña Univer
sidad» de Edroso-Fiana del Rollo (O rense), con su 
maestra, dona María Cándida Ramos Seoane (marca

da con una X ).
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e l  K o m l^ r e  h a .c e  d e p o ir te por
A lbeH o Amorós

A  la  t e r c e r a  i r á  l a  v e n c i d a  
TAM PO CO  ESTA VEZ G A N O  ESPAÑA LA CO PA  DAVIS

Australia re tuvo  Ja ‘̂ ensaladera'" p o r 
e l tanteo to ta l de 4-1

SANTMA SE DESQIITO ER EL UTIMO PARTIRÒ 
BATIE»0 ROTMBAMENTE A REWCOMBE
O tra  vez será. A  pesar de las muchas -^ ezce ' 

sivaS '-' ilusiones que todos nos h ab ían o s forjado 
ante la gran final de la  C opa D avis de tenis, 
disputada los días 26, 27 y  28  de diciembre en 
Brisbane (A u stralia) entre los equipos espanté y 
australiano, la  v ictoria se decidió a  fa v w  de este 
últim a por el tanteo g[lobal de 4 '1 ,  exactam ente 
el mismo que se registró en 1965, cuando E sp a
ña disputó por primera vez, también en A ustra
lia, la  posesión de la  fam osa "en salad era" (nom -

WJ

JOSE LEGRA, NUEVO CAMPEON  
E U R O P E O  DE LOS “P L UMAS »
Venció o l francés Desmorets p o r k. o. en el 

te rc e r  osa lte

Manuel Sanlana volvió 
por sus fueros, arrollando 
en el último partido a 
N ewcom be, el *núm ero 

uno» d e  Australia.

#  Los partidos de la eli
minatoria de cuartos

de final de la Copa de Eu
ropa de campeones de Li
ga entre el Real Madrid y 
el Spartak, se jugarán: el 
6 de marzo, en el estadio 
Bemabéu, y el 20 del mis
mo mes, en Praga.

#  hen  Ali perdió en 
Ñ ap óles  e l titu lo

europeo de los «gallos» 
ante el italiano Burruni.

#  £1 Real Madrid se 
proclamó subcam

peón mundial de balon
cesto ai vencer, en Fila
delfia, al Simmenthal ita
liano. Perdió la final an
te el Good Year norte
americano.

#  L a derrota del Elche 
eti Altabix, ante el

Zaragoza, ha provocado 
la dimisión en pleno de 
la  Directiva ilicitana y el 
cese fulminante d el entre
nador Di Stéfano.

CONTAMOS
CONTIGO

España cuenta con un 
nuevo título europeo de 
boxeo gracias a José Le
gra, que venció brillantí- 
simamente al francés Des- 
marets, p>or fuera de com
bate en el tercer asalto, en 
el Palacio de Deportes de 
Madrid.

La pelea sólo duró diez 
minutos — tres asaltos— , 
incluidos los dos minutos 
de descanso entre el pri
mero y el segundo asalto 
y el segundo y tercero. 
Antes, Desmarets sufrió 
tres caídas: una, a los cin
co segundos de iniciado el 
combate, en el primer 
asalto, y dos en el terce
ro. En la primera le fue
ron contados los ocho se
gundos reglamentarios pa
ra proseguir la pelea. En 
la segunda se le contaron 
otra vez ocho segundos. 
En la tercera caída no hu
bo opción: Desmarets oyó 
los diez segundos fatídi
cos y fue declarado venci
do por k. o. absoluto.

L e g r á se proclamó 
campeón europeo con to
dos los merecimientos, y, 
por tanto, aspirante al tí
tulo mundial, que van a

disputar ahora el galés 
Howard Winstone y el 
japonés Mítsuori Seki.

En la misma velada pu
gilistica, Pedro Carrasco, 
campeón europeo de los 
ligeros, hizo abandonar en 
el cuarto asalto al italiano 
Brondi.

El joven Orantes, la gran 
revelación e  s pañola en 
Australia, en un m om ento  

d el partido de dobles.

bre que 5e suele dar, 
por su forma, a la  céle
bre Copa D a v is).

Santana tuv’O una a c
tuación desafortunadí
sima, desconocida en 
él, y  fue arrollado por 
Em erson, mientras que 
el joven O rantes, a pe
sar de su magnífico 
juego, sucumbió tam
bién ante Newcombe.
T a m b ié n  p e rd ie ro n  
nuestros representantes 
en el encuentro de do
bles, y  sólo en el pen
último partido Santana 
volvió por sus fueros y 
venció brillantemente a 
Newcom be. Y  ahora, a - - ’¡Ay, chica, pues Pepe ha hecho todo lo 
esperar a l año que vie- que ha podido!... ¡E l se ha levantado a las cua- 
ne, en que puede ser la  tro todas las mañanas para ver a Santana en la 
vencida... televisión!...

L a  pelea ha terminado. 
Legré, entre el entu
siasmo del público, es 
llevado a  hcnnbros has

ta  el vestuario.

H. H. Y LUIS SUAREZ 
A B A N D O N A R A N  

E L  " I N T E R "
Se da por seguro que  

tanto H elen io H errera co
m o nuestro compatriota 
Luis Suárez, las dos gran
des figuras d el In ter de 
Milán, causarán baja en 
este club al final d e esta 
temporada.

Suárez, si se confirma 
la noticia, habrá termina
d o  su carrera com o juga
dor, pues asi lo  anunció 
en muchas ocasiones. Pe
ro don H elenio no piensa 
lo  mismo, y, por ello , ya 
le  están buscando equipo  
para entrenar: ¿el Barce
lona? ¿O  tal vez el Va
lencia? Misterio, intriga.

y e l  d e p o r te  l ia e e  a l  l io z ix h re
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o e  AMATÔ AÍÂ LLJCWA UBGE, 
NATAOÓM'VOJLTUCA FÍ6ÍCA. 
EM üM PRíNC\PlO, AÜKi FALTO 
pe TEChUCISMO/ COMEM20 A 
Jü^ACSe c o t i  5I6TH JU6ADO'
c e s .

ffM E 5RAWA,£k1 ^7M, EL CEV/ECENDO fiiPCE MI
LLAR ímtcodujo e s t e  DEPOCTE.EM W27V/I- 
hiO A NUeSTGA PATCtA EL UíMPU-CLUB PE BÜE- 
•Mos A ir e s , QüE jü s ó  com la seleccióm  ca
t a la n a , éste  Füé EL PRIMER ENCUENTRO Qoe, 
APLICANDO LAS REALAS iMTERNAOONALESi 5E 
¿ÚGÓ EN ESPAÑA. PERO FUERA DE CATALUÑA 
AUN SE DESCONOCÍA ESTE DEPORTE EN LA5 
OTRAS RE^AONES. ACTUALAAENTE EL BALON
CESTO ESPAÑOL ESTA AAÜV ARRAIGADO EN 
NUESTRO PAÍS V PUEDE COPEARSE CON LOS 
MEJORES EQUIPOS INTERNACIONALES.

E l equipo  de balo n cesto  esta rora^ -
OO POR QNCO JÜSAPORES. DOS DEFEN
SAS UN centro y po s  delanteros, de
IOS CUALES UNO SERA EL CAPITAN. 
ADEAAAS LOS SUPLENTES NECESARIOS. 
EL CAPITAN PUEDE CONSULTAR CON
EL aS& itro  asuntos relacionados con
LA INTERPRETACíÓN DE LAS R66LAS DEL JUE
GO. £ 5  EL ÚNICO QUE PUEPE'PEPIRTIEMPO: 
Que CONSISTE EN DOS /WNüTOS DE INTE
RRUPCIÓN EN EL JUEGA CON ELLO CARA INS 
TRUCCIONES A SU EQUPO MIENTRAS DES
CANSAN.



Calendario TEXTO Y DIBUJO 
~ í  L K H sIA nJ

L A  PALABRA•CALENDAPiO" VIEME DEL UATIM "CALEMPAE*, 
DEL VERBO CALARE, LLAM AR .

L o s  ROMANOS COMENZABAN EL P ÍA  AL PONERSE EL 
SOL. RÒMULO, PRIMER REY PE ROMA CONCíBíO UN CA' 
LENDARIO PE D IEZ M ESES QUE COMENZABA POR EL

MES PE M ARZO ,EN WONOR DE M A R T E , 
DIOS DE L A  g u e r r a . 5 ü  SUCESOR 
NUM A, AtÑJADld ENERO Y FEBRERO.

A ^ S  TARDE/ EL EMPERADOR ROMAMO, 
JULIO  CÉSAR, MODIFICÒ ESTE C A LE N 
DARIO Y S E  EMPEZO EL ANO EN EL I? 
DE ENERO, CON UNA DURACIÓN PE 565 
O ÍAS.

CALEK1DAI?I0 
ROMANO 
TALLADO EN 
ÜN BLOQUE 
PE MARMOL.

H a c e  s e is  s is l o s , p o s e e r  u n  c a l e n 
d a r io  ERA UN v e r d a d e r o  LUJO.
LOS p r im e r o s , QUE ERAN DE PIEDRA, 
ORNABAN LAS FACHADAS DE LAS IGLE
S IA S  DONDE SE PODÍAN CONSULTAR LAS 
FIESTAS LITÚRGICAS V EL RITMO DE

TRABAJOS DEL CAMPO.

E n  1592, EL PAPA GRE- 
60R I0 XIII DECIDIÓ CO
RREGIR EL CALENDARIO 
JULIANO DESPUÉS DE 
HABER UECMO ACUDIR 
A UNA COMISIÓN DE SA
BIOS.
TRAJO EL EQUINOCCIO 
AL 21 DE MARZO/DECRE- 
TANDO QUE EL 5  DE OC
TUBRE DE 15S2 SERÍA 
EL 15 DE OCTUBRE DEL 
MISMO ANO. ADEMASTa 
Mó DISPOSICIONES PA
RA aUE EN LO SUCESI
VO EL e a u iN o c c io  ca
y e s e  SIEMPRE EN EL 
21 DE MARZO.
POR ELLO, AL JUEYES 
D ÍA  H SIG UIÓ  EL VIER
NES D ÍA  15.

EN EL CURSO DE ES
TOS D ÍAS HISTÓRICOS 
ENTRE E L 5  Y 
EL 15 DE OCTU- 
BRE.MURIÓ 5U. 
T E R E ^  DE JE 
SÚS.
ro m a , ESPAÑA Y 
PORTUGAL ACEP
TARON LA EN
MIENDA EN PRI
MER MOMENTO.

PERO HASTA ENTONCES, 
EL CALENDARIO T E N ÍA  
MUCHOS ERRORES QUE 
SU B SA N A R , PUES EL 
EQUINOCCIO DE PRIM A- ' 
VERA QUE REC AÍA  EN 
E L 2 l DE MARZO EN EL 
ANO 3 2 5  DE N U E S TR A  
ERA, CO INCID ÍA CON E L 
M DE MARZO DE l 5 g Z .  
EL E.QU1NOCCIO DEBE 
RECAER SIEMPRE EN LA 
M IS M A  FECHA.
ÈL CONCILIO DE TRENTO  
DISCUTIÓ ESTE ASUNTO  
DURANTE I 5 U 5 - I 5 5 3 ,  
PARA DARLE UNA SO LU
CIÓN SATISFACTO RIA, 
PERO NO LLEGÓ A N I N 
G U N A CO NCLü SUÓN.

CALEMPÚRIO JUUANÛ PASA LOS Ú Ñ 05 IU?S A  1M96.

PAISES QUE ACEPTARON U  
REFORMA MAS TARDE.

ALEMAN1A:CATÓLIC06EN is s a  
- " PROTEí >TÓNTES EN 1700.

FRANOArEN \S^Z.
HUNGRÍA.- E N  I5S7. 
INGLATERRA.-EN 1752. 
PAlf>ES BAJOS.-CATÓL.EM 15^2.

" * PROTEST. EN 1700.
POLONIA.-EN 1596.

SüEClArEN 1752. 
SUlZArCATdL. EN ISSiL 
•' PROTESI EN 1700. 

BULGARIA,GRECIA, 
RUSIA Y YUGOSLA
VIA LO UAN ADOP
TADO MODERNAMEN
TE.
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CALENDARIO ALEAA¿ÍN 
QUE DATA DE I7ZG.


