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LAYOS; otro pleito cooiooot

ALFABETIZACION 
EN RADIO Y TVE

R a d i o  N ociona l 
transm ite  to d a s tas 
sem anas, d e  lonc« a  
sábado, a la s d iex  
d e  la  m añana , e l eo- 
pació “A L B A  en  el Otra *

Todos los tunes y  
m artes, d e  ocho  m e 
nos  MÚif« a  ocho y  
d ie x  d e  la  noche, 
T e te v iñ ó n  Española  
o frece  un program a  
d e  a l fa b e t i ju ie ió n  
fjae los m iércoles se 
co m p lem en ta  con el 
e s p a c i o  ea ltu ra l 
“Lecciones d e  co- 
s a s '\

Una localidad  
que se re s is te  
a desaparecer

Un nuevo "caso Sástago" se ha planteado en 
el puebledto toledano de E^yos, cuyo vecsoda- 
rio está dispuesto a defender sus deirecbos frente 
a la princesa viuda de Baviera, propietaria del 
90 por 100 de Las tierras. (LEED E N  LA PA^ 
GINA 14.)

SASTAGO,
UN CASO FELIZMENTE 
RESUELTO

El asunto de Sástago, la vi
lla aragonesa que tanto dio que 
hablar hace unos meses, ha quedado felizmente resuelto. 
(V ED LA PAGINA 15.)

¡MED EN  LA PAGINA 15 EL CASO DE FAYON, EL  
PUEBLO CONDENADO A MORIR BAJO LAS AGUAS

DEL EBRO.
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CÜ^L kMDICA QUE KiO 6 6  
^ e E C O A A E M D ^ B L E  A B ü í > ^  

pe É L  PDC 56C  AAUV EX C ITA KJTE.
TODO u> c o m tr a r io  o c u r r e  c o n  e l
A Z U L  V & Q IA EA  Q U E TRA N Q U IU ZA ISJ Y 
S O A IE 6 A N .

CuANOO a le j a n d r o  c o n q u is to  E61P- 
TO MIZO C O N STR U IR  UNA NUEVA CAPITAL 
QUE S E  LLAMÓ A LEJA N D R ÍA . A 5 ü  MUER
T E , FU E  TOLOMEO I I  Q UIEN  MANDÓ CONS
TR U IR , EN  LA IS LA  V EC IN A , UNA ALTA  TO
R R E  S IE M P R E  EN C EN D ID A  D U R A N TE  LA
n o c m e  p a r a  o r ie n t a r  a  l o s  b a r c o s
E S TA  TO RRE P E  IMARMOL BLANC O  M E
D ÍA  135 M T S .  D E ALTO Y PO SEÍA  3 0 0

L o s  COLORES EJERC EN  UNA INFLUENCIA 
M UY A R C A D A  EN  E L  ESTADO  DE A N I
MO D E LA S P ER SO N A S. UASTA T A L  
PUNTO QUE S E  UA LLE6A D O  A E S T U 

D IA R LA  REACCIÓN OE LOS C O LO RES 
EN  LOS ENFER/M O S M EN TA LES. EN  U N A  

CASA D E SA LU D  D E E S TO S , S E  H IC IERÓ N  EX 
PER IM EN TO S CON E L  A Z U L  Y  E L  ROJO. S E  COM

PROBÓ QUE in s ta l a n d o  ENFERAAOS EXC ITA D O S 
EN  UNA UABITA C IÓ N  CUYAS PA RED ES ESTA BA N  
R N TA D A S D E A Z U L , S E  C O N SESO rA  UNA RA P iPA  

TRA N Q UILID A D  D E LO S M ISM O S. A SIM ISM O  S E  R E 
CLUYÓ A  UN EN FERM O  ATACADO P E  E X TR E M A  M E
LANC O LIA EN UNA UABITAC IÓ N D E  RO JO  V A LA S  
T R E S  M ORAS É S T E  REACCIONO PO N IÉN D O SE A L E - 
S R E  Y  PID IENDO  LA  COMIDA Q U E A N T E S  REC H A ZA 
R A . CLARO E S  Q U E E L  ROJO F Ü É  U TIL IZA D O  EN  E S 

CASO EXTREM O , LO _________

H A B ITA C IO N ES. S R A C lA S  A UN  U A B IL  JU ESO  D E  E S P E JO S , S E  A M PLIA BA
S U  L U Z  H A STA  MUV L E J O S . E S T A  IS LA  S E  
LLA A ^ B A  FA R O S. F U É  UNA D E LA S S IE T E  
M A R A V ILLA S D E L  MUNDO. A F>RlNC IPIO  D EL 
S ISU O  XIV S E  HUNDIÓ POR UN TERREAAOTO.

Se & Ó N  M ÉDICO S ESP EC IA LIZA D O S, LA  MÚ
SIC A  EJER C E REAC C IO NES EN  E L  COBA- 
ZÓ N HACIENDO C REC ER O D IS M IN U IR  SUS 

*  LA TID O S S I É S T A  E S  RU ID O SA  O M ELÓ DI-
>  CA. a c e l e r a  o  a m in o r a  l a  r e s p ir a c ió n  
^  A S Í como  o t r a s  e m o c io n e s  CORPORALES 
^  M IE N TR A S c o m em o s  O TRA BA JA /UO S OE- 
V B E  S E R  UNA M USIC A S U A V E ; PERO  S i E L  

^  TRA BA JO  E S  M ANUAL N O S ACOMPAÑARA 
p e r f e c t a m e n t e  u n a  MELODÍA R ÍTM IC A .
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EL MUNDO. EN QUINCE NOTICIAS
E S P A Ñ A

EL PRIMER AVIADOR MILITAR DE ESPAÑA, don Alfon
so de Orleáns Borbón. ha si
do objeto de un homenaje 
per parte del Ejército como 
el piloto en activo máá anti
guo del mundo. También se 
ha dado su nombre a una 
calle de Sevilla.

M IDENTICO TRATO PARA TODOS LOS INVALIDOS
civiles de nuestra guerra ha pedido el Consejo Provincial del 
Movimiento de Tarragona, modificándose las normas por las 
que se rige la ayuda a los mismos a través de la Asociación 
Nacional ae Inválidos.

PAQXJITA DELGADO, que representaba a Andalucía occiden
tal, fue elegida «Miss Espa
ña 1967», en el concurso 
nacional de belleza celebrado 
en Palma de Mallorca. Como 
damas de honor fueron de
signadas las señoritas Con
cepción Fernández, «Miss 
Centro», y Nela Viezma,
«Miss Las Palmas».

★  CIENTO VEINTE M IL OBREROS FERROVIA
RIOS han quedado amparados en todos sus derechos 

y beneficios laborales por la nueva MuUuilidad del ramo, 
cuya creación constituía una ideja y legítima aspiración de 
todos ellos.

CARLOS CORBACHO, el infortunado torero onubense, ha su
frido la amputación de una 
pierna, como consecuencia 
de las graves complicaciones 
que siguieron a una herida 
que se causó hace años con 
el estoque. Todavía no se sa
be si podrá salvar la vida.-  ( A .

★  VEINTE MIL MUJERES ostenUm cargos electivos sindi
cales después de las últimas elecciones de este tipo.

' LAS FIESTAS DE SAN FERMIN se están celebrando este año 
en Pamplona con la tradicio
nal animación. Millares de 
turistas presencian los típicos 
y emocionantes «encierros» 
por las calles de la capital 
navarra.

LA CONTABILIDAD DEL ESTADO desconocerá los cénti
mos ; es decir, que eliminará las fracciones inferiores a 
una peseta por exceso o por defecto, redondeándolas en 
los libros, cuentas, créditos, etc.

UNA VALVULA MITRAL DE PLASTICO injertó el doctor 
Martínez Bordiú, marqués 
de Villaverde, al niño de 
doce años Femando Vivas 
Gómez, que se encuentra per
fectamente. La válvula se co
loca cuando el corazón está 
completamente parado, y los 
latidos son sustituidos por 
un mecanismo que mantiene 
la vida del paciente.

LA MADRE MARIA TERESITA ALBARRACIN, misionera
claretiana que falleció en 

. Barcelona en 1946, a los die- 
M  cinueve años de edad, tuvo 
f l  como lema de su vida el de 

sonreír siempre. Ahora se 
^  halla en curso su proceso de

beatificación para ser eleva- 
da a los altares.

E X T R A N J E R O
•  SU  SA N TID A D  E L  P A P A  ha restaurado el diaconado

permanente, a  fin de remediar la escasez de sacerdotes 
en todo el mundo. Podrán ser diáconos jóvenes y per
sonas de edad m adura que acepten el celibato, y tam 
bién hombres ya casados, los cuales asistirán a 
los sacerdotes en sus funciones litúrgicas y pastorales.

•  SU SANTIDAD EL PAPA bendijo a una muchacha española,
Antonia Llamas Serrano, pa
ralitica y ciega, a quien con 
paternal gesto pasó sus de
dos por los ojos, durante una 
audiencia en el Vaticano.

•  SPENCER TRACY, el veterano y famoso actor c inem atc^íico
norteamericano, i n térprete 
de infinidad de películas cé
lebres, ha fallecido en Hol
lywood, a los sesenta y siete 
años de edad. Era uno de los 
pocos «ases» del cine que po
seía dos premios «Oscar».

HA NACIDO EL PRIMER NIETO del presidente Johnson, de 
Estados Urúdos. El niño, que 
se llamará Patrick Lyndon, 
aparece aquí con sus padres,
Patrick Nugent y  Luey John
son, hija del presidente.

JAYNE MANSFIELD, la famosa 
«estrella» de cine norteame
ricana, murió en un trágico 
accidente de automóvil cerca

de Nueva Orleáns (Estados 
Unidos), en el que también 
perecieron su abogado y el 
conductor del coche, y resul
taron heridos los tres hijos 
de la actriz, de ocho, seis y 
tres años de edad, respectiva
mente.
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LA PRENSA ESPAÑOLA. REFLEJADA EN ALBA

<S1 llO Tte  de C ú e fiU a

PE lA FIEL, SATISFECHA

Este diario valliaoletano mantiene una 
aeccidn que titula «Ancha ea Caatiila*. En 
uno de sua líltimoa números nos habla de 
la localidad de Peñafiel, en la que ae van 
a realizar importantes obras, entre ellas la 
restauración del viejo castillo. Pero lo que 
nos llama la atención, y mucho, es que los 
naturales de Peñafiel aseguran que allí no 
habrá más emigración del campo a la ciu* 
dad ; que se ha contenido esa especie de hui
da de los campesinos a los medios industria
les; que el nivel de vida no es malo y que 
se tienen grandes esperanzas en el segundo 
Plan de Desarrollo.

Noticias que reconfortan entre tanta des
atención al campesinado.

LA VANGUARDIA
E SP A Ñ O L A

LO SANTOS LIGARES DEBER 

SER IRTERRACIORALIZADOS

A propósito de la guerra entre iaraelies v 
»robes, este diario barcelonés dice que entre 
el mundo árabe e Israel debió existir ñempre 
una gran tona independiente en la que hu
bieran podido integrarse unos y  otros. Este 
encuentro hubiera servido de base al necesa
rio diálogo que, como bien señala el perió
dico, pudiera establecerse desde Ja base de 
que los Santos Lugares quedasen definitiva
mente internacionalizados.

DIARIO DE BARCELONA ’
LAS P A T A T A S

Se congratula este rotativo barcelonés de 
que la cosecha de patatas esté permitiendo

una baratura que hace las delicias de las 
amas de casa. Y se refiere a que, a la vez, 
se oyen, como se oirán siempre —dice—  
quejas de otros. Cuando no es por una cosa, 
es por otra. Pero de las patatas y de las que
jas del campo, va más arriba, al vicio de 
quejarse todos, a esa mala costumbre que 
tenemos todos. Y explica cómo muchos in
dustriales que dicen que les van muy mal 
las cosas tienen ya hace mucho tiempo pre
visto el buen veraneo en la costa o en la 
montaña. No se comprende, pues, tanto afán 
de quejarse.

EL CORREO 
ESPAÑOL

E L  P U E B L O  V A S C O

L A S  E N F E R M E D A D E S  

D E L  CORAZON

Este periódico bilbaino publica una entre
vista con el profesor de la Facultad de Me
dicina de París doctor Leroux, a juicio del 
'’ual hay que crear entidades que organicen 
la lucha contra las enfermedades del cora- 
son, que tan elevado número de muertos oca
sionan todos los años.

luchar por todos los medios contra cualquier 
amenaza de inflación.

H
GIERRA A LA INFLACION

En un breve comentario, este diario ves
pertino madrileño pide que se tomen me
didas para asegurar el poder adquisitivo 
del dinero. Alega que no basta la llamada 
8 la conciencia ciudadana, sino que hay que

EL COMERCIODIAIIO DE tHrOIMAClON ■ OtCAKO D£ 1« PIENSA ASTUItANA

MONNMENTO AL LABNADOR

Como es conocido, en la Rioja se va a le
vantar un monumento al labrador. Comen
tando esta información, el diario gijonés 
pide que se extienda esta iniciativa y  que 
todas tas regiones levanten monumentos pa
recidos. ¡B ien que lo merecen los represen
tantes de la sufrida agricultura!

LEVANTE
A VIELTAS COR LAS FALLAS

Este diario de Valencia nos demuestra, 
con su constante información sobre estos te
mas, que las famosas fallas no son obra de 
un día, sino labor de todo el año. En efecto, 
ya a estas alturas del año algunas Comisio
nes de fallas han firmado contratos con va
rios artistas para la confección de las del año 
próximo.

PUEBLO
DEPORTE EN LA CALLE

Se queja este diario madrileño — y  con 
razón—  de la falta de instalaciones deporti
vas para los jóvenes. Y  asi, nos encontramos 
con pequeños partidos de fútbol en las calles 
de Madrid, con riesgos para transeúntes y 
vehículos, sin olvidar los que padecen los 
propios aficionados al deporte por la inten» 
sidad de la circulación rodada.
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LOS ASUNTOS DEL CAMPO Por LUIS 
CALABIA

J U L IO : C A LO R  A LA  V IS T A
Ojolà no hoyo 

tormentos
Les antiguos consagra
ron este mes al dios Jú
piter, que, después del 
Sol, es el planeta más grande de nuestro siste
ma solar.

Siempre hace calor 
en julioi.., pero hay ex
cepciones. Por ejemplo, la del año pasado, en 
que llegó a nevar, ¡des
pués del día 18!, en los 
Pirineos. Del día 20 al 
30 subieron las tempe
raturas, pero fue tal la inestabilidad, que en 
Tarragona los pluvió-

um  U  OIIERACIOI 
H R U

El Gobierno ha envia
do a las Cortes un impor
tante proyecto de ley de 
Ordenación Rural p o r el que se prc^xme no sola
mente conseguir la cons
titución de empresas agra
rias aptas y de dimensión 
adecuada para afrontar 
el cambio social y la transformación económica que 
impone nuestro tiempo, 
sino también una mejora 
del medio rural y una evo
lución de cuantas actividades pueden determinar 
el bienestar sedal de la 
p o b l a c i ó n  Agríco
la. Asimismo tiende a 
mantener un estrecho con
tacto con los agricultores 
directamente a f e c t a -  
dos, evitando cualquier 
desvinculadón entre obje-

metros registraron has
ta 155 litros por metro 
cuadrado.

¿Qué sucederá esta vez?
Esperemos lo mejon 

que no vengan tormen
tas —nray temibles en 
esta ép o cas  y  que todo 
transcurra con ncnrmali- 
dad. Qnisi^'anios creer en el eakv que siempre 
caracterizó a  julio.

GRAN COSECHA 
DE TRIGO

Hace diez días se 
dijo que la cosecha 
de trigo pasará de 
53 millones de quin- 
íales métricos. AL
BA opina que serán 
algunos — o bastan
tes— más (en octu
bre lo dirán, proba
blemente). Pero de 
cualquier m a n e • 
ra, nunca por exce
so de pan será mal 
año.

En cuanto a ceba
da, el saldo final ya 
veréis cómo resulta 
muy superior a cuan
to dicen.

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

¡5-

tivos teóricos y necesida
des reales y sentidas, y po
niendo un interés especial en la formadón y ca
pacitación de los agricul
tores.

A S I  V A N  L A S  C O S A S

Entonces el año que viene nos toca no sembrar patatas.
REFRIIES DEL MES

Una grave amenaza 
se deme sobre la expor- 
tadón de aceituna, pues 
tm senador califomiano 
ha propuesto en Wash
ington la supresión de 
ccMnpras de este produc
to. Como Estados Uni
dos consume el 90 p o r 
100 de nuestras ventas 
de aceituna verde, si se 
lloara a esa supresión, 
Sevilla, Huelva y Bada
joz perderían anualmente 
dos mil millones de pe
setas y mis de veinte 
mil trabajadores resulta
rían perjudicados.

#  Los olivos están 
preciosos. Preciosos y 
hasta fabulosos. Las flo
res darán sus frutos, y 
como eran muchos, mu
chos serán también los 
resultados, con excep
ción d e l  arbolado de 
Jaén, que no está como 
otras veces.Los precios del merca
do ya han superito a los de apoyo. Por eso, a po
co que se anime la exportación, este año será

redondo para los oleicut- Por lo p r o o la 
tares. C. C. E. \ .̂ tiene el pro

pósito de sacar a relucir #  Suben de predo su vino, una vez que ha 
los vinos, no compra la libado el predo a 32,50 
Comisión, y el mundi- pesetas hónogrado.

#  La política d e l  
Servicio Nacional d e l  
Trigo está resultando fenomenal. Asi lo dicen los 
que tienen la cabeza so
bre los hombros, y lo  s 
bienintenaonados. Mas 
(por qué se mantiene el 
precio del trigo y se em
pieza a hablar de aumentar el del pan?

#  El espedalista cs- pañ(^ señor Romagosa 
Vili, que trata como po
cos o como nadie los 
problemas de la ganade
ría, va proclamando vir
tudes de Luí reses lane
ras. Estima que la esta- 
buladón permanente se
rá la crianza que diga la 
última palabra en productividad, porque los 
rebaños no se cansan de 
buscar pastos, ni pade
cen quebrantos por exi
gencias e imperio del clima.

Uo vinatero se encuentra satisfecho.
Es posible q u e se 

equivoque mucha gente 
y, pea: ahora, el vino 
mantenga tendenda alcista. Como los viñedos 
están maravillosos, a lo 
peor en este mismo ju
lio cambia el clima de peúo a polo y se acaba 
esta miel que ahora en- 
dxilza a todos la vida.

He aquí unos cuantos: 
M.]tdio normal, seca to

do manantial»; *En julio, 
siega lo verde y lo que es
tá maduro, aunque los 
días vengan con retraso y 
sean forrajes»; *Por San-

tiago, el burro es caballo» 
—se trata de una senten- 
da vieja; quiere dedr que 
entooKs, a la hora de la 
trilla, cualquier jumento 
puede suplir a un cabello, 
en teoría—; mPor Santa 
Margarita, la lluvia, más 
que dar, quita» (No hace 
falta que llueva el día 20. 
En julio se pretende ca
lor «a palo seco»).
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y  ARTES
P o r  FEDERICO MUELAS

SOKOU.A .  EL GRAN PINl'OR VALENCIANO. 
CUENTA CON UN MAGNIFICO MUSEO EN MADRID

gUlNCfc MIL PERSONAS LO VISITAN CADA ANO
LI Miueo del Prado es entre su producción, que «¡O tra M a r g a r i t a ! » ,  

el mayor tesoro artístico comprende cerca de 500 
de Madrid y. por exten- cuadros, loa titulados «Ni* 
sión, dr Plspaña, pero no el ños en la playa», « ¡ Y aún 
único. 1.a capital de núes- dicen que el pescado es 
tra Patria, como corres- caro !», «Retrato de Elena
ponde a su primacía en el 
terreno de la pintura, 
cuenta con varios museos 
más. entre loa que figura

y María», «La defensa del 
parque de Monleleónu, 
• Familia s e g o v i a n a » ,  
«Pescadores valencianos».

mljis pescadoras valencianas», uno de los mejores cua
dros del gran artista.

el de Sorolla, dedicado ex
clusivamente a la obra de 
este famoso pintor valen
ciano, mago del color, que 
tan fielmente reflejó en 
sus cuadros la luminosi
dad de su hermosa tierra 
levantina.

Joaquín Sorolla y Bas
tida, uno de los más nota
bles representantes del ar
te español moderno, nació 
en Valencia en 1863 y 
murió en Cercedilla (Ma

drid) en 1923. Destacan

«Triste herencia», «La 
v u e l t a  de la pesca».

«María y Miguel a caba
llo», etc.

(Cuenta este Museo ma
drileño — instalado en un 
edificio de la calle de Mar
tínez Campos, que fue vi
vienda y estudio del céle
bre artista—  con la mejor 
colección de sus cuadros, 
entre los que se hallan los 
de su última época y los 
posteriores a esa gran obra 
de los catorce murales so
bre las provincias españo
las que decoran la biblio
teca de la Hispanic Socie
ty of America, de Nueva 
York. Sin embargo, a pe
sar de su gran riqueza ar
tística, este Museo no es 
todo lo visitado que mere
ce. Se calcula en unos 
15.000 el número de sus 
visitantes al año. Muy po
co. El Patronato encarga
do del Museo ha indicado 
en ocasiones al Ministerio 
de Información y Turismo 
la conveniencia de editar 
folletos y propaganda ; 
propaganda que, por otra 
parte, la gente desea como 
información, porque mu
chas veces se han recibido

..  * í - '
Autorretrato de SoroUa.

llamadas telefónicas de ex
tranjeros que se interesan 
por la localización y hora
rio del centro.

El Museo, creado en 
1932. cuenta con una sub
vención anual por parte 
del Gobierno para su sos
tenimiento.

Forman parte del Pa
tronato del Museo tres 
miembros de la familia del 
famoso pintor : don Fede
rico Pons Sorolla Amáu, 
nieto : la hija, doña Elena, 
y el hijo mayor de ésta, 
don José María Lorente 
Sorolla.

"Todo lo que está disfrazado, farde 
o temprano, volverá al punto de su 
natura/eza."

S E N E C A

Célebre filósofo español, natural de Córdoba, fue 
preceptor del emperodor romeno Nerón, quien le obli
gó a darse muerte.

UNA POESIA DE
M A R A Ñ O N

“MI DIA MEJOR 
ES HOY. M I M E
J O R  MUNDO, 
EL QU E V EO ”

Yo solamente de- 
[seo

ser siempre el que 
[ahora soy. M i día mejor es 

[hoy.
Mi mejor mundo, 

[el que veo. 
Amo a todo en lo 

[que creo, 
a lo humano y lo 

[divino. Y  adoro cada ca- 
[mino

sin saber a dónde 
[van,

y sé llamar al pan, 
[pmi,y llamar al vino, 

[vino.
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CIRCO E H F E R M E R A S  EH E L  SAHATORIO DE TOREROS 
P A R A  A T E H D E R  TODAS L A S  CORHAOAS

Per BLANCA DE-̂ a RCE

C i n c o  enfermeras 
atienden en el SanatO' 
rio de Toreros, de Madrid, a los diestros he
ridos en los medos. 
Cinco jóvenes abnega
das que, con prisas y sonrisas, alivian los do
lores escondidos y los ayes declarados.

Las enfermeras nunca cambian. No las 
transforma ni el dolor de las “horas punta" de 
la temporada. Vienen y 
van. Descansan y  se 
cansan. Pero siempre están en su sitio.

Sólo hay cinco. Sólo 
cinco “ángeles blancos de los toreros", dispues
tas a atender a los 
que caigan por esas 
plazas. Quizá no sean muchas, pero han de
mostrado que se bastan.

Emilia Rabanal, la más veterana, l l e v a  
veinticinco años en el sanatorio. Y dice que le 
gustaría estar o t r o s  veinticinco y morir allí. 
Como si fuera un tore
ro, como si desease la 
gloria y la inmortalidad de las figuras. O, como 
dicen los clásicos, mo
rir “con las botas puestas”.

AIRQIE LES fiISTA EL AHBIEITE, RO 
SOR MIY AFICIORARRS A LOS TIROS

A todas ellas les gusta mucho el ambiente torero, pero, sin embargo, no son muy aficionadas 
a la tiesta. Por cierto que dicen que los toreros, 
cuando están en el Sanatorio, son muy amigos, 
pero en cuanto se van, se olvidan de ellas y  no 
les regalan ninguna entrada. Quizá la única ex
cepción sea El Viti, que les envía regalos. También Jaime Ostos y  Victoriano Valencia las salu
dan muy cariñosamente en cuanto las ven.

Dicen que los toreros no se diferencian de los 
demás pacientes. Sólo que parecen niños y  que necesitan muchos mimfts.

Estos “ángeles blancos" no han recibido cla
ses especiales para atender a los hombres vestidos de luces. Es posible que —en algún vuelo— ha
yan aprendido suavemente, como quien no quie
re, la extraña ciencia de destruir dolores.

Sólo son cinco. Como la hora clásica de las corridas de toros...
Tres diestros noveles que han "f>asado’' últimamen
te por el Sanatorio de Toreros: Utrerita, Dámaso 

González y Paco de Ronda.

M O D A  
VERANO PRENDAS PARA LA LLUVIA

La primavera de este año se ha caracteri
zado por el frío y la lluvia. Todos sabemos que 
el impermeable es absolutamente necesario en el Norte de España, no sólo en el otoño, sino tam
bién en la primavera, en el invierno y en el vera
no. En fin: todo el año. Los creadores de la moda 
en prendas de lluvia se han dado cuenta de que 
una mujer que trabaja, que va por la calle, uti
liza tranvías y autobuses o circula en mo t o .

IROS MOIELOS 
PRECIOSOS riRACTieOS
necesita trajes que se 
adapten a la vida moderna, para que sí cae 
un chaparrón o hay llo
vizna. no se tenga que 
interrumpir la actividad de cada día ni sea un 
‘drama" el estropearse 
un vestido, o, lo que es peor, coger unas angi
nas o un catarro.

En las últimas colec
ciones de la confección presentadas en Barce
lona han llamado la 
atención los conjuntos 
de dos piezas hechos 
en tela impermeabilizada: trajes de chaqueta 
modernísimos de línea, en piqué, en seda, en al
godón. blancos y en 
brillantes colores, todos 
impermeables. En nuestra foto presentamos un 
lindo modelo: chaqueta 
de línea amplia y có
moda y falda de tipo cartera con amplío cru
ce, que permite toda 
suerte de movimientos con comodidad.

ALCIGHOFilS GUISADAS

Doce alcachofas, me
dia cebolla, dos dientes 
de ajo, una rama de pe
rejil, una cucharada de 
harina, un vaso de cal
do, un vaso de vino blan
co, una tacita de aceite, 
sal y pimienta.

Ijis alcachofas, a me
dio cocer, se colocan en una tartera, cubriéndo
las con el caldo y el tñno 
blanco. Lo ceSolla, ajo y perejil, picados muy me
nudos, se fríen en el 
aceite, y cuando empieza a tomar color se añade la* 
cucharada de harina tos
tado. Sazonadas con sal y pimienta, se dejan co
ciendo despacio hasta que estén a punto.
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per Jorge R. de Sentoyona

L E R I D A  (yii)
La parte Sur de la 

provincia es una conti
nuación de la estepa 
aragonesa.

La mayor riqueza de 
esta provincia es la 
agricultura y la produc
ción eléctrica. I^a tierra 
está muy dividida, de
bido. en parte, a la gran 
extensión que alcanzan 
los regadlos. Desde el 
punto de vista agricola. 
Lérida se puede dividir 
en varias regiones: la 
pirenaica, con excelen
tes pastos y abundancia 
de ganado vacuno; la 
subpirenaica, con estu
pendos pastos para el 
ganado lanar; los Lla
nos de Urgel. con ricas 
huertas y excelente pro
ducción de cereales, y 
la zona meridional, con 
predominio de la vid y 
el olivo. Es la primera 
provincia catalana en 
cuanto a producción de 
aceite, pero, en cambio, 
es la última en la de vi
no.

La riqueza ganadera 
está representada por 
la especie lanar, con 
más de 300.000 cabe
zas; la vacuna, c o n  
unas 33.000 reses. y la 
de cerda, con alrededor 
de 81.000 cabezas.

E s considerable 1 a 
r i queza hidroeléctrica 
debido a lo accidentado 
del terreno en la parte 
Norte de la provincia.

Cuenta con impor
tantes canales, como el

de Urgel. que toma sus 
aguas del Segre y las 
conduce a través de 172 
kilómetros, regando 600 
kilómetros cuadrados; 
el de Lérida, que toma 
las aguas del Noguera- 
Ribagorzana. y los de 
Piñana, Oliana. Bala- 
guer, Aragón y Cata
luña.

La minería está re
presentada por ^ ^ i g -  
nitos de Granja d ^ ^ s -  
carpe y Almatret; la 
galena argentífera, de 
Bono; la bauxita, de ba
ronía de Rialp; el man
ganeso. en la Cerdaña. 
y blenda, en el Valle de

Una panorámica de la avenida del Caudillo, artería principal de la bella capital
leridana.

Arán. donde, por cier
to. nace el río Carona.

La industria es. por 
lo general, de transfor
mación d e productos 
agrícolas, si bien hay 
también de maquinaría 
agrícola en Tárrega, y 
de cerveza en otros 
puntos.

Monumentalm e n t e  
sobresalen la iglesia de 
Santa María de Agra- 
munt. de los siglos XII 
y XIII, declarada mo
numento nacional; e I 
convento de Santa Ma-

ría, en Cervera, de es
tilo ojival, así como la 
portada de la antigua 
Universidad. Sois o n a 
tiene una bella catedral, 
e Isona una iglesia del 
siglo XII, también de
clarada monumento na
cional.

La capital, Lérida, 
cuenta con unos 65.000 
h a b i t a n t e s ,  de los 
335.000 censados e n 
toda la provincia. Su 
origen se remonta a 
tiempos ibéricos, y su 
p r i m i t i V o nombre

UN FAMOSO N O lL i LERIDANO

Guillermo R a m ó n  
de Moneada, una de 
las más preclaras figu- 
¡as de la bistorta leri
dana, fue senescal de 
Cataluña o jefe de la 
nobleza de esta región.

Sirvió a las órdenes 
del último conde de 
Barcelona, el lamoso 
Ramón Herenguer IV, 
llamado *el Santo», y 
participó en la conquis
ta de Fraga, T or tosa y 
su comarca. Almería y

GUILLERMO RAMON DE MONCADA

y conocimiento del ar
te militar, como un 
consumado estratega. 
Asimismo prestó una 
e f i c a c í s i m a  cola
boración a su señor, el 
citado Ramón Beren- 
guer, en las gestiones 
que condujeron final
mente a la unión de 
Cataluña y el Reino de 
Aragón.

Falleció en 1162, ca
si al mismo tiempo que 
Ramón Berenguer TV.

el castillo de Ciurana, 
distinguiéndose en to
das estas acciones de 
guerra por su bravura

J

—Ilerda— la recuerda 
como capital de los iler- 
getes.

Sus principales mo
numentos son la iglesia 
de San Lorenzo, de es
tilo gótico, y la de San 
Marcos, con àbside ro
mánico y típica porta
da del siglo XIII. La 
‘ Paheria” o Ayunta
miento es un caserón 
de estilo románico.

Lérida es la “Ilerda" 
de los antiguos. Se atri
buye su fundación a los 
celtas. En la época ro
mana se distinguió ex
traordinariam ente en 
las largas luchas entre 
César y Pompeyo; y en 
los tiempos modernos 
sufrió mucho en la gue
rra de la Independencia. 
Actualmente es una ciu
dad que ha progresado 
a gran ritmo en los úl
timos años en todos los 
aspectos, at compás de 
su p r o v i n c i a ,  cuya 
riqueza frutícola, d c 
prímerisimo or d . e n ,  
constituye la base de su 
economía floreciente. 
Puede decirse que la 
provincia de Lérida es 
hoy la huerta de media 
Europa —y aun aspira 
a serlo de la otra me
dia— dado el enorme 
volumen de sus expor
taciones de frutas.
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CARTAS A P E P E

Las reformas de la liturgia y de muchas 
cosas más de las viejas estructuras de la Igle
sia, que por los siglos se habían hecho inade
cuadas y fuera de sentido práctico, fueron de
terminadas con el Concilio. Al efecto, se nom
braron Comisiones de hombres doctos y sa
bios en las distintas materias para llevarlas a 
cabo. Bsto se hizo por la Comisión de Litur
gia. La reforma de la misa afecta a todo lo 
accidental de la misma. Principalmente con
siste en celebrar toda la misa en lengua cas
tellana y en voz alta, y  en suprimir muchas 
ceremonias de genuflexiones y  bendiciones 
que, en realidad, carecían de un sentido práctico y  comprensivo para los fieles.

Esta reforma fue determinada por el Con
cilio Vaticano II. El mismo Concàio nos dice 
su fin práctico: “La Iglesia se realiza en la ple
na participación del pueblo santo de Dios en la misma Eucaristía, en una misma oración, 
junto al mismo altar, donde preside el sa
cerdote. Por tanto, la Iglesia procura que los 
cristianos no asistan a este misterio de fe 
como extraños y mudos espectadores, sino 
que, comprendiendo bien a través de los ri
tos. participen consecuentes y activamente 
en la acción sagrada."

Como puedes tú mismo apreciar, por estas 
palabras del Concilio, la Iglesia no quiere (jue 
vayas a misa como un espectador mudo de 
una película que no entiendes. Eso era antes escuchando misa en latín, «ín entender una 
palabra, ni siquiera comprendiendo el senti
do de lo que se icelebraha. Ahora, la Iglesia, 
en la misa y  en todos los actos litúrgicos, te 
habla en tu propio idioma, y  tú, con el papel 
que te den en la Iglesia, no sólo signes la 
misa, sino que tú la dices en comunidad con 
el sacerdote. No dirás ahora como antes: 
"¿Para qué voy a ir a  misa si no entiendo y 
me aburro, viendo al cura cómo se mueve sin 
saber por qué ni para qué?” Ahora ya lo sa
bes: lo entiendes y tú mismo celebras la misa.

Padre JESUS FERNANDEZ

Querido Pepe :
Está a punta de terminar, y acaso 

haya terminado ya cuando recibas esta 
carta, una gran campaña cultural por los 
pueblos de España. Durante esta cam
paña las más pequeñas localidades han 
recibido la visita de diversos conferen
ciantes, se han celebrado exposiciones de 
pintura y otras numerosas actividades 
relacionadas con la cultura y tendentes 
todas a extender no sólo esta cultura, sino 
el interés por ella. Despertar en los ha
bitantes de los pueblos el afán por tomar 
contacto con los más variados aspectos 
culturales de nuestro tiempo parecía en 
principio muv difícil. Pero en la práctica 
se ha podido comprobar que todo lo que 
se haga en favor de las zonas rurales en
cuentra en ellas la mejor acogida.

No sé si basta tu pueblo habrá llegado 
esta Operación «Primavera 67», pero 
puedo asegurarte que ha tenido un eco 
sorprendente. Que yo recuerde, a lo lar
go de dos meses las gentes de nuestros 
pueblos han oído hablar de los temas más 
diversos, quizá en algunos casos por pri
mera vez. El cine, el teatro, la pintura, 
la música, han sido la base de muchas 
conferencias, ilustradas con proyecciones 
cinematográficas y grabaciones musica
les. Y he podido advertir que, cuanto

CARTAS A MARIA
Querida María:
Desde luego que tu  amiga está equi

vocada. Y mucho. Yo también he leído 
en ALBA la entrevista con esa estupen
da muchacha limjnabotas. Y  fíjate bien 
que digo estupenda. Pero lejos de pen
sar, como tu  amiga, que eso no es tra
bajo para una mujer, que es vergonzo
so, que es indigno y  que la rebaja, pien
so que es una chica valiente que vale 
muchísimo.

El trabajo de limpiar zapatos es, al 
fin  y  al cabo, como otro cualquiera. 
Quizá menos cansado qite fregar suelos 
o que lavar ropa en el rio. ¿Que no es 
para una mujer? Y  ¿por qué? Simple
mente porque hasta ahora no habíamos 
visto a las mujeres hacerlo. Dile a tu 
amiga que si siempre se hubiera pen
sado de esta manera, todos ríoirtamos 
aiin en las cavernas. ¿Que es vergon
zoso y , además, indigno? De verdad 
que no lo ha pensado bien. Ningún tra
bajo puede serlo. Ganar dinero honra
damente, gracias al esfuerzo de uno 
mismo, nunca puede ser vergonzoso. Lo 
mismo da que se trate de coser camisas, 
de tejer alfombras o de embadurnar de 
crema los zapatos y  pasarles después los 
cepillos. Es posible que a esa muchacha 
no le guste coser ni tejer, o que tal x>ex

más pequeño era el pueblo, más interés 
demostraba el vecindario por la campa
ña y, a veces, no sólo intervenía el con
ferenciante, sino que al final de sus pa
labras se improvisaba un coloquio, con 
preguntas y respuestas muy sabrosas.

La Operación Cultural «Primave
ra 67», querido Pepe, ha sido como una 
nueva campaña de alfabetización, pero 
en grado superior. Saber leer y escribir, 
tú has podido comprobarlo, es una de las 
mejores herencias del hombre, pero no 
sería justo conformarse con eso. El he
cho de saber leer pone al hombre en ca
mino de ir  descubriendo muchas de las 
cosas que le rodean y a las que estuvo 
ajeno en su época de analfabeto. Es de
cir, el hombre necesita adquirir cultura, 
saber un poco de todo, conocer el mundo.

Y éste es el sentido de la Operación 
Cultural «Primavera 67». Un abrazo.

M á x im o

no sepa. Pensar que una mujer sólo 
puede ganarse la vida de eSa manera es 
tan tonto como creer que todos los hom
bres deberían ser mineros o albañiles.

Es mucho más vergonzoso e indigno 
pasar privacietnes o vivir en ¡a pobreza 
pudiendo trabajar. Es mucho más ver
gonzoso encerrarse en casa y  suspirar en 
secreto por un hombre que quiera ca
sarse con une.

No, María. Ningún trabajo decente 
puede rebajar. La dignidad humana 
sufre más por otras cosas. Por ejemplo, 
por no trabajar o por vivir dei trabajo 
de los demás. A mí, de verdad, me gu>- 
taría que hubiera máquinas que limpia
ran los zapatos. Y  que ni hombres n i 
mujeres lo hicieran, ¡ano que tuvieran 
trabajas mucho mejores. Pero, por aho
ra, es tan digno y  tan honroso como tos 
que más.

Un abrazo de tu amiga,
JUANA
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LA INDUSTRIA Y SU S O FIC IO S
G r a c i a s  a s u  p o l o  d e  p r o m o c i ó n
HUELVA SE ESTA CONVIRTIENDO EN EL PRIMER CENTRO INDUSTRIAL QUIMICODE ESPAÑA

El polo de promodón tndostrial de Hoelva está cambiando la fisO' 
nomía de esta cindad y repercutiendo no s^ o  en su provincia, sino en 
toda la economía española. Y es más: está con virtiendo a Hnelva en 
el primer centro industrial químico de España. Es frecuente que iU' 
dnstrias químicas instaladas en otros puntos de nuestra geografía es- 
peren materias primas procedentes de las industrias que funcionan en 
Huelva- Hay que tener en cuenta que la industria química no se pue
de desarrollar aislada y  son una serie de factorías muy ligadas entre 
si las que llegan al aprovechamiento de todos los productos. Una de las muchas factorías creadas al amparo del 

polo de promoción ontAense.
Kn 1965 comenzó la 

conatnicción del complejo 
petroquímico de La Rábi
da. flituado a unoa nueve 
kilómeIroB de la ciudad y 
en una extensión de 200 
hectáreas, en la misma 
costa. Terminó en abril de 
este año y es, seguramen
te. de las instalaciones más 
modernas de Europa. Se 
invirtieron 600 millones 
de pesetas y tiene una 
capacidad p a r a  tratar
40.000 barriles de petró
leo diarios —unos dos mi
llones de toneladas al año.

El petróleo es descarga
do por medio de una tu
bería que arranca de una 
boya flotante situada a 
diez kilómetros de la cos
ta, y luego es conducido a 
grandes depósitos capaces 
de almacenar 400.000 ba
rriles, lo que permite te
ner en reserva materia pri
ma para un trabajo de cin
cuenta días.

De esta planta se obtie
nen asfaltos, gasolinas, 
naftas, queroseno, butano, 
propano, etc.

En el complejo indus
trial de Punta del Sebo, 
cerca de la confluencia de 
los ríos Odici y Tinto, la 
(V>mpañía Española de 
Minas de Kiotinto ha ins
talado la primera unidad 
para obtención de ácido 
sulfúrico, con capacidad 
de producción de 675 to
neladas diarias, lo que la 
convierte en la mayor uni
dad productora de Europa

y la primera de las cuatro 
que están previstas para 
llegar a una producción 
total de un millón de tone
ladas al año, lo que repre
senta el 60 por 100 de la 
producción española en
1966.

Junto a estos complejos 
se alza el de Fertibería, de 
abonos químicos, que ya 
ha comenzado a producir 
árido fosfórico y fosfato 
amónico. La producción

de amoniaco comenzó en 
marzo de este año, y la de 
urea, en abril del pasado. 
Ya está prevista una nue
va unidad para la fabrica
ción de fertilizantes com
plejos, así como una plan
ta de ácido nítrico, desti
nadas a abastecer las ne
cesidades de los mercados 
de Andalucía y Extrema
dura.

En esta factoría se pro
ducirán 127 toneladas de

ácido fosfórico, 227 de 
fosfato amónico, 272 de 
amoniaco y 227 de urea, 
por día de trabajo.

Pero no son éstas las 
únicas industrias impor
tantes instaladas en Huel
va. Podemos citar también 
la de la Unión E^spañola 
de Explosivos, asociada 
con Imperial Chemical In
dustries : la de ácido fos
fórico de la Sociedad Anó
nima Cross : dos grandes

H I M E I O S A S  E M P R E S A S  HAN I N V E R T I D O  EN SOS 
INSTALACIONES CIERTOS DE MILLONES DE PESETAS Y 
CREADO M I L L A R E S  DE P R E S T O S  DE T R A O A J O

Una vista de la gran refinería de petróleos de La Rábida, una .ie las más impor
tantes de Europa.

fábricas de cemento, y la 
factoría de la Empresa Na
cional de Celulosa, depen
diente del Instituto Nacio
nal de Industria, cuya pro
ducción se cifra hoy en
36.000 toneladas anuales 
y está ampliándose para 
llegar a las 150.000.

Todas estas industrias 
han representado una in
versión de capital muy im
portante, así como la crea
ción de millares de nuevos 
puestos de trabajo.

Tampoco se ha olvidado 
el factor turístico, y así, se 
ha tenido muy en cuenta 
el tratamiento de las aguas 
residuales procedentes de 
las diversas factorías, para 
que no afecten a las zonas 
donde se alzarán comple
jos residenciales. Lo mis
mo ha sucedido con el em
barque y descarga de los 
barcos petroleros.

Consignemos, por últi
mo, que procedentes de 
las naftas de la factoría de 
La Rábida se obtendrán
120.000 toneladas anuales 
de benceno. Y que se ha 
tenido en cuenta la de
manda de productos plás
ticos. caucho sintético, de
tergentes, fibras textiles, 
etcétera, muchos de los 
cuales se han cubierto con 
materias de importación y 
que dentro de poco serán 
producidos en las factorías 
de esta empresa, emplaza
das a unos tres kilómetros 
del nuevo puerto de Torre 
Arenillas.
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MARINOS ESPAÑOLES BAJO OTRAS BANDERAS

j f ,  p « ít T r i i í? -

L L E VA N HNA VIDA MHY T H I S I E  
QNE L INDA CON E L  D I A N A

Si dura es la vida en el mar, lo es $nucho más 
cuando se navega bajo pabellón extranjero, Y  hoy 
cada vez son más los marinos mercantes españo
les enrolados en casi todas las grandes navieras 
mundiales y  bajo los más diversos pabellones, 
hasta el punió de poder afirmarse que es mayor 
el número de oficiales españoles de la Marina 
mercante que prestan sus servicios en buques ex
tranjeros que el de los que navegan bajo bandera 
española.

DESCIENDEN LAS  OFERTAS DE
T R AB AJ O PARA EL EXTRANJ ERO

Las p e r s p e c t i v a s  no 
l a  s i t u a c i ó n

h a c e n  s u p o n e r  q u e  m e f o r e  
en un f u t u r o  i n m e d i a t o

£1 Instituto Español de 
Emigración ha hecho pú
blico un informe sobre la 
recepción de ofertas de 
trabajo para el extranje
ro durante los ultimes meses. Presenta una situa
ción aún más desfavora
ble de la que se venía re
gistrando en los anterio
res, ya (pie si bien a pri
mera vista sólo se ha pro
ducido un descenso de 337 puestos de trabajo 
respecto a los recibidos en 
los meses centrales del año 
pasado, ha d-3 tenerse en 
cuenta que en las cifras 
últimas e s t á n  incluidos 
2.500 puestos de trabajo 
para la industria hotelera 
suíaa, ofertas que no comenzarán a p l a s m a r -  
se hasta los próximos meses.

Esta aoLsada tenderxia 
a la disminución es prác
ticamente general respecto a los países oferentes 
de puestos de trabajo, y 
las perspectivas no hacen 
pensar en que mejore la 
situación en un futuro in
mediato, sino que las in
formaciones de caracteres 
económicos en estos paí
ses parecen indicar que la

situación aun continuara 
deteriorándose.

Para el transcurso de 
los nueve primeros meses 
en el total acumulado de ofertas durante el año ac
tual se ha producido un 
descenso abstJuto —sin 
tener en cuenta lo ya in
dicado sobre las cifras co
rrespondientes a Suiza—

de 12.147 puestos de tra
bajo.

Granada presenta un 
descenso de 6.771 demandas de trabajo respecto 
del mes de agosto de 
de 1966; Cádiz con 924; 
Sevilla, con 810, y Alme
ría, con 705, sólo pw citar las más importantes 
bajas.

Los inconvenientes que 
se picsentan al marino es
pañol que navega con otras 
banderas son muebos, tan
to de orden humano como 
de tipo social.

Los contratos que nues
tros marinos establecen 
con empresAU extranjeras 
suelen ser de uno, dos o 
tres años, períodos la^os 
de tiempo durante los cua
les quMian desvinculados 
de sus bogares y de su Pa
tria. La mayoría de los 
barcos en que navegan no 
tocan nunca puertos espa
ñoles.

Hay casos en que los 
barcos con pabellón ex
tranjero llevan oficialidad 
y trípulaciwi españolas por 
completo. Enttmees, gra
cias a Dios, sigue allí d

PORVENIR DE M ODA

: W

i
__Y  cuando nos casemos, seremos felices y nos iremos a Alemania a

mer perdices.
C9-

ambiente de España. Pero 
se dan muchos, muchísi
mos casos más, en que 
nuestros mareantes nave
gan en compañía de tripu
lantes de muy diversas na
cionalidades. En tal caso, 
la dificultad d d  idioma, 
la desiguddad de costum
bres, la dimentación dis
par, les aíslan a bordo. Su 
vida es, entonces, muy 
triste, casi lindando con d  
dranu. Sus ratos Ubres 
son aburridos, mdancóU- 
cos. La incomunicabüidad 
les atormenta. 1a  barrera 
idiomatica les impide com
pensar con el trato de sus 
compañeros las laicas au
sencias de la Patria y el 
contacto con sus familias.

Por otra parte, tos ma
rinos españoles en barcos 
extranjeros casi nunca se 
benefician de la Seguridad 
Socíd de nuestro país. Su 
vinculación laboral a em
presas extranjeras les cie
rra el camino de la previ
sión, del Sopirò de Enfer
medad y de accidentes, de 
las jubilaciones. En los 
buques extranjeros sólo 
participan de unos seguros 
limitadis i r n o s  mientras 
permanecen a bordo de 
los miamos.

Pasan los años. Y nues
tros marinos van forman
do sus bogares en un total 
desamparo socid presente 
y futuro tal, que su mejor 
remuneración en los bar
cos extraños no compensa 
en absoluto.

Parece que es de justi
cia que el marino español 
vuelva a barcos españoles.
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LA “ FAMI L I A C O L O N “ 
popularísíma en España

Los ^padres*^ son actores de teatro, y los
"hijos", de televisión

El mpadre», Fernando Si
ró, argentino.

Veamos un pocu rápida
mente quién es cada uno 
de ellos:

L A  M A D R E

La madre, Susana Ca 
nales, esposa del actor Ju
lio Peña, tiene, eíeciiva- 
mente, dos hijos de trece 
y seis años. Nacida en Es
paña —concretamente, en 
Madrid—, conta¿>a s ó l o  
cinco años cuando va tu
vo su primer papel en la 
compañía de su padre, Ri
cardo Canales. A los sie
te intervino en su prinaera 
pelíaila, y a los diez en
tró a formar parte de la 
compañía de Margarita 
Xirgu, con la que estrenó 
La dama del alba, de Ca
sona. Y así, tras recorrer 
con esta compañía varios 
países de América, llegó a 
España en 1949, contra
tada para actuar en una 
película. En 1973 se casó 
con Julio Peña, enlace que 
bendijo el padre José Mo- 
jica, en San Francisco el 
Grande. Ha trabajado en 
34 películas, U de ellas 
fuera de España. En estas 
34 películas no se ítkIu- 
yen las coproducciones. 
Actuó al lado de actores 
como Alberto Sordi, Vit
iccio de Si c a ,  Walter 
Chiari, etc. fAli! No sabe 
cocinar, porque dice que 
con la organización de la 
casa, ensayos y trabajo, no

En las pantallas de Televisión viene apareciendo h a c e  algún tiempo un 
nuevo serial, «La familia Colón», ^ue muestra a los telespectadores una se
rie de aventuras de una familia argentina que llega a Espaíia y recorre dis
tintas ciudades de nuestra Patria. Una familia compuesta por los padres, dos 
hijos y el perro. Pero, ¿quiénes son ellos en la vida red?

tiene tiempo para dedicar- 
ác a este menester.

E L  P A D R E

El padre es Fernando 
Siró, actor argentino, que 
goza de justa fama en su 
patria. Es director y reali
zador, al mismo tiempo 
que intérprete de alguna 
de sus películas. Hace dos 
años vino a España para 
tomar parte en el Festival 
de San Sebastián, donde 
presentó una película di
rigida e interpretada por 
él y su esposa ( Nadie oyó 
gritar a Cecilio Fuentes) 
y que ganó la «Concha de 
plata». En Buenos Aires 
tiene programas periódi
cos en varias cadenas de

El *hijo*, Manolo Velas- 
co, español.

televisión. En este serial. 
La familia Colón, encarna 
al cascarrabias a quien to
do parece salirle ma l .  
Cuando termine esta serie, 
piensa regresar a su país, 
en donde le aguarda buen

trabajo, especialmente di
rigir y realizar, que es lo 
que más le agrada.

E L  H I J O

El hijo, Manolo Velas- 
co, alegre y dinámico en la 
pantalla, es serio y retraí
do en la vida normal. Her
mano de Conchita Velas- 
co, su padre quería que 
fuera militar como él. En 
lugar de ello empezó a 
trabajar en el cine como 
cámara, y fue precisamen
te Julio Coll, el director, 
quien le dio, al principio, 
un pequeño pape!, y, más 
tarde éste que realiza aho
ra: el de hijo de la fami
lia Colón. No tiene mu
chos amigos, y le gusta

La «madre», Susana Canales, española.
estar en casa escuchando 
discos o lej'endo. Va al 
cine o al teatro y tiene, 
¿cómo no?, ilusiones. Pe
ro justo es decir que el 
apoyo de su hermana se 
limitó a hacer que encrase 
en un equipo cinemato
gráfico como ayudante de 
cámara, para luego valer
se él pt>r sí mismo. Dice 
que hay que salir adelan
te en la vida por los pro
pios méritos de cada uno.

L A  H I J A

La *familÌG Colón», reun ida: el padre, la madre, l os dos hijos y el perro.

Y, por último, el cuar
to personaje de los que 
componen la familia: la 
hija, que en la vida real 
se llama Nieves Salcedo. 
Nieves nadó a finales de 
1944. Estudió el bachille
rato y más tarde ingresó 
en la Escuela Oficial de 
Periodismo, que abando
nó al terminar el s^undo 
año. Su forma de escribir 
le auguraba un buen por
venir en las letras, pero 
su vocación artística la 
llevó a dejar los estudios, 
al mismo tiempo que em
pezó a trabajar en peque
ños papeles que le daban 
en el reparto de Televi
sión.

Ha hecho teatro e in
tervenido en pequeños 
papeles de algunas pelícu
las. Puede dedrse que el 
laraamienio de N i e v e s 
Salcedo ha sido La fami
lia Colón.
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Ciento veinte cole
gios de toda España 
participaron en el inte
resantísimo programa 
"Cesta y puntos”, de 
Televisión Española, 
desarrollado por segun
da vez. La primera tem
porada tuvo una com
petencia mucho menor, 
pero en esta ocasión ha 
obtenido u n rotundo 
éxito.

A lo largo del cam
peonato fueron formu
ladas unas mil pregun
tas. de las que sólo que- 
d a r  o n s i n  contestar 
unas ciento treinta.

LOS "MINISABIOS" DE LEONI
r i

D IE Z  MUCHACHOS GANARON E L  CAMPEONATO D E L SA B ER

ALBA pretende ofre
cer en esta pàgina un 
aspecto distinto en tor
no a lo que piensan es
tos muchachos de León, 
componentes del equipo 
triunfante en la compe- 
t i c i ó n del saber. Ha 
querido ver lo que pien
san, cuáles son sus me
tas y sus ilusiones y qué 
es lo que opinan, en fin. 
de los mayores. En una 
palabra: cómo ven el 
mundo desde su inquieta y fecunda adolescen
cia.

Aqui tenemos, pues, la otra cara de la mone-diez */»inigenios*, vitoreados por miles de personas, al final del encuentro da. El lado ejemplar de 
amistoso de preguntas y respuestas, celebrado en el colegio de León. la juventud española.

LUIS ROBERTO RO
DRIGUEZ 

—Estimo que sería 
una gran cosa que los 
padres trataran de ex
plicar a sus hijos dertas 
cosas en lugar que Las 
descubran ellos por su cuenta.

SANTIAGO 
FERNANDEZ 

—Aspiro a ser al
guien. No demasiado 
importante, pero quiero 
hacer bien lo que me 
pn^K>nga. No me vm  
ni como astronauta ni 
con familia numerosa.

RICARDO HUESO JOSE MARIA USOT
—Creo que el estudio 

es lo más importante en 
la vida del hombre. Y a 
mí, por ahora, s^o  me 
interesa estudiar.

—Lo que más me re
vienta son las guerras. 
Pero también me fasti
dian otras cosas. Por 
ejemplo, que la riqueza 
no esté mejor repartida.

ARTURO DELGADO 
—El sentimos popu

lares nos parece a  nos
otros, hoy por hoy, que tiene más ventajas que 
inconvenientes. La ju
ventud actual es más 
sincera que otras juventudes.

t

SA N TO S M IG U EL 
DE LA TORRE 
—Como a itiís com

pañeros, me preocupa el 
tema de la guerra. Y también el de que todos 
nos cooqjrendamos mejor.

LUÍS ROBERTO 
M ARTINEZ

—Mi mayor preocu
pación actual es el tema 
de la paz. Estos días es
tá mucho más de actua
lidad por la guerra de 
Oriente Medio.

JUAN JOSE 
COLLADO 

—Esto de tas edades 
es una lata. Algunos de 
mis compañeros les gustaría tener ya veinte 
años. Yo, sinceramente, no lo sé.

SALVADOR
MONROY

—Eso de las horas y 
la manera de rellenarías 
creo que es importante. 
Yo, aparte del balon
cesto, toco la guitarra.

FERNANDO 
NICOLAS 

—Los mayores an
dan hablando mucho de los estudios y  de los sis
temas actuales de enseñanza. Creo que ahora 
están muy recargados.
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•R RIEVO
“CASO 

SASTAGO

P L E I1 0  EN TO R N O  A LA S  T IE R R A S  OE L A Y O S
EL 90 POR 100 DE LAS MISMAS SON PROPIEDAD DE LA

PRINCESA DE DAVIERA**S¡ no conseguimos un 
fallo favorable, 

tendremos que emigrar” , 
dicen los colonos

K1 pueblecilo toledano de I^yos ha lle
vado a lo» Irihunalea a la princeaa viuda 
de Baviera, propietaria del 90 por 100 de 
la» tierra* de n i término municipal.

Parece aer que la princesa, unilalcral- 
mente, decidió cambiar lo» prados arren
dado» a loa campeflinoa por otros de esca- 
M aprovechamiento, lo que ha puesto a la 
mayoría de loa vecino» en una situación 
casi desesperada. Por ello han recurrido a 
lo» tribunales, en cuyo fallo favorable con
fían.

PUtamas. pues, ante un nuevo «caso»
Sástago. Ipial o parecido. Ij» historia de grupo de campesinos de Layos, en
este pleito de Layo» es lejana. Su origen las tierras cuyos derechos reivindican.
se remonta nada menos 
que al año 1787, cuando el 
conde de Mora otorgó para 
«disfrute y aprovecha
miento» de lo» vecinos 
de dicho pueblo un prado 
de una» de una» 75 hec
táreas. Ahora, la descen
diente del conde de Mora, 
princesa viuda de Baviera, 
propietaria de las tierras 
en cuestión, ha modifica
do las condiciones en tér
minos que lo» vecino» no 
consideran satisfactorios, 
pues ofrece al Ayunta
miento el canje del prado 
por otro terreno más esté
ril. sin abrevaderos, y una 
tercera parte de la exten
sión del anterior. También 
les niega el derecho a abrir 
pozos.

Por su parte, la prin
cesa viuda de Baviera 
basa su posición en los 
siguientes puntos:
#  El contrato de los 
prados venció en 1965, 
y  son los vednos, y no 
ella, los que han preten
dido alterar los térmi
nos de los contratos an
teriores.
#  No pagan la renta 
desde 1965.
#  N i en la cesión de 
1787, ni en ninguno de 
los contratos, se cedió 
jamás la caza a los ved-

EL VECINDARIO ESTA DISPUESTO A LA DEFENSA DE SUS DERECHOS
Hay que confíar en una solución satisfactoriapara todos

Los campesinos de Layo» están dis
puestos a la defensa de sus derechos, 
que consideran lesionados por la pro
pietaria de las tierras en litigio. aSi

la actualidad periodística con el pleito 
que han entablado contra la princesa 
viuda de Baviera.

Es de esperar que, como en el caso
no obtuviéramos un fallo favorable de Sástago, todo se resuelva satisfac-

toriamente para ambas partes. Para el 
pueblo de Layos, el prado es su prin-

—dicen— , nos veríamos en la nece
sidad de emigrar, ya que esta señora 
seguiría más deprisa su procedimien- cipal fuente de ingresos y, según los 
to de apoderarse de las mejores tierras campesinos, su pérdida significaría 
y de las huertas hechas por los veci- una trágica situación. Añaden los re
nos». clamantes que «el pueblo ha puesto

Situado a doce kilómetros de Tole- este asunto en vía judicial, ya que ha 
do, en la carretera de Piedrabuena, el intentado por todos los medios un 
pueblecito de Layos era hasta ahora arreglo y  no lo ha conseguido», 
un lugar desconocido p.*ra muchos Confiamos, repetimos, en que se 
españoles. Sin embargo, sus 90 veci- llegue a un desenlace amistoso, basado 
nos lo han elevado al primer plano de en la justicia.

nos del pueblo. La ce
sión era sólo para pasto.
Y en los pastos han me
tido ganados que no 
eran de Layos.
#  Lo que quieren los 
vednos según la prin- 
cesa^" es transformar 
sustandalmente las con- 
didones del contrato 
para poder dedicar el 
prado a otras finalida
des que las tradidona- 
les. No es derto que el 
prado sea la mayor 
fuente de ingresos del 
pueblo.
#  N o existe dato de 
haber solidtado la aper
tura de los pozos.
#  Que conste que mi 
padre vino de America 
con ideas muy sodEiles.
Y les dio a los vednos 
luz y colegios.
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SUS
VECINOS, 

TODOS A 
UNA

Un grave pn^lem a se 
ha planteado en Fayón, 
pueblo de la provincia de 
Zaragoza, condenado a 
desaparecer bajo las «gim» 
del Ebro con motivo de la 
construcción de la presa 
de Mequinenza. Resulta 
que mientras en tantos 
otros pueblos de España 
la juventud sueña con 
emigrar, los vecinos de Fa- 
yón rezan para que un mi- 
lagro impida lo inevita> 
ble: que las aguas del rio 
inunden su vieja locali
dad.

La empresa «Enher», 
constructora del embalse, 
ha edificado a pocos kiló
metros del pueblo viejo 
otro nuevo para alojar al 
vecindario. Ya están ter
minadas las primeras no
venta y nueve casas blan
cas del pueblo nuevo. Pero 
aún faltan por construir 
cerca de cincuenta. Son pe
queños «chalets» de im« 
y de dos plantas; los ma
yores de noventa y cinco 
metros cuadrados y los 
menores de cuarenta. To
dos tienen pequeños co
rrales con cobertizos.

La empresa constructo
ra del pantano quiere que 
los vecinos comiencen a 
ocupar las casas construi
das, pero aquéllos dicen 
que de Fayón no se move
rá nadie hasta que el pue-

FAYON, UN PUEBLO DESAHUCIADO
Está eondenodo a 
desqporecer bojo 
las oguas del Ebro

blo nuevo esté totalmente 
terminado. Su volimtad es 
fírme : todos jimtos o nin
guno.

También se han nega
do a cobrar las indemni
zaciones que les concede 
la empresa una vez cum
plido el trámite de expro
piación de sus casas, por 
lo que la «Enher» ha en
tregado el importe las 
mismas en la caja de de
pósitos de Hacienda.

Los vecinos alegan que 
la empresa no ha cumpli
do sus obligaciones para construir el nuevo pobla- edificios para funcionarios 
poder desahuciar, puesto do, en el que todavía no públicos, cooperativa agrí- 
que no ha terminado de hay Casa Consistorial, n i cola, almazara, molino de

Fayón, un pueblo condenado a desaparecer. Pero sus vecinos se niegan a desalojarlo 
mientras no esté terminado el que se les ha prometido a cambio.

SUS HABITANTES SE NIEGAN A ABANDONARLO HASTA 
QUE ESTE TERMINADO EL QUE SE LES HA PROMETIDO

piensos, matadero, homo 
público, correos y telégra
fos y casa parroquial. 
También falta por cons
truir el cementerio.FELIZ DESENLACE DEL CASO DE SASTAGO

CERCA DE UN MILLAR DE FAMILIAS SE CONVERTIRAN 
EN PROPIETARIAS DE LAS TIERRAS QUE CULTIVAN

El 9caso» de las tierras de Sástago, 
del que tanto se habló en su día, ha 
tenido un final feliz, gracias a la uni
dad y  armonía entre todas las partes 
interesadas: vecinos sin distinción de 
aquel término municipal, agriculto
res, Hermandades de Labradores, 
Ayuntamiento y  el conde de Sástago, 
y  en última instancia, la firme reso
lución del Gobierno de adoptar cuan
tas medidas fueran precisas para ayu
dar a la solución propuesta y  proyec
tada por los mismos interesados.

En virtud de un decreto-ley de la 
Jefatura del Estado sobre medidas 
para promover la ordenación rural y 
la concentración parcelaria en aquella 
comarca, cerca de un millar de fami

lias se convertirán en propietarias de 
las tierras que cultivaban, explotándo
las, bien individualmente, bien en 
cooperativas.

Es de hacer notar lo inmejorable 
disposición del Ayuntamiento de Sás
tago al vender al Servicio de Concen
tración Parcelaria las tierras agríco
las, y  la generosa liberalidad del conde 
de Sástago al ofrecer incondicional
mente al Gobierno las tierras que a 
él le pertenecen, para que, con unas 
y otras, las redistribuya mediante una 
ordenación rural de la comarca que 
dé solución definitiva al problema de 
siglos que había planteado en la 
misma.

Elstas viviendas, que ca
recen de dependencias 
agrícolas, les son ofrecidas 
a los vecinos de Fayón a 
razón de tres mil pesetas 
e) metro cuadrado, mien
tras que las que actual
mente ocupan las han valo
rado de 300 a l.SOO pe
setas el metro cuadrado.

La « Enher», al parecer, 
pretende desalojar las ca
sas más próximas al em
balse con el fin de que éste 
pueda subir de nivel. Pero 
los vecinos se oponen a 
que esto suceda en tanto 
no se haya dado una solu
ción definitiva al proble
ma que tienen planteado.
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l o  q u e  o s  c o z x v
Es muy intere 

^  sante et estudio 
de la Historia, 

para saber de dónde 
procedemos y en qué 
momento del desarrollo 
de la Humanidad nos 
encontramos: para sen
tirnos cada día más uni
dos y agradecidos a las 
generaciones que han 
vivido antes que noso
tros, y más responsa
bles en relación con el 
porvenir de las genera
ciones que nos segui
rán; para tener más cla
ra conciencia de eso que 
se llama la solidaridad 
social, que es el hecho, 
la necesidad y el deber 
de sentimos todos liga
dos, necesitados y obli
gados, en paz. a los de
más.

Esa historia es.
2  P*’*' lado, el

conocimiento del 
origen y desarrollo de 
los pueblos, de sus difí- 
cultades, de sus hechos 
gloriosos, de sus reyes, 
de sus luchas interiores 
y exteriores, de su caí
da, de su resurgir, de 
sus santos, de sus sa
bios. de sus héroes, de 
sus artistas, de su cultu
ra y de sn civilización.

Pero, por otra parte, 
podemos hacer, no una 
hist<MÍa de pueblos, si
no una historia de co
sas. de cosas concretas 
que los hombres de to
dos los tiempos y de to
dos los l u g a r e s  han 
ideado, realizado y per- 
Eeccionado en beneficio 
de todos para que todos 
podamos vivir mejor.

Cuando se hace
3  historia de

cosas, compren
demos, quizá mejor que 
sobre el estruendo de 
las batallas y de las re
voluciones y sobre la 
serie de cambios políti
cos y sociales de los 
pueblos, se alza una ac
ción continua de paz, de 
trabajo y  de progreso 
que va, poco a poco, en
contrando y mejorando 
cosas al servicio común, 
sin distinción de amigos 
y enemigos, de vence
dores y vencidos. Y en
tonces, quizá, nos senti
mos más hermanados 
con todos.

Decía un poeta fran
cés que, cuando consi
deraba todo lo que de
bía al esfuerzo de los

LA HISTORIA
demás hombres p a r a  
poder vivir bien, sentía 
un inmenso amor a to
dos que, sin conocerle, 
le ofrecían a diario los 
medios de una vida có
moda y feliz.

¿Habéis pensa- 
^  do, dentro de ese 

campo del ori
gen y  desarrollo de las 
cosas útiles para la vi
da, en la historia del ar
te culinario, es dedr, 
del arte de guisar; en la 
historia del vestido y  
del calzado; en la histo
ria de la iluminación ar
tificial; en la historia de 
las vías de comunica
ción; en la historia de 
las herramientas de tra
bajo; en la historia de 
las técnicas de la cons
trucción de edificios; en 
la historia de los juegos; 
en la historia de los li
bros, etc.?

Inidalmente, los 
3  hombres, p a r a  

trasladarse de 
un punto a otro, no te
nían más recursos que 
los propios y naturales: 
andar, correr, saltar, 
trepar, reptar, nadar. 
Se le ocurrió a alguno 
domesticar y  domar a 
algún animal (caballo.

asno, camello, etc.) pa
ra poder montarlo y uti
lizarlo como medio de 
transporte. O tro ideó 
los arreos cmivenientes 
para conducir mejor su 
cabalgadura y  para uti
lizarla en el transporte 
de materiales pesados, 
arrastrándolos. M á s  
tarde, alguien inventó 
la rueda, y dando un 
paso más, el carro o ca
rreta al que poder un
cir los de tíro
domesticados.

Sucesivamente, otros 
hombres perfecciona
ron, haciéndelas más
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P o r

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

DE LAS COSAS

A

amplias, más ligeras, 
más cómoclas, esas ca
rretas, convirtíéndolas 
en carrozas y coches y 
en condiciones de ser 
arrastradas por varios 
troncos de caballos o 
muías. Buscan después 
los hombres otros me
dios de arrastre de to
dos esos vehículos, que 
no sean de la llamada 
tracción animal. Y, po
co a poco, surgieron, la 
propia fracción humana, 
con la bicicietaj con la 
aplicación de la fuerza 
del vapor de agua, el 
tren; el automóvil y la

motocicleta aplicando la 
fuerza de los llamados 
motores de explosión.

Pero, al propio tiem
po que el hombre va en
contrando r«.cursos pa
ra el transporte per tie
rra, aprende a sostener
se sobre la superficie de 
las aguas, en troncos 
huecos de árboles pri
mero, sobre balsas sos
tenidas por pellejos in
flados después; descu
bre el uso de los remos; 
empieza a  construir em
barcaciones cada vez 
de más tonelaje; apren
de a utilizar la fuerza 
del viento, por medio de 
velas, para mejor impul
sar las naves; llega a co
nocer y  a dominar la 
mecánica de la conqK»- 
sidón de fuerzas para 
aprovechar induso los 
vientos contrarios en la 
navegadón; y, por fin, 
aplica al transporte flu
vial y marítimo la fuer
za del vapor de agua y 
de los motores de explo
sión, y aprende a nave
gar en las zonas subma
rinas.

Y el hombre, no con
forme con descubrir e 
inventar fuerzas y  cosas 
para el transporte te
rrestre y marítimo, as
pira al tras sporte por 
aire. Construye prime
ro globos sin direcdón;

después hace los llama- 
d o 8 globos dirigibles; 
finalmente empieza a 
construir aviones, cada 
vez de más capaddad, 
veloddad y seguridad, 
que permiten trasladar
se en pocas horas a lu
gares distantes del de 
partida muchos miles 
de kilómetros y a altu
ras de más de diez mil 
metros para evitar las 
perturbademes atmosfé
ricas.

Redentemente n o s  
encontrado en 

una carretera española 
con un interesante des
file de los varios tipos 
de automóviles que los 
hombres han i d e a d o  
desde que, aún no hace 
setenta años, empeza
ron a drcular esos ve
hículos. Y ante aquel 
curioso desfile, pensá
bamos, con gran emo- 
dón, qué cantidad de 
inventiva, de estudios y 
de esfuerzo de muchos 
hombres de todas las 
procedencias, r^resen- 
taba, en tan poco tiem
po, todo aquello, y sen
tíamos, como el poeta 
francés a que antes nos 
hemos referido, un gran 
amor a cuantas perso
nas habían proyectado 
sus actividades sobre 
aquellos coches a im
pulsos de ese irrefrena
ble espíritu humano de 
servir y  de servirse, de 
perfecdonarse ininte
rrumpidamente.

. Tomad c u a 1 - 
^  qnier otro aspec

to de cosas úti
les. Por ejemplo, éste: 
El hombre se preocupa, 
desde los primeros tiem
pos de su existencia his
tórica, de medir el tiem
po. Al príndpio, sólo 
pu«le guiarse por los 
seres y fenómenos natu
rales: la salida y puesta 
del sol; la altura del sol, 
de las estrellas y de la 
luna; la duradón de los 
días y de las noches; el 
cambio de clima; el can
to de los pájaros; la lle
gada y la marcha de las 
aves emigrantes. Y así 
cuenta días, noches, es
taciones, años... Pero 
quiere más. A alguien 
se le ocurre seguir la su
cesión del tiempo si
guiendo el movimiento 
de las sombras a lo lar
go del día, y  aparece el

primer reloj de sol. Des
pués, más cómodo, más 
manejable, utilizable sin 
necesidad de la luz so
lar, otro inventa el reloj 
de arena; sigue el reloj 
propiamente dicho, con 
su esfera, su péndulo, su 
cuerda, reloj de pared, 
de torre o campanario; 
después el reloj de bol
sillo; y por último, el re
loj de pulsera, verdade
ra joya de micromecá- 
nica de nuestros tiem
pos.

No podemos hoy 
^  seguir más. Pero 

baste lo dicho 
para estimularnos a to
dos a intentar hacer a la 
sociedad 1 a ofrenda 
amorosa de alguna co- 
s a, p o r  insignificante 
que sea, que contribuya 
a aumentar su bienestar.

.íl.*
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PARA PASAR
Por Pedro O c ó n  EL TIEMPO

DIBUJO ESCONDIDO

C R U C I G R A M A

t  2 4 5  é 7 3 9 fü t i

iiorixonttdei.- -1 : Korma de cierto vendaje.—  2 : 
Rn plural, norabre de letra.— 3 : En loe eetantee, es* 
pació entre labia y tabla.— 4 : Ineducados.— 5 : Sellos 
de plomo que penden de algunos documentos ponti* 
fìcios. Gran masa de agua.— 6 : Capital europea. Vigi* 
les.̂ — 7 : Para pescar. Masa de harina.— 8 : Antigua 
ciudad de Palestina. - 9 :  Arma arrojadixa.---10 ; En* 
redo. -11:  Preposición.

Verticulfa.— 1 : Símbolo del fósforo.— 2 : Estable
cimiento de bebidas.— 3 : En plural, sopa de legum
bres pasadas por colador.—4 : Nobleza del linaje de 
una persona.--5 : Vestiduras para andar por casa. Per
juicio.— 6 : Hojas de acero que envuelven el alma de 
la espada. Individuo despreciable.—7 : Orquesta típica 
cubana. Planta compuesta de hojas grandes y espino
sas. —8 : Nombre de varón.—^9: Brinca.— 10: Pena
da.— I I  : Abreviatura de punto cardinal.

SOLIGIOIES

u. eiicifiiMU

s  u
•»X :0T—’WPS '6 
— rg—-op

‘«»S *¿—
•«BÍ3J. =9— PW s« 

rí— pepiTO
« a  -Z 

d

*v - u
— o n  =01 “  'Op 
•J«CI '6 — ífreuies 

8  —  B lC T d  P d

¿ — S 3 I 3 3  S J J B J  

-S B in g  ; í  

—'SdUBiBj - — ’upí
-<0 -C—'» a
; l ~  S9pjU0ZU0l{

AL SALTO 
l E  CABALLO

•tsjna »  opoj snb
B J)U 9 riD U 9  9 jd u i9 ¡S

9 n b  e g o n b B  S9  ¡ s jn a  

BippqDnui BU]̂ —

Kellenad de negro las zonas marcadas con un pun
to y aparecerá un dibujo.

SALTO DE CABALLO

a 0(/iP££QU£
\

MU
IM A HA 70 £U
TM Ù0 S i CHALLA
£S S i m CU cua
£S £H CMÀQU£ S i

Empezando por la primera sílaba (U) j  siguiendo 
el movimiento del caballo de ajedrez, formad UN PEN
SAMIENTO con todas las silabas contenidas en d  
cuadro.

HUMOR

SIN

P. .̂LABRAS

*1*>
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J U L I O
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Ottmar Mergenthaler, notable relojero alemán de Cincinnati (Estadcs Unidos), 
inventa la «linotype» o linotipia, máquina de componer, provista de matrices que 
funden los caracteres de imprenta a base de líneas completas, formando cada una 
de éstas un solo bloque, a diferencia de la «monotipia», que funde letra por letra.

La producción media de un obrero experto en la linotipia es de seis mil a 
ocho mil letras por hora, lo que s i^ n e  cuatro veces más que la composición a 
mano.

Es descubierta por un campesino, en el lugar conocido por «Alcudia», cerca 
de Elche (Alicante), la famosa escultura ibérica denominada «La Dama de Elche», 
preciada joya del arte español. Se trata de un busto femenino ibero-fenicio, de as
perón, que, adquirida por un erudito francés, permaneció en el Museo del Louvre, 
de París, hasta 1940, en que fue rescatada por el Gobierno español y trasladada a 
nuestro Museo del Prado madrileño, donde es admirada por los innumerables vi
sitantes del mismo.

El explorador español Juan de Caray funda la ciudad argentina de Santa Fe, 
a orillas del río Paraná, y decide también la segimda fundación de Buenos Aii-es, 
en 1580.

Caray, que había marchado al Perú cuando sólo contaba quince años de edad, 
llegó a fundar Santa Cruz de la Sierra, y ocupó el cargo de gobernador. En sus úl
timos años vivió en la pobreza, y fue asesinado por los indios en 1583. Está con
siderado como uno de los conquistadores españoles de más grato recuerdo. Había 
nacido en Orduña (Vizcaya) en 1527.

Se libra la famosa batalla de Otumba, en la que el imperio azteca se hundió 
bajo la pericia del gran conquistador español Hernán Cortés, a quien le bastaron 
doscientos soldados maltrechos, que acababan de sufrir la amargura de la inolvida
ble «noche triste», para vencer en desigual batalla a un aguerrido ejército azteca 
de más de cien mil combatientes.

Esta victoria decidió a favor de Hernán Cortés la total conquista de Méjico, 
país que fue español por espacio de tres siglos.

Muere Jaime Balmes, presbítero y filósofo español, nacido en Vich en 1810. 
Está considerado como el restaurador en nuestra Patria de los estudios filosóficos, 
renovando la tradicional filosofía católica con sus obras Filosofía elemental y fun
damental y El Protestantismo comparado con el Catolicismo. Sin embargo, su obra 
cumbre y más comentada y leída es El Criterio.

Su muerte prematura —a los treinta y ocho años— privó a España de uno de 
sus más claros pensadores y filóst^os.

Nace en Córdoba el gran poeta lírico Luis de Góngora y Argote, figura excep
cional de nuestras Letras, considerado como el cénit del «culteranismo», movi
miento literario que llegó a implantar en España.

Mal comprendido, fue ridiculizado y vilipendiado por escritores tan notables 
de su tiempo como Lope de Vega y Quevedo. Cultivó con gran habilidad los sone
tos, letrillas y romances, y compuso los grandes poemas Fábulas de Polifemo y Ca
latea, el Panegírico del duque de Lcrma y, sobre todo. Las soledades.
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PAGINA PARA LOS HOMBRES DEL MAR
UN PROBLEMA DE JUSTICIA Y CARIDADI I E S T I A  

SE lOM lEL  
e«IMEI

Lm gran familia 
del mar celebra el día 
16 la fiesta de la Vir
gen del Carmen, su 
c e l e s t i a l  Pa
trona. Ella, c u y a  
a d v o c a c i ó n  del 
Carmen esté asocia
da a los mayores fas
tos de la historia 
marítima de España 
desJe la legendaria 
batalla de Lepanto, 
vela, ampara y pro
tege a nuestros mari
nos y pescadores, a 
todos los íjue surcan 
los anchos y azaro
sos caminos de la 
mar: unos, p a r a  
montar la guardia vi
gilante en defensa 
de la Patria, y otros 
para librar la oscura 
batalla cotidiana del 
trabajo y el s u s- 
tento.

Que todos ellos 
sigan orientando el 
rumbo por la mStclla 
Maris> del cielo, /¡ue 
es la mejor estrella 
potar para llegar a 
buen puerto en esta 
dificH singladura de 
la vida.

¿Distanda el mar? ¿Une a loa hombres?
Primero, ¿nne a loa hombrea del mar, onoa con otroa?
Segando, ¿me o  separa a loa hombres del ™ar 

y a  loa de tierra adentro?
Bata es, creo yo, una de las cuestiones hmda- 

mentales qne ae plantea una institncíón de carác' ter universal, como el ''Apostolado del M ar".
A los hombres del mar los ha perjudicado tan> ta leyenda, tanta poesía, tanto epíteto quebradizo, 

tanto discurso.
Durante generadones se ha hecho de ellos moa 

seres casi miticoa, que viven en otro mmdo (nn 
mundo ^ m  elemento^- que no es el "normal"); 
son buen tema para poemas, para dttirambos, para 
novelas con asunto trágico o para pelicalas.

Pero pocas veces se ha pensado en una cosa 
tan simple como ésta: que son hombres, ante todo. 
Como los demás. N o de algas. N o de sustancia 
líquida, no de lejanía con brumas y  tempestades. 
Sino de carne y hueso. Con sus problemas, de car
ne y hueso también.

Y ante todo, ese problema que enmelaba en las preguntas iniciales y  que es, en fin de cuentas, 
típicamente social.

No es m  problema bonito. N o debiera servir 
para hacer discursos, ni poemas. Ni siq[aiera ar- ticnloa como éste.

Porque la palabra se hace inútil, árida, hincha  ̂
da de viento. Y el problema está ahí, en pie. El 
Apostolado del M ar se hmda en unas palabras 
fecmdas de m  Papa '-P to  XII--’ qne son m  pro
grama: "Los marinos son los hijos más necesita
dos espiritnalmerite de la Iglesia. Si además de 
ofrecerles los benefidoa espirituales de la religión extendéis vuestro apostolado b«da fines sociales, 
hacéis bien."

Son estas palabras, de tan alta procedencia, las 
que han suscitado por todo el mmdo la empresa del "Apostolado del Mar". En Amsterdam lo 
mismo qne en Valencia, en H ámbar go como en 
Montreal o en Manila, en Calcula igual que eta 
Lisboa, en Exindres o en Sydney, en hay continen
te, no hay mar al que no se haya extendido la <^ra 
eficaz, esfñritnal, sodal, educadora de los "hombres del mar".

¿Distancia o m e  d  mar?
Loo caminos d d  mar han acercado a los pue

blos. Pero ¿y a los hcmbires? ¿A los individuos? Ser 
"cindadmo de todo d  mmdo" es cari como no 
serlo de ninguna parte concreta. Es una "carta de extrmjería" perpetua. Y precisamente a cUmínar 
esc ca^cter de "apólida", de insolidaridad social, 
es a lo qne tiende este Apostolado. Dar a cono
cer no sólo los caracteres peculiares, especificoa, 
dd  hombre d d  mar, sino ante todo su esencia hu
mana, Cn la que radica su dignidad individual y 
su carácter eminentemente social, y, por tanto, de 
"con-dudadano". A este hombre, precisamente por su condición misma, le es difícil atender a  la 
vigilancia de sus derechos, a la urgencia de sus 
propios problemas. Es m  hombre con fanú- 
bo. con m  trabajo 'admirable y  difícil—, con

m a  serie de lazos qne lo atan a  tierra, a esa tíerra 
de la qne vive alejado durante tanto tiempo: de 
la necesidad de colaboración social, econmnica, 
familiar, cultural, espiritual nace precisamente el 
compromiso del Apostelado, de servicio y  ayuda. 
So em{vesa es hacer presente al ausente, ceremo 
al que está lejos. Para que a su regreso periódico 
de la grm  soledad del mar no vuelva a encon
trarse con esa otra sededad de la  tierra donde él 
es m  perpetuo transeúnte. Se trata, como dice la 
misma empresa, "de m  gravísimo problema de 
justicia y  caridad, que sók> puede scducionarse por 
la solidaridad de los individuos".

El problema, qne es universal, ha precisado m a  atención a escala igualmente m utilai. Impre
siona leer simplemente el elenco de lugares del 
mmdo en los qne actúa esta obra del "Apostolado 
del M ar". Ya he dicho que no hay continente ni 
océano en los que no esté presente. Y no es m a  
hipérbole. Es m  simple deseo de conseguir que, 
dondequiera qne llegue, el hombre qne viene del 
mar se encuentre con un rincón fandliar, con al
guien qne conozca y comprenda sus problemas y 
esté dispuesto a apoyar sus derechos. Conseguir
lo no es cosa de días: precisamente por la misma 
movediza dreunstmeia qne es la vida de este 
hombre. Diríamos que constan, esencialmente, de 
dos etapas igualmente considerables y  laboriosas: suscitar en él m a  conciencie, de dudadano, de 
su condidón social, y  promover en la sodedad m  
conocimiento de este bcnnbre y de sus problemas 
y lazos reales qne lo Ugm con ella.

Francisco JOSE ALCANTARA



PROMOCION CULTURAL DE ADULTOS .21

LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR
CONSULTORIO SOCIAL Y LABORAL Por Césor

G A L A  V A L L E J O

DESEMPLEO E INDEMNIZACION

A doña Natividad Vallejo Blanco, de Al- 
quiCe (Granada), contestamos lo que sigue:

No nos es posible, aunque de todo 
corazón quisiéramos hacerlo, contestar 
particularmente su carta. Son muchí
simas las que recibimos y  no tenemos 
más remedio que seguir un orden. Su 
caso está encajado en lo que la Ley lla
ma paro por reconversión de industria. 
Para esta situación hay previsto una 
serie de medidas en favor de los tra
bajadores afectados, que van desde la 
indemnización que la empresa ha de 
abonar y  cuya fijación se hace de co
mún acuerdo entre ella y  los trabaja
dores — o si no hay acuerdo, por el 
magistrado de Trabajo—  hasta la pres
tación de desempleo durante seis me
ses, prorrogables por otros seis, consis
tente en el setenta y  cinco por ciento 
de la base de cotización, pudiéndose 
conceder también, según la edad del in
teresado, la jubilación anticipada. Aho
ra bien, si, como nos dice, su marido 
se halla enfermo y  sordo de los dos oí
dos, nuestro consejo es que solicite la 
oportuna baja por enfermedad, a fin 
de que le declaren incapacitado, con el 
grado que sea, para que de este modo 
pueda pasar a la situación de invalidez 
que regula la nueva Ley, de la que de
rivan las prestaciones recuperadoras, 
entre otras la de readaptarle e insertar
le en el mundo del trabajo para que 
gane un salario igual que los demos.

PLUS FAMILIAR POR HERMANA 
Y MADRE VIUDA

G>ntestamos lo siguiente a la señorita Ma
ria Luisa Cuervo Espín, de Jaén :

En el caso consultado hay que saber 
si venía o no cobrando ya puntos por 
dichos familiares antes del 31 de di
ciembre de 1966. S i los percibía, con
tinuará lo mismo, pues el nuevo siste
ma de la Seguridad Social respeta los 
derechos adqttiridos. En caso contrario, 
y  para las nuevas situaciones que se 
produzcan, a partir de 1,^ de enero 
de 1967 ya no es posible reconocer 
asignación familiar alguna por aquellos

familiares; sólo es otorgada la asigna
ción por esposa y  la asignación por hi
jos.

TRABAJADOR CON CAPACIDAD 
DISMINUIDA Y EN EDAD JUBILABLE

Dcm Angel Díaz, de Herencia (Ciudad 
Real), de sesenta y  un años de edad, nos 
dice que no puede, como sería su deseo, rea
lizar los esfuerzos físicos que exige su tra
bajo de cargar sacos de harina y  de trigo.

Ruega que le orientemos sobre sus derechos 
a jubilación.

Suponemos que por ser trabajador 
del sector de harineria estará encuodra- 
do en la Mutualidad LaboriU del Co
mercio. En tal caso puede jubilarse 
cuando le plazca, pues el nuevo sistema 
de Seguridad Social lo permite, sin es
perar a que cumpla los sesenta y  dnco 
años. Basta que haya cumplido los se
senta años el día 1.” de enero de 1967. 
Si éste fuera su propósito, el trómi- 
te para conseguirlo es sencillo: pida 
el oportuno impreso de solicitud en la 
Delegación de Mutualidades Laborales 
de Ciudad Real, y  la presenta una vez 
rellenarla. Dada su situación, nuestro 
consejo es, desde luego, que debe pe
dirla. Sepa que, además, tiene derecho 
a la prestación de asistencia sanitaria, 
y  cuando cumpla los sesenta y  cinco 
años, a las 250 pesetas mensuales con 
cargo al Instituto Nacional de Previ
sión.

SERVICIO MILITAR.— VOLUNTARIO 
DE AVIACION

o

A Manuel Hernández, de Burguillos (Se< 
villa), le decimos:

Su consulta, aunque no es propia de 
esta sección, se la contestamos por ex
cepción. En los mismos términos que 
nos ha dirigido su carta, hágalo a la 
Dirección General de Personal del Mi
nisterio del Aire, Madrid, rogando la 
oportuna información. También puede 
dirigirse — y creemos que le atenderán 
en su ruego—  al Servicio de Informa
ción de la Capitarúa General de la Re
gión Aérea de Sevilla.
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C O N S E J O S  M E D IC O S  P R A C T IC O S

A L I M E N T A C I O N  D E L  R E C I E N  NA CI DO Po r el doctor
José  Luís  MORANTE

(^ntinuatnos hoy con el tema de los ni
ños, que tanto interés tiene para toda^ Ibs 
familias.

Para el niño no hay nada como la leche 
de su madre. Un niño criado a pecho tiene 
mayor número de probabilidades de resistir 
las enfermetlades.

Si el médico no dice lo contrario, toda 
madre debe dar el pecho a su hijo hasta los 
ocho meses de edad o poco más.

l E f i l M E l  DE LA M A D I E  

L A C T A I T E

Comed y bebed lo que apetezca siguiendo 
el ra im en  habitual. Pero bay que evitar 
cierta clase de alimentos, como la caza, ma
riscos y los que dan a la leche un gusto des
agradable (ajo, coles, espárragos, cebollas y 
berros). Del alcohol y café hay que hacer 
un uso muy moderado. Tenéis que comer pan 
bien cocido, verduras, huevos frescos, man
tequilla, frutas crudas y cocidas, y como be- 
billa, agua pura y leche en abundancia, zunra 
de frutas, y si se tiene por costumbre, cer
veza o vino rd>ajado con agua. No debéis 
tomar medicamentos sin consultar con el 
módico. Acostaos temprano, pasead diaria
mente y haced una vida ordenada.

Durante el período de lactancia, lavad cui
dadosamente loe pechos antes y después de 
cada mamada, con agua hervida, secándolos 
después. Además, tened cuidado de no de

jar al niño demasiado tiempo al pecho. Si a 
pesar de estas precauciones apareciesen grie
tas, consultad con el médico.

Ln un lugar tranquilo de la casa, sentaos 
sobre una silla baja. Poned al niño acostado 
sobre las rodillas, sosteniéndole la nuca con 
el brazo y de manera que pueda respirar li
bremente.

La criatura no debe mamar más de quince 
a veinte minutos, sin permitir que se duer
ma. Si mama demasiado, se 1c interrumpe 
de tiempo en tiempo. Si se tiene abundancia 
de leche, no se debe dar más que un pecho 
cada vez; si no, dad los dos. Al mamar, el 
niño traga a veces algo de a ire ; levantadle 
un momento, sosteniéndole la espalda y la

nuca. Lanzará algunos eruptos y podrá vol
ver a mamar. Haced lo mismo al final, y 
colocadle luego en su cuna, sin mecerle.

MDMERO DE COMIDAS  
y CANTIDAD DE L E C H E

Por lo general, se dará el pecho cinco o 
seis veces al día, cada tres o cuatro horas, 
dejando descansar al crío durante la noche 
por espacio de unas oeho horas sin interrup
ción.

Para comprobar que el pequeño se alimen
ta sufìcientemente, debéis vigilar el peso, sa
biendo que un niño normal aumenta por 
término medio de 20 a 30 gramos diarios 
durante los primeros meses, de manera que 
a los seis meses pesa el doble que al nacer, 
y al año, el triple.

La alimentación al pecho únicamente du
rará hasta los seis meses, a partir de los cua
les debe completarse la dieta con una o dos 
tomas al ilia de leches en polvo especiales 
para lactantes, que se venden en todas las 
farmacias («Pelargónz, «Nido», etc.).

A partir del octavo mes se les puede dar 
ya una papilla ligera de harinas preparadas 
enriquecidas con vitaminas y minerales.

De todo lo cpie hemos dicho, se puede de
ducir la conclusión de que, a pesar de la 
bondad de las modernas leches artificiales 
que sustituyen la de la madre en algunos ca
sos, la mejor, la más sana y nutrítíva para 
vuestros hijos, es la vuestra.
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GAIANTIA 
PAM EL 
MAlAHA

HE AQII S IS  
FIRDAMEHTOS 

r  S IS  
FDRClOHES

En cada momento de la 
vida y en todas las profe
siones, estamos expuestos 
a diversos accidentes cu
yos resultados, sí son ma
los, pueden impedir que 
nunca más nos dedique
mos a lo que era nuestra 
forma de vida o que nos 
aleje, por un período de 
tiempo más o menos lar
go, de nuestras activida
des.

También, en m u c h a s 
ocasiones, estamos ex
puestos a los más distin
tos riesgos, no ya en nues
tras personas s i n o  en 
nuestros bienes. Tal ocu
rre en los incendios, en 
las cosechas, etc.

Desde muy antiguo ha 
s i d o  preocupación del 
hombre estudiar c ó m o  
podría protegerse de estos 
riesgos. Así, los mercade
res babilónicos, por los años 4000 a 3000 antes 
de Cristo, asumían el ries
go de pérdidas en las ca- 
r a v a n a $ , concedien
do préstamos a un eleva
do interés que eran reem
bolsados una vez termina
ba felizmente el viaje. Ya 
el Código de Hammurabi, 
hacia el año 2250 antes 
de Jesucristo, I^alizó es
ta práctica.

También lo s  hebreos 
realizaban esta clase de 
operaciones.

Los a s i r i o s, jue
ces, sacerdotes, magistra
dos y ocupantes de car
gos públicos, tenían la fa
cultad de recaudar im
puestos para uso de la co
munidad, a fin de crear 
un fondo que hidera fren
te en caso de calamidad

EL SEGURO ES TAN VIEJO COMO LA HUMANIDAD

El hombre que se asegura es aquel que comprende y conoce que el cami
no de la vida es largo y difícil; por eso adopta la máxima prudencia en todos 
sus actos, principalmente en cuanto al futuro. Ya lo dijo San Pablo: «Si hay 
quien no mire por los suyos, especialmente si son de su familia, éste ha re
negado de la fe y es peor que el infiel».

Laboriosidad, sobriedad, sacrificio, prudencia, responsabilidad y solida
ridad social son las notas espirituales consustanciales con el h o m b r e  que 
practica el Seguro, hombre necesario para el buen orden y economía de la 
familia y del individuo, en primer término, y en segundo, al de la nación.

sodal, al hambre, los in
cendios, etc.

Grecia l^ s la  asimismo 
y adopta el seguro tanto sobre las caravanas como 
sobre los barcos y sus car
gas. Un grupo de comcr- 
dantes asumían el seguro 
sobre las mercancías, rea
lizando préstamos a un 
elevado interés, rcembol- 
sable al conocerse d  feliz 
arribo de la nave.

Roma creó también una 
clase de siluro de muy 
paredda forma a como lo 
venía hadendo Greda.

Mas pasan los siglos, y 
parece como si el seguro 
hubiera dejado de tener 
actualidad. Pero en 1435 
se publica en Barcelona la 
«Ordenanza Seguro 
Marítimo», queVs la mis 
antigua reglamentadón de 
la que sobre esta materia 
se tiene noticia.

Menos antigüedad tie
nen las disposidones fran
cesas, fechadas en 1556 y 
1681.

Ya se ve, por tanto, 
que, desde muy antiguo, 
d  hombre se ha preocu

pado por asegurar su co- 
merdo, extendido a ú n  
más en Roma a una espe- 
de de seguro de vida.

Pero, <qiié es el segu
ro? Sencillamente, u n a  
institudón mediante la 
cual los riesgos persona
les o p a t r i m o n i a -  
les se transfieren del par
ticular al grupo, y esta 
transfcrefKña tiene como 
c(Kitnq>restadón d  pago 
de una cuota —llamada 
prima-— a cambio de la 
cual d  grupo emite tm 
contrato de cobertura del

LOS MEICAIEIES 
BUtLOIICOS 

n  LO PIACTICilBM
n E $  MIL 0 C lo n o

MIL oíos UTES 
lE OIISTO

riesgo. A este contrato se llama «póliza». £1 conjun
to de primas que pagan 
los que hacen un seguro 
constituyen d  fondo de 
reserva destinado a cubrir las pérdidas de los in
dividuos pertenedentes al 
grupo.Mas, ¿cuáles son los 
fundamentos del s^;uro? 
Veamos:Primero. Que exista 
un riesgo real.Sfondo. El as^ura- 
do debe estar interesado 
en d  bien que as^ura.

Tercero. El valor de ese b i e n ha de ser sufi- 
dente para justificar la creadón v mantenimiento 
d d  contrato de s^uro.

Cuarto. Es necesario poder calcular la frecuen- 
da de las pérdidas y la 
gravedad del riesgo, de 
acuerdo con n-.MTnas pre
determinadas.

Quinto. Ha de haber 
un número devado de 
personas interesadas en 
suscribir la póliza, a fin 
de que se distribuya d  
riesgo.¿Para qué fundona d  
s^uio? ^ e s  muy send- 
Uo: Hoy el seguro fundo
na para;

1. ® Introdudi la se
guridad en las citacio
nes mercantiles.

2. ’ Permitir la nivela- 
dón de costes.

3. ® Establecer u n a  
garantía para d  crédito 
comercial o personal.

4. “ Fomentar la eco
nomía.

5. '  Proveer para el 
futuro, y

6. ® Prevenir p c r - 
didas.

Jorge R. de SANTAYANA
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S O L U C I O N E S  A LOS 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

D el d ía  16
1. * ¿Qué es oïta oración gramatícal?
2. ’ ¿Qué es una oración sinqjle?
3 / ¿Cómo se llaman las oraciones en las que entra el verbo "ser”

de junio
1. " Una o  varias palabras que expresan un pensamiento.
2. " La oradón sinqile expresa una sola acdón y consta

de un solo verbo.
3. * Oradones copulativas.

Del  día 19 de Junio
1. '  C^kno se suman varios quebrados que tengan el miS'

mo denominador?
2. * ¿Cómo se suman (raedones con distinto denominador?

2 3
3.* Sumar — -----

5 4

Del  día 21
L* Hallar el área total de un dlindro que tiene 3 metros 

de altura y el radio de su base mide 0,60 m.

1.
2.*
3.*

Del  día 23
¿Cuántos países figuran en América del Norte?
¿Cuál es la capital de Australia?
¿En cuántas partes está dividido el continente ameri-cano?

1.*2."

3.'

1/
2:
3.'

¿Cuándo se dio el último parte de nuestra Guerra de Liberadán?
Q tar tres nombres ilustres de los últimos años españoles.
En qué año se fundó el Consejo Superior de Investí- gadones Qentificas?

Qué es una máquina simple?
¿Qué son los electrones?
Qué son loe generadores eléctricos?

1.'
2:

Samando los numeradores y poniendo por denominador el que tengan los quebrados.
Primero hay que reducirlas a  un denominador común 
o igual para todos, del modo siguiente: se multiplica 
cada numerador por los denominadores de los de
más y  se pone por denominador el producto de to
dos los denominadores. Después se suman como en 
el caso anterior.
2 3

3.- — +  — = 5 4

de junio
1.

2 X 4  3 X 5  8 15 23
5 X 4 ^  5 X 4 20 ^  20 20

Del  día 26

Del  día 28

Se halla primero el área lateral y  a ésta se suman el 
área de las bases.
área lateral =  perímetro de, la base X altura.
2 -  r  h =  2 X 3,14 X 0,60 X 3 == 11,304 m.*
área de las bases =  2 » r* =  2 X 3,14 x  3- =  54,52 

metros cuadrados.
área total =  11,304 -f- 54,52 =  65,824 m.*

de junio
1. * Canadá, Estados Unidos y Méjico.
2. ‘ Camberra.
3. ” En tres: América del Norte, América Central y América del Sur.

de junio
1. '  El 1 de abril de 1939.
2. ° Ortega y Gasset, Menéndez Pidal y Gregorio Ma-

rañón.
3. " En 1939.

de junio
1. ' La que consta de un punto de apoyo, una potencia

y una resistencia, como la palanca y  la polea.
2. * Pequeñísimas partículas eléctricas de las que constan

los átomos.
3. * Aparatos que producen e impulsan una corriente

eléctrica.
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ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION
ALUMNOS DE LA CLASE DE ADULTOS DE EL BURGO

í A L B A

CLASES PARA LOS BOMBEROS

La Inspección de Enseñanza Primaría de Al- 
mena ha tenido la feliz iniciativa de establecer 
clases de adultos para el personal del Parque de 
Incendios de dicha capital, dependiente del Ayun- 
tamiento.

Estos empleados han asistido a clase con gpran 
interés y aprovechamiento, y  muchos de ellos su
peraron las pruebas para la obtención del certifi
cado de estudios primarios.

La fotografía recoge un momento de la entrega 
de diplomas a los alumnos que los consiguieron.

■î

Alumnos de la clase de 
adultos de El Burgo (Má
laga), con su maestrondi- 
rector, que han sido selec
cionados pata ingreso en 
la Escueta de (Ülapataces 
Agrícolas de Sevilla.

Estos muchachos ex
presan su sincero y cor
dial agradecimiento a las 
autoridades y dirigentes 
de la Campaña, por ha
berles ofrecido la oportu
nidad de obtener una pre
paración que les sitúa en 
condiciones de mejorar 
económicamente, ya que 
una vez terminados con 
aprovechamiento Jos cur
en dicha E.scuela, se ha
brán convertido en espe
cialistas.

filATliTO PASA
10$ NEOLECTOIES; ( 
Pm ELIESTO,  I 
UPESEUSAIMÍO ;

ALBA se remite J  
g r  a  t uitamente a ^ 
cuantos alum n o s ^ d e alfabetización < 
t e r  m in aron sus 
cursillos con apro- "i 
vechamiento y  es- * 
tán en posesión de 
los certífí c a d o 5 
que así lo a c r e - 
di ten.

Deben, por tan
to, l o s  re^>ectí- 
vos profestM^ al 
finalizar dicha pre
paración, env i a r 
r  e 1 a c ión de los 
alumnos apr o b a- 
dos para que éstos 
puedan recibir di
rectamente ALBA < en sus domicilios. <

Quienes no es- ' 
tén e n estas d r-  , ennstandas y, sin , 
ser neolec t o r  e s, j  
d e s  een asimismo } 
redbtr ALBA,
ben solicitarlo del 
administrador d e ' 
la revista, enviándole 25 pesetas por 
giro postal, importe de la suscripción 
a la misma durante 
un año.

UN EQUIPO 
MOVIL EN LA 

PROVINCIA 
DE CORDOBA
Recorre fo d e slo s 

piieblos o base de tre s 
v is ita s  semonoles

La Inspección de Ense
ñanza Primaria de t'^rdo- 
ba, en su lucha incansa
ble contra el analfabetis
mo, ha montado, en cola
boración con la Diputa
ción provincial, un mag
nífico equipo móvil que, 
a base de tres visitas se
manales, recorre los pue
blos y aldeas de aquella 
provincia, haciendo pro
paganda de la Campaña e 
impartiendo e n s e ñ a n -  
zas de promoción cultu
ral.

Un ejemplo que bien 
merece ser imitado por 
las demás provincias.

DECRECE EL ANALFABETISMO 
EN VALENCIA

El amilfabetismo puede decirse que es prácti
camente inexistente en la provincia de Valencia. 
Segtin datos facilitados por los servicios del Do
cumento Nacional de Identuiad, a principios de 
este año se reducía al 2,12 por 100. Grupo de alumnos de ia «Pequeña Universidad» de Montefrío (Granada), durante 

su examen para la obtención del certificado de estudios primarios.
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IS TE D E S  NOS ESTAN AHNIENDO EL CAMINO PARA LA "POCOS PERIODICOS LOGRAN 

MEJORA DE NNESTNA VINA” INTERESAR TANTO COMO “ALBA”

Tructuoso Fernández Honrubia, de cuarenta años de edad, uno de los cente
nares lectores de ALBA; me dirijo a mis s^undos padres para darles mis más sin
ceras gracias por la labtx que vienen realizando en nuestra QUERIDA PATRIA, 
y en algunos rincones lejanos de la tierra, que gracias a ustedes nos están abriendo 
el camino para la mejpra de nuestra vida y de nuestros familiares...

Puedo decir que nunca be ido a escuela hasta ahora que las circurtstancias me 
lo exigen; durante la guerra de 1936 nos echaron de una casa de campo los rojos 
y nos tuvimos que ir al pueblo de Casas de Juan Núñez (Albacete); en aquel en
tonces empecé a ir a escuela, pero a los pocos días, entre otras cosas, nos dijo el 
maestro: «¿Vosotros creéis que hay Dios? Pedirle pan a ver si os da: pedirme a 
mí, y veréis cómo sí os doy...» Esto se lo conté a mis padres y a una persona muy 
estimada, y me dijeron que no me convenía ir a la escuela para aprender esos con
sejos, y así lo hice; desde entonces, en los ratos libres solía leer y escribir, etcé
tera, hasta que en los tres últimos meses de 1966 me he sacado el Certificado de 
Estudios Primarios en el pueblo de Benetuser (Valencia), gracias a Dios, a ustedes 
y, en particular, a mis señores maestro y maestra, don Salvador y dona Dorita (ma
trimonio), que no sejruede decir de palabras lo que están colaborando, con el gusto 
y el cariño que nos enseñan a ser personas cultas, dentro de esta Campaña de Alfa
betización.

Por tanto, haré votos para que si no son recompensados en la tierra, que lo 
sean en el cielo. Fructuoso FERNANDEZ 

V A L E N aA

Circunatancialmente ha llegado a mis manos un 
número de ALBA, periódico que edita la Dirección 
General de Enseñanza Primaria, para la promoción 
cultural de adultos.

Me permito, por medio de estas lineas, felicitar a 
usted y a todos sus colaboradores, ya que ALBA me 
ha parecido, para los que va principalmente dirigido 
y, en general, para todo el mundo, de una amenidad 
tal, que merecía ser más conocido por todos, pues m u
chos periódicos yo creo que no logran interesar tanto 
como ALBA.

En este tiempo en que el Ministerio de Educación 
y Ciencia es tan atacado, menester es que, aimque sen
cillamente, le llegue esta felicitación por la manera 
tan cordial y humana que logra mantener la Campaña 
de Alfabetización, por medio, uno de ellos, de editar
ALBA.

Sin otro particular, quedo suyo afmo. s. s.
Fulgencio VIVES MARMOL
Aguila, 4.
ALGEZARES (M urda).

"Nos levantamos de la mesa 
cuando llega el cartero con ALBA"

Somos dos hermanas que nos mandan la revista 
ALBA y nos gusta mucho leerla, y estamos hasta las 
once de la noche y se la leemos a mi padre, que tam
bién le gusta mucho. Nosotros estamos comiendo y 
llega el cartero con el periódico ALBA y nos quitamos 
de comer para leerlo, porque trae muchas cosas buenas 
e interesantes. También hace tres años que nos dieron 
el Certificado ; mi hermana tiene diecisiete años, y yo, 
quince años. Me perdonará usted ai llevo alguna falta 
de ortografía. Nos gustaría que publicasen nuestra car
ta en la Revista ALBA, nos pondríamos muy contentas 
al verla puesta en ese periódico tan estupendo.
Paquita SERRANO 
María José SERRANO
Virgen del Socorro, 6.
ARGAMASILLA DE CALATRAVA 
(Ciudad Real)

“SOY PASTOR, Y GRACIAS A “ALBA” YA SE  
DEFENDERME UN POCO”

No saben ustedes con qué alegría y satisfacción me entretengo leyendo el pe
riódico que ustedes me mandan, pues soy pastor y gracias al periódico y a ustedes 
ya sé defenderme un poco. Me enseñaron a leer y escribir; ya les digo, mi vida, 
hasta hoy, es guardar ovejas, pero los tatitos que tengo de descanso los dedico a 
leer, para que no se me olvide lo que ustedes me enseñaron.

No sé cómo repetirles este buen agradecimiento por todo lo que ustedes han 
hecho por mí, deseándoles salud para que sigan esta lucha contra el analfabetismo.

Victoriano AYDILLO 
Santa Pía, 17 
BELGRAD O  (Burgos).



PROMOCION CULTURAL DE ADULTOS 27

l)ue^irtí¿ ca}dúj
’TEieO  64 AROS Y 

ESTOY ER EL 
SARATORIO DESDE HACE 
MAS DE DOCE. “ALBA'’ 

ME ERTRSIASMA”

“ ALBA SE INTERESA MUCHO 
POR NUESTRAS COSAS”
Me dirijo a ustedes para 

darles las gracias por ha
berme enviado su periódi
co ALBA, el cual me gus
ta mucho, pues se interesa 
mucho por las cosas nues
tras, lo mismo de los del 
campo que por los de la 
industria.
Francisco M ONTERO 

Héroes de Toledo, 118 Jimena de la Frontera
(Cádiz)

»HEM O S APRENDIDO A L E E R  Y  E SC R IB IR
A LO S CINCUENTA Y  T R E S  ANOS»

“ S o f uno más en considerar 
la Importancia y el valer de 

A L B A ”

Sigo recibiendo ALBA. 
Muy contento y agradeci
do. Tengo sesenta y cuatro 
años, estoy internado en 
el sanatorio desde hace 
más de doce años. La ver
dad, son muchos años, pe
ro, en fin, hasta que Dios 
quiera.

ALBA me entusiasma. 
Hoy gracias a «Alba en el 
Aire», que tan desintere
sadamente recorre, lleva a 
todos los rincones de Es
paña la alegría de la en
señanza, futuro para el día 
de mañana. A esa juven
tud que con tanto agrado 
V  entusiasmo quiere apren
der, id menos saber leer 
y escribir su propio idio
ma.

Un sincero y cordial sa
ludo a los señores, Re
dacción ALBA, y a los se
ñores maestros, que con 
tanto entusiasmo cooperan 
en la Campaña Nacional 
Alfabetización C u  Itural, 
sin olvidar a don Jesús 
González.
C. CORTES BAILE 

Sanatorio «Santa Marina» 
(Hombres, tercer piso)BILBAO (8)

Mis palabras os las dirijo a consecuencia de estar muy agradecido por haber 
aprendido a leer y escribir a los cincuenta y tres años, porque de pequeño no pude 
ir, a conciencia de que en mi casa fuimos nueve hermanos y ninguno fuimos a la 
eccuela, y yo con tantas ansias de aprender, que en 1966 me dedicaba a ir a la es
cuela por la noche, después de venir del trabajo, y mi esposa iba por la tarde. Los 
des hemos aprendido a escribir a nuestros hijos, que los tenemos en Gerona, así 
es que estamos muy contentos de la labor de ustedes.

Yo le digo a mi mujer, que parece que nos han tocado las quinielas. /Vsí es 
que de nueve hermanos sólo queda uno por aprender. Cada vez me gusta más la 
lectura de su periódico. Nunca pensé el poderlo leer tan bien y con tanta sustancia 
para mí. Así es que en ésta le pido, por favor, que me mande un libro que sea 
conveniente para mi esposa y para mí. Como no sabemos distinguir, lo dejamos a 
la conciencia de ustedes.

Tenemos dos hijos, una hija casada en Gerona y el hijo también, y el liijo 
quiere echar la instancia para la Guardia Qvil, y no hemos podido comprarle los 
libros para que estudie, a consecuencia de que el marido de nuestra querida hija 
lleva dos operaciones. Así es que en sus manos dejo la conciencia.
Aurelia JARA BARBADO y Eugenio FERNANDEZ BRA VO 
Villar del Pedroso (Cáceres)

Soy uno más que, agra
decido por la promoción 
cultural de Alfabetización, 
le doy mi.s más expresivas 
gracias, junto con los de
más camaradas que han 
tenido la misma compren
sión en considerar la im
portancia y el valor de 
ALBA, en el ámbito nacio
nal, en sus páginas, tanto 
los asuntos del campo, la 
mujer y las mujeres, mun
do de la emigración, el 
trabajo hace del hogar y 
la patria, y sobre todo ocu
rrió en este mes, La bio
grafía de las personas más 
ilustres nacionales, como 
internacionales, que por 
no cansarle más, no le soy 
más extenso, en cuanto 
ALBA supone.
Bernardo PALOMO 

VELASCO
Barranquillo, 1 

BORGE (Málaga)

"Empezamos sin saber 
nada y ya tenemos la 
tarjeta de Promoción 

Cultural"

liALBA ES COMO SI ESTBVIERA HECHO PARA MIH

Soy una gran entusiasta de leer el gran periódico ALBA, que esa dirección pu
blica para alfabetos y neolectores.

Aunque ya sé leer y escribir sigo asistiendo a la clase de alfabetización, que está 
en mi barrio, porque quiero aprender más. Me gusta muchísimo leer revistas y pe
riódicos, pero, sinceramente, me llama más la atención ALBA, porque es como si 
estuviera hecho para mí. Trae de todo y es muy interesante.

Somos dos amigos y es
tamos viniendo a clase des
de hace tres años, donde 
hemos aprendido mucho, 
pues nosotros empezamos 
sin saber nada y ya tene
mos la Tarjeta de Promo
ción Cultural, y ahora 
queremos sacar el Certifi
cado de EUtudios Prima
rios y por eso estamos muy 
contentos con estas clases

Juan GARCIA MARTIN
La Luz, 114
Orotava (Tenerife)

nocturnas.
En la clase algunas ve

ces leemos el periódico 
ALBA y nos gusta mucho. 
José Manuel GONZA

LEZ ESTEVES
José REYES GUTIE

RREZ
LA VICTORIA
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P E T I C I O N E S ,  C O N S U L T A S  Y R E S P U E S T A S
MARIANITA CALVEZ MARTIN. 

Luis de Armiñáfí. 36. GAUCIN (M á
laga).—Un libro de corte y confección.

JUAN SIERRA BRAVO. San Beni
to. Molino del Picado. ECIJA (Sevilla). 
Solicita nna Historia de España y nn li
bro de dibn)o.

FERNANDA MAGIAS CALLA
NA. Tentadla. 15. Crupo Santa Engra
cia. U. V. A. (Badajoz).—Un libro de 
ortografia.

J E S U S  NOCUEROL NOCUE- 
ROL. TABEAYO-VILAMOURO ( U  
Coruña).—Pregunta qué hay que hacer 
para obtener el "carnet” de tractorista.

Un la Jefatura Agronómica de La 
Coruña fiodrán informarle.

ANTONIO PABLO CABALLERO. 
Estación de PU EN TE DEL ARCO 
(Badajoz).— Pide correspondencia con 
chicas de 23 a 25 años.

BENJAMIN RAMOS. Callejón. 22. 
HIGUERA DE LA SIERRA (Bada
joz ).—Un libro de apicultura.

ISIDRO DIAZ FERNANDEZ. Ca
taluña. II. MADROÑERA (Cáceres). 
Un libro de mecánica.

ANTONIO HERVERA BERDA- 
LA. Nuestra Señora de la Alegría, 2. 
M ONZON (Huesca).—Un libro de 
aritmética.

JUSTO JIMENEZ. Ancha, 12. LU
CEN A (Córdoba).—Una máquina de 
fotoqraBas y una foto de Pelé.

MANUEL N A D A L  CAMARA. 
Avenida del Directorio, 31. TORRE- 
DONJIM ENO (Jaén).—Una guitarra 
vieja y correspondencia con chicas de 
H  a 16 años.

CARMEN M ENDOZA BALDAN. 
Alquillán. 23. CABRA (Córdoba).— 
Un libro de cocina.

RAFAEL AMATE JIMENEZ. Jar
dines. 34. M ONTORO (Córdoba).— 
Un libro para leer.

MANUEL SANTANA V I L L E 
GAS. Laguna. 36. CECLAVIN (Cácc- res).—Un libro que esté bien.

MARIA MOTA GARCIA. San Pe
dro. 10. QUINTANAR DE LA OR
DEN (Toledo).— Una fotografía de 
Rafael.

ANA MARIA CABALLERO. Las 
Calizas. 8. GALLARTA (Vizcaya).— 
Un tocadiscos.

LAS PETICIOHES DE LIBROS 
Y MATERIAL ESCOLAR

/.a Dirección de la Campaña Nació 
nal de Promoción Cultural de Adul 
tos dota a todas las escuelas donde 
aquéllo se realisa, del material esco
lar y libros necesarios para sus res
pectivos alumnos.

lis, por tanto, a los profesores de 
dichos centros a quienes los alumnos 
lectore.t de A L B A  deben solicitar 
aquellos libros y material escolar que 
necesiten.

BENITO PO ZO  TRIVIÑO. Santa 
Prisca. 23. ZALAMEA DE LA S E R ^  
NA (Badajoz).—Un libro de Historia 
de España (segundo grado) y  otro de 
Matemáticas.

TA M BIER ROS ESC RIBER  
EXPRESAHDO SB GRATITIB 

POR RECIBIR “ALBA"
JOSE ROMERO SANCHEZ. 

P e z u ñ a .  4. ESTEPONA (M á
laga).

GREGORIO ARQUILLO TU - 
JEROS. Lucena. 11. SANTIAGO DE CALATRAVA (Jaén).

MARIA DEL CARM EN RUIZ 
GUTIERREZ. General Sanjurjo, 
número 58. ESCA NUBLA (Jaén).

ABDAL HOSSIN DIAZ. Mi
guel Lasa. 23. CEUTA.

ARACELI M AESTRE DEL- 
GADO. Pablo Piferrer. 28. A. I." E. 
PALMA D E MALLORCA.

MARIA JIM ENEZ LLANO. 
RUTE (Córdoba).

JOSE SANCHEZ JUAN. Ca
rril de Perichases, 101. RINCON 
DE LA SECA (Murcia).

ANDRES GAY. Plaza de San 
Marcos. 3. AREVALO (Avila).

ANTONIO G A R C I A  MA- 
QUEDA. Francisco Pizarro. 54. 
OLIVA DE MERIDA (Badajoz).

F R A N aS C O  LOPEZ B E R 
M UDEZ. LA BOSADILLA DE 
ALCAUDETE (Jaén).

} LUCIA UCEDA. SANTISTE- 
BAN DEL PUERTO (Jaén).

JOSEFA PERAGIL DELAY. Au
gusto, 87. NERVA (Huclva).—Un at- 
laa de geografía universal.

M ANUEL SILVA SILVA. Venta 
A l t a .  V EN TA  DE ZAFARRAYA 
( Granada ).—Pregunta a dónde debe di
rigirse para hacerse artista de dne.

Diríjase a Cesáreo Gonsáles, “Sue- 
via Films", avenida de José Anto
nio. 70, Madrid, exponiéndole su 
deseo.

RAFAEL GALLEGO. Grande. 9. 
LOS ROMANES (Málaga).— Corres
pondencia con chicas de 15 y  16 años.

M A R I  DURAN CACERES. La 
Guardia, 26. ZARAMAGA (Vitoria). 
Un libro de cocina.

JOSE GONZALEZ PEREZ. Esca
lera. 6. NIEBLA (Huclva).—Un libro 
de mecánica.

MARGARITA SANCHEZ MAL- 
DONADO. Huerta de Animas. TRUJI- 
LLO (Cáceres).—Una enciclopedia de 
tercer grado.

MARIA SIMON MALDONADO. 
Huerta de Animas. TRUJILLO (Cáceres).—Una enciclopedia de tercer 
grado.

HELIODORA BENITEZ. Alta. 5. GATA (Cáceres).—U n libro de urba
nidad.

M A R I A  SEGURA CESPEDES. 
Sáez Mirón. 3. PECHINA (Almería).— 
Una enciclopedia, un diccionario espa
ñol y  "Las ndl mejores poemas".

FELIX LUCIA. Mosén Luis. ALME
NARA (Castellón).—^Pide la dirección de "Vida Escolar" y  quiere saber los ki
lómetros cuadrados oue tiene Arles.

Arlés es una ciudad del departa
mento de Bocas del Ródano {Fran
cia), con 25.000 habitantes y a 72. ki
lómetros al norte de Marsella. Su 
historia es copiosa en hechos de 
armar.

MARIA DEL CARMEN PAREJO 
RIVERA. Acebuchal, 12. ALMEN- DRALEJO (Badajoz).—Corresponden
cia con chicos de 16 y  17 años.

GREGORIO HERNAIZ MARTI
NEZ. Cuevas. VILLARES DEL SAR (Cuenca).—Un libro de circnlación y 
una HistOTia de Eq>aña.

M ANUEL SANCHEZ SANCHEZ. 
El Toscar. Bloque D-I, puerta segunda, 
segundo piso, número 9. ELCHE (Ali
cante).—El libro "Veinte mil leguas de 
viaje submarino".
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FOTOS DE NUESTROS LECTORES

JERONIMO ALVAREZ  
RODRIGUEZ. Bonaire, 
número 26, segundo, se
gunda. VILLANUEVA Y 

GELTRU (Barcelona).

JACINTA ROJERO RU
BIO. E l Pilar, 10. SAN
TA M ARTA DE LOS BA

RROS (Badajoz).

ANTONIO RODRIGUEZ 
MONTERO. Guardia Gu
tiérrez, 44. EL RUBIO 

(Sevilla ).

MIGUEL CORREDOR RAMOS y dos amigos. Sola
na, 23. HIGUERUELA (Albacete).

ENRIQUE GARCIA LO
PEZ. Barrio de la Inmacu
lada. Paseo de los Pláta
nos, 45. REUS (Tarra

gona).

JUAN FELIPE ACOSTA. 
Medio, 11. EL REALEJO  
BAJO (Santa Cruz de 

Tenerife).

GONZALO COTE VASA
LLO. Colón, 6. TARIFA  

(Cádiz),

ALUMNAS DEL CEN
TRO ALFABETIZADOR  
üTRESPUERTAS». YES- 

TE (Albacete).

CARLOS GALLEN RE- 
VILLA. Bartolomé To
rres, 86. PALMA DE 

M ALW RCA.

J O A Q U I N  NICOLAS 
MANZANO. Tras del Mi- 
goya. Casa Ochoa. VILLA- 
LEGRE - AVILES (Astu

rias).
PEDRO ORTEGA MORENO. García Morato, 11. 

PIEDRABVENA (Ciudad Real).
JESUS MANUEL CRESPO PEREZ. Castiüo del Ro

meral, 54. LAS PALMAS;



a lb ft
30 - PRO M O aO N  CULTURAL DE ADULTOS

e l lioml^re lia.ce deporte por
A lberto  Amoròs

SE ESTA CORRIENDO LA VUELTA A FRANCIA LA S  GRANDES FIG URA S

Participan trece 
equipos, uno de 

ellos español
Trece equipos —uno 

de ellos español—, con 
un total de ciento trein' 
ta corredores, que re
presentan a nueve paí
ses, toman parte en la 
Vuelta Ciclista a Fran
cia de este año, que se 
corre en estos días.

M U E R TE  EN E L  
HIPODROMO

El teniente coronel don 
José Orbe Piniés resultó 
muerto en u n a caída del 
caballo que montaba, al 
efectuar un salto en la 
primera prueba del con
curso hípico internacional 
celebrado en el Real Club 
de Polo, de Barcelona.

£1 infortunado jinete 
ha sido galardonado, a tí
tulo postumo, con la Me
dalla a! Mérito Deportivo.

HA M UERTO PRIMO CORNERÀ
A los sesenta años de 

edad, y precisamente el 
mismo día en que hacía 
treinta y cuatro años que 
ganó el titulo de campeón 
mundial de boxeo de los

puntos en las dos ocasio
nes en que ambos se en
frentaron. en Barcelona y 
Roma, respectivamente.

Primo Camera, que se 
había nacionalizado norte-

Gráfico de la Vuelta CAclista a Francia.
Constará de veintidós 
etapas, con un total de 
4.780 kilómetros, y ter
minará el día 23 en Pa
rís.

El equipo español, 
bajo la dirección técnica 
de Gabriel Saura, está formado por Jaime Alo
mar, Mariano D í a z ,
E rrandonea, G í n é s  García, Julio Jiménez, 
José López Rodríguez, 
Otaño, ^ e z ,  S a n t^ a -  
ría y llríona.

Este año los organi
zadores de la Vuelta se 
han inclinado por la 
fórmula de los equipos 
nacionales en vez de los

de firmas comerciales, 
por cuyo motivo mu
chas de éstas se han negado a que participasen 
sus corredores. Uno de 
los grandes ausentes es 
el famoso Anquetil, 
campeonisimo francés y 
varías veces ganador de 
la Vuelta.

pesos pesados, falleció en 
su pueblo natal de Sequab 
(Italia), el que fue famo
so púgil Primo Camera, 
que aparece en el grabado 
con nuestro gran Paulino 
Uzcudun, su viejo amigo 
y rival, al que venció por

americano y residía desde 
hace varios años en Los 
Angeles, regresó a su pa
tria chica cinco semanas 
antes de su fallecimiento, 
porque quería morir en 
ella.

GANARON LA VUELTA AEREA A EUROPA

S E  HA CASADO LOI S  S D A B E Z
Suáréz con la bella se
ñorita í^ieves Arengue- na Asistieron infinidad 
de periodistas y reporteros gráficos naciona
les y extranjeros, espe
cialmente italianos.

La feliz pareja marchó de viaje a Italia, 
donde Suárez continúa prestando sus '.ervicios en el Inter.

Vn g r a n  aconteá- miento social fue en La 
Coruña la boda del fa
moso futbolista Luis

Los pilotos españoles Ricardo Villar y  Eduar
do Rosado han ganado la quinta Vuelta Aérea a 
Europa tripulando una avioneta del Aero Qub de Málaga.

Por equipos, también se clasificó España en 
primer lugar, con 346 puntos, seguida de Austria. 
En las siete etapas de que constó la Vuelta se voló 
un total de 2.875 kilómetros, con participación de equipos de seis países.

V  Ignacio Eizaguirre 
ha cesado como entrena
dor del Granada. En la 
próxima temporada dirigi
rá el Celta de Vigo.

G  En partido de fút
bol correspondiente ¿d torneo preolimpico, España 
eliminò a Islandia, al ven
cerla por 5-3 en el campo 
madrileño del Pltis Ultra.

G  En el último y de* 
dsivo encuentro de baloncesto, del torneo interna
cional entre jugadores de 
hasta 1,80 metros cele
brado en Barcelona, Es
paña perdió ante Nor
teamérica por 76-68.

— y  el depoi*te Ixaee al liom.bi*e
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vÔ  V

7 0 U E 1 ..1 Q U E 1
A M I’ Q U E M E R E G IS ' 

T R E N . A D EM A S  VO SO V  
A N T i V E G E  t a c  lAN O .

D i s p e n s a  a m i - ^  ^G o  z o r c o .e s  Q u  e  a m o r a  l e  v o vESTOy BUSCANDO AL QUE ÍACCMED TRANQUILITC ^ 3  L O ^ O M A T E ^
R A  p r o p in a r l e  U N  E S 

T A C A D O  l Q U E  e s c o n 
d í :

/
ez^

CJ>

T B M T U lIO U E  M Ac:£S AMI* CON M IS  TO M A TE S i
: Tu y o s .

• . . P e r o  s  ¿»c a b a s  o c  d e c ir  a l s e -  
t o R  o s o  q u e  N O  T E N I A S  N I N G U N O  y  QUE E R E S  ANTlVEGETARiA- N O .

m /
/I

1

i~ y ~ '

J EL Aftl30N OCl, OQLOe. CUANpO .SO M O S v e n e  IDOS CON NULSTRAS MISMA‘j  ARM^^j



HECHOS Y CONDUCTAS EJEMPLARES
CRONICAS Y REPORTAJES EXCLUSIVOS PARA ALBA

SACRIF ICARON U N A S  B IEN  

GANADAS Y CORTAS VACACIONES 

EN LA P A T R I A ,  D E S P U E S  DE  

CUATRO LARGOS ANOS DE 

AUSENCIA

DO S R E L IG IO S O S  E S P A Ñ O LE S  P R E F IR IE R O N  
Q U E D A R S E  E N  J O R D A N I A  P A R A  A Y U D A R  

A L A S  V I C T I M A S  D E  L A  G U E R R A

Sor Asunción Bermejo 
y fray Rafael Dorado son 
dos religk>sos españoles a 
quienes Ies ha sorprendi
do en Amman, capital de 
Jordania, la reciente gue
rra del Oriente Medio, y 
han renunciado a disfru
tar unas breves vacaciones 
de dos meses en la Patria, 
tantos años soñada, para 
ayudar a los refugiados 
palestinos.

Tanto s o r  Asunción 
Bermejo, religiosa de las 
Hijas del Calvario, que 
tienen a su cargo la escue
la española de la ciudad 
vieja de Jcrusalén, como 
fray Rafael Dorado, sa
cristán de la iglesia del 
Huerto de Getsemani, de
cidieron renunciar a últi
ma hora a la evacuación 
airea hacia Teherán, capi
tal de Persia, patrurinada 
por las Naciones Unidas. 
Prefirieron quedarse en 
Amman para remetliar al
guna de las muchas cala
midades que afligen al 
pueblo jorilano conw con
secuencia de la guerra.

Sor Asunción, natural 
de Parla, provincia de 
Madrid, se encuentra aho 
ra en el Hospital Italiano 
de la capital jordana cola

borando con otras religio
sas en el cuidado de he
ridos y refugiados, fray 
Rafael, natural de Sevilla, 
se ocupa en localizar a los 
jóvenes palestinos q u e  
huyeron de Jcrusalén y 
que eran alumnos suyos 
en el estudio de arte que 
había organizado en la 
ciudad santa.

Porque f r a y  Rafael, 
además de sacristán, es un 
excelente a r t i s t a  deco
rador que por las tardes 
dirigía un centro artístico

Un camión cisterna abastece de agua a los refugiados que se dirigieron a la capital 
jordana. Aquí vemos un grupo de niños en torno al camión.

MILLARES DE CHICOS QUE CARECEN DE TODO 
CONFIAN CIEGAMENTE EN FRAY RAFAEL DORADO

donde muchos jóvenes, 
de todas clases y religio
nes, recibían clases gratui
tas sobre estas materias.

Fray Rafael, después 
de cuatro años sin vaca
ciones, se disporua a tras
ladarse a España, como 
sor Asunción, para pasar 
en la Patria dos meses de 
descanso. El religioso ha
bía llegado a Ammán pre
cisamente la víspera de

comenzar la guerra. Pudo 
ser evacuado con los de
más grupos de extranje
ros que salieron al día si
guiente para Teherán. Pe
ro ni él ni sor Asunción 
tuvieron valor para aban
donar a aquellas gentes ne
cesitadas de ayuda.

£1 fraile, en mangas de 
camisa, recorrió las calles 
y barrios de Ammán en 
busca de huidos de Jeru-

Ante la escasez de alojamientoí producida en Amman por la llegada de más de cien mil refugiados, fugitivos de Palestina, muchas escuelas y colegios han tenido
que ser habilitados como viviendas.

salen, y pronto empezó a 
reunir a varios jóvenes 
discípulos suyos que ha
bían escapado del desas
tre. Fray Rafael se pasó 
toda una mañana lloran
do ante las narraciones de 
todas las dcsgracia.s, pero 
reaccionó pronto y se en
tregó a la tarea de ayudar 
a esos muchachos que va
g ab a  por Ammm  des
concertados. Los cuaren
ta y cinco dólares que te
nía ahorrados para pagar
se el viaje a España los 
gastó comprando ropa pa
ra aquellos pobres mu
chachos que venían com- 
p l e t a m e n t e  desha
rrapados. «No e s t a r é  
tranquilo —dijo—  hasta 
que consiga buscarles al
guna ocupación, un pues
to donde puedan defen
derse en estos momentos 
duros y as^^irarse el sus
tento.»

Y en Ammán se ha 
quedado el buen fraile, 
Yodeado de sus mucha
chos, que le siguen como 
la oveja al pastor y con
fían ciegamente en él.


