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NAVIDAD PARA  TO D O S
P or el Padre JESU S FE R N A N D E Z

Navidad. Palabra anuncio de grandes acón ' 
tedmientos, de dias alegres y  bulliciosos, de paga 
extraordinaria y, por eso, de comer mejor y  beber 
más. P ara  los niños, la espera de los Santos Reyes 
con los regalos que con tanta (e e ilusión pidieron 
en sus graciosas cartitas, con promesa de estu
diar más y  ser más obedientes; promesas que nun
ca cumplieoxm.

E n  la calle, mucho ruido, mucho bullicio de 
panderetas, zambombas, pitos y  tambores; ruido 
y algazara soportable sólo porque ^s la m idosa 
expresión de la felicidad de nuestros hijos.

¿Hay motivo para tanta fiesta, para alegría tan
ta? Sí, y  muy gordo motivo de tanta y  tan santa 
alegría. Los villancicos populares son la mejor ex
presión del motivo de tanta y  tan  santa alegría.

Grrandioso motivo de alegría que siente el 
mundo entero. Es, nada menos,, que el 'nacimiento 
de un Niño que también es Dios. E l N iño Jesús, 
que dignificó nuestra naturaleza, uniéndola a  la 
suya. Los ángeles se alegraron y  cantaron sobre 
la cuna del Niño, y  con sus voces despertaron a 
los pastores y  les invitaron a  que ellos también «¿.<1 Natividadn, famoso cuadro de Murillo que se con- 
cantaran. serva en el Museo Provincial de Sevilla.

NACI MI ENTOS

J m  primeros Na
cimientos aparecen 
en Italia durante la 
Edad Media, Se sabe 
que San Francisco de 
Asís colocaba iVocí* 
mientas en la iglesia, 
en Navidad. Esta cos
tumbre se extendió 
a nuestro país cuan
do Carlos ¡II, e n 
1759, vino de Ñapó
les para ser rey de 
España. Muy pronto 
ei Nacimiento se pu
so en todas las casas.

El pesebre, las f i 
guras dd  Niño je 
sús, de la Virgen y  
de San José rodeados 
de la muía y la vaca, 
los pastores, los cor
deros y  los R e y e s  
Magos, todos ellos co
locados con lavande
ras, pozos y  demás 
figuras de barro, lle
nan el ambiente na
videño en los hogares 
españoles.

El Nacimiento de
be instalarse en todas 
las casas en donde 
haya niños, y  se de
be pedir ayuda a és
tos para colocar las 
figuritas.

Alegrémonos todos con santa alegría, pero 
acwdémottcs también que hay muchos *ná« po
bres que nosotros que no pueden participar de 
esa alegría porque no tienen para comer.

N avidad para todos. ¿Haremos algo por los 
pobres, para que ellos también sientan el mismo 
gozo?

A P A n r i l l  DF. F^T F M  \ l F R n .  F \ T í n O R m \ V R l u  DF W V ID A I).
\  !. H \  v'inlo ;il jiiilíliro rn "fiioral al ]nvi'io ile LXA P E ^ h l  L.o» rviicti 

alfalK'li/iulo-: r-onIinuar:iii nribiémlolt» »riiti-.
]atni)irbi. dc^tlc el piinuTu il'* n i r ro  dr l ')63. admilirá >Urcriprion(‘- al 

precio .lo \  FLX TIt l . \ l  O PÍ->FT \** id año.
Para lüdü io ri’laciuiKid»t fon l.i '.lmiIj  do ejotuplart-? y suscripciones, diri* 

janso al aparUulo l ‘J.071. Madrid.
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NAVIDADES DE LUTO
Este año el júbilo navideño 

en los ocho millones de hoga
res españoles se empañará con 
una leve, pero tristísima ex
cepción: en seis de ellos—par
cela -mmima y  entrañable de la 
patria—el gozo de la Pascua se 
habrá trocado en duelo por la 
tragedia del Congo, donde seis 
religiosas han caído en acto de 
servicio a Dios.

Pero las familias de esas seis 
m à r t i r e  s—madres Rosalina 
Gorostiaga Ochavaguía, Ange
lina de Prado Zorita, Irene Pi
lar Eslava Sola, Justa Alva- 
rez Yabeu, M aría Morgízu 
Chinchurreta e Ireñe Pérez Go- 
yeneche—pueden tener, en me
dio de su dolor, el consuelo de 
contar con la  plena solidaridad 
de todo el pueblo español, que 
les acompaña en estos días tan 
íntimos y  familiares de la N a 
vidad.

iá
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EL MUNDO EN DIECISIETE NOTICIAS
E S P A Ñ A

DE CADA CIEN HABITANTES de la Tierra, uno de 
ellos es español, s^ún  las estadúticas.

EL 22,3 POR 100 DEL ACETTE del mundo, j  el 24 
por 100 del mercurio que se emplea ba sido cose
chado o extrcádo de las minas de España.

DOCE CUENTOS ESCRITOS por la reina Fabiola de 
Bélgica, con música de 
la compositora Fina de 
Calderón, van a ser 
presentados en discos 
que ya están a punto 
de salir al mercado.

U N M ATRIMONIO D E  
VALDEPEÑAS ha do
nado la construcción 
de dos bloques, con un 
total d  e veinticuatro 
viviendas, cooperando 
así a la campaña pro viviendas en favor de los ne
cesitados.

•  CINCO TIPOS DE CALZADO POPULAR, —dos para
señora, uno para caballero y dos, bota y zapato, 
para niño—  va a poner en d  mercado el Sindicato 
Nadtxial de la P id a precios muy económicos.

♦ DON MARIANO SAINZ FERNANDEZ LADREDA,
concejal de La Coruña, afirma que es el descen
diente único del famoso pintor Coya, y ba iniciado 
los trámites para reivindicar él apellido.

* UN MOZO DE LABRANZA se presentó a los cdonos
de la masía de un puebledto cercano a Vich a ofre
cer sus trabajos, pero poniendo como condición 
llevar consigo un aparato de televisión e instalarlo 
en la masía. Su exigencia fue aceptada.

♦ EL EX  PRESIDENTE ARGENTINO PERON, que em
prendió, desde Madrid, 
su viaje de regreso en 
avión a la República 
Argentina, no pudo pa
sar de Río de Janeiro, 
donde el Gobierno bra
sileño le obligó a vol
ver a su punto de pro
cedencia. Perón regresó 
a España, y  aterrizó 
en Sevilla, desde donde 
se trasladó a Torremo- 
linos, en la Costa del Sol malagueña.

* SEVILLA va a tener este año la peor cosecha d<, aceituna
del si^o. Los 280 millones de tcmeladas de su pro
ducción normal quedarán reducidos a unos 125 mi
llones, s ^ n  calculan los técnicos.

* VA A FUNCIONAR en Madrid el primer oBanco de
Ojos» de la Cruz Roja Española.

* «SAN NICOLAS», el píntcvesco personaje de barbas
blancas y scmrisa bem-
dadosa, que hace las ve- ~
ces de Rey Mago en di- 
versos países europeos, 

en avión a Ma
d r i d ,  |«ocedente de 
Francfort. Hizo el viaje 
con varios día.< de re
traso a causa d e l  m al 
tiempo.

•  LA ORGANIZACION SIN
DICAL e s t á  creando 
20.375 nuevos puestos 
de formación profesio
nal, dentro de la p r i 
mera fase d e l  Plan de 
Desarrollo.

•  LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES suponen d  1,43
por 100 de los existentes en el mundo.

E X T R A N J E R O

SEIS PADRES y tres hermanos de la Orden de Sacerdo
tes del Sagrado Corazón han sido asesinados en el 
Congo, según noticias recibidas en Roma.

ANA DE FRANCIA, s^pnda hija del Conde de París, 
heredero del trono de 
Francia, ha anunciado 
su próximo enlace ma
trimonial c o n el prín
cipe Carlos de Borbón.
Parece que la boda se 
celebrará en Italia.

* A  UNA NIÑ A de cuatro años 
le fue arrancado e l  la
bio por el mordisco de 
un perro. Los médicos 
estimaron que si se re
cuperaba in m  ediata-
mente, el labio podría ser puesto de nuevo en stí 
sitio. Sacrificado el animal, fue sacado el labio de 
su estómago, y después de ser esterilizado el trozo 
de labio, fue colocado en su sitio. El hecho ocurrió 
en el Estado norteamericano de California.

ES COSTUMBRE en los restaurantes poner mantequilla 
y pan para que quienes acudan a comer vayan «pi
cando». En Alemania occidental esta costumbre 
será suprimida por decisión del Gobierno, ya que 
las grasas anímales comidas antes de comenzar la 
verdadera comida cubren el estómago de una capa 
que dificulta la digestión normal de los alimentos.
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ilN MONUMENTO NACIONAL A L MAESTROVA A SER ERIGIDO EN EL PARQUE DEL OESTE, DE M ADRID
F.n la santidad de estos d íu  navideños, cuando 

loa «BÍrídos maestros naciorules dispersos por 
toda la ancha geografía española hacen un breve 
alto en su abnegada tarea, queremos llevarles la 
raríñosa felicitación de ALBA, intérprete de la 
gratitud de todos los españoles a estos magníficos 
pmfrsionales de la enseñanza y eficaces colabora- 
dora de la campaña de alfabetización, en cuyo 
houfir va a ser erigido un monumento de carácter 
itfeíonal en el Parque del Oeste, de Madrid.

meros pantalones lar^ 
gos y las primeras ni
ñas, tambaleándose so
bre sus recientes zapa
tos de tacóln, dejaron la 
escuela. Ellos sujetaron 
la misma mancera qne 
empezaba a  resaltar pe
sada para los brazos de 
su padre. Y  la  exnpuja- 
ron sobre el surco duro 
y  fecundo. Los que eran 
más listillos se fueron a 
la  capital a  seguir esta-

Ellos y  ellas están di- y, sin embargo, delica- diandb con una beca, 
seminados por la bron- da, fueron moldeando Ellas se fueron a  sus ca
ca geografía de España, el metal o el barro o el sas a  compartir con sus 
llfi día cualquiera llega- soplo de Dios, qne de madres el peso del ho- 
ron a un pueblo cual- todo tiene el alma de los gar y  a  soñar con ese 
quiera. Al descender del niños y el grito primero mañana luminoso dei 
tren o  de la viajera, lie- se convirtió en voz. La propio hogar. Unos y 
vaban ana maleta, los más grande <d>ra de ar- otras empezaron a  saber

lo que cuesta el pan 
nuestro de cada día. De
trás estaba el maestro o 
la maestra qne un día 
les etaseñó aquello de:

ojos expectantes ante el te que se conoce: nedu- 
temblor de lo desconocí- d r  el ruido a  sonido, el
do y el corazón alto y  
grande de la ilusión. A 
su paso, las gentes del 
pneblo dedan:

—E s el maestro.
O:
—'E s  la maestra.
Y  sonreían con esa ti- 

midez socarrona que só
lo saben usar loe cam
pesinos de nuestra P a
tria.

Ellos siguieron ade
lante porque traían una 
idea fija en la  cabeza. 
Lo primera era ver la 
escuela; después al Al
calde y, por último, a 
esa 8 e ñ o ra  rica qne 
siempre costea las res- 
tauradones del templo. 
Pero era el día siguiente 
lo que a 1 e t  e aba para 
elk)«, el primer día en 
“su" escuela, el primer 
día de “sn" trabajo, el 
primer encuentro con 
los gritos montaraces de 
loe niños. D e^nés. len
tamente, con la  inmensa 
padenda  d e !  orfebre 
qne siente jnnto a su 
pulso materia bruta

grito a voz, la  materia 
deforme a  forma y  a r
monía.

Lnego, el tiempo fue “Ganarás el pan con el 
transcurriendo y  nuevas sudor de tu frente". Y  
hornadas vírgenes pa- los niños de ayer soa
saron por el dncel del ríen hoy cuando en un 
maestro. Los primeros alto  en el trabajo se lim-
niños, al mismo tiempo 
que estrenaban sos pri-

pian la frente con e! pa
ñuelo.

Atardecer en cualquier puM o apañol. Terminada la jomada de trabajo, las 
niñas de la escuela hacen corro con «u maestra, que también preside y dirige el 

rato de sana e infantil expansión antes de oo/per a coM...

Maqueta del monumento nacional al Afoe5{ro.

Poco tiempo después 
trasladaron al maestro 
o «  la  maestra y  un día 
cualquiera se ¿rig ieron 
h ad a  otro pneblo cual
quiera. Llevaban la mis
ma maleta, los ojos un 
poco tristes y  el corazón 
más grande y  alto que 
lo trajeron.

A su paso, las gentes 
del pneblo decían:

^ S e  va d  maestro 
O:
^ S e  va la  maestra.
Y  sonreían con esa 

luz agradcdda que sólo 
saben usar los campesi
nos de E staña .

Fernando PONC3B 
M U Ñ O Z
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EL PAPA HA REALIZADO UN HISTORICO VIAJE A LA INDIA
CONVIVIO CON LOS 
M EN ESTER O SO S Y 
D IRIG IO  AL MUNDO 
UN MENSAJE DE PAZ

E l viaje que Sa San
tidad el Papa Pablo V I 
acaba de realizar a  la 
India paede ser de tras
cendencia histórica, co
mo lo fue el que llevó 
a cabo el año pasado, 
casi por estas mismaH 
fechas.

E sta  vez Su Santidad 
ha viajado no inmedia
tamente después de N a
vidad, como entonces, 
sino en las vísperas de 
la  fiesta c u m b r e  del 
mundo cristiano, y  se 
ha dirigido a  la India, 
enorme país de cuatro 
millones de kilómetros 
cuadrados y  480 millo
nes de habitantes, cuna 
de diversas oreligiones, 
entre ellas el hipismo, 
cuyos orígenes se re
montan a  mil años an
tes de Jesucristo. Allí el 
Papa, que ha viajado

PABLO VI HA REDUCIDO A UNA HORA EL AYUNO
EUCARISTICO

La disposición re ris te  gran oportunidad en TÍsperas de las
fiestas imTÍdefias

Su Santidad el Papa ha dispuesto 
que el ayuno eucarístico se reduzca a 
una hora, no sólo en cuanto se refiere 
a los alimentos sólidos, sino también a 
las bebidas alcohólicas. La medida, que 
afecta a los sacerdotes lo mismo que a 
los fieles, obedece al firme deseo del 
Pontífice de simplificar al máximo las 
formalidades de la Iglesia, de acuerdo 
con las circunstancias de la vida mo
derna.

Dada la proximidad de las fiestas 
navideñas, cuya celebración tiene en 
los hogares costumbres gastronómicas, 
las nuevas normas se revisten de gran 
oportunidad, pues facilitarán en las 
misas de medianoche de la Navidad 
del Señor el que muchos fieles puedan 
recibir la comunión respetando las tra
diciones familiares. Naturalmente, esta 
simplificación del ayuno eucarístico ha 
sido adoptada con criterios generales y

como demostración de que la Iglesia 
tiene en cuenta los aspectos de la trida 
moderna, pues el hombre es cada vez 
menos dueño de su propia jomada y de 
su propio tiempo. Los nuevos métodos 
de actividad económica y las nuevas 
técnicas labortdes imponen a gran par
te de la humcmidad un ritmo de traba
jo más intenso y a menudo agotador, 
mientras las relaciones sociales entre 
los hombres son cada vez más comple
jas y acuciantes.

Con las nuevas normas el Papa ha 
querido también facilitar la comunión 
en los colegios, en los hospitales, en los 
cuarteles, y por ser extentivca a los 
SMerdotes, igualmente están llamadas 
a dar mayores facilidades a los misio
neros y  otros ministros del 5eñor pora 
el ejercicio de su actividad apostólica 
al servicio de las almas.

como núaonero más que 
anno  jefe de Estado, se 
ha entrevistado con los 
dirigentes de t o d a s  
aquellas re lig io n e s  y 
sectas, fiel al espirita 
ecuménico del Concilio, 
y  ha vivido varios días 
en estrecho c o n  tacto 
con las masas meneste
rosas de aquel inmenso 
país, donde el hambre y 
la enfermedad constitu
yen una vieja plaga bí
blica.

E l Romano Pontífice 
estuvo en infinidad de 
hospitales y  orfanat<» y 
se desajmnó una maña
na en compañía de vein- 
dnno de los doscientos 
niños recogidos en una 
institución benéfica de 
Bombay, a los cuales 
dio la  primera comu
nión. T ony Ascarenas, 
uno de los huérfanos, de

t r e c e  años, saludó al 
Pontífice con palabras 
sencillas y  emoti v a s .  
"N o podemos ofreceros 
más que algunas rosas y 
nuestras oraciones", di
jo T ony al Papa.

Antes de regresar a 
Roma, Pablo V I dirigió 
al mondo un mensaje es
pecial en el que abogó 
por el cese de la  carrera 
de armamentos y  que 
todos los países d e ^ - 
q u e n  sus recursos y  
energías a una fraternal 
aas ten d a  a  los pueblos 
en vía de desarrollo.

H a sido el mayor lla
mamiento en favor de 
la paz que haya hecho 
el actual Pontífice y  se 
diferencia de otros por 
su propuesta de crea
ción de un fondo mun
dial de asistencia a  los 
necesitados.
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LA LOTERIA: UNA INSTITUCION NACIONAL

LOS ESPAÑOLES DESCONFIABAN DE ELLA
CUANDO FUE CREADA POR CARLOS III

CujuhÍo n ^ an  estas fe> 
no hay lugar de Es

paña ea el qoe no se hable 
de proyectos que se «po
drían» realizar a base de 
que tocase la lotería, el 
«gordo», concretamente, 
del sorteo de Navidad. Po
ro, ¿cuándo aparece la 
lotería? Vamos a intentar 
decir algo sobre ella.

El origen de este juego 
es muy antiguo. Parece

A C T U A L M E N T E  L E  
R E PO R T A  A L ESTADO 
UNOS 5.500  MILLONES 

D E PESETA S

miÍM tarde este pueblo ha
bía de ser d  que más ju
gara a la lotería !

El prímer sorteo dio una 
recaudación d e  187.516

/xts niños del C o le ^  de San Ildefoneo, que, con sus 
noces canUirinas, llevan cada año ¡a alegría a miles de

tiembre de 1763 por Real 
Decreto de C a r l o s  111, 
siendo primer ministro d  
marqués d e Elsquilacbe.
Al principio, el pueblo no 
veía con simpatía este jue
go, y hasta desconfiaba de reales, de los cuales se pagaron loe 
él. i Quién iba a decir que premios, que ascendieron a 59.911

reales, con lo que la Hacienda se em
bolsó 133.605 reales libres de todo 
gasto. Se pueden comparar estos bene- 
fícioB con los que el año 1960 tuvo la 
Hacienda por lotería: casi cittco mil 
quinientos millones de pesetas.

O sea que puede decirse que ni un 
solo español de los treinta y un millo
nes y medio que componen el censo 
nacional, deja de jugar en este sorteo 
navideño, cada uno en la medida de 
sus posibilidades.

Claro que de las 40.000 pesetas que 
era el premio «gordo» en 1814, se ha 
pasado a los 412 millones de pesetas 
que corresponderán a las seríes del 
«gordo» en este año de 1964.

El primer premio «gordo» cayó en 
Bilbao, en el número 18. En Madrid 
ha caído el «gordo» ríncuenta veces, 
y veintitrés en Barcelona. Las otras 
capitales han sido menos afortunadas.

Se recuerda que a un ordenanza de 
una oñcina le encargó el jefe que 
comprara un billete de lotería, con la 
sola condición de que sus números

)Í» X

C X »1A  VUEL R E A l  D E C R E T O  
expedido en jo . de S^icnd>re de 
ty d } .p a ra d  dbblecimKiKO de una 
Locem en Madrid.

imitación de U C otte de Ro
ma , y  de otro* Paifcí, y 
contnhxmcs de diferentes 
Mmiflrot de mir Confesos, 
he renido por oportuno. y  

comcoicncc cAaUccer en Madrid una 
Loccrw. Para fcEuridad de fu fondo conf^ 
citúyoá nii Real Hacienda porhvporecai

hogares españoles. sumaran 21. El ordenanza compró

Kr que ya las gentes del 
antiguo Egipto jugaban a 
la lotería. También los ro
manos, en sus comidas, 
concedían diversos r ía lo s  
s^ún  fuera el número que 
cada comensal tenía. Lo 
eiei-to es que hacia 1443 
es cuando la l o t e r í a  
a p a r e c e  con carácter 
de continuidad en los 
Países Bajos, actualmente 
Holanda j  Bdgica. D e 
Flandes (Bélgica), p a s a  
luego a diversas naciones 
europeas, en las que tiene 
mucha aceptación, y des
pués llega a España.

Sabemos que la lotería 
española quedó implanta
da oficialmente en sep-

Reproducción de un vigésimo del sorteo del 22 de diciembre de 1939, el prímero de 
Navidad celebrado después de nuestra Cruzada de Liberación.

de modo .q u e fie n b t A rcas, ó 
ru  de U Loreria íakaflc caudal para p ^ a r  
a los Imercfados las fuertes, que les co 
quen , fé paliara de mi TlKÍixcria Gene
ral e! que fe requiera para dio y  fi def- 
pues ac famfcckas las fuertes, huvicrc al- 
rana eanancu , fe pondrá en la mtfma 
Theforerii General .paraquefcconvia- 
racB beneficio de H op ita les , Hoifpicios. 
y  otras Obras pías, y  públicas, en que fe 
coníiimcn annualmcnte muchos caudales 
de mi Rea! Erario «fin que fcaoecefario á

los

Por este Decreto del rey Carlos III, que 
lleva fecha 30 de septiembre de 1763, fue 

creada la Lotería.

el 9.029, coa gran indignación del direc
tor de la oficina. Y- miren lo que s<a  las 
cosas: el «gordo» cayó en el 9.029, que 
bullía comprado el ordenanza...

Otro año, y frente a las costas de Cuba, 
se hundió un barco, dd  que solamente se 
salvó la tripulación y ... la chaqueta del 
capitán, en uno de cuyos bolsillos iba un 

billete de la lotería, que 
resultó praniado con el 
«gordo».

También la lotería ha 
tenido sus puntos negros, 
como el de aquel señor 
que, al ver que su núme
ro no había salido pre
miado, se encerró en su 
habitación y se p ^ ó  nn 
tiro. Pero ¿para qné re
cordar cosas tristes en es
tos dias, en los qne todos 
esperamos que el «gordo» 
se detenga en nuestra ca
sa y nos traiga la fortu
na, con la que todos, quié
rase o no, soñamos?

j Suerte, amigos, y que 
os toque el «gordo» a to
dos !
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EM IGRAN TES :  ••OPERACION NAVIDAD'^
DOSCIENTOS M IL E S P A lO L E S  VOLVERAN ESTOS DIAS -  _  _  _  ^
A SH PATRIA PASA PASAR LAS FIESTAS COR LOS SOTOS CARTAS A PEPE

En estos dias en que se 
avecina la Navidad, fiesta 
tan familiar, tenemos que 
dedicar u n recuerdo a 
aquellos españoles que, en 
busca de mejor situación, 
salieron de su país para 
trabajar en el extranjero. 
Son tres millones de es
pañoles los que se encuen
tran trabajando en varias 
naciones, lejos de sus fa
milias, sus pueblos, sus 
amigos.

Ciertamente que nues
tro G<d>iemo, por medio 
del Instituto Español de 
Emigración, l e s  atiende 
en todo cuanto precisan, j  
aun antes de salir de Es
paña les alecciona y pre
para para que no se sien
tan extraños en el pais 
donde van a trabajar. Cui
da de que se Ie& propor
cione un contrato adecua
do y, si es posible, que ten
gan una casa a la que pue
dan llevar a su familia..

El Ministerio de Edu
cación Nacional, por su 
Darte, ha implantado el 
Bachillerato Radiofónico, 
que pueden cursar los que 
están en Alemania y Sui
za, y que es muy probable 
puedan hacerlo también, 
en fecha muy próxima,

QUE NO SE 
E N T U R B I E L A  
PUREZA DE LA FE 
DELOS
EMIGRANTES; 
QUE NO SE 
PIERDA LA 
HERENCIA 
DE SUS 
SANAS 
COSTUMBRES.

Pablo VI3 los 
cspañolat

E l obispo de Astorga, doctor don Marcelo Gon- 
rález, y  el delegado de la Comisión Episcopal de 
Migración, monseñor Ferris, con una familia de 
obreros españoles residentes en Alemania, durante 
la  visita que giraron a  varias familias españolas 

que trabajan en  Stuttgart.

cuantos estén en Francia 
y otras naciones.

La Iglesia, por su par
te, ha creado 118 Misio
nes para atender a estos 
emigrantes.

Lo más duro con lo que 
se debe encontrar el espa
ñol que sale de la Patria 
es con la soledad. Todo 
cuanto le rodea es extraño.

Ciertamente que la ma
yoría de cuantos salen fue
ra de España emprenden 
el regreso tan pronto les 
es posible. £1 español re
siste poco a la lejanía de 
la familia. En estas Navi
dades se supone que serán 
200.000 —casi el 80 por 
100 de los ausentes—  los 
que vengan a pasar las 
fiestas con los suyos.

La verdad es que tal 
vez la mitad, al menos, de 
los que emigran, no lo ha
rían si en España se les 
ofrecieran los puestos de 
trabajo remunerado q u e  
necesitan.

Se debe tener en cuen
ta que el trabajador no 
cualificado, es decir, el 
que no es especialista en 
algo, es muy raro que 
triunfe. Puede decirse que

solamente el 8 por 100 de 
éstos han llegado a más.

¿Dónde están trabajan
do estos españoles? En 
Alemania, Francia, Suiza, 

• Luxemburgo. Estos s o n  
los países que más han ne
cesitado de mano de obra. 
La emigración a América 
ya casi ha desaparecido. 
Las últimas estadísticas di
cen que prácticamente vol
vieron a España casi tan
tos c o m o  marcharon a 
América. Hoy en día el es
pañol sale a Europa, aca
so por su cercanía a Es- 
pana y porque le resulta 
menos difícil el regresar

A L B A ,  siempre pen
diente de los emigrantes y 
sus necesidades —a partir 
del próximo enero dedica
rá en todos sus números 
una página a ocuparse de 
s u s  problemas— , envía 
un saludo cordialisimo a 
todos estos compatriotas 
qircunstancialmente a u • 
sentes de la Patria, y de 
modo muy especial a cuan
tos no les ha. sido posible 
regresar en estas tradicio
nales fiestas navideñas, de 
tan gran arraigo en los ho
gares españoles.

EMIGRACION
Querido Pepe:
Tu corte ha cons- 

Utuido p a r a  todos 
una nueva sorpresa.
Aunque no lo dices 
de una numera muy 
clara, nos das a en- 
tender tus proyectos 
de emigrar a Alema- 
rúa. ¿Por qué'f La emigración no os mim com de 
un día, y  de sobra comprendes que Empaco es sn 
viaje de placer. Además, tú no eres un brasero. 
Tienes un puñado de tierra de tu propiedaí y. 
aunque ya sé que has de «romperte ¡os riñónos 
para sacar adelante a la familia, lo cierto ea 

 ̂hasta ahora lograste mantener a flote tu hacienda 
y a los chicos no les faltó lo imprescisuidde. Me 
pregunto qué te ha llevado a esa idea de ahondo- 
narlo todo pora intentar una soeea *»rlri y  | j  
amistad que nos une me obliga a' 
que lo medites bien. Alemania es una ffrni poten
cia industrial, no vamos a negarla, pao ese xan- 
lagrop, del que sin duda hobró oáio hablar tan
tas veces, no alcanza a todos en Ia  mismn tatalida, 
especialmente ñ  son extranjeros.

En Alemania deben de irubajar en ¡» mctuaH- 
dad unos cientos de miles de españole^. Es posi
ble que la mayoría gana para.ir i-nrarnu';. 
muchos ahorren lo suficiente fsra ¡>ud<-r aSender 
a los familiares que dejaron «k Estaño al 
char. Pero tú  subes que hay más cosas que ei ptiu 
de cada día. Eso de la morriña y Ja nnstalgta,,j¿ 
es privativo de los emigrantes gallegos a la Ar
gentina, ni se ¡o han inventado Lm escritores para 
hacer una literatura más senlimetttid. 4 los em 
pañales que viven fuera de España les d u A  ía 
lejanía de la tierra y  la ausencia de los suym eomc 
una auténtica enfermedad. ?io es suficieiue con 
llei’orse a la mujer y los hijos. Los que han go- 
dido hacerlo lo han hecho, y  allí están, Pero la 
familia es más larga. Y si hay alguno que no tie
ne a nadie, siempre habrá hecho un hueco en su 
corazón a los recuerdos del terruño, de los que no 
es fádl prescindir.

Esto no quiere decir que yo me oponga rotun
damente a la emigración o que me parezca ab
surdo que un hombre trate de lograr uno 
vida mejor por unos medios lícitos de tra
bajo. Ese es un derecho que defendió nada menos 
que Juan XXIII  en su encíclica sPaeem in te-. 
rriss. Lo que deseo, sin embargo, es que no de
cidas una cosa tan importante sin una seria medí- 
taáótt. En mi próxima carta trataré de informaría 
de tdgunos aspectos de la vida de ¡os españoles en " 
Alemania y  de los dificultades que tienen que 
salvar antes de conseguir una adaptación minima.

Hastst proato.—MAximo.
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NOCHE DE PAZ“ , UN VILLANCICO UNIVERSAL
t- '*

Jóvenes salzburguesas entonan el villancico «.Noche 
de paz» en la capilla conmemorativa de Oberndorf 
(Salzburgo). Al fondo, ventana dedicada al autor de 

la música de la inmortal canción.

Se dio el caso extraño 
que en aquella Nochebue
na se había estropeado el 
órgano de la iglesia parro
quial de Oberndorf, de 
m o d o  que el organista 
Grubcr tuvo que sustituir
lo por una guitarra. Un 
coro de niños salzburgue- 
oes cantó el villancico, que 
emocionó de tal manera a 
su autor, que por un mo
mento tuvo que suspender 
la Misa del Gallo para se
carse las lágrimas.

Esta es la auténtica his
toria de la canción. El 
mundo, afanoso de añadir 
leyendas y anécdotas, in
tentó desfigurarlo y lo si
gue haciendo hoy todavía. 
Sin embargo, no ha con- 
fl^vido quitarle su tono 
inmensamente sencillo y

melancólico, q u e  mejor 
que nada expresa la fe in
quebrantable d e l  pueblo 
austríaco.

Durante muchos años 
la canción fue desconoci
da en la misma Austria, 
hasta que un día pasó por 
Oberndorf un constructor 
tirolés de órganos, quien 
se llevó una partitura del 
villancico a su tierra, des

SUS AUTORES, E L  PARROCO V E L  ORGANISTA DE UNA 
HUMILDE ALDEA AUSTRIACA, MURIERON SIN CONOCER 

LA FAMA QUE HARIA DE ALCANZAR

de donde, y por medio de 
una familia de cantores 
de la misma región, en 
1831 fue llevada a la Fe
ria de Leipzig, en Alema
nia, en donde obtuvo un 
éxito resonante. El autor, 
José Mohr, confirmó la 
creación de la canción en 
una carta, dirigida a la 
orquesta de la corte de 
Berlín, la cual, creyendo 
que se trataba de u n a  
composición realizada por 
Michael Haydn, se había 
dirigido al convento de 
San Pedro de Salzburgo 
pidiendo la partitura.

Desde entonces el vi
llancico se extendió a tra
vés del continente auro- 
peo, llegando a principios 
de nuestro siglo hasta los 
más lejanos rincones de la 
Tierra. Claro es que la 
gloria obtenida ya no al
canzó a sus dos autores. 
El vicario José Mohr mu
rió, humilde y pobre, en 
ima minúscula ptdilación 
de los Alpes salzburgue- 
ses, en Waagrain, donde 
está enterrado en el ce
menterio, en una pequeña

tumba que en nada se dis
tingue de las demás, a no 
ser que durante las fies
tas de Navidad la visitan 
millares de admiradores, 
dedicándole en la Noche
buena B u incomparable 
canción.

Se dice que cuando mu
rió no dejó más que una 
sotana, desgastada por el 
tiempo, y dos camisas usa
das. Ningún documento, 
ni riquezas profanas que 
pudiesen servir para insta
lar un museo.

Más o menos, tuvo la 
misma suerte el maestro 
Gruber, que a poca dis
tancia de Waagrain, en la 
villa de Hallein, terminó 
sus días, como organista 
municipal, en el a ñ o  
1863. Tampoco de Fran
cisco Javier Gruber que
dan más recuerdos que la 
canción y una tumba con 
cruz de hierro forjado, con 
las que suelen adornarse 
los cementerios alpinos.

La iglesia de San Nico
lás de Obemdorf, donde 
se entonó por primera vez

T E X T O  ESPAHOL “ OE NOCHE DE P A Z “
N oche de paz, 

noche inmortal, 
en Belén de Jndá 
velan dos, en un pobre portal, 
a un inhm te de fax cdcstiaL 

Duerme, niño Jesús, 
duerm e, l'fíño Jesús.

N oche de D ios, 
noche de paz, 
d a rò  sol brilla ya, 
y  los ángeles cantando están: 
"GlcMda a  D ios, gloria al Rey ce-

[léstíaL
V ino y a  d  Redentor,
\’ino ya d  R edentor".

el villancico «Noche de 
paz, noche de Dios», des
apareció en un incendio. 
Sin embargo, en el mismo 
sitio se levanta hoy tma 
capilla conmemorativa, 
donde la Nochebuena de 
cada año se reúnen los fie
les de todas las naciones 
y razas, cantando la can
ción cada cual en su idio
ma. Sabemos, y nos llena 
de alegría, que también

Lápida conmemorativa de
dicada a los autores del 

famoso villancico.

representaciones españolas 
suelen tomar parte en tan 
acertada conmemoración, 
y esperamos que ésta au
mente cada día más.

Dios quiso que todos 
los vestigios profanos des
apareciesen alrededor de 
la caución Stille Nacht, 
Heilige Nacht, para indi
camos que su propia voz, 
que une a los pueblos, re
suena en las inmortales 
palabras...

c... y paz en la tierra 
a los hombres de buena 
voluntada.
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FAMILIAS Y COSTUMBRES
ESPAlA ES EL PAIS Q IE  CELEBRA LA 
NAVIDAB CON MAS SENTIDO HOGAIElO

España, p a í s  católico 
por excelencia, se dispone 
a celebrar las fiestas de 
Navidad con ese espíritu 
que el católico tiene ante 
estos días. En toda Espa* 
ña, Norte o Sur, Levante 
o Poniente, se celaran es* 
tas fechas.

Por cualquier parte de 
Eispaña se oirán las zam
bombas y las panderetas 
acompañando el canto de 
los villancicos, que varían 
según se oigan en el norte 
de España o en la Andalu
cía llena de sol. £1 caso.es 
que lo que las letras de es
tos villancicos dicen siem
pre es lo mismo : el Niño 
Dios ha nacido j  1<» pas
tores anuncian al mundo 
el acontecimiento.

La ccstumbre general 
en toda nuestra Patria es 
la de asistir a la misa «cdel 
Gallo», bien antes o des
pués de la cena de Navi
dad, en la que todos los 
miembros de la familia se 
reúnen.

Tradicional es el mon
tar el «Belén» en cada 
casa. Unas veces corre a 
cargo de las personas ma
yores ; otras, en cambio, 
son loa niños los que lo 
instalan en un lugar de la ' 
casa, que puede ser la vie
ja cocina. Ahora, hace po
cos años, se ha comenzado 
a introducir la costumbre 
del «Arbol de Navidad», 
al pie del cual se colocan 
regalos para t o d o s  los 
miembros de la familia y 
para los amigos, adelan
tando de esta forma la 
fiesta de Reyes.

Antiguamente se cele
braban representaciones 
especiales de teatro, en las 
que el misterio del Naci
miento era el tema cen
tral. Generalmente, estas 
representaciones teatrales 
se hacían delante de las 
iglesias.

Pavo, pollo, capón y le- 
choncillo son los platos 
tradicionales en las m^as 
españolas. Turrones, ma
zapanes, nueces, higos, al
mendras y sopas de leche, 
los postres, que de muy 
antiguo hap estado en to
das las cenas de Navidad.

En algimos puntos de 
España son tradicionales 
los coros de pastores, co
mo los de Casavieja, en la 
provincia de Avila, que, 
vestidos con los clásicos

Nochebuena en loa hogares españolea. La familia, 
reunida en la mesa.

atuendos de los pastores, del pueblo durante lo s
cantan en la misa «del Ga- dias de Navidad.
lio» y en todos los lugares Sería muy largo de de

cir cuáles y cuántas son 
las costumbres de Navidad 
en las distintas comarcas 
y provincias de España. 
Digamos, pues, como re
sumen, que en todas tiene 
lugar la cena de Noche
buena y la asistencia a la 
misa «del Gallo», con sus 
villancicos, sus zambom
bas, que les acompañan, y 
sus panderetas, a los cua
les se unen, en muchas 
ocasiones, como sucede en 
La Mancha, el ruido de 
los almireces y, en ocasio
nes, el de las sartenes, que, 
cosa rara, no suenan mal 
en estas canciones.

BODAS DE ORO: OCHO HIJOS Y 26 NIETOS
He aqu í a los 

condes de Hadarán, 
don Pío García Lv 
cudeiT) y dono F-m- 
ma Torroha y Gol- 
corchea, matrimosie 
que ha celebrado ana 
bodas de oro con una 
cereoHmia religiosa 
en la iglesia de San 
Jerónimo el Real, de 
Madrid, la misma eq 
que se casaron hace 
cincuenta añoa. ,Laa 
rodean sus ocho hi
jos y veintiféu nietas.

CINCO H I J O S  Y A H O R A  
T R E S  M E L L I Z O S

España sigue siendo, gracias a Dios, el país de 
las familias numerosas. En estos días navideños, 
de tradicional exaltación de las virtudes hogare
ñas, nos complacemos en ofrecer la fotografía 
del tutrímonio Sagarúa-Morúa, de Zarauz (Gui
púzcoa), que ya tenia cinco hijos y acaba de in
crementar la ya numerosa prole con tres mellizos 
nacidos recientemente. En la fotografía aparecen 
don Miguel y doña Carmen rodeados de sus ocho 
hijos. Los nombres de los recién nacidos son 
Jesús, María Jesús y María de las Mercedes.
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LAS COSAS DE LOS GITANOS
A L I G A N T E ;  E N  2 4  H O R A S ,  B A U T I Z O  D E  U N A  O I A  ESCBELA PARA ELLOS, 
P A R E J A ,  BODA Y B A U T I Z O  D E  S US  OCHO H I J O S  EN V A L L A D O L I D

tiempos y las 
rtrcutuiandas v a n  
borrando e l fuerte 
roiilraste entre la ra
in gitana, desarraiga- 
tíu > Irtuhamante, y 
el sentido hoga
reño, familiar, de la 
Anidad. Hoy, lo s  
yitanos, oUtieínndo su 
¿eitdieión errante, 
empiezan a adaptar
se a la vida tt^m al, 
fifa y ÉitM e, como 
nns lo demuastran los 
dtts l'osas ju /aw lin  •  
. ■ alMtBMiÓR.

Don Elias Miguel Juan 
Ibáñex, párroco del barrio 
aL«s MU Viviendas», de 
Alicante, bautixó a una 
pareja gitana, la casó, j  
bautixó a continuación a 
sus ocho hijos. Todo, en 
veinticuatro horas.

He aquí la historia :
Diego Cortés Cortés es 

un gitano d e cuarenta 
años que se gana la vi
da vendiendo tomates. Y 
cuando su reuma le aaota, 
ha de pasarse meses ente
ros en cama. Y, entonces, 
sos ocho hijos salen por d  
dinero como sea.

Su boda con Carmen 
fue rumbosa, porque loa 
padrinos lo eran. Y, por 
la tarde, bautíao de los hi
jos. E r a  un problema, 
porque todos se llamaban 
«IKegos y  cMaria». Pero 
cada nno tuvo un matri- 
UMoio alicantino que les 
apadrinó: Manuel, María, 
Diego, Joan, Rosario, An- 
toaio, Josefa j  José Ra
món. El mafor. Mamid, 
de dkeisifÉr años; d  ben
jamín, José Ramón, de 
poeos meses.

Valladolid es ana citt' 
dad con an núcleo de 
pobladón gitana relati- 
V a  m e n t  e inq>ortante. 
H asta la  fecha los gita
nos o m  algún accMnodo 
han vivido en ham os 
más o mene» pobres, 
pero en su casa. Sin em
bargo, una gran mayo
ría  no tienen más reme
dio que luchar a  diario 
con el rigor de la  intem
perie, habitando las coe
vas que la  naturaleza 
pone a su alcance en las 
laderas de algún monte- 
cilio.

Como esta situación 
de la  gran familia gita
na no  era ningún moti
vo de orgullo para la

dudad, d  Ayuntamien
to ha tomado cartas en 
d  asunto y  ya  se ha ini- 
d ado  uwi* campaña con 
d  fin de llevar a  cabo la  
constraedón de unas vi
viendas que liberen a 
está pobre gente de su 
estado actual de aban
dono.

D e momeinto se ha 
produddo un hedió de 
gran trascendenda para 
d  futuro de los gitanos: 
ya  tienen escuda. Se han 
inaugmado las clases y  
la asistencia es satisfac
toria. E l edífido es am
plio, lleno de luz, muy 
acogedor. T iene capad- 
dad para noventa niños 
y  su fcHinadón se la  re-

Yo ton eristíanot. Ahora dejerán de ser analfabetos.

Don Elias, el párroco, zos, manejando una «pae- 
nos cuenta: Ua» y pidiendo a la da-

—Estamos enviando dad educadores, 
continuamente catequistas Esta es la historia, pe- 
parroquiales para que los quena y hermosa, de dos 
miles de gitanos de esta gitanos, de ocho hijos, que
barriada aprendan a leer 
y escribir.

Conmueve contemplar 
a Carmen, esta mujer gi
tana, ecm su cria en bra-

ban dejado de ser moros.
Y que pronto dejarán 

de ser analfabetos.

Pedro R O D R IG U E Z  Los gUanillos, tdumnos apiieado» como los que más.

H A C E N U U M F K l D E n U

I

En  
ab« , 
fiere m

ram y «AotsIm
:y

a  p rm sr &
■ M ty fisiSMOS O /M  fU C  I '  ■ -JO

IBS ireiejBà. Bey I

parten entre una maes
tra  y  un maestro nado- 
nales. Los gitanillos es
tán  contento^y no pare
cen malos eaoolaires.

Si dentro de algunos 
meses d  Ayuntamiento 
logra para ellos vivien
das sanas y  luminosas, 
su vida habrá cambiado 
rompletamente. Ahora 
están iqirendiendo las 
primeras letras. Dentro 
de unos años es podble 
que d io s mismos ense
ñen a  leer a  sos hijos.
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EL PASTOR, FIGURA PRINCIPAL DE LA NAVIDAD
SU OFICIO ES 
MUY TRADICIONAL 
Y HONROSO 
EN NUESTRO PAIS

Después del Niño Dios, 
la Virgen y San José, unas 
de las iiguraa más repre- 
sentatívas en los «Bele
nes» que se instalan en 
las casas, son las de los 
pastores a quienes el An
gel anunció d  nacimiento 
de Jesús. Ellos fueron los 
primeros que supieron de 
su nacimiento y le ado
raron.

Una de las profesiones 
que más arraigo tradicio
nal tiene en España es la 
de pastor. Puede decirse 
que comienza a haber pas
tores en España cuando 
llegaron las primeras ove
jas merinas a nuestro sue
lo. Hay que tener en cuen
ta que la ganadería y el 
comercio fueron en tiem
pos pasados las grandes ri
quezas de Castilla. El pas
tor español tiene su origen 
en el pastor moro, que cui
daba con mucho esmero el 
ganado merino.

Tanta importancia te
nía la ganadería en Espa
ña, y con ella los pastores, 
que dio lugar a «La Mes- 
ta», derivada, a su vez, de 
la costumbre de reunirse 
dos o tres veces por año 
los pastores de Castilla, 
Aragón y Navarra, para 
decidir d  reparto de los 
pastos, el cambio del ga
nado de un lugar a otro y 
el gestionar de los reyes la 
protección para la ganade
ría. También en estas re
uniones se hacían los con
tratos entre ganaderos y 
nastores y se devolvían a 
"US dueños las reses que, 
marcadas, habían salido 
del ganado y «mlflhnr» per
didas. Puede decirse que 
con la Mesta' se fue for
mando el sentido de cor
poración. Los pastores del 
Urbión al Moncayo fueron 
los que más se distinguie- 
|t>n en la organización, y 
«US reglamentos sirvieron 
de norma en otras regio
nes de España.

OH JMTiSOO PASTOl, CASI PINTOR FAMOSO YA
PEBSO DE CASTRO 
EXPORE S IS  CDADIOS 
E l  M A H I I  Y 
TAMBIER SE LOS P IIE R  
DESDE PARIS 
Y HDEVA YORK

ffe aguí el caso de un 
hombre, un pastor, que 
por si solo aprendió no 
solamente a pintar, sino 
que ha llegado a celebrar 
una gran exposición. Esto 
puede darse cuando la 
voluntad se pone en el 
empeño.

Hasta lo s  dieciocho 
años fue pastor en El Es
corial, su pueblo natal. 
Después ingresó en la 
RENFE, y en ella conti
núa como guarda jurado.

El pintor, en plena tarea, ante uno de sus cuadros.

Pedro de Castro, con su 
familia.

Desde pequeño dibujaba, 
hacia (dgo que tenia gra
cia. Ahora...

Pedro de Castro, que 
es a quien nos referimos, 
ha expuesto en el Círculo 
de Bellas Artes, de Ma
drid. Veintiséis cuadros 
que no son, ni mucho me
nos, todos los que ha pin
tado.

Los cuadros de Pedro 
de Castro, el que fue pas
tor en su juventud, so n  
algo que llaman la aten
ción. Por eso un coleccio
nista judío guiso comprar 
todos cuantos pintara, y  le 
dicen que lleve a exponer 
sus cuadros en Nueva

York y en París. De una 
Sala de exposiciones de 
los Países Bajos le encar
garon, para una exposi
ción, treinta cuadros, que 
le fueron pagados por 
adelantado.

Pedro de Castro quiere 
revolucionar el arte de 
la pintura. Por de pronto, 
sus cuadros tienen pro
fundidad, relieve. Si es 
un «genio-a el tiempo nos 
lo ha de decir. ¡Ojalá lo 
sea! No en vano un hom- 
gre trabajador ha dedica
do su vida a una decidida 
vocación, desde cuando, 
siendo pastor, comenzaba 
a pintar.

LOS DE CASTILLA. 
ARAGON Y NAVARRA 
DECIDIAN EL 
REPARTO DE PASTOS 
Y LOS TRASLADOS 
CE LOS REBAÑOS

A la Mesta se le conce
dieron privilegios m u y  
grandes, así como corde
les y cañadas que eran vi
gilados por guardas espe
ciales para que no se ro
turasen estas tierras.

En Asturias exíatían loa 
«pastores de alzada», que 
cuidaban vacas y ovejas a 
la vez y que durante el in
vierno bajaban a los va
lles, y en d  vearano subían 
a las breñas con el ganado.

San Antonio es consi
derado como Patrón de 
los pastores, y su día, el 
13 de junio, es celebrado 
con grandes fíestas.

Otra fecha señalada pa
ra los pastores es la Navi
dad, día en que el ganado 
queda solo y el pastor se 
reúne con los suyos para 
cenar y asistir más tarde a 
la misa «del Gallo». Anti
guamente los pastores iban 
a esta misa con sus trajes 
de trabajo, adornados á>n 
campanillas y cencerros. 
Dos pastores ayudaban a 
misa llevando sus morra
les repletos de dulces y pe
ladillas, y con sus cayados 
en la mano. Los rabada
nes, desde el coro, imita
ban el canto de los pája
ros.

La profesión de pastor 
ha cambiado con el tiem
po. La mecanización tam
bién ha hecho que el pas
tor cambie. Quedan, ¿có
mo no?, en muchos luga
res, los clásicos pastores. 
Pero lo cierto es que no 
son tan abundantes lo s  
grandes rebaños, ni poseen 
los privilegios que antaño 
tuvieron.

Hay un nutrido refra
nero que se refiere tanto 
al pastor como al ganado.

También podríamM ha
blar de las danzas típicas 
de los pastor^, de sus jue
gos y canciones; pero ello 
haría interminable e s t e  
corto relato.
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Por BLANCA DE ARCE

RECETAS DE COCINA PARA LAS PASCUAS
E S U O O  A S A D O  A LA V I Z C A I N A

POLLO A LA 
CHILINDRON

Para aeia comensales se 
necesitan tres pollos tier
nos. Después de limpiar
los bien, se les corta en 
trozos de tamaño regular 
^ se Ies echa en una sar
tén, en la que se habrá 
refrito un diente de ajo en 
aceite de oliva. Se les sa
zona con sal y con un po
co de pimienta, si se quie
re. Se les mueve bien en 
la sartén para que se do
ren bien por todas partes.

Cuando comiencen a 
dorarse, se les agrega 300 
gramos de jamón magro, 
partido en trozos delga
dos, y una cebolla menu
damente picada. Se sigue 
meneando el conjunto. 7 
al cabo de unos ntomen- 
tos, se añaden seis pimien
tos colorados grandes, 
mondados 7 cortados a 
trozos, 7 seis u ocho toma
tes, también mondados 7 
cortados a trozos.

Déjese sofreír todo jun
to hasta que estén bien 
tiernos los pollos, 7 se pro
curará que el plato resul
te más bien seco que cal
doso ; esto es, con más 
apariencia de fritada que 
de guisado.

Esta fórmula típica pue
de aplicarse a toda clase 
de pescados. Se limpia el 
besugo, 7 una vez bien 
limpio, se le hacen dos o 
tres cortes en el lomo 7 se 
mete en cada corte media 
raja de limón, se sazona 
de sal 7, si se quiere, se le

echa un poquito de pi
mienta.

En una sartén, con su
ficiente aceite, se f r í e n  
uno o dos ajos. Se deja 
enfriar el aceite; una vez 
frío, se le echan dos o tres 
cucharadas de pan Talla
do 7 una cucharada de pe

rejil picado, fórmaae una 
napilla. La mitad de esta 
papilla se coloca en el fon
do de la besuguera; enci
ma se pone el besugo 7 se 
cubre con el resto de la 
papilla. Se mete al horno. 
Cuando está asado, se sir
ve, rociándolo oon un po
co de zumo de limón.

LA CEN A DE NOCHEBUENA

L a noche del día 24 de didem - 
bre la  celebra todo el nrando ertS" 
tiaao con tiestas faunfl lares e  ínti-' 
maa. la  ccna reúne a  toda la  fam i' 
Ha. La mesa dd>e ser puesta con 
más cuidado qve o tras veces. U n 
m antel Mane», anas ram as de pbuh 
anas estrellas de plata 7  v d as da
rán  a l comedor el a^>ecto navide- 
fio. T odas las regiones conservan 
alguna costum bre orlginaL

Ú» conveniente b a ^  las com
pras el día antes: vinos, tnrrones, 
m azapán, tirata, higos, n n e t^  al- 
meiattias, etc. Los d n o s pueden iser 
Manco, tinto  y  alguna botella de li

cor. Podéis poq»rar también con 
antídpacián parte de la comida, 
por lo menos algram de los platos, 
lo que os evitará Jtrabajo la misma 
aodie.

La cena puede com poaerst de 
nna st̂ M, un pescado o unos hue
vos y  una carne. Los postres, esta 
noche, en casi todas las casas, se 
coaqmnea de tnrrúo, tiratas secas 
y  mazap*«. Cssí todas las regiones 
tienen alguna costumbre cq>edal 
que debe conservarse en lo podbl^ 
tanto en la comida como en la fies
ta. Aquí damos unas recetas sen- 
rttlas para la cena de Noctidmeao.

M I G A S
M A N C H E G A S

Ingredientes:
Doscientos gramos de 

tocino o de lomo de cerdo, 
300 gramos de miga de 
pan partida en trocitos pe
queños, media cucharada 
de pimentón, uno o dos 
dientes de ajo, sal 7 pi
mienta.
Preparación:

Partido el pan en troci
tos pequeños 7 desmenu
zado con ios dedos, se ex
tiende en una f u e n t e ,  
echándole por encima un 
poco de sal fina 7 rocián
dole después con agua. Se 
deja durante una o dos 
horas. En cazuela de 
barro se pone el tocino o 
el lomo de cerdo, pgrtido 
en pedacitos pequeños; si 

’ es tocino, se le deja la cor
teza bien raspada 7 lava
da ; se echan dos o tres 
cucharadas d e a c e i t e y  
se deja freír lentamente 
todo hasta que estén los 
trozos de tocino o lomo do
rados. Entonces se echan 
los dientes de ajo, se aña
de el pan, se sazona todo 
con sal 7 pimienta 7 un 
poquito de pimentón. Se 
sirven solas o con huevos 
fritos.
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V I L L A N C I C O S  DE A Y E R  Y DE H OY
VIERON A L R ilo  COR MARIA, S I  MADRE

Si a tan dulces pechos, 
Morena,
£1 Niño duerme,
¡Qué sabrosa ha de ha* 
Morena, [liarte.
Cuando te recuerde !

C/osé de Valdivieso. 
1648.)

Pues que sms, Reina del Cido, 
Madre de Dios verdadera,
¿Qué queré's vos que él no quiera?

(Andrés de Quevedo. 1535.)

¿Quién nunca vio pastorcica 
Tan sin ganado ni apero 
Que con tan solo un cordero 
Fue del mundo la máa rica?

(Juan López de Vheda.)

SOlABA LA VIRGEN MARIA
E staba la V irgen M aría 

meciendo el pesebre en Belén, 
brizándole a  D ios que dormía, 
estribillo del brizo era amén.

Soñaban el buey y  el borrico, 
soñaban «m  la  creación, 
y  Dios, ¡ay qué niño tan  rico! 
dorm ía sin ensoñación.

E l alba del tiempo apuntaba, 
vestía a los sueños de luz, 
soñaba la V irgen M aría, 
cantaba soñando la cruz.

(Miguel de Vnamuno.)

Rey de los hombres;

LLORAIS ENTRE LAS PAJAS
Lloráis entre las pajas 

del frío  que tenéis, 
herm oso niño mío, 
y  de calor también.

Dorm id, Cordero aahto: 
mi vida, no lloréis, 
que ri os escucha el lobo, 
vendrá por V os, mi bien.

Dcwurid entre las pajas, 
que, aunque frías las veis, 
hoy son flores y  rosas, 
m añana serán hiel.

(Lope de Vega.)

CANCION DE LA DIVINA POBREZA

pero no llores.

Pan de mi carne heiu 
[cñído,

luz de mi noche, 
custodio lucero, 
no te acongojes.

Si estás desnudo y  solo, 
sobran vellones 
en las ovejas blancos 
de los pastores.

Si estás solo y  desnxtdo. 
Rey de los hombres, 
te brindarán mis brazos 
consuelo y  goce.

Que darte jnás no puedo 
quien te dio el nombre;
¡ que más na puedo darte, 
pero no llores!

(Luis Rosales.)

Aunque venís disfra- 
l_zado.

Hijo de Dios terrenal,
Por las juntas del sayal 
Bien se os parece el bro

ceado.

(Damián de las Vegas.)

- . . * f ! l.t i l t -

LA M IER T E, 
CAMINO DE BELEN

Tam bién la M uerte 
[quería

ir h ad a  el Pw taL .. M i' 
[raba

con su m irada vacía
a la gente que pasaba,

Y  llegó a l santo lu ' 
[gar.

^ Jo sé , d e rra  bien la 
[puerta

—dijo M aría—, va a 
[helar

y me estoy quedando 
[ 3̂ erta.

T iritó  d  N iño. U n 
[revndo

de ángeles c e r c ó  la 
[cuna.

V acío se quedó el Cielo.
Sola, vagaba la  Luna.

- A u n  es p  r  o a  t o  » 
[M uerte, espera 

treinta y  tres años ca- 
[bales...

Y  de nuevo los zagales 
cantaban en la pradera.

(Federico M u^as.)



14 -PROMOaON CULTORAL DE ADULTOS*

VOLVER£M
Al caer la tarde d  hombre de la 

barba blainca llegó a la estación más 
cercana a  sn pueblo. Bajó despadn 
del tren y  se echó a  la espalda el gran 
saco que llevaba. Dio varios pasos 
inseguros. Hacía frío y  había niebla.

D etrás silbó el tren, se oyeron chi
rriar sns engranajes y  comenzaron 
los bufidos, primero lentos y  cada vez 
müs rájndos. L«ego silencio. Alguna 
voz perdida entre la niebla que en
volvía la estación,

¡Allá va todo!'>'m n r  m u  r  6 el 
hombre de la barba blanca<-'. ¡Tan
tos años y volver ahora con cuatro 
cuartos y  un saco lleno de flautas! 
Flautas o  viento. Eso, viento y  ca
nas es lo que traigo.

Salió de la estación. Aun con los 
ojos cerrados recordaba el camino.

—Estas cosas no se o l v i d a n  
—pensó.

Había nevado. A  un lado y a  otro

del sendero la  nieve cabría la  tierra.
Los árboles, quietos y  blancos, pare
cían orgullosos de su belleza.

—Este es el campo de E lias—re
c a d a b a  el hondme—. ¿Qué hará 
Elias? Sus hijos... serán ya hombres.
Allá, en aquel árbol, comenzatmn las 
tierras de José, d  que araba de no
che. Y  al otro lado, las de Juan.
Y allí- , allí gsfahan las tíecras de 
M aría Blanca.

El hombre se paró un momento.

—¡Dios mío, M aría Blanca!

E l camino comenzaba a  subir len- 
tameinte una suave colina, toda ne
vada, toda redonda. H daba. E l abri
go d d  hombre, demasiado largo, flo
taba a  cada ráfaga de viento, como 
rí quisiera desprenderse y  echar a  vo
lar. El saco se hacia pesado.

—Y a no me recordarán—pensó el 
hombre—. N o sabrán quién soy. H a

ce mucho, mucho tiempo... ¿Qué ni
ños habrá ahora en d  pueblo? Los 
niños que yo conocí... Y mis amigos... 
¿Cuántos vivirán?

E l hombre llegó al pie de la loma. 
Allí se detuvo y  sus ojos abarcaron 
d  campo, y  su mirada envolvió, en
tre lágrimas, la franja de tierra que 
besaba los pies de la colina. Su cora
zón latió fuertemente; tm ligero es- 
tremecimiento le encogía.

. V \ ^  —Y  ésta—dijo d  hombre en voz
baja—, ésta era  mi tieira.

Se arrodilló despacio al borde del 
camino y  tocó la  nieve pura, sin ho
llar, que cabría aq u d  pequeño cam
po que había sido suyo. Dejó d  saco 
a  un lado y  recogió con las dos ma
nos un poco de nieve. N o  recordaba 
ninguna cosa, no  pensaba en nada. 
S ^ o  sentía algo que nadie hubiera 
podido decir: que él había trabajado 
esa tierra al lado de la que ahora, mu
chos años después, se arrodillaba.

E l hombre quiso rezar. Dijo, entre 
susurros:

—“Padre nuestro que..."

Pero entonces, lejana y  al mismo 
tiempo cerca, dulce y  penetrante, 
sonó la campana de la iglesia del pue
blo. Sonó una y  o tra  y  o tra vez, mien
tras las lágrimas d d  hombre hacían 
pequeños agujeros en la nieve.

Luego se levMitó, cogió sn saco y 
volvió a  andar. Subía d  camino len
tamente.

—Y  no van a  quererme—iba di- 
dendo—. Los dejé, los dejé y  me fui. 
M e haré una casita al final d d  pue
blo. V iviré solo. Y  quizá ni siquiera 
sabrán quién soy. Pero  siempre es 
mejor estar en la tierra  de uno...

Entonces llegó a  lo alto de la « d i
na. Abajo, entre la tdebla, brillaban 
las luces d d  p a d d a  Los tejados blan
cos, las calles blancas; las ventanas 
con luz amarillenta, caliente. La igle-
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NAmA c u e » i 4 o  

P O K  a n g e l a

c .  i o n e s c u
sìa, con su gran campanario y  su au- 
tíquisima torre. M as allá, la  escuela. 
En el centro, la plaza M ayor, con sn 
enorme reloj. Y  el humo saliendo por 
las chimeneas y  confnndíéndose con 
la niebla.

que cantaban el villancico gritó de 
pronto:

—¡Mirad, mirad! ¡Mirad allá arri
ba! Todos, con la caadón aún en los 
labios, volvieron las cabezas.

Ese era sn pueblo. U nas cuantas 
casas más, algunas casas que no ha
bía antes, pero ¡tan igual a  como él 
lo había dejado!

—¡Es el Mensajero de los Reyes 
Magos! ¡Ya ha llegado! ¡Por fin ha 
llegado! ¡Es él! ¡Es él! ¡Mirad, mirad 
arriba, en la ^ lin a !

—H oy es Nochebuena—pensó el 
h o m b re - . Todos estarán en sus ca
cas. O lerá a  pino, a  dulces, a pavo y 
3 velas. Podré andar por el pueblo, 
lo veré todo y  luego.... Luego, ¿qué? 
Bueno, iré a  la  cantina.

L a gente del pueblo salió de sus 
casas. Los que estaban en la calle, 
echaron a  andar hacia la colina. Los 
niños corrían.

—¡Es el Mensajero de los Reyes 
Magos! ¡Lleva el saco a  la espalda! 
¡Es él!—griteban.

H asta la colína comenzó a subir él 
eco apagado de un villancico. Y  el 
hombre, d e s d e  arriba, lo miraba 
todo.

Pero él no sabia lo que la  gente 
veía en la  colina. Uno de 1(» niños

Y  la gente mayor miraba y  no sa
bía qué creer.

Se quedaron todos al pie de la co
lina. Y  entonces fue cuando el hom
bre los vio. Los miró asustado y 
triste.

—V an  a  echarme—pensó—. N un
ca han querido aquí a  tos forasteros.

Subían varios niños. U na ráfaga 
de viento levantó algo de nieve y  en
volvió al hombre en un menudo pol
vo brillante, como una nube mágica. 
E l viento traspasó el saco e hizo so
nar todas las flautas a la vez, y  una 
melodía suave se mezcló con el polvo.

—¡Baja, baja!—gritaron l o s  ni
ños—. ¡Baja, te hemos conocido! ¡Sa
bemos quién eres, baja! ¡Nos traes el 
primer regalo de N avidad antes de 
que vengan los Reyes! ¡Ellos te man
dan, eres su Mensajero!

espalda. M etió la mano en él y  sacó 
una flauta, luego otra y  otra. Los ni
ños las cogían, saltaban, reían, can
taban.

Cuando terminó las flautas se que
dó mirándolos a  todos. Los niños ae 
habían marchado alegres y  bullicio
sos. Pero la gente estaba ahí, a  su 
alrededor.

Alguien le quitó el saco y una ma
no caliente y  amiga tocó la suya.

-F e lic e s  Pascuas—le dijeron—, y 
bienvenido a  tu pueblo, Manuel. An
da, vamos, vamos todos.

E l hombre comenzó a bajar lenta
mente. Al píe de la colina, a  la  en
trada del pueblo, le rodearon todos.

—¿Qué nos traes, qué nos traes 
—chillaban los niños y  le tiraban de 
tas mangas, de las faldas del abrigo, 
de los pantalones...

E l hombre se quitó el saco de la

U n grupo de gente entraba en el 
pueblo. E n  el centro iba un hombre 
de barba blanca que reía y  lloraba a 
la  vez entre sus amigos, que no le 
habían olvidado.

Y  detrás de la colina, brilló la pri
mera estrella que salía aquella noche.
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INICIACION AL DIBUJO

Hemos querido, a lo largo 
de unos meses, iros explican
do algunos secretos del dibu
jo... Pero nada hemos dicho 
ni explicado d e l  color, sus 
procedimientos y su manejo. 
De pronto, llega la Navidad 
con todo su espléndido cor
tejo de cdegría, fiestas y re
gocijos. Y, para vosotros, se
guidores de ALBA y de esta 
sección, la gran ocasimi de 
empezar a dar c o l o r ,  nada 
más y nada menos que a un 
Nacimiento.

Els m u y  fácil. Aquí tenéis 
unos dibujos, en los que se 
ha seguido la clásica escuela 
española, trazados a línea y 
fácilmente recortables.

Lo mejor de todo, para que 
os quede mejor y hasta po
dáis sorprender a vuestros
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ARMEMOS EL BELEN!

ís y si no los tenéis, 
s nismos» es calcar en 
a! o con un papel car
dos los temas que se 
n en  e s t a s  páginas, 
in podéis recortarlas, 
una lástima quedaros 

número de ALBA, 
vez hechos los recor- 

pegáis en cartón, y 
aún, en m ad^a. Dejo 
tro ingenio la mejor 

De^ués, con ima 
acuarela — l̂as hay 

tratas en el comercio— 
uralmente, con unos 
S j i n t e n t a d l a  gran 
a del color, 
como antes: dejo a 
ingenio la mejor so

pero podéis ajustaros 
normas:

^ a s  y las manos de

Por JOSE LUIS DAVILA

los personajes deben ir en 
el que se llama “color 
cam e’ 9 o colcn'eadas con 
siena claro. Los r<4 >ajes 
deben ir en tonos fuertes: 
verde, rojo, amarillo, azul.. 
Los caballos de los Reyes 
Magos, uno puede ser ne
gro y el otro marrón o 
gris.

Pero ¿a qué seguir, si 
sabemos que lo vais a 
hacer muy bien?

Si el procedimiento de la 
acuarela os resulta difícil 
—por no saber manej2u*la,

aunque es muy fádl— po
déis comprar U^ices de 
colores, o u n a s  barras 
de c^ a  que hay ahora en 
las p£q>elerías que dan 
unas estupendas calidades.

Elxito y acierto a todos», 
¡y felices Pascuas,, amigos!

NOTA.— Damos un dibujo de cómo 
puede quedar vuestro -~~nue*tro Uan  ̂
bién—̂  Belén. E l portal podéis resol’ 
verlo con una caja de cartón que 
cortaréis y  decoraréis como se inéUca,

10 DEBE FA LTA R  EN NIHfiUN RODAR
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PARA PASAR
EL TIEMPO

HORIZONTALES.—1 : La fiesta mayor del año.— 
2: Pieza sobre la que gira una rueda. Acudiré.—3: Pue
blo donde nació el Señor.—4: Liliputiense.—5: Hogar. 
Gran masa de agua.—ó: Uno de los presentes que los 
Magos ofrecieron al Niño. Copla popular canaria.—7: Voz 
del arriero. Sujetan.—8: Tostara.—9: Aposento grande. 
Cara del dado con un solo punto.

VERTICALES.—1 : Oscurecidas por las nubes.— 
2: Insulte, maltrate. Ría de Pontevedira.—3: Barco de 
vela. Contracción.—4: Preposición. Altar.—5: Fuerte ex
plosivo.—6: Terminaci^ de verbo. Cesta que usan los 
pescadores.—7: Prestáranos.

PLIEGO DE COPLAS
¡A^f de la ñiguiri, ñiguí!

¡ Ay de la mgidriñón l

Esta noche repastando 
con Pancrudo y Morejón 
vimos un ángel volando 
que tanzia en perfición.
¡ Ay de la ñiguirí, ñigui!
¡Ay de la ñiguiriñónl

Y  en llegando al portalejo 
vimos un nobre varón 
y  llorar el zagalejo, 
la madre en contemplación.
¡ Ay de la ñiguirí, ñigui !
¡Ay de la ñiguiriñónl

y'

E st e b a n  d e  Z a f r a .

LABERINTO DE NAVIDAD

SOLICIORES
*l*Z :i«Pod
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£1 pastor se dirige al portal de Belén, para adorar al . Niño, que acaba de nacer. Pero para llegar al portal ha de seguir este itinerario 
posada, puente y portal. ¿Queréis indicarle el camino?



19- -PROMOaON CULTURAL DE ADULTOS-

Mot¿ao/kí

60M0 SE WKSE aibRBON
Com^ati^ios ¿A TUAMTHABMA

■5e .acGiocMa  ̂Í2a 
in d a c t . tS to sx U o s,

^  Jó iA ^n /. >í>iu©te 'ü o w jf¿ rse r  ‘p o -  
)2£ü ÀJ xtós¿C£>^ -tuicr*>uj@6. ’■
Ho^ cite  00^  yCL /CouííXíc. -covuo .-se Ataosw/ J2o  ̂ Xa^oco^uei,.

XwwÓMy ^  AAMO/ A io í^  xiotc xxueJULawOí?, /Cou .-aLtne*v-
<iíULs, -coiA  ̂ >vuieceí» o  .4>cevi/ ,o >m/ yKx*u>ue^ /todo .e U o  a a l g ì-  
-jlo cto  -coju/ 4X01X0/ / -cuoxoor, AxódC/ /O cetxeA  M w & jo , x se a ó w /^  
yCt06e  4 d e l  í u -*o¿o iíi/ .  < j a  A v^oM e^co /x tó  - ^ ¿ o S e « í& :

-íL o jm w e T y í /liXLu./<:^ t r it u r a r  M /s
^\0/S/AO&.|UM oue6.i/. *yU MoúE R la S  vUoóto/hoeaU^sticíti*XV
'Ò6«ì/? /do¿ /Co$o^ /SG íoociaM/ /Cou/ AAMO/ yUuáqMXMO/
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EL CALEN D A RIO : SE HABLA DE SU REFORMA

TENDRIA TRECE MESES DE 
28  DIAS Y AL NUEVO MES 
SE LE LLAMARIA “SOLARIO“

La celebración de la 
noche de fin de año se 
debe al Papa GregO' 
rio X m . Fue elegido 
Pontífice el año 1572 y 
falleció en 1585. D u
rante su pontificado se 
varió el calendario, qoe 
por esta causa ae llama 
calendario gregoriano. 
A este Papa se debe qoe 
el día 1.** de enero sea 
considerado c o m o  el 
primer día de un año 
nuevo.

E l calendario por el 
cual nos regimos actual
mente tiene su origen 
en uno ideado por lof 
antiguos egipcios, que 
fue formalizado el año 
45 antes de Jesucristo y  
que posteriormente, co
mo hemos dicho, modi
ficó el P a p a  Grego
rio xni.

Muchas veces se ha 
tratado de modifi c a r  
también el calendario 
actual, aunque no haya 
habido suerte en ningu
na de las ocasiones.

Los que han propues- 
Jp las oportunas refor- 

, entre ellos d  nor
teamericano W alte r E. 
Rothe, han hecho es- 
t u d i o s concienzudos. 
Quieren que el año ten
ga trece meses en lugar 
de los doce qoe hoy 
tiene.

Los meses serían de 
igual duración, de vein-

tíocho días, y  todos em
pezarían en lunes. De 
este modo, cualquier día 
de la semana coincidiría 
t o d o s  los meses con 
igual fecha de los meses 
anterior y  posterior. Es 
decir, todos los viernes 
d d  año caerían en los 
días 5, 12, 19 y  26 de 
cada mes, y  ningún mes 
terminaría a  de
una semana. Los días de
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A n serían todos los trece meses del año, de veintiocho dias cada uno.

Q Q ENERO
FEBRERO
MAR20
ABRILMAYO
JUNIO '
SOLARIO
JU L id
AGOSTO
SEPTIEMBREOCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

El nu.tvu .nes qué se pretende crear con el nombre de 
uSolarío* iría entre los de junio y  julio.

pagos siempre senan en 
igual fecha, ya  que se 
sabría siempre en qué 
día de la semana caían. 
Y  hasta d  d d o  normal 
d d  embarazo, dosden- 
tos ochentas d í a s ,  se 
convertiría en diez me
ses normales.

E l profesor Rothe ha 
estado en contacto con 
los círculos afectos al 
Concilio Ecuménico, y  
dice que encontró bue
na acogida para su idea

TO IO S LOS MESES ElffEZA R IA H  U  L H E S  Y 
C IJU LQ IIE I l U  l E  L E  S E M A U  O O IIC IIIII^  
m  I f i l U  FECHA HE LOS MESES A IT E IIO ^  

Y POSTERIOI

de.reftMrmar d  calenda
rio, establedendo Tina 
fecha fija p a ra  la  Pas
cua ( d  dmningo 14 de 
abril, según d  calenda
rio oiniversal). Afirma 
que fue escuchado con 
especial interés por d  
c a r d e n a l  Bea y  por 
monseñor Giovannetti, 
observador d d  Vatica-

IaI  Luna espera que, de una vez, el calendario responda 
coa sus oeintioeho días fijos, a lo que parece ser un 

ciclo natural de tiempo para cada mes.

no en las N adones U ní'
das.. /

Y a hay «iitrbaH em. 
presas en E stados U ni
dos que para abonar los 
salarios a  sos emplea
d o s  han adoptado la 
norm a de realizado dos 
veces en d  mes; es de- 
d r , cada catOTce días.

Si estas ideas foeran 
adoptadas nos encon
traríam os c o n  que d  
año tendría trex^ meses 
Y  se ha propuesto que 
al nuevo mes que ha
bría de crearse se le Uâ  
m ara "Solario", átnán- 
dolo entre junio y  julio.

Se afirma que los in
convenientes d d  nuevo 
calendario serian muy 
pocos y  las ventajas, por 
el contrario, muy gran
des. Eiqieremos, pues.
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L A S  C U A T R O  E S T A C I O N E S  DE L  A Ñ O

UN PR O FESO R  A LE M A N  A FIR M A  Q U E  
NO  E ST A N  BIEN «C O L O C A D A S«

O T O Ñ O

P R IM A V E R A

Hace ya mucho tiempo 
que los astrónomos eran 
ambién meteorólogos. Es 

decir, que no sólo estudia
ban todo lo que correspon
de al mundo de los plane
tas, sino que también se 
«upaban de cuanto se re

fiere a la diversidad de fe
nómenos que se llaman 
aeteoroli^cos, como la  
iluvia, la nieve, etc.

Ejemplo de esta doble 
capacidad de saber y es
tudio nos lo dieron en la 
antigüedad, entre los mas 
conocidos, Tycho Brahe, 
danés, y d  alemán Johann 
Kepler, astrónomos ambos 
que, entre los siglos xvi 
Y xvu, efectuaron, aparte 
de sus estudios astronómi
cos, nutridas observacio
nes meteorológicas. P o r  
otro lado, una familia de 
astrónomos, apellidada 
Kirdch, dio a conocer, en 
el Berlm del siglo xvm, 
los resultados de las pri
meras predicciones que se 
hacían sobre el tiempo, 
cuyos oríginades se con
servan en el Observatorio 
Astronómico de París.

Todo aquello ya es leja
no, porque p u e^  decirse 
realmente que ambas cien
cias, la astronomía y la 
meteorología, se han dis
tanciado mutuamente en
tre si, por entender unos

y otros que, al menos en 
las zonas templadas, no 
suelen comprobarse coin-

SEGUN EU LOS 
FALLOS AL PREDECIR 
EL TIEMPO SE DEBEN 
A QUE NO COINCIDEN 
LOS FENOMENOS 
METEOROLOGICOS 
CON LOS 
ASTRONOMICOS

estaciones que todos cono
cemos no es lógica, ya que 
se hace coincidir el princi
pio del verano cuando los 
dias comienzan a acortar, 
y el invierno, sin embar
go, empieza cuando loe 
dias comienzan a alargar.

Esta división del año 
estaciones viene d ee n

V E R A N O

cidencias en las aprecia
ciones respectivas.

E n t r e  los cientifícos 
que sostienen esta tesis de 
no coincidencia está el 
profesor doctor F r a n z  
Batir, con una justa fama 
en Alemania, en donde se 
dedica, entre otras cosas, 
a ser «el Hombre d e l  
Tiempox, como hemos da
do en llamar en España a 
quienes se ocupan de es
tos importantes meneste
res.

Dice el doctor Baur que 
la d ivisi^  del año en las

muy antiguo. Dicen que 
los autores de esta divi
sión fueron los astróno
mos anteriores a Jesucris
to. Las observaciones que 
realizaron fue en un país 
en el qne el cielo claro 
permite seguir peHecta- 
mente la marcha del Sol; 
pero que, fuera de estos 
lugares, la división que hi
cieron no está de acuerdo 
ni con la marcha del año, 
ni menos aún con la opi
nión de cuantos piensan 
que el verano está com
puesto por los meses de

junio, julio y agosto com
pletos, y el invierno por 
los de diciembre, enero y 
fd)rero. Lu^o hay otras 
dos estaciones; primave
ra, con los meses de mar
zo, abril y mayo, y otoño, 
con los de septiembre, oe- 
tubre y noviembre, que 
son de transición entre el 
verano y el inviemo.

El doctor Baur pide a 
los técnicos que acomoden 
la división del año a las 
«estaciones naturalesa, y 
afirma que muchas veces 
fallan las predicciones del 
tiempo porque, como ya 
decimos anteriormente, no 
coinciden l a s  estaciones 
meteorológicas con las as
tronómicas.

IN V IE R N O
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¿QUE T I E M P O  H A R A  EN 1 9 6 5
M A l i A I O  M E D IR A , E t  FAM OSO 
“ HOMBRE DEL TIEMPO“ ,  ORA DE LAS 
FIORRAS MAS POPDLARES DE ESPAÍA

Mariano Medina, a los 
dos años y  medio de edad.

Al comenzar cada año 
surge la misma pregunta : 
ic¿Qué tiempo hará en los 
próximos d o c e  meses?n 
La Meteorología o ciencia 
del tiempo reviste c a d a  
vez mayor importancia en 
la vida moderna, sobre to
do en un país eminente
mente agrícola como Es
paña, en el que la abun
dancia o escasez, las gran
des cosechas o las recolec
ciones defícitarias, e in
cluso el racionamiento dél 
agua y las restricciones

Los padres de Moríaxu Medina, don Bernardino y doña 
Maria - -fallecidos hace cinco y quince años, respec
tivamente—, y sus hermanos Fernando y Marta Teresa.

Mariano Medina, en agosto de 1957, cuando inició su 
colaboración como nHombre del Tiempos en el diario 

*íPueblos, de Madrid.

eléctricas dependen e n 
gran parte de que la me
teorología sea favorable o 
adversa.

Y en este orden meteo
rológico se alza como una 
figura de primerísima fi
la el famoso Mariano Me
d i n a ,  el popularísimo 
«Hombre d e l  Tiempoa, 
un técnico que ha hecho 
escuela en España —cada 
día son más numerosos 
sus discípulos, autores de

secciones meteorológicas 
en las más diversas publi
cación^— , cuyos vatici
nios sobre el tiempo que

lebre personaje. Marianc 
Medina Isabel nació en 
Ventas con Peña Aguile
ra (Toledo), el 8 de julio 
de 1922. Tiene, p u e s ,  
cuarenta y dos añ<». Hijo 
de una familia modestr, 
cursó sus primeros estu
dios en Toledo, y en 1942 
obtuvo plaza en Madrid, 
con el número 1, en las 
oposiciones a meteorólog<... 
siendo agregado en 194S 
al Observatorio del Reti
ro, y más tarde al aero 
puerto de Barajas.

En 1956 inició su cola 
boración como meteorólc- 
go en diversos periódicc 
madrileños y, fínalmentt; 
e n Televisión Españolr 
con lo que se dio a cono 
cer en toda España. Tra
baja desde las siete de U 
mañana hasta las diez y 
media de la noche; ha es
crito un libro sobre Me 
teorología, que está a pun 
lo de publicarse, y es muy 
aficionado a la lectura y 
a la música. Aunque da la 
sensación de ser muy se
rio, cuando se le trata es

El 30 de octubre de 1956 Mariano Medina dio su pri
mer informe del tiempo ante las cámaras de Televisión

Española.

sE l Hombre del Tiempos, en la actualidad, con su esposa y sus nueve hijos; el
último, nacido hace pocas semanas.

hará al día siguiente son 
seguidos con marcado in
terés por los lectores de la 
Prensa y, más aún, por 
los millones de personas 
que le escuchan a través 
de la televisión.

Unos breves datos bio
gráficos completarán e 1 
conocimiento q u e  nues
tros lectores tienen del cé

campechano y locuaz. Be- 
c i b e copiosísima corres
pondencia, que no puede 
contestar por f a l t a  de 
tiempo, y ha intervenido 
en tres películas: «Escu
cha mi canción, con Jose
lito ; «Trampa para Cata
lina», con Conchita Velas
co, y, finalmente, otra coa 
Katia Lolita.
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EL P R E S U P U E S T O  D E  U N  D I A  D E
g u e r r a , p a r a  l a  l u c h a  c o n t r a  
l a  e n f e r m e d a d  y  e l  h a m b r e

P IIE  l A I L  F O U E B E A I ,
APOSTOL l E  LOS 

LEPROSOS“ ,  AL 
SECRETARIO OE 
LA ORI

R a ú l  Follcrcau. un 
antiguo periodista fran
cés. hoy mundialmente 
famoso por su humaní
sima cruzada en favor 
de los enfermos de le
pra, que le ha valido el 
honroso sobrenom b r  e 
de “apóstol de los lepro
sos”. ha visitado una 
vez más Madrid, en cu
yo Club Internacional 
de Prensa pronunció 
una conferencia en la 
que pidió al secretario 
general de la O N U , se
ñor U  Thant, que se de
dique el dinero que se 
gastaría en un solo día 
de guerra para realizar 
obras de bien contra el 
hambre, la lepra y  otras 
enfermedades que cons
tituyen hoy el azote y  
la vergüenza del mundo 
civilizado.

Desde el año 1933 es
te infatigable campeón 
de la lucha contra la te
rrible lepra ha d a d o  
treinta veces la vuelta 
al m u n d o  recabando 
ayuda en favor de los 
15 millones de leprosos 
que existen actualmen
te. Ha recaudado cerca 
de 1.000 millones de 
francos y ha recorrido 
en avión más de un mi
llón de kilómetros.

—El objeto de mi ac
tual viaje a  M adrid—ha 
dicho Follereau—es po
ner en conocimiento del 
pud>lo español el signi-

íicado de la campaña 
“U n día de guerra para 
la paz”. Con esto me 
propongo conseguir que 
todos los Gobiernos de
diquen el importe de un 
dia gastado en arma
mento para aliviar la 
miseria del mundo.

Añadió que "la civili
zación es amarse" y que 
hay que elegir e n t r e  
“bomba atómica o cari
dad”. El señor Folle
reau está empeñado en 
que no amemos única
mente a  "los nuestros”, 
sino a  los que no cono
cemos. Una larga tarea.

EN E S P A A A  
E X I S T E N  

ACTUALMENTE 
T R E S  MIL 

L E P R O S O S
En España, peas 

que ha realizado un 
gran esfuerzo en la 
lucha contra la le- - 
pra,_ existen actual- 
mente unos tres mil 
leprosos. El doctdir 
Félix Contreras, di
rector dtd Smatorio 
de Fontiües, ha ma
nifestado gue podría
m o s  tumbar plena- 
mente con la enfer
medad, si nos lo pn^ 
ptisiéramot, en u n  
plaxo de diez años.

Ptera el c o n ta ^  
de esta enfermedad 
se hace preciso un 
contacto intimo y  fre
cuente con un enfer
mo afectado por la 
lepra. A pesar de  to
do, esta enfermedad 
es siempre curM e si 
m  la trata a tiempo,

pero él empezó por po
ner el dedo en la llaga 
innumerable de los le
prosos. Hace muchos 
años, cuando Follereau 
era periodista, su diario 
le lenvió a Africa a in
vestigar el rastro de un 
misionero desaparecido. 
U n día, en plena pes
quisa, se vio rodeado de 
leprosos, y  éstos le cau
saron tal impresión que 
desde entonces se jura
mentó para dedicar el 
resto de su vida a lu- 
c h a r incansablemente 
por su curación.

—A d e m á s  de “El 
apóstol de los leprosos” 
—ha dicho—, también 
me llaman “El vaga
bundo de la caridad” ... 
Pero eso de los honores 
no tiene importancia; lo 
importante es la urgen
cia del problema de la 
lepra, que es, a mi jui
cio. un problema social.

Follereau ha propues
to diversas soluciones 
en este aspecto. Al Go
bierno norteamericano 
le propuso la cesión de 
dos aviones de bombar
deo, con cuyo importe 
se podría atender a  mi-

Raúl Follereau, el tapóstol de los leprosos», que ha 
dado treinta y una veces la vuelta al mundo desarro

llando su campaña en favor de los enfermos.

“ HAY QUE ELEGIR ENTRE BOMBA 
A T O M I C A  0 CARIDAD“ , DICF

llones de leprosos. Ha 
pedido coches sanita
rios. uno por cada vela 
de sus aniversarios. Pi
dió. en vano, a las Na- 
cioaes Unidas el gasto 
de un día de guerra, em
pleado en la paz. Pero 
Follereau ha llegado a 
más. Ha enviado cartas 
a ios presidentes de los 
países m á s  poderosos 
del mundo. H a promo- 

.v id o  la Jom ada M un
dial de los Leprosos, a 
la que se han adherido 
ya ciento dieciséis paí
ses. En fin, ha sacrifica
do su vida y su trabajo 
a  esta batalla del amor 
contra la miseria y  con
tra  el hambre.

Raúl Follereau, durante 
Internacional de

su conferencia en el Club 
Prensa, de Madrid.

—^Son—ha manifes
tado--m  á  s de treinta 
años de lucha. La bata
lla de los leprosos ha si
do ganada en parte. 
T r e s  millones, por lo 
menos, han sido cura
dos. Pero el problema 
no es sólo de orden cu
rativo, sino de amor y 
de caridad. H a y  que 
desterrar el miedo al le
proso. En un ciento por 
ciento, cuando se diag
nosti c a a tiempo, se 
puede curar, y  de hecho 
no es contagiosa. Pero 
sobre todo, cuando un 
leproso vuelve a la so
ciedad curado, debe en
contrar comprensión y 
no aprensión; caridad y 
no desprecio, Es el gran 
problema a  resolver... 
El otro, el de la medici
na, está prácticamente 
vencido.

Paz a  los hombres de 
buena voluntad« Ningu
na consigna, n i n g ú n  
pensamiento mejor para 
estas fechas. Para todos 
la quiere, porque él la 
practica, R a ú l  Folle
reau.
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C I N C O  M I L L O N E S m
I E S P A Ñ O L E S

Por la antena de la emisora instalada en el depósito de 
aguas del Tibidabo (Barcelona) llega hasta nosotros la 
Eurovision, con los programas de fuera de España.

Primeramente comen
zaron unos trabajos y 
experiencias para v e r  
cómo se podría hacer la 
televisión en E s paña. 
Fue un tiempo en que 
se hablaba de ella, pero 
muy pocas personas la 
veía, porque pocas eran 
las casas donde había 
un televisor. M ás tar
de. el día 28 de octubre 
de 1956. la Televisión 
Española salía con de
seos de ser para todos 
los españoles, aunque, a 
decir verdad, solamen
te llegaba un poco más 
allá de los límites de 
M adrid. Pero ya enton
ces había 10.000 televi
sores en España.

Y  como todo quiere 
principio, dos años más 
tarde entraba en servi
cio el enlace con Z ara-

LA PEQDESA P iM A L L A  ES DN GHA» AÜXILIAB PABA QÜE LOS PDEBLOS 
APRENDAN FACILMENTE COSAS QÜE ANTES RESULTABAN DIFICEES
ne 1.700 metros cuadra
dos, y se puede compa
rar con el de W embley. 
que es el más importan
te de la televisión in
glesa.

Pero la televisión no 
es solamente una cosa 
agradable que nos dis
trae, sino que está lla
mada a  un Bn más gran
de. Hay que d a r s e  
cuenta que con s ó l o  
abrir el receptor se nos 
"mete en casa" la figu
ra  de un locutor, de un 
político, de una escena 
que ha ocurrido a miles 
de kilómetros de' donde 
nosotros estamos, y  que 
en la pantalla contem
plamos personas, esce
nas, p u l lo s  y  ciudades 
que ni siquiera hubiéra
mos podido soñar ver
ías. Es la más moderna 
y potente arma de la in
formación. y. por tanto, 
ha de cumplir fines pro
pios y  necesarios. Pase
mos, aunque sea muy

/ L a T devisión  Española, que ha cumplid 
ocho años, Im pasado de los diez mil tde^ 
pectadores qiíne había a l p rin ^ rio  a  má« d' 
dwico mUlones de personas que actnalm eni 
siguen sus program as en toda E qw ña. Tarn 
bién se ha increm entado notablem ente d  nú 
m ero de horas, que ha pasado de unas hora 
al día de emisión, hasta llegar a  doce los do 
mingos y  demás días festivos.

E n  estas fechas navideñas, de e^Mmslón > 
descanso, en que ha de ser maytMr que muuv 
el núm ero de estañóles pendientes de la  pe
queña pantalla, creemos de grato oportunidad 
inform ar ampliam ente a^ nuesános lectores de 
portentoso feniteeno de la  Televisión Eq>a 
ñola, que ahora, en viq>era8 de inaugurar so 
segundo canal —está previsto p ara  el añ< 
próxúno—, se ha convertido en una tk  laf 
más im portantes del mundo. UCna im portan
cia que aún irá  en aum ento con bucreadór 
de la  red  nadonal de  td ed u b s, que, disemi
nada p o r todo el territorio  de le  patria, pre
tende llegar al mundo nqral en loe momento' 
de  descanso para acostum brar a  las gente* 
sencillas a cotatenqdar las m aravillas que 
ofrecen las imágenes, a l propio tiempo qn<. 
descubre m undos lejanos e nmospechádos.

rápidamente, la v i s t a  
sobre alguno de ellos.

goza, poco después el 
de Barcelona y a conti
nuación N  a vacerrada, 
B i l b a o .  Santiago de 
Compostela, y así se si
gue. Durante el a ñ o  
1963 se dieron tres 
mil quinientas horas de 
emisión por la T V E . Y 
si en principio se podía 
ver s ó l o  en Madrid, 
ahora se ve ya en casi 
toda la Península y  Ca
narias.

Televisión y  ensc

Hace muy poco tiem- 
p o , concretamente e! 
18 de julio, el Generalí
simo inauguró ios estu
dios de Televisión de 
Prado de Rey, a 15 ki
lómetros de la Puerta 
del Sol, instalados so
bre una superficie de 
70.000 metros cuadra
dos. El estudio central 
de esta "Casa de la T e
levisión Española" tic-

En Madrid, concretr 
mente en el grupo esco
lar "Aguirre”, se llevó 
a  cabo una experiencia 
de enseñanza por medio 
de la televisión.

Durante un mes los 
alumnos de estas escue
las recibieron enseñan
za por medio de televi
sión. que solamente se 
veía dentro de las au
las. que es a  lo que se 
llama "circuito cerra
d o  " . Las enseñanzas 
q u e se dieron fueron 
M atemáticas y  Ciencias 
sociales.

E n  otras naciones, ta
les como Inglaterra y 
Estados Unidos, h a y  
"circuitos cerrados” en 
muchas Universidades, 
sobre todo en las Facul-
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CONTEM PLAN A DIARIO LA TELEV IS IO N
SE C A L C U L A  EN  2 0 0  M I L L O N E S  EL N U M E R O  D E  A P A R A T O S

Q U E  H A Y  E N  T O D O  E L  M U N D O
tades de Medicina. Los 
alumnos siguen las ope
raciones que se hacen 
en los quirófa n o s  y 
"ven” mejor y  con más 
detalle lo que hacen los 
profesores, t o d a  vez 
que el tomavistas de te- 
levisión está "encima" 
de las manos del ciru
jano que realiza la ope
ración, con lo que se 
consigue que un núme
ro m ayor de alumnos 
vea mejor y  con má.s 
detalle la marcha de las 
operaciones y saquen 
más provecho que es
tando en el mismo qui
rófano, en donde 1 o s 
que e s t u vieran más 
atrás verían menos y 
peor que los que estu
vieran en primera fila, y 
aun éstos no podrían

ver el campo de la ope
ración más que de lado 
y nunca desde arriba.

La experiencia reali
zada en M adrid por un 
grupo de especialistas 
que pusieron en prácti
ca con los alumnos de 
las escuelas Aguirre un 
programa muy bien es
tudiado, en todos los de
talles, ha demostrado la 
bondad de la televisión 
en el papel de comple
mentar la enseñanza.

E l bachillerato radio
fónico y el bachillerato 
por televisión son cami
nos abiertos para todos 
aquellos q u e  quieran 
aumentar el caudal de 
sus conocimien t o s  o, 
s e n  cillamente, obtener 
el titulo de bachiller, 
que deben poseer todos

VAMOS A LA CAMA^ QUE 
HAV QUE DESCANSAR.^"

«Y ahora, un recado de parte de la tele...% Aú  
comienza diciendo la muñeca que aparece en las pan
tallas de los televisores al comenzar el programa de no
che. A continuación desfila esa columna de niños que 
marchan cantando: aYamos a la cama, que hay que 
descansar, para que mañana podamos madrugar-», con 
la pataleta final del más pequeñín, que quiere seguir 
ante el receptor y  que la niña mayor no deja.

Pero, ¿saben ustedes de quién es la voz que dice 
ese recado y que luego continúa cantando hacia la 
cama? No, ¿verdad? Pues es la voz del niño José Ra
món Areta, de cuatro años de edad, hijo del compo
sitor, a la vez que autor, de la música y de la letra del 
anuncio. Cuatro millones ha ofrecido una casa por ha
cer muñecos con esta figura, para Reyes.

La Televisión se ha convertido en un poderosísimo auxiliar de la Enseñanza. 
Cientos de millares de muchachos españoles siguen a través de la pequeña pan

talla los cursos del Bachillerato.

los españoles, según los 
deseos del Gobierno.

Todo lo dicho ante
riormente es parte de 
los beneficios culturales 
que la televisión aporta 
a los españoles. Aparte 
está la distracción que 
proporciona a los espec
tadores. Y una curiosi
dad en esta cuestión: 
¿saben nuestros lectores 
que algunos programas 
divertidos, y que son se
guidos por muchos te
lespectadores, su prepa
ración y montaje cuesta 
más de 300.000 pesetas? 
Claro que este dinero lo 
dan, en gran parte, las 
agencias de publicidad.

Pero...
N o podemos olvidar 

que la televisión tiene 
algunas contras, sobre 
todo por el influjo que 
ejerc.e sobre los peque
ños y sobre tas perso
nas que son muy sensi
bles o  ancianas.

C ontras de la  televisión.

En primer lugar está 
el que acapara la aten-, 
ción y llega a hacer una 
especie de hipnotismo 
sobre las personas, so
bre todo en los niños, 
que les obliga a estar 
ante el televisor tiempo 
y tiempo, hasta que se 
acaba la emisión. Con 
ello el niño no duerme 
el tiempo necesario, nO 
descansa lo preciso, los 
deberes que tiene que 
hacer quedan olvidados, 
y  el sueño que tiene es 
nervioso.

Por otra parte, está 
la influencia que ejerce 
sobre los niños y perso
nas débiles. Y  é s t a s  
quieren hacer lo que ven 
en la televisión, creyen
do que todo cuanto en 
ella ven es real y  que 
está bien hecho.

Recientemente un je
suíta, el padre Mico Bu
chón, ha escrito un libro

especialmente dedicado 
a la televisión, en el que 
dice los peligros que ei 
mal uso de ésta puede 
acarrear, y  cita varios 
ejemplos de niños que 
han llevado a cabo un 
hecho semejante al que 
vieron en la pequeña 
pantalla.

En resumen: la televi
sión, de la que hay en 
el mundo más de 200 
millones de a p a ra to s , 
puede hacer una gran 
labor tanto en la forma
ción de las personas co
mo en la enseñanza. Y, 
en cambio, se debe vi
gilar el uso que se hace 
del televisor v i e n d o  
programas que s o 1 a - 
mente son autorizados 
para personas mayores, 
que pueden pensar lo 
que está bien y lo que 
está mal; lo que es bue
no y lo que es malo; lo 
que es, en suma, real y 
lo que solamente es ima
ginativo.
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LOS PREMIOS DE NUESTRO CONCURSO
PRIMER PREMIO

Un anciano
__________________de 83 años:
Estim a que sí es necesario ap ren
der a  leer y  escribir a  su edad

Querido lector y queridos profesores : Me 
alegraré que al ser ésta en sus manos se en
cuentren bien, gracias a Dios.

Leía el diario ; me encontré varitis cartas, 
y yo empecé a escribir tambiéén. Cuando me 
dirigí a la escuela, el director me preguntó 
cuántos años tienes. Ochenta y tres. Y me 
dice que no tiene obligación, y me dice que 
puedo venir, y estoy contento de ir a la es
cuela, y los amigos me dicen que no es ne
cesario aprender a leer, y yo contesto que sí 
es necesario aprender a escribir bien ; tiene 
el gran amigo sus libros y es necesario saber 
escribir bien. Gracias a Dios y a nuestro 
Caudillo y a los maestros de esta escuela.

C r ist ó b a l  S o cia s  C r e s p i .
Calle Rosario, 9.

La Puebla (Baleares).

padres
Muy señor mío: ,
He leído algunos números de ALBA y me 

parece muy bien, pues es una revista que a 
mí me gusta mucho y nos obsequia el profe
sor que nos da clase de adultos por la noche; 
pues me parece que si todos los españoles le
yeran dicho ejemplar cambiaría mucho Es
paña.

liC quiero contar algo de cómo me encuen
tro : pues mis padres son de familia pobre, 
pero quizá ustedes puedan hacer algo.

Mi padre tiene un carro para que se en
tretenga, pues tiene las piernas cortadas has
ta casi la ingle, pues se las cortó el tren, y 
sólo tienen un carro escacharrado y las pier
nas postizas; yo le ayudo a arreglar el carro 
y las piernas ; aun algunas veces no sé cómo 
hacerlo; pero Dios me ayuda en dicho tra
bajo.

Mi madre ha estado en San Sebastián, en 
la Residencia, siete meses y medio, y estuvo 
a punto de muerte; yo. con mi resignación, 
llevaba la cruz del Señor puesta en mi cora
zón del sufrimiento que yo me llevaba ; pero 
vino ella y yo me caí al poco rato, sobre cosa 
nerviosa ; y yo estaba estudiando para oficial 
y llevaba segunda oficialía; ya no pude asis
tir a las clases, por lo cual me han suspendi
do el curso y tengo que ir a trabajar aun los 
domingos, que ya me vengo quedando en la 
plaza a vender caramelos en el pueblo para 
una pequeña ayuda a mis padres.

ESTOS SOI LOS V E IC E IO IE S  T 
SIS H E Ñ IO S

1. ® CRISTOBAL SOCIAS CRES- 
PI. Calle Rosario, 9. LA PUEBLA 
(Baleares). Un tocadiscos con cancio
nes regionales.

2. “ M. LERMA. ORMAIZTEGUI
(Guipúzcoa). Un receptor de radio de 
transistores.

3. ** NICASIO G A paA . CaUe Ge- 
neral Fianco, 59. ESPARRAGOSA DE 
LA SERENA (Badajoz). Un estuche 
de dibujo.

4. “ JACINTA NEGRE. EL ES- 
COLANaMOSQÜERÜELA (Teruel).
Una estilográfica y un bolígrafo.

5. «» MERCEDES MORENO QUE- 
SADA. Calle Logo, 2. ARMILLA 
(Granada). Una máquina de retratar.

6. ® ANTONIO GARCIA PICON. 
Calle San Sdiastián, VILLENA (Ali
cante). Un Atlas geográfico.

7. ” GRACIELA GARCIA D E L  
VILLAR. Calle Juan Padrón, 6. LA 
OROTAVA (Tenerife). Un lote de li
bros valiosos.

A la gran prueba de sdección final 
han llegado otras veintisiete cartas de 
otros tantos lectores, cuyos nombres ya 
hemos publicado en el último núisero 
y a quienes les corresponderán otros re
galos que les remitirá ALBA.

Luego ya ven el gran sacrificio que hago 
por mis padres.

Agradeciéndole su amabilidad, le saluda 
atentamente,

M. L ebm a .
Ormáiztegui (Guipúzcoa).

P./D.—Por favor, no den contestación, 
ni lo escriban en ALBA, pues se enterarían 
mis padres y sufrirían mucho, y yo sólo lo 
llago por cooperar con ustedes, y si me toca 
algo, pues no sabrían ustedes la gran alegría, 
más que para mi, para mía padres, para que 
yo Ies entretenga durante sus malos ratos de 
dolores.—Gracias.

TERCER PREMIO Tiene qoince
______  nffos y  e s tá

g n a rd a n d o  OTejat desde lo s ocho
Me puse contentísimo cuando vi publicada 

mi carta en el periódico, en la cual les con
taba varias cosas de mi pueblo.

En ésta prosigo contándoles más cosas. 
Tengo quince años y estoy guardando ove
jas ; ando con ellas desde que tenia ocho

años. Este oficio es muy penoso, stútre todo 
en invierno ; tenemos que sacar todos los díag 
el ganado, aunque llueva o haga frío. Los 
pastores no tenemos un día libre, ni domin
gos ni días de fiesta, y así nos pasamos los 
trescientos sesenta y cinco días del año, eo 
las soledades del campo.

Tan sólo por las noches, que más ganiis 
tenemos de dormir que otra cosa, es cuaiK'o 
salimos un rato. También son aquí muy pe
ligrosas las tormentas, porque hay mucb s 
encinas. El año pasado nos mató un rayo i 
una oveja debajo de una encina.

Del periódico, cada día me gusta más bu 
lectura. No sólo por su lectura, sino por la 
cultura que se adquiere. Finalmente, pa?u 
que los demás sepan cesas de mi tierra, ea 
esta comarca que es la Serena nació Dono 
Cortés, ese gran sabio extremeño. Les s^ u  • 
ré contando cosas de mi pueblo.

Atentamente les saluda,
N ic a sio  G a r c ía .

Calle General Franco, 59. 
Esparragesa de la Serena (Badajoz

J

CUARTO PREMIO
R ecorre doc;

___________________  k i l é m e t r o s
d i a r i o s  p a r a  i r  a  l a  e s c o e U

Como sabrán, soy tm» alumna de la cla.‘  ̂
de analfabetos. Cuando en este püeblo em p- 
zó el curso, íbamos varias chicas y señoras, y 
ahora me he quedado yo sola. Hay noch< 
que viene una señora''del pueblo, y la noel.' 
que no viene esa señora estoy yo sola, y ayu
dada por mi ma^tra, doña Angustias, be 
aprendido a eleer y escribir no hace mucl.) 
y DO sé si entenderán mi letra.

Yo y mi« bermanitos, para ir al colegio 
todos los dias, tenemos que andar seis kiló
metros, y seis más por la tarde. Vivo en ima 
masía jtmto de un monte llamado el I^ a r  
Ciego.

No somos propietarios, no somos medie- 
ros ; somos cuatro hermanos y yo cinco; tres ̂  
menores de catorce años, que van de día al 
colegio, ^ yo voy por la noche. Cuando paso 
por la calle del pueblo, alguien de las venta
nas me grita : «¡ Ya serás maestra Ib

Pues yo no soy maestra ni llegaré a serlo 
quizá. No más quisiera, por lo menos, llegar 
a poder sacar' el certificado de estudios pri
marios, que quizá me quede sólo con la bue
na voluntad. Mi maestra dice que sólo desea
ría que para fin de curso, que si Dios quiere 
ya falta poco, pudiera recibir un buen regalo 
para mi, para entregármelo delante de todo 
el pueblo.

Yo de aquí tengo poco que contar; en estas 
montañas sólo se cosecha trigo, cebada y pa*
tatas ; ganado y vacas. Es un terreno éste
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SIETE CARTAS ENTRE TREINTA MIL
mu7 frío, que es la faena que tengo que ayu« 
dar a mis padres. Yo tengo quince años, y 
gin más cansar y con mucho gusto conservo 
los periódicos de ALBA.

Les saluda muy atentamente la alumna,
J a cinta  N e g b e .

£2 Kneolann 
Mosqueruela (Teruel).

SEXTO PREMIO
**Una familia 
cristiana*^

QUINTO PREMIO

**Lo que m ás agradecem os es que 
nos hayan  puesto una escuela^', 
dice una m adre trabajadora«

Muy amados profesores:
He leído ALBA, lo cual me ha gustado 

mucho. No encuentro palabras en mi pensa
miento ni en mi corazón para expresar el 
profundo agradecimiento a ustedes por esta 
(dirá tan buenisima que están llevando a 
cabo de enseñamos a las analfabetas a leer y 
escribir, cosa que antes no sabíamos apre
ciar, ]>ero ahora ya nos vamos gozando en 
ello. ¡ Qué alegría, qué bonito debe ser saber 
bien, y también qué bonito es compartir el 
saber con quienes no lo tienen!

También me olvidé de contarles todas las 
cosas de mi pueblo. Estamos contentos por
que nos han puesto el agua y una escuela, 
que es lo que más agradecemos, porque tene
mos una señorita que nos achuc^ mucho, y 
nosotras le decimos que no podemos tanto, 
porque tenemos muchas faenas que hacer en 
nuestras casas; pero no se lo tomamos a mal, 
porque nos interesa mucho aprender y no 
queremos faltar ni un día, porque vemos 
cada día más las ventajas en la escritura y 
lectura. Nos coge la escuela muy retirada y 
pasamos mucho calor; pero noa gusta ir, 
porque la señorita es muy cariñosa y com
prende que somos muy duras de cabeza y nos 
considera.

Mi esposo es trabajador; tengo treinta y 
tres años, y dos niñas; una tiene ncbn años; 
se llama Sara, y otra seis años, y se llama 
María. Somos muy entusiastas de la palabra 
de Dios y cumplimos con lo que Él nos dice.

Que el Señor les bendiga y les guíe siem
pre es lo que les desea la alumna,

M e b c e d e s  M o ben o  Qu e sa d a .
Calle Lugo, 2.

Armilla (Granada).

He recibido varios ejemplares de ALBA y 
me han gustado mucho a mi y a mía compa
ñeros de clase, pues estamos contentos con 
nuestro maestro y él con nosotros, por lo apli
cados que somos, que yo ya sé escribir y las 
cuatro reglas; que yo nací en un pueblo de 
Extremadura llamado Segura de León, pues 
mis queridos padres nos trajeron muy pe
queños a seis hermanos que somos para An
dalucía, en el año 1943, porque veía que se 
le morían de hambre los seis, y, por desgracia, 
en el año 1959 mi padre se quedó sin un» 
pierna trabajando de noche y día para po
demos dar de comer; dicha desgracia, yo y 
mis hermanos todos muy pequeñitos, traba
jando sin poder hasta que hemos sido hom
bres ; después nos hemos venido a Villena, 
provincia de Alicante, adonde son las auto-

e n h o r a b u e n ;a  a  t o d o s
ALBA os da la más al^;re enhora

buena, amigos lectores que respondéis 
a los nombres de Cristóbal Sodas Cres- 
pi, en La Puebla (Badajoz); M. Lenna, 
en Ormáiztegui (Guipúzcoa); Nicasio 
García, en Esparragosa de la Serena 
(Badajoz) ; Jacinta Negre, en El Esco 
laoo-Mosqueruela (Teruel) ; Mercedes 
Moreno Quesada, en Armilla (Grana
da) ; Antonio García Picón, en Villena 
(Alicante), y Graciela García del Villar, 
en La Orotava (Tenerife).

Y os da la enhorabuena, pues, por el 
mismo orden que vais nombrados, os 
han correspondido los siete premios gu® 
ALBA ofreció a cuantos nos escribieran 
las mejores oartas para nuestro concur
so «Dinos cómo es tu pueblo». Vosotros 
habéis sido los vencedores entre más de 
treinta mil cartas enviadas desde todas 
las provincias absolutamente, incluidas 
las insulares y ciudades de Ceuta y Me- 
lilla.

Y nos llena de orgullo que sus remi
tentes fueran adultos y chicos, mujeres 
y hombres, algunos de éstos y de aqué
llas de avanzada edad, como ejemplo 
de cuanto puede la voluntad puesta al 
servicio de un buen fin cchoo es d  de 
la cultura. Gracias a todos.

Ahí están los premiados y los pre
mios que habrán de reciMr. Para todos 
vosotzM, que contestasteis a millares a 
nuestra convocatoria, sabed qne, muy 
pronto, iniciaiemos otros coneursos. Es
tad alerta y asbtid a ellos p an  que esta 
vez nuevos vencedores se asomen a este 
ALBA que para vosotros se escribe.

Felicidades a todos.

ridades muy buenas y muy caritativas; y es 
un pueblo muy cristiano, con mucha fe en 
Nuestra Señora de las Virtudes, y mi» padres 
y todos vivimos felices, dándole muchas gra
cias al Señor de la Reja, que es d  Santo de 
mi devoción.

Y me despido; dándole las gracias, se des
pide de nsted,

An to n io  G abcía  P ic ó n .
Calle San Sebastián, 75.

Villena (Alicante).

la  isla de Tenerife*'

Soy una alumna de la Escuda de Aeeiótt 
Católica, y en esta clase recibimos un ejem
plar dd  periódico ALBA; pero somos »m»» 
treinta y todas lo quieren leer al mismo tiem
po ; trae muchas cosas interesantes para am
pliar nuestra cultura.

Y aho^ le voy a decir desde dónde le es
toy escribiendo : es de un rincón de la »«1» 
de Tenerife, desde la Villa de la Orotava, un 
pueblo que dista 38 kilómetros de la capital 
y qne cuenta con 23.000 habitantes. En po
cas palabras, le voy a contar cómo es mi pue
blo, dd  que estoy orgullosa : El cultivo má» 
importante es d  plátano ; esta villa, vista 
desde la entrada, parece nna alfombra verde, 
y también vemos el Teide al fondo, que mide 
3.707 metros; es d  pico má» dto de Espa
ña ; nuestro monumento principal es la pa
rroquia de la Gmcepción, que fue declarado 
monumento artístico nacional d  18 de junio 
de 1948 ; el altar mayor es de mármol y fue 
tallado por artista italiano ; nuestras fiestas 
principales son la Octava d d  Corpus y San 
Isidro ; yo creo que hasta sus oídos habrá lle
gado algo sobre estas fiestas, pues en la Oc
tava todo d  recorrido que hace Jesús sacra
mentado está cubierto por bonitos tapices de 
flores y de tierras de colores traídas del Tei
ne, y, según tengo entendido, artistas octa- 
venses han ido a hacer alfombras en Madrid, 
que usted las habrá visto, y si no, se da una 
vuelta por nuestra villa y podrá admirar de 
lo que son capaces de hacer estos artistas 
cuando en el alma se tiene a Dios.

Y sin más, se despide con un afectuoso sa
lado esta alumna,

G b a c ie l a  G abcía  d el  V il l a s .
Calle Juan Padrón, 16.
In  Orotava (Tenerife).
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fueélíú áúéü
S U S C R IP C IO N  PRO M O T O TR IC IC LO  
PARA a  INVALIDO JOAQUIN GIMENEZ

CoatMtando a su muy atenta del 16 del corriente, 
en la que piden informes de Joaquín Giménex, invali* 
do con residencia en Loa Albaricoques, de esta Feli* 
gresía, tengo el honor de manifestarle que el referido 
joven es pobre, hijo de viuda y que esta Caritas Inter- 
parroquial, en elianto alcanza sus fondos, le presta 
ayuda. Será una ilusión para este pobrecillo el tener el 
mototriciclo y así poder ir a la escuela y adquirir la 
cultura y educación. Dios premie sobreabundantemen
te la generosidad de todos los que contribuyan a esta 
obra de hermandad cristiana.

Aprovecho la ocasión para saludarle y ofrecerle el 
testimonio de mi consideración más distinguida.

Suyo affmo. en Cristo.

F e l ip e  Sá n c h e z  S á n c h e z . 
FERNAN PEREZ (Almería).

Es/os son los informes que sobre Joaquín Giménez 
nos remiie el señor cura párroco de su pueblo, a quien 
se los solicitamos en su día. Comprobada la veracidad 
del caso, confiamos en que nuestros lectores sigan en
viándonos donativos para la adquisición del triciclo, 
conforme solicitamos en nuestro número 15.

“ UNA FORMIDABLE CAMPAÑA 
EN FAVOR DE LA CULTURA“ , 

DICE UN “ BARMAN“

Con ocasión de haberme enseñado un amigo algu
nos números de su periódico, y después de haber visto 
la formidable campaña que llevan ustedes para faci
litar una pequeña cultura a quienes no pudimos ad
quirirla de pequeños, le escribo para exponerle mi 
caso :

Tengo veintiocho años, soy barman de profesión, y, 
como deseo formarme y conocer algo de todo, le ruego 
que de serle posible roe envíe ALBA y al mismo tiem
po una Enciclopedia general.

Sin otro particular, agradecido de antemano, le sa
luda

Em ilio  R omera  M a t e o .
21 División, n.° 28.

DON BENITO (Badajo*).

“ IR  PERIODICO SERIO V DE U  MAYOR IMPORTARCIA
Señor Director de ALBA, como 

igualmente ayudantes especiales del 
mismo:

Mucha será mi alegría que al ser ésta 
en sus manos se encuentren bien, yo 
quedo bien, A. D. G.

En primer lugar, tengo el gusto de 
saludarle por carta ya que me gusta
ría hacerlo, pero, en fin, qué se le va 
hacer. Yo me digno a mandarle mi fo
tografía y una vista de mi pueblo, pa
ra que lo juzgne y me dé sus impre
siones sobre el mismo. Esta es sólo una 
vista de lo más importante, la plaza de 
la villa.

Si usted estuviera en el mismo le in
vitaría a una buena copa de vino puro, 
como lo es el manchego; por su perió
dico tan ameno, divertido, como ins
tructivo, etc., etc.

En mi casa lo tomamos como un pe
riódico serio y de noticias de gran uti
lidad e importancia.

Desearía me mandase un libro de 
boxeo, ya que siento una gran afición 
por dicho deporte.

Soy uno de los alumnos contra d  
analfabetismo. ¿Qué le parece mi le
tra? ¿Cuándo empiezan a d a r  clases 
nocturnas este año?

Sin más, se despide de usted su 
atento y seguro servidor.

José An to n io  P avón 

Calle Caballeros
VILLARTA DE SAN JUAN (C. Real)

EL ALCALDE 
DE ZALAMEA

Nos escribe el alctdde-presidení 
del Ayuntamiento de Zalamea de la 
Serena, exponiendo su disgusto por 
no haber visto expresamente citado 
el nombre de su localidad en la bre
vísima referencia hecha sobre las 
más importantes ciudades de la pro
vincia, en nuestra página aEspana 
es asía, dedicada a Badajoz.

Efectivamente, y  sin propósito 
deliberado, fue omitido aquél, en d  
plano de la provincia, aun cuando 
en el texto, también breve, se htdda 
de La Serena como comarca muy im
portante en la producción de cerea
les a la que pertenece la bella, rica, 
histórica y  monumental ciudad de 
Zalamea, que Calderón de la Barca 
e l i ^  como esccTiarío para su obra 
famosísima aEl alcalde de Zalamean.

«
Hacemos esta aclaración para sa

tisfacción del pueblo omitido.
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HECHOS 
Y CONDUCTAS 
EJEMPLARES

CLONICAS Y R E P O R T A JE S  E S P E C ÍA L E S  P A R A  ALBA

NACIO SIN PIES NI MANO DERECHA, 
Y YA CORRE, JUEGA Y ESTUDIA

lo dedicado a niñas ata-Una DÍfia granadina, 
atendida en nn 
as'lo de religiosas
La niña Filom ena, co

mo la llaman en el colé' 
jío  y  entre los suyos, 
adió en un  cortijo de la 
ovínda de G ranada, 

vino al mundo sin

pies, sin la mano dere
cha y  únicamente con la 
parte de la  izquierda, en 
la que los dedos, sola
mente tres, estaban uni
dos.

Al prindpio llegó a- 
preocupar a sus padres 
el que la  niña no sola
mente tuviera estas fal
tas, sino que tanqwco 
pudiera hablar. Y  ape
nas na.da podían hacer, 
ya que eran m uy po
bres.

Y  así, un día llevaron 
la niña a  las monjas de 
la Beata M aría Ana de 
Jesús, que tienen un asi-

UNA NIÑA DE CINCO AÑOS, PARALITICA, YA 
A LA ESCUELA EN BRAZOS D f SUS HERMANAS

En el pud>lecito de Ni- 
gran, de la provincia de 
Pontevedra, 63 niñas en
tran cada mañana en la 
cuidada escuela que diri
ge la maestra doña Emi
lia González Alvaiez. Una 
de estas 63 alumnas no es 
como las demás : ha de ir 
a la escuela en brazos de 
sus hennanitas mayores. 
Se llama Antoñita Maga
llanes Fernández, t i e n e  
cinco años y es paralitica 
de las dos piernas.

El padre de Antoñita

u

cadas por parálisis in- 
fantil, enferm edades de 
los huesos y  otras.

G rad as a  su gran vo
luntad siguiendo l o s  
consejos de las monjas y  
los tratamieiUos médi
cos adecuados, Filome
na corre ya  con stm 
compañeras de colegio, 
tras haberle adaptado 
unos pies ortopédicos. 
Tam bién se lava, come 
y hace sus menesteres 
ella sola, ya que le han 
separado los dedos de 
i a mano izquierda y, 
adem ás escribe m u y  
bien, obteniendo buenas 
notas en dase.

E ste  m ilagro se ha 
realizado apenas en dos 
años.

Quiero saber leer -dice- para 
poder leer “ A L B A “

En estos días entrañables de la Navidad, cuan
do más inclinados debemos sentimos todos hacia 
la práctica del bien, fieles a la consigna eterna 
del Portal de Belén, estimamos de gran oportuni’ 
dad poner de relieve el hermoso rasgo de estas 
niñas gallegas que llevan a la escuela todos los 
días, en sus brazos, a una kermaniio paralitiea. Vna 
bella lección de caridad fraterna que puede servir 
de ejemplo y  estímulo para todos en estas fechas 
de tan profundo sentido cristiano y hogareño.

Antoñita escucha atenta
mente las lecciones de su 

maestra.

es peón, y la madre traba
ja en el campo. Con el po
co dinero que ganan, han 
de mantener a sus ocho 
hijos, a los que quieren 
con locura. A l^na vez, el 
padre, resignado, ha de 
renunciar a sus tres pese
tas de tabaco para aliviar 
los problemas de la casa. 
Tanta atención han de de
dicar al trabajo, que a ve-

ces se olvidan un poquito 
de sus hijos. La madre 
nos cuenta una anécdota:

—El otro día me olvi
dé de dar la comida a Ro
gelio, y cuando le pr^un- 
té por qué no me la habia 
pedido, me dijo que no lo 
había hecho porque supu
so que no tenía nada que 
darle y no me quería de
jar en mal lugar delante 
de una persona que ese 
día nos visitaba.

Un día se planteó el 
problema en casa de la 
niña paralítica: sus her
manas no podían ir a la 
escuela porque tenían que 
cuidarla. La maestra pen
só que sería mejor que 
también Antoñita asistie
se a clase. Asi empezó, y 
hoy no pierde detalle de 
las clases.

—Quiero saber l e e r  
—dice— , para poder leer
ALBA.

Antoñita tiene unas bo
tas ortopédicas; pero se le 
han quedado pequeñas y, 
además, esrín rotas. El 
párroco de Nigrán ha pe
dido ayuda para esta sim
pática criatura, y en se
guida muchas personas de 
la provincia han respondi
do al llamamiento. Asi,

/xi niña paralitica, en brazos de una de sus hernumitas, y acompañada de las de
más alumnas de la escuela.

Antoñita, en brazos de su 
madre.

muy pronto tendrá unas 
botas nuevas y un carrito 
ortopédico, porque Anto- 
ñita también quiere pa
sear bajo el sol, como siu 
amiguitas.

Pero siempre, cada día, 
una niña de pelo rubio y 
ojitos negros se sienta en 
su banco de la escuela, 
aunque le aprieten las bo
tas rotas...

Segundo MARINO
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e l  l i o m l > r e  l i a i C e  d e p o r t e
p o r

A lberto Amorós

Ed esta nlase de ejerci
cio« tenemotí que distin
guir l o s  «ejercicios de 
tronco» en el plano lateral 
y horizontal, tales como
FLEXIONES LATERA
LES y TORSIONES. El 
fin que se persigue con es
tos ejercicios es aumentar 
la movilidad y flexibili
dad de la columna verte
bral, en sus planos latera
les y horizontales. AI ha
cer estos movimientos (ob
servad loa dibujos), apar-

En estas fiesta» de Navidad, Año Nada más indicado, pues, que dedf- 
Nuevo y Reye», de ñpto  tan familiar car en esto» días unas koras a practicar 
y hogareño, te suele comer con exceso, la ^mnasia en beneficio de la talud y
Pavos, pollos, cordero», turrones, m«- 
zapane» y demás manjares propios de 
estos dias, unido al descanso de las va
caciones, hace que todo el mundo acu
múle grosos y pierda la linea celosa
mente conservada durante el resto del 
año.

de la estética. He aquí unos ejercicio» 
— para hombres, mujeres y  nino»— 
fàcile» de realisar y  mediante los cua
les libraremos al cuerpo de la» tonno» 
navideñas. Hay que mantenerse jóve
nes y  ágiles en todo tíempo.

propuesto: mayor capaci
dad física y muscular.

Estos movimientos pue
den ser ejecutados indis
tintamente por mujeres y 
niños, variando el número 
de veces en que el movi
miento ha de ejecutarse,

respiratorios en cada mo- 
. vimiento. No es conve
niente forzar el tronco, 
con objeto de lograr rápi-

(brazos y piernas). Con 
frecuencia se practican es
tos ejercicios intercalán
dolos con otros anteriores

damente la ejecución total que ya os indicamos.

Flexión Ut«ra de troaco con ma
no« a la nuca y  pierna» atacrtM.

Toraión de tronco con mano 
a la nuca y piernas acierta»

un mínimo de cuatro ve
ces.

Fijaos detenidamente 
en los dibujos y procurad

te del benendo importan- según la edad de cada 
te para la columna verte- uno. Hay que efectuarlos 
bral, producen una mayor 
elasticidad a su muscula
tura.

La flexión lateral —a 
izquierda y derecha— de
be hacerse con lentitud y 
sin forzar la cintura, pues 
el uso continuado del mo
vimiento irá poco a poco 
dándonos más elasticidad 
muscular y forma, y en- 
t o n c e s observaréis que 
efectuáis la flexión con 
más soltura y rapidez, sin 
correr el riesgo de una 
posible lesión, ya que en 
gimnasia, todo lo que sea 
forzar el cuerpo en cual
quier movimiento es per
judicial. Poco 8 poco, y 
sin forzar el ritmo de la 
gimnasia, se logra el fín

del ejercicio, sino que de
béis efectuarlo a diario y 
sin brusquedades, y enton
ces vosotros mismos os da- 
réb cuenta de que si antes 
costaba trabajo doblar el 
tronco en La forma que el 
dibujo indica, después, al 
paso de varios dias, los 
efectuáis limpiamente y 
con gran soltura y flexi
bilidad.

ESTIMULANTE 
DE PIERNAS

Estos ejercicios consis
ten en botes, elevaciones 
rápidas de rodillas, d e 
piernas, piernas abiertas 
y cerradas, saltando a 1 
mismo tiempo y combi
nando estos ejercicios con 
los movimientos de bra-

F.n sí, estos movimien
tos producen una mayor 
soltura en las piernas y  
juego de brazos, aparte de 
lo señalado más arriba.

EJERCICIOS DE 
EQUILIBRIO

Estos ejercicios pueden 
dividirse en dos clases : 
sobre aparatos y sobre el 
suelo. Refiriéndonos a 1 
equilibrio en el suelo (ol^ 
servad los dibujos), los 
movimientos se efectúan 
elevando lentamente la ro
dilla, haciéndolos una vez 
con cada pierna: ejerci
cios de piernas al frente y 
lateral de piernas. Obser
vad en el dibujo alusivo a 
la elevación lenta de rodi
lla que la punta de los de-

Pi*mM»bicrrM Mltecont>r«ZM«ncruz
yab»}o, »rríba con p»lin»d» y »Mja.

recto y erguido (derecho). 
E s t a s  posiciones tienen 
importancia, ya que si el 
cuerpo no lo mantenemos 
como indicamos, el resol
tado será nulo. Estos ejer
cicios tienden a mejorar

ftvKion lateral lenta u alterna 
ttva dt pema» chi mano» a las 

caderas.

efectuar los movimientos 
en la forma que en los 
mismos se señalan. No ol
vidéis, igualmente, los co
rrespondientes ejercicios

zos (fíjaos en los dibujos).
EÍ1 fin principal de es

tos movimientos es lograr 
un mejor movimiento con 
soltura del aparato motor

tlevAclún'ripida’de piernas al freme con mano* a la» cadera».

dos del pie ha de colocar
se de forma que éstos mi
ren hacia d  suelo, y el 
cuerpo, con las manos a 
las caderas, se mantendrá

Elevación lenta attemariva de 
pi«rnM«ltfer<l* con manosa 

iMcaScns
el propio equilibrio hu
mano en sí y conseguir 
una mejor circulación de 
la sangre y templan los 
nervios.

En todos estos ejerci
cios, como en los ya pu
blicados anteriormente, 
siempre hay que t e n e r  
presente la respiración. Al 
iniciar el movimiento, ins
pírese con fuerza, y si 
deshacerio, déjese escapar 
el aire poco a poco por la 
b o c a .  La respiración es 
primordial en la gimna
sia.

3 F e l  d e p o r t e  H a e e  a l  l i o m l i r e
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¡FELICES PASCUAS
A  L O S  L E C T O R E S  D E  A L B A !

A BELEN
S K m t s

tas de felidtacióii navideña, 
costumbre anglosajona qne 
d ata  del siglo pasado, se ha- 
l ia  hoy popularizada en 
España qne se ha converti
do en una verdadera indus
tria  nacional.

H e aquí cuatro bellos mo
tivos de felicitacidn.


