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“La virtud es 
ei premio de 
sí misma. No 
muere el que 
por la virtud 
perece.*’

PLAUTO

fPoeto rofflono 
del siglo III

i r ;  OREMOS POR LA PAZ

M ientras la V ía  Dolorosa es en 
Jerusalén parapeto militar y los san
tos lugares de la pasión y  muerte de 
Cristo escenario de guerra, por nues
tros pueblos de Castilla, en los que 
se vive con profunda religiosidad, la 
gente reza en estos días de Semana 
Santa.

Este año su oración será una sú
plica fervorosa por la paz del mundo 
a Aquel que dijo: “Amaos los unos 
a los otros” al partir con sus discípu
los el pan y el vino en el Jueves San
to, Día del Amor Fraterno, antes de 
iniciar su pasión y de ser crucificado 
por la salvación de unos y de otros.
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LA PRENSA ESPAÑOLA. R EFLEJA D A  EN A L B A
l > a  R e g i ó z i .
MUSEO DEL JUGUETE

Vuelve a hablarse del Museo del Ju- 
guete. Comenta el periódico de Orense 
en u n a crónica de su corresponsal en 
Valencia que la instalación de este mu
seo es una consecuencia lógica del auge 
que está tomando la construcción de! ju
guete en esta provincia y en su vecina 
Alicante. Allí podrán acudir los niños y 
sus padres para admirar todo ese mun
do fantástico y apasionante que encanta 
y sugestiona a unos y otros, sin distin
ción de edades. También se habla de la 
posibilidad de construir un parque para 
que. de esta forma, los niños puedan al
ternar sus juegos con la visita ál museo.

LA VANGUARDIA
E S P A Ñ O L A

DIA DEL ASILO
Comenta el diario barcelonés la celebra

ción del ”D(a del Asilo" en Seo de Urgel. 
donde veinte monjitas cuidan de m ás de 
un centenar de ancianos, hom bres  y mu
jeres, que -!’iven solamente de la caridad, 
de las limosnas que obtienen las monjitas. 
Con motivo del "Día del Asi'.o", las puer
tas del centro se abrieron p a r a  todos y 
centenares de zHsitantes pasaron un rato 
con los ancianos, ¡.os de los cole
gios acudieron acom pañados de sus pro
fesores . portando obsequios y donativos. 
¡Mego hubo fiestas, que hicieron pasar 
mm jornada inoliñdable a los ancianos.

A r r ib a
D A R  L A  T A L L A

Parece una tontería decir que los es
pañoles estamos dando la talla. D ar la 
talla, en otro tiempo, era algo tan fun
damental como producir claros en las 
filas de un Ejército por falta de esta
tura en los hombres que lo formaban. 
Pero hoy, como dice el periódico madri
leño, la talla comprende otras circuns
tancias. Los datos de mejora física es
tán recogidos entre los años 1963 a 1 ^ 7 , 
con aumento de siete milímetros en la 
estatura y  un kilo fie P«o* E l término

medio actual de estatura de los españo
les es de poco más de un metro y  se
senta y  ocho centímetros, con un peso 
de 65 kilos y  medio. Naturalmente, ex
plica "A rriba”, la talla no es la misma 
en los grandes centros de población 
como en los núcleos rurales. La pobla
ción juvenil de las ciudades es hoy día 
de las más altas de Europa.

CADA ONO HACE LO QUE PUEDE
Parece que se está poniendo de moda 

eso de construirse los vecinos de tal o 
cual pueblo su propia carretera. No es 
el primer caso el que refleja la Prensa 
ni tampoco será el último el que comen
ta el diario ovetense. En un reportaje 
deja constancia de la terminación total 
de las obras de construcción de una ca
rretera en la villa de Villarmil. Dicha 
carretera ha sido construida por los once 
vecinos de la localidad, que sacrificaron 
para ello todos sus dias festivos durante 
nueve años de trabajo.

LA GACETA DEL NORTE
NO SON TAN FIEROS,..

E l fam oso decir de que no es tan fiero  
el león como lo pintan podríam os aplicar
lo al caso que comenta el periódico bilbaí
no. Como si de una con f irmación a la ex 
periencia del doctor R odrigues de la Fuen
te, el de la "tele”, se  tratase, con sus lo
bos am aestrados, en un pueblecito de la 
R ioja, en Rincón de Soto, han criado dos 
jabalíes, fu e ro n  casados muy pequeñitos 
y actualmente se hacen experiencias de 
cruce con cerdos, experiencias que pueden 
ser muy interesantes para el futuro, sobre 
todo en lo que a l aprovecham iento de e. t̂a 
especie porcina tan bravia se refiere.

DIARIO ESPAÑOL
POR CULPA DE LAS ANCHOAS

Dice el periódico de Tarragona que 
la presencia de un gran banco de an
choas impidió al patrón de una embar
cación asistir a la boda de su hijo. E l 
hecho ociurió en aguas de Gerona. E l 
buen hombre pensaba regresar a tierra 
con tiempo suficiente, pero la captura de 
más de cuatrocientas cajas, cantidad más

alta de las que se obtienen normalmente 
en la mejor época del verano, le obli
garon a  dirigir después las tareas de

descarga y arreglo de redes.

A  pesar del requerimiento de familia
res y amigos, no abandonó su trabajo y 
cuando terminó la faena y a  se había ca
sado su hijo. Todo por culpa de las 
anchoas.

GUANDO SE GUISABA CON CARBON
Siempre es agradable saber, o al me

nos recordar, cosas del tiempo pasado. 
Eso es lo que hace la revista "Dígam e” 
al consignar ciertos aspectos de nuestro 
país hace, poco más o menos, cien años. 
Nos recuerda que por aquella época ha
bía en España H.OOO carboneros. Ni 
que decir tiene que eran de carbón ve
getal y no mineros, como podría supo
nerse. Trabajaban la encina, el brezo y 
otros vegetales, y desde Andalucía y  Ex
tremadura llevaban el "picón” y el "cis
co ” a Madrid, en siete jornadas, a lomos 
de muía o en carros. Y  hoy todo se arre
gla con la electricidad y el gas...

INFORMACIONES
PELICULAS DEL OESTE 

EN ESPAÑA
E s  creencia general que todas las pelí

culas del Oeste americano fueron  rodadas 
en aquellos países. Sin em bargo, España, 
de un tiempo a esta parte, nos ha  sorpren- 
'dido con ííHu serie de películas que poco 
o nada tienen que envidiar a las de los 
americanos. L os  actores españoles han 
dem ostrado saber desem peñar el papel, y 
los escenarios no han podido ser mejores. 
L a  Pedrica, Colm enar Viejo, M ansanares 
el Real, H oyo d e  M ansanares, entre otros 
pueblos, han sido, p o r  su proxim idad a 
M adrid, los lugares ideales de “nuestro 
Oeste". En H o y o  d¡^ M ansanares fu e  
construido un aut^fg^^^ueblo del Oeste, 
llamado “Golden C ify”, en el que han sido 

•n’odadas más de  «n centenar de películas.
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JESUS MUERE EN LA CRUZ EL MUNDO, EN SIETE NOTICIAS

No pretendo, pobre de m í, h acer un re tra to  de 
la  personalid'ad d e Jesú s, el Señor, ni físico, ni, 
m ucho m enos, de la  grandeza de su alm a divina. 
Sólo quiero h acer resa lta r  e l rasgo m ás d estaca
do de su personalidad cu n o  hom bre que vivió en 
este  nuestro mundo y convivió con los demás 
hom bres, com o uno de tantos. Es m ejo r que diga 
d e una vez cu ál es ese rasgo típico de la  perso
nalidad  de Je sú s : fue su inconm ensurable amor 
a  los h<Knbres.

Sólo quiero aducir, c<Mno prueba com prendida 
por todos, dos episodios d e su vida, sucedidos casi 
sim ultáneam ente, y que sintetizan los dos esta
dos m ás tristes d e la  vida hum ana: la  resurrec
ción d e la  h ija  del Ja ir o  y  la  curación  de una 
m u jer que padecía penosa enferm edad. Los dos 
episodios sem una revelación de cóm o respondía 
Je sú s  an te  e l dolor hum ano. E l pad re de la  jo 
ven m uerta sufre mcu’alm ente e l peor de los do
lo res: la  m uerte de su h ija . Expone su dol<Hr a  
Je sú s  e  inm ediatam ente, emno si e l dolor fuera 
suyo, se levanta y d ice : “V am os”. En e) cam ino, 
y a  pocos minutos, se tropieza con una mu^er qiM 
sufre penosísim a enferm edad en su cuerpo. La 
m u jer d ice : “Con ta l d e que le  toque la  o rla  de 
su vestido seré cu rad a”. Y  asi lo  hace. Y  enton
ces Je sú s , com o si le  hubieran tocado en un re
sorte del corazón, inm ediatam ente re^MMade: 
“M u jer, estás cu rad a”. En estos dos preciosos 
acontecim ientos podemos adminu* la  m agnitud 
de en trega de Je sú s  en  ser para  los dem ás.

Pero  la  culm inación de esa  en trega de Jesú s 
en ser para  los otros la  encontram os en su muer
te o  donación de su existencia para  que todos 
ios hom bres turiénunos vida.

Consecuencia y lección. E l prójim o es Dios 
en  figu ra de hom bre. Así como decimos que 
la  esencia del ser de Cristo fue la  de ser 
para  les otros, así podemos afirm ar que la  
esencia del cristiano, cmno hom bre de Cristo, 
es ser para  los otros, actu ar para  los otros, dar 
de lo nuestro a  los otros. E sta  característica  de 
Jesú s, “el ser para  loa otros”, es la: ú nica fórmu
la  de la  p a c ífica  c<mviveneia entre los hom bres.

Jesú s  FERN AN D EZ

E S P A Ñ A

T R E S  N U EVA S SA LA S dedicadas a exhibir recuerdos y tesoros ar- 

tísticos de la Edad Media y de los siglos X V I 

y X V II  españoles han sido inauguradas en 

el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Este Cristo de la Edad Media es una de las 

valiosas piezas que figuran en estas salas.

★  U N A  JO V E N  D E  D IE C IO C H O  A N O S, M aría Dolores Ropero 
Avila, que presta sus servicios como- sirvienta en una casa de 

M orda, aprovecha sus horas libres para ayudar a  las Hermanitas de los 
Pobres. Además, abona de su nxxksto  peculio 200 pesetas cada trimes
tre para las atendones del asilo. E s ta  joven envía su paga mensual a 
sus padres, de la que se reserva 500 pesetas. E,a chica es bellísima. 
H ace un mes que vino a  M nrda desde su p u ^ lo  de Sagra de Loja, 
en Granada.

E L  M A S A N CIA N O  CURA D E  ESPA Ñ A , don Belarm ino Lorenzo 

Calvo, de Som iedo {O viedo), tiene ciento un 

años. H a  visto algunos Concilios y sigue firm e  

en su fe . E s  el núm ero  1 en su escalafón.

OCHOCIENTOS CUADROS ha regalado el gran pintor Picasso al mu

seo de Barcelona que llevará su nombre. Eli

tre le., cuadros figuran retratos, apuntes y 

grabados. Con esta donadón, Barcelona po

seerá el más grande tesoro de obras del pin

tor universal.

EXTRAN JERO

M URIO E L  A U TO R, N O V E L IST A  V T A M B IE N  ABOGADO cali
forn iano E m e  Stanley Gardner. E ra  el crea
dor del fam oso  personaje de "Perry Masón".
Tenia ochenta años, y  en la fo to  aparece ca- 
caracterisado de ju ez pora un program a de 
televisión.

LA BA RO N ESA  MASHAM D E  ILTO N , de treinta y cuatro años, ha
sido designada para un alto honor en 
Inglaterra. Es paralítica desde hace 
once años y el título le ha sido concedi
do por los esfuerzos realizados en fa 
vor de los minusválidos.

E S T E  E S  D ON ED U ARD O  U M BE C K , de Zurich, q u e t i ^  

años, d ejó  de fu m ar a  los setenta y sie- 

te, le gusta la cerveza y pasa en Tene

r ife  sus vacaciones. Todo un venerable 

turista.
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PAGINA PARA LOS HOMBRES DEL MAR
LA RIA DE AROSA ES INTERNACIONALMENTE 
MEJOR DOTADAS PARA EL CULTIVO DE

UNA DE LAS 
MARISCOS

‘ ■35; r

SE CELEBRARON EN CASTELLON PE LA 
PLANA LAS JORNADAS DE ORIENTACION 
DE LA PESCA EN EL MEDITERRANEO

Entre otros acuerdos f igu ra  el de e lab o ra r un 
pión gene ra l de pesco  p o ro  to d o  el l ito ra l

Se llevan a cabo, en 
la ría de Arosa, inves
tigaciones oceanográíi- 
cas q u e  permitirán, en 
un futuro próximo, la 
instalación en aquella 
zona, considerada como 
una de las mejor dota
das para el cultivo bio
lógico en el área geo
gráfica i n t ernacíonal. 
de una especie de “fá
brica de mariscos”.

Se eligió el lugar por 
el apoyo de entidades 
particulares, y porque 
se considera a la ría de 
Arosa, tanto biológica
mente como físico-quí
mica, muy interesante. 
Los estudios realizados 
a través de todo un año. 
de dar los resultados 
que se esperan, podrán 
aplicarse en otras áreas.

Se comenzaron los 
estudios en 1968 para 
ver los distintos facto
res a través de las cua
tro estaciones y 
fluencia en el 
marítimo y, lógicamen
te. en ios seres q u e lo 
habitan. Salinidad, v a
riaciones de temperatu
ra. corrientes, oxigeno 
eh el agua, fosfatos con

su in
medio

tenidos, etc., han sido 
analizados por los téc
nicos. En cada punto de 
los elegidos se han rea
lizado más de cincuenta 
análisis diarios. E s da- 
d r. que cada día se lle
van a cabo más de tres
cientos análisis, lo que 
ha hecho necesario el 
empleo de computado
ras electrónicas.

El personal que lleva 
a cabo los estudios está 
compuesto por un físi
co. un químico y un bió
logo c o n  el personal 
auxiliar preciso. Cada 
uno de ellos estudia un 
factor de la ría, con el 
fin de determinar las 
condiciones ambientales 
y de medio para la pro
ducción biológica.

Las ostras, que en la 
ría de Arosa se produ
cían rápida y económi
camente rentables, fue
ron d e s a p areciendo. 
Puede decirse que en 
ninguna parte del mun>- 
do existen condiciones 
tan favorables como las 
que se dan en la ría pa
ra que este cultivo sea 
rentable en el menor es
pacio de tiempo.

Los resultados de los 
estudios serán publica
dos en el m o m e n t o  
oportuno para que estén 
al alcance de todos los 
españoles, sin crear nin
guna situación de privi
legio.

S e celebraron en Cas' 
tellón de la P lana las J o r 
nadas de Orientación de 
la Pesca en el M editerrá
neo, en las que partici
paron las regiones m arí
tim as d e  la Tramontana- 
B alear, de Levante y la 
Surmediterránea.

L os  objetivos de tales 
reuniones fueron , en lí
neas generales, los si
guientes:

Reestructuración y  re 
novación de la flo ta  de 
arrastre, de cerco y otras 
artes.

Regulación de los ha
bituales caladeros, locali
zación de otros nuevos y 
explotación racional de 
los mismos.

Instalaciones pesque
ras en la zona m arítime- 
terrestre. en m ares inte
riores, desem bocaduras 
de los ríos, lagunas, albu
fera s , etc., así como el

REUNION DE LA SECCION ECONOMICA 
DEL SINDICATO NACIONAL OE LA PESCA

ESTUDIO EL EMPLEO DE REDES DETERMINADAS PARA 
LA CAPTURA DE DISTINTAS ESPECIES PISCICOLAS

La Junta Central de la Sección Económica 
del Sindicato de la Pesca, en su última re
unión de la Comisión Permanente, adoptó di
versos acuerdos, entre los que se destacan los 
siguientes:

1. Que la malla de 60 milímetros dedica
da a la protección de especies se permita 
usarla solamente en las embarcaciones dedi
cadas a  la captura de las especies protegidas, 
y  que la malla de 40 milímetros siga autori
zándose para las capturas de las no protegi
das, como el “lirio”, “calamar” y “pota”, que, 
además, no se pescarían con la malla de 60 
milímetros.

2. Que se entablen negociaciones con las 
autoridades francesas para establecer zonas 
de veda, y únicamente cuando se logre este 
acuerdo será el momento de reconsiderar el 
estudio sobre las mallas.

cultivo y recolección de 
productos marítimos.

posib ilidades de un 
mayor incremento indus
trial de productos pes
queros.

Expansión comercial 
y estudio de los m erca
dos ante un incremento 
productivo.

B laborac i ó n -de un 
plan general de posible 
ejecución para todo el li
toral, con las modalida
d es  de cada zona.

Con todo ello, la A d
ministración tiene ahora 
una zñsión de conjunto 
que le perm itirá poner en 
práctica o no lo que en 
las citadas reuniones se 
ha elaborado.
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La bordadora a mano 
ha de utilizar bastidores 
de diferentes tamaños, 
hilos para bordar de va
riados colores y agujas 
y punzones para realizar 
algunas perforaciones o 
calados.

La bordadora a má
quina se vale de moder
nos mecanismos con los 
que pueda realizar ver
daderas filigranas. El

manejo de estas máqui
nas suelen enseñarlo las 
propias entidades ven
dedoras.

Mucha afinidad con el 
bordado tiene la labor de 
encajes. 1.a tradición en
cajera española se va 
manteniendo merced al

trabajo que se realiza en 
algunos pueblos españo
les y, oficialmente, a la 
tarea divulgadora de la 
Obra Sindical de Arte
sanía. Es labor que se 
puede realizar en el ho
gar ; sólo se precisa agu
jas, ganchillo o bolillos 
y horas de paciencia.

Hay diversos tipos de 
encajes, siendo los más 
vistosos los de Galicia, 
Almagro y Tenerife.

Desde hace unos años 
el punto para los jerseys 
de lana u otros tejidos 
se efectúa en mayor gra
do con modernas máqui
nas tricotadoras que con 
las clásicas agujas. La 
prenda puede así termi
narse en poco tiempo.

La máquina resultaría 
cara si con ella se pre
tendiese vestir exclusi
vamente a  las personas 
que componen la familia. 
Por eso, las firmas exi- 
pendedoras suelen acon
sejar a las amas de casa 
la utilización de la má
quina con fines lucrati
vos.

I RELLENOS DE |

I L O M B A R D A  |

I  Retírense las hojas | 
I  más gruesas del repo- | 
I  lio y el centro. Cué- | 
I  zanse con agua y sal, | 
I después de muy bien | 
I  lavadas, las hojas de | 
I  dentro. Las salchichas | 
I  se r e h o g a n  con la | 
1 mantequilla y el pi- | 
I  miento partido en ra- | 
I  jitas. Se escurren las | 
i  hojas del repollo y se | 
I  mete u n a  salchicha | 
I  entre dos hojas, se en- | 
I  rollan y se colocan en | 
I  una fuente. Por enci- | 
I  ma se echa el queso | 
I  rallado y pan, también | 
I  rallado. E n e  ima de | 
1 cada rollito se pone | 
I  un poco de mantequi- | 
i  lia y una rajita de pi- | 
I  miento. Asi prepara- | 
I  do el plato, se lleva al | 
I  homo y se deja a tem- | 
I  peratura media y se le | 
I  mezcla con una salsa | 
I  de tomate. |fi *

BALCONES 
Y TERRAZAS 

FLORIDOS

Para convertir el bal
cón o  la  terraza en un 
jardín es indispensable 
conocer la orientación 
de los mismos, con ob
jeto de cultivar una u 
otra clase de plantas.

Orientación N o r t e :  
hiedra, sa^ibraga o  qne- 
brantapied r a s ,  digital 
hepática, lirio del valle, 
hierba doncella, viole
ta, azalea.

Orientación Sur: gli
cina, jazmín, geranios, 
crisantemos, b a  Isami- 
nas, margaritas, clave
les de poeta, co rete- 
sis, pensamientos y ro
sales.

M A N T E L E R I A  A M E R I C A N A
FESTON

E ste  mantelito de 
mantelería americana 
se hace en hilo color 
de rosa pálido. E l 
b o r d a d o ,  en hilo 
de b o r d a r  “ánco
ra” blanco o crudo. 
Los puntos emplea
dos son el de “pasa
da” y el de “festón”, 
cuya ejecución va ex
plicada en los peq[ue- 
ños dibujos con todo 
detalle.

/ íó j ' jo t - - ' '

PUNTO DE PASADA
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O C H O  D I A S  S A N T O S  Y  
UN SO LO  SECRETO; L A  FE

Desde el Domingo de 
Ramos al Domingo de 
Resurrección E  s paña, 
toda España, del pue-* 
blo más olvidado hasta 
la más populosa ciudad, 
desempolvan sus viejos 
tipismos de tradicional 
devoción y los sacan a 
la luz. a la calle.

Para encontrar moti
vos emocionantes y be
llísimos habría que re
correr toda España. Y  
en toda ella los encon
traríamos.

D O M IN G O

En el Domingo de 
Ramos, el romero, el 
olivo y la palma blanca. 
Los tres transparentan
do sus estigmas. El ro
mero. con su perfume 
primitivo de la tierra, 
da alas de olor a los 
hombres para elevarlos. 
El olivo, con el recuer
do de su fruto, que es 
bálsamo y alimento, pa
rece predicar la luz y la 
paz. La palma es un ra
yo de sol en las manos 
devotas de tos fieles.

L U N E S

El lunes, claro en sus 
designios, parece ocul
tar un signo de tinie
blas. El tiempo es lento 
y sumiso. E l ánimo se 
tiñe de una suave me
lancolía. Algunas pro

cesiones ponen la tilde 
que a c e n t ú a  el am
biente.

M A R T E S

El martes se trueca 
en abierta melancolía. 
Al pasar por los jardi
nes, el ajetreo de cortar 
flores y más rosas y 
percibir su perfume, to
do nos habla de la pri
mavera y el inmenso 
amor de Dios.

M IE R C O L E S

El miércoles, día de 
misereres y tenebrarios. 
Las velas en los altares 
arden espiritualizadas, 
como si quisieran bo
rrar las sombras de las 
conciencias.

JU E V E S

El jueves trae en sus 
ceremonias la sereni
dad. la calma, la quie
tud. Al atardecer las 
calles se inundan de 
gente buscando los tem

plos, que toman un eco 
lejano de catacumba. El 
Sagrario sobre el M o
numento. t ú m u l o  de 
resplandor y flor, toma 
ese misterio entre rigi
dez de féretro y símbo
lo de ara.

V IE R N E S

El viernes es opulo- 
samente p r o  cesional. 
Allá la "N egación”, o 
la "O ración en el Huer
to”, el “Santo Entie
rro". o la “Soledad”... 
El Crucificado es lle
vado a hombros de la 
multitud, y le sigue la 
Madre, apretándose el 
corazón. La noche espa
ñola es de un azul tan 
intenso, que se podría 
decir dolorido, y  está 
traspasado por los cla
vos menudos de las es
trellas.

SA BA D O

El sábado tiene mar
chita su luz. Todo él 
hiede a tristeza, a tra
gedia dormida en las 
sábanas de una noche 
larga. No hay cánticos 
ni incienso, pero al ra
yar el primer día de la 
sem ana...

D O M IN G O

El Domingo de Glo
ria, al amanecer, cuan
do todo "todavía esta
ba oscuro”, estallan de 
gozo las campanas con 
su bronce a volar. Pre
dican el momento más 
maravilloso de la reli

gión católica. E l mo
mento en que Dios mis
mo tiende la mano al 
Hijo del Hombre para 
confundir y centrar la 
divinidad y la gloria.

E L  S E C R E T O

El secreto de estos 
misterios y el encanto 
que a ellos le imprimen

los españoles en estos 
dias no está bajo este 
trozo de cielo, no en la 
filigrana de aquel man
to bordado, ni aquel 
sangrante realismo de 
aquella otra imagen, ni 
en la rareza de esta ce
rem onia... Está todo en 
o t r o  secreto encanto, 
más diáfano, que vive 
el alma española: la fe.

EL  V I E J O  T I P I S M O  
DE LA TRADICIONAL 
DEVOCION DE ESPAÑA. 
EXHIBIDO EN LA CALLE
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JESUCRISTO
La más significativa representación 
en la  S e m a n a  S a n ta  esp añ ola

E n  la nádente primavera azol, las manchas 
rojas de las amapolas son como un símbolo 
dzl cruento sacrifido redentor del DioS" 
Hombre para la  salvadón eterna del género 
humano, como la sangre de Dios — también 
sangre de tierra—  <krramada con infinita 
voluntad de infinito amor en el drama inc' 
narrable del Calvario que conmemoramos en 
estos días de la Semana Santa. Amor de c a ' 
ridad, de perdón, de paz, de mutua entrega 
total que una a  todas las criaturas y  a  todos 
los hombres como ofrenda al Amor Infinito 
que creó el Mundo y  cuida de sus criaturas 
y  sufre para perdonar nuestros pecados.

D e todos los temas de la Semana Santa 
— la Sagrada Cena, el Prendimiento, la F ia ' 
geladón, el V ía  Cm cis, la Verónica, el D es
cendimiento, la Piedad, la Resurrección, et
cétera—  ninguno tan emotivo, tan entraña
ble, tan significativo, tan universal como el 
de Cristo en  la Cruz, que, a  lo largo de to
dos los tiempos, viene inspirando a poetas, 
pintores y  escultores y  viene presidiendo pú
blica y  privadamente nuestra vida. Cristo en 
la Cruz, inspiración de poetas como Diego 
de Ojeda y Miguel de Unamuno; guía ma
gistral de las gubias escultóricas de Grego
rio Hernández, en Valladolid, y  Martínez 
Montañés, en Sevilla; luz de eternidades en 
las pinturas del Greco, de Velázquez y  de 
Goya, que abren las extremidades de la Cruz 
salvadora hacia los cuatro puntos cardinales 
invitándonos a la meditación, al arrepenti
miento, al amor...

Aprovechemos estos días evocadores de la 
Semana Santa para contemplar en las pro
cesiones o  para visitar en los museos las di
versas representaciones de Cristo Crucifica
do que estén a nuestro alcance. E n  la  Resu
rrección, del Greco, casi inmaterializado, en
contraremos sobre todo la divinidad del Sa l
vador. E n  el Cristo, de Goya, polarmente 
opuesto, una rotunda humanización divina. 
E n  el de Velázquez, la ecuación del perfecto 
Dios y perfecto hombre, que muere con dolor 
de hombre y  dianidad divina ocultando con 
parte de su cabellera una parte del rostro en 
renuncia del artista a  representar lo irre- 
presentable...

E n  cualquier caso, aceptemos el diálogo a 
que esos Cristos nos invitan constantemen
te. Oigamos su voz: "Amaos los unos a los 
otros; no continuéis crucificándome a diario 
con vuestros odios; tengo siempre abiertos 
mis brazos para escucharos, para perdonaros, 
para amaros."

Lo Resurrección", del G reco  (Museo del Prado)
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CONSEJOS MEDICOS PRACTICOS
E L  O E N P E R T A R  A  L A  A I D A  ( 3 >

Continuando con el 
tratamiento inicial del 
n i ñ o  subnormal, hoy 
trataremos de la ali
mentación. Este es un 
acto en el que sólo dos 
personas deben de par
ticipar: la madre y el 
hijo. Por consiguiente, 

las alteraciones q u e  
surjan son siempre mo
tivadas por un proble
ma que afecta a cual
quiera de los dos. es de
cir. por estar alterada 
la relación madre-hijo. 
Precisamente d u rante 
este acto se ponen de 
manifiesto todas las an
siedades y el nerviosis
mo de la madre. Mu
chas madres viven este 
momento como una si
tuación angustiosa, que 
sólo acarrea problemas.

APRENDIZAJE  
DE

INOEPENCENCIA

ALIMENTACION DE LOS NIÑOS SUBNORMALES lengua o haciendo jue
gos en los que ésta par
ticipe.

H A S T A  Q U E  i 
COM A POR SI 

SOLO

Comer no es sólo un 
mecanismo de alimenta
ción. La calidad y can
tidad de las viandas es 
uno de tantos aspectos 
a cuidar. Este acto tie
ne grah trascendencia 
en el desarrollo psíqui
co del niño, porque con 
él realiza su aprendizaje 
hacia la independencia. 
Además, contribuye a 
desarrollar un control 
de movimientos, nece
sarios para la función 
del lenguaje.

Un factor que merece 

resaltarse es que para la

alimentación hay que ir 
estableciendo progresi
vamente u n a  separa
ción física entre la ma
dre y el hijo y que éste 
participe de forma cada 
vez más activa. S i en 
los primeros meses es 
aconsejable alimentarle 
apoyado en el brazo de 
la madre, tanto si se le 
da el pecho como si no. 
mantener esta postura 
está c o m p i e  tamente 
contraindicado. D e b e  
irse variando la coloca
ción del niño, hasta lo
grar que esté sentado

en la falda y, tan pronto 
sea posible, en una silla 
situada frente a la ma
dre. Para conseguirlo 
se pueden utilizar todo 
tipo de sujeciones.

APRENDIZAJE
DE

MASTICACION

£1 aprendizaje de la 
masticación es muchas 
veces un proceso labo
rioso. en el que se pone 
a prueba la paciencia de 
la madre, sobre todo si

ella olvida que debe 
realizarse siguiendo una 
serie de fases. Si una 
galleta o una corteza de 
pan es un buen elemen
to chupable, la mastica
ción hay que iniciarla 
con alimentos blandos, 
colocados a trocitos en
tre las muelas del niño. 
E s necesario un buen 
control de lengua para 
poder desplazar el ali
mento que se va tritu
rando, lo que puede es
timularse desplazando 
frente a la boca del ni
ño un caramelo que él 
quiere alcanzar con la

D e s d e  el principio 
debe aprovecharse el 
momento de la comida 
para que el niño se co
loque el alimento en la 
boca. Aunque en tales 
casos la ayuda de la 
madre debe ser mayor 
y más prolongada, no 
ha de c a n s a r s e  de 
acompañar el brazo del 
hijo, de ayudarle a con
trolar su cabeza, aun
que ello le suponga am
pliar el tiempo dedica
do a la alimentación.

Primero se estimula
rá el uso de la mano, co
locando en su manita 
un trozo de pan, galleta, 
plátano, etc. Procurar 
repetidas veces que lo 
lleve a la boca. M ás 
adelante hacer que aga
rre la cuchara o el te
nedor y, tan pronto co
mo sea posible, que co
ma por sí solo, aunque 
se ensucie.

La comida no puede 
considerarse como . un 
acto aislado de la acti
tud que se tenga con el 
niño durante todo el 
día. Cuando una madre 
se sienta muy angustia
da por la alimentación 
del hijo t i e n e  que 
aumentar los momentos 
de juego con él.

POR EL DOCTOR
JOSE LOIS MORANTE
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■ » G S C I J B R I M I E N X O S  E  I I W V E N C I O N E S

LOS ANTIBIOTICOS

S ir  A lexander Fleming, inventor de io  penicilina

□ Hoy no vamos a 
tratar verdadera
mente de un in

vento, sino de un descu
brimiento ; es decir, de 
algo que existía ya sin 
saberlo nosotros. Sabía
mos que existen los lla
mados, en general, mi
crobios, palabra que vie
ne a significar “seres vi
vos pequeños”, micros
cópicos, que no se perci
ben a simple vista, sino 
a  través de ese aparato 
científico llamado mi
croscopio, capaz de au
mentar un gran número 
de veces el tamaño real 
de los objetos o seres 
que se ponen a su alcan
ce. Sabíamos también 
que muchos de esos mi
crobios, m i c r oorganis
mos o bacterias, son la 
causa de muchas enfer
medades q u e  padece la 
Humanidad, e n f  e rme- 
dades infectocontagiosas 
que se propagan de unas 
personas a otras al emi  ̂
grar de unas a otras los

gérmenes m i c r obianos 
que las producen. ¿Có
mo luchar contra esos 
gérmenes que producen 
enfermedad ?... Muchos 
investigadores de todos 
los países venían traba
jando para encontrar el 
modo de combatir, de 
matar a esos microbios 
causantes de alteracio
nes muy graves en la sar 
lud de los hombres. Se 
conocía el germen de 
muchas e n f  e rmedades, 
como el tifus, la tubercu
losis. la meningitis. Pero 
¿cómo destruirlos?...

Sir A 1 e xander 
Fleming era un 
profesor de Bac

teriología (es decir, la 
ciencia de las bacterias) 
en la Universidad de 
Londres, q u e  además 
trabajaba, dentro de su 
especialidad, en el deno- 
m i n a d o  “St. Mary’s 
Hospital” p o r  el año 
1928. Un día estudiaba 
el desarrollo de unos

microbios en unas pla
cas y observó que ima 
parte de aquellos micro
bios, junto a los cuales 
se había producido un 
hongo o moho verdoso, 
no se desarrollaban y pe
recían. El sabio investi
gador se dio cuenta de 
que había algo antibac
teriano que mataba las 
bacterias, que no las per
mitía desarrollarse. Se 
dedicó a estudiar aquel 
moho con el que casual
mente se había encon
trado y, después de mu
cho t r a  bajo, averiguó 
que se trataba de un 
hongo denominado por 
los científicos “Penici- 
llium”. Continuó inves
tigando hasta que aisló 
la sustancia activa de 
ese hongo que destruia 
los microbios y la llamó 
“penicilina”. E ra  el año 
1938. Dándose cuenta 
de la enorme importan
cia que para la vida hu
mana podía tener aquel 
descubrimiento, el doc
tor Fleming, ayudado 
por otros dos investiga
dores, Florey y Chain, 
de la Universidad de 
Oxford, siguió traba
jando para que aquel 
descubrimi e n t o saliera 
de las experiencias del 
laboratorio y se convir
tiera en medicina contra 
numerosas e n f  ermeda- 
des.

En el año 1941 
se aplicó por pri
mera vez en el 

tratamiento de un enfer
mo aue padecía una in
fección que los médicos 
llaman estafilocócica, es 
d e c i r ,  producida por 
unos microbios denomi
nados “ estafilococos”. 
E l antibiótico descubier
to se aplicó con gran efi
cacia en la curación de 
las infecciones de heri
das padecidas por los 
combatientes de la se
gunda guerra mundial. 
E  i n m ediatamente se 
empezaron a montar fá

bricas, como la ameri
cana de Terre Haute, 
para la producción de la 
penicilina, poniéndola al 
alcance de todo el mun
do. Y  Fleming y sus co
laborado r e s  quedaron 
consagrados y recibie
ron honores y recom
pensas en todos los paí
ses (entre ellos España), 
como grandes bienhe
chores de la Humani
dad.

□
El camino que
daba abierto. Co
mo s i e mpre, a 

partir del descubrimien
to o invento .inicial las 
cosas eran ya, como se 
dice vulgarmente* un co
ser y cantar. Se incor
poraron a la tarea otros 
sabios investigadores y 
el número de los antibió
ticos especializados para 
determinadas enferme
dades empezó a crecer. 
En' 1945, el sabio nor- 
t e americano Waksman 
descubrió y aplicó otro 
antibiótico denominado 
estreptomicina, aplicado, 
entre otras cosas, a com
batir la tuberculosis.

Después de la penici
lina y la estreptomicina 
llegaron la cloromiceti- 
na, la aureomicina, la 
tetraciclina y otras que

íg

P

se aplican a los enfermos 
en inyecciones o por la 
boca en forma de comt- 
primidos.

Gracias á los an- 
tibiót i c o s  mu
chas enfermeda

des han sido vencidas no 
sólo en el orden indivi
dual, sino en el aspecto 
social, puesto que con 
ellos se evitan o cortan 
rápidamente las epide
mias, las “pestes”, que 
durante siglos han sido 
azotes de la Humanidad. 
Gracias a 1 o s antibióti
cos, la vida media de los 
hombres se va alargani- 
do y los estados de en
fermedad se acortan. Es 
decir, por los antibióti
cos vivimos más y me
jo r ; la vida se hace más 
agradable y más produc
tiva. Bien mereció Fle
ming, entre otras cosas, 
el PR EM IO  N O BEL 
(máximo galardón in
ternacional a los sabios) 
que le fue concedido por 
la Academia sueca, que 
lo otorga anualmente. Y  
bien merece que muchas 
plazas y calles de Espa
ña se rotulen con el nom
bre de “Dr. Fleming”, 
uno de los hombres a 
quien más debemos to
dos.
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S A L T O  DE C A B A L L O

C R U C I G R A M A
10 n

H O R IZ O N T A L E S . —  1: Abrir el pescado 
para salarlo.— 2: Semejante.— 3: Partes simétri
cas de ciertas curvas.—4 : Mangos de herramien
ta. —  5: Elogias. Dicese del hilo sin torcer. —  6: 
Embarcación de remos, muy ligera. Punto del cie
lo a que corresponde verticalmente otro de la tie
rra. —  7: Uno de los hijos de Jacob. Antiguo 
vehículo. llevado por hombres o caballerias. —  8: 
En plural, armadura que se ponia a1 caballo para 
la guerra.— 9: Plantas de la lamilia de las crucife
ras. cuya raíz se emplea para alimento del gana
do.— 10: Figuradamente, gracia.— 11: Cada uno 
de los palos redondos en que encajan las estacas 
de los costados de un carro.

V E R T IC A L E S . —  1: Gobernador de provin
cia de la India.— 2: Articulo, en plural.— 3: M a
mífero carnicero de la India, parecido al tejón.—  

Extremidad superior de un árbol cortado para 
madera.— 5: Instrumento músico a modo de tam
bor semiesférico de cobre, que se toca con dos va
rillas. Raleza de un tejido.—-^: Plantas dioscóreas. 
parecidas a la batata. Probar un liquido.— 7: Par
te del tejado. Crustáceo marino comestible. —  8: 
En plural, sala de apelación en los Tribunales.—  
9: T e  restablezcas de una enfermedad.— 10: T í
tulo inglés. —  11: Vestiduras de los reyes de ar
mas. que llevaban bordados los escudos reales.

FUGA DE 
VOCALES

Completad en 
el e n e a  sillado 
las vocales que 
faltan y apare
cerá un refrán.

I f : '  >■

SOLUCIONES
U  C I I C U U M A
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Em pezando por la silaba central (N A ) y  siguieii' 

do el movimiento del caballo d e  ajedrez, fo rm ad  UN 
PE N SA M IEN TO  con todas las silabas contenidas 
en el cuadro.

G R A F O G R A

Combinad las iniciales de los nom bres de las fi~ 
(juras coiúenidas en el recuadro, de fo rm a  que re
sulte E L  A P E L U D O  OH UN FAM OSO D R A 
M ATURGO ESPA Ñ O I..

HUMOR SIN P A L A B R A S
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LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR
uisTEieu A enso de fodiucioi

PIOFESIOUL DCELEUIDA
Don Eladio Doctor Serrano, de Arga- 

masilla (Ciudad Real), dice que durante 
veinticinco semanas ha asistido, en Puer- 
tollano, a un curso de formación profesio
nal acelerada, sin que le hayan dx>nado 
sueldo alguno.

¿Quién organizó tal cursof, pre
guntamos nosotros. ¿Fue la Organi
zación Sindical.^ ¿Fue el M inisterio 
de T rabajo?  L a  em presa, desde lue
go, no está obligada a  abonar sueldo 
por dicho curso. Sabem os que tanto 
la  Organización Sindical como el 
M inisterio de T rabajo  conceden a los 
que asisten a dichos cursos una dieta 
de estancia y  asistencia muy parecida

en su cuantía al im porte del salario. 
P or consiguiente, según haya  itdo 
organizado por una u otro  — la Or
ganización Sindical o el M iniste
rio— , oH debe canalizar la reclam a
ción. En el prim er caso, ante la D ele
gación Provincial d e  Sindicatos, y, en 
el segundo, ante la D elegación P ro
vincial de Trabajo.

PENSIONISTA DE V EJEZ  
Y ASISTENCIA SANITARIA

A don Manuel Luna Aguilar, de San- 
taella (Córdoba), de sesenta y cinco años, 
pensionista de vejez, que pregunta si tiene 
derecho a la asistencia sanitaria y a las pa
gas extraordinarias de 18 de julio y Na
vidad, le decimos :

D esconocem os si es  pensionista del 
Régim en A grario  o del General. De 
ser  de uno o d e  otro, la respuesta va
ria. Sólo podem os decirle que si no le 
fu e  reconocida la pensión por una 
M utualidad L aboral no tiene derecho  
a  asistencia sanitaria.

B AM  EH ASISTEHCIA SARITARIA
A  la señorita Juana Montero Gil, de 

Torremejía (Badajoz), que dice que a su 
padre le “han quitado el seguro agrícola” 
de obrero eventual por trabajar sólo en 
una parcela que le ha destinado el Institu
to de Colonización, y por hallarse enfer
mo desde hace dos años, le decimos :

Son tan insuficientes los datos re 
cibidos, que apenas tenemos base 
para la respuesta adecuada. H em os 
de intuir lo sucedido y podem os equi
vocarnos, pero en el caso de su pa
dre, que ya no es trabajador eventual, 
sino autónomo, por cultivar una par
cela adjudicada por el Instituto, no 
procede legalmente otorgarle la asis
tencia sanitaria, es  decir, médico y

farm acia , pues los trabajadores autó
nomos sólo tienen prevista a su fa 
vor, ítn efectividad aún, la hospitali
zación, tanto de él como de sus fam i
liares beneficiarios, cuando resulte 
necesaria para la práctica de una in
tervención quirúrgica.

PR ESTJG IO N  DE XSISTENGIA SOCIAL
A doña Encamación Arcos Serrano, de 

El Arenal (Palma de Mallorca), le de
cimos:

Si ¡a D elegación Provincial de 
M utualidades Laborales le ha conce
dido ayuda dos veces para ir  o B ar
celona con su hijo a  ik clínica del doc
tor Barraquer, no dude que le ayuda
rá de nuevo si precisa volver. Para  
estas necesidades u otras análogas se 
halla prevista precisamente la pres
tación de asistencia social de las Mu
tualidades Laborales. Una observa- 
ciófi hacemos, no obstante, algo al 
m argen del asunto interesado. ¿In
tentaron o denunciaron el caso? ¿Es 
que no hubo culpa alguna por parte 
de quien arrojó  en el o jo  de r« hijo la 
palada de cemento? Este interrogan
te xñene al pensamiento porque, en 
derecho, quien causa un daño debe re
pararlo, y  el sufrido por su hijo es 
grave y  da lugar a responsabilidad  
civil y  hasta criminal. P ero  sobre  
esto no insistimos. Usted, como ma
dre, y  lo mismo su marido, supone
mos habrán obrado en debida form a. 
R epetim os: acuda a  la Delegación de 
M utualidades Laborales y no deje  de 
intentarlo también en Cáritas.

C R E D IT O  PARA MAQUINARIA A 6R 1C 0L A
Don Eusebio del Olmo García, de Aran

da de Duero, que interesa información so- 
bre la forma de obtener crédito para ma
quinaria agrícola, le decimos:

H ay una Orden del M inisterio de 
A gricultura de  27 de julio de  1968 
por la que se establecen subi'enciones 
o  fotuio perdido para la adquisición 
d e  maquinaria agrícola. En esta Or
den se detalla la clase de máquinas 
a  que se aplican tales subvenciones. 
Respecto al crédito agrícola, debe po
nerse en contacto con la Cám ara O fi
cial Sindical A graria de Burgos, 
donde será debidamente informado.
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PETICIONES. CONSULTAS Y RESPUESTAS
PARA FICHAR POR UN EQUIPO DE FUTBOL

M A N U E L  N U ñ E Z . Cortijo Bujam- 
bra. M O N T E C O R T O  (M álaga).—  
Dice que es muy aficionado al fútbol y 
quisiera saber a dónde debe dirigirse 
para fichar por algún equipo, aunque 
fuera de Tercera.

! .a  suya, am igo Nüñez, es una a f i
ción muy común, no sólo entre la ju- 
vcnlud de este país, riño entre ¡as de 
otros muchos. Y  si nos aprieta un 
poco podríam os hacer m ás amplia la 
aseveración, diciendo que esa afición  
suya lo es de muchas, muchísimas 
personas mayores. Con ¡a salvedad de 
que los de la edad de usted son los 
llam ados a realisar el juego, y los 
adultos, en racó>i de las grctsos pro
pias y  d e  otras casillas, se  conform an  
con ser espectadores y  gritar cuanto 
les es  posible jaleando a los jugadores  
de sus respectivos equipos.

P ero  tras su declaración de a fic io 
nado joven presenta lo m ás árido de 
la cuestión: “fich ar  por «n equipo, 
aunque fu era  de T ercera”. Su justí
sima aspiración iñene a representar 
algo  ori como un prem io de la  lotería 
de  md.T o menos cuantía. H ace algtin 
tiempo, y  a  otro joven  en condiciones 
análogas y  con prcten.nones com o las 
suyas, dábam os unos sencillos conse
jo s  — los m ás sinceros, a  nuestro m o
desto entender— , con el deseo de que 
pudieran serle útiles. D ecíam os así: 
“Si pertenece u.sted a  algún equipo lo
cal, esfu ércese para que le vean jugar  
personas entendidas que p u e d a n  
acon.'iejarle. S i está cerca d e  M álaga 
gestione ser  escuchado por el entre
nador o personalidades del club dé su 
capital, y  esté seguro de que si tietie 
esa chispa que denuncia una buena 
m adera de jugador, pronto le biisca- 
rún para que d é testimonio cierto, con 
¡a afición  que posee, de las buenas 
condiciones que iodo jugador de ftU- 
bol precisa.”

PA resultado que obtenga corres
ponderá a  lo que usted únicamente 
ponga en el empeño.

P L H A S  EN LA COMPAÑIA TELEFO N IC A
P aro los lectores de A IM A  que 

con cierto frecuencia han mostrado 
interés oii conocer cuáles condiciones 
son nece.tarias para solicitar ahginas 
de las placas que se conz'ocan públi
cam ente por ¡o Compañía Telefónica  
N ocional de España, querem os in- 
fortnarles que por la Direccióti de 
Personal y  Asuntos Sociales de la ci-

A NUESTROS LECTORES
Ponem os en conocimiento de nues

tros lectores que únicamente las- pe
ticiones de tipo p artiad ar  serán las 
que no figuren en A L B A , no obstan
te m erecer nueMra atención y ser  
contestadas personalmente a  los in
teresados, que podrán seguir escri
biéndonos.

L as  consultas de carácter general, 
cuyas respuestas puedan ser de inte
rés común, seguirán siendo atetididas 
en esta página de "Peticiones, consul
tas y respuestas”, que se publicará 
periódicam ente, com o z'cníamos ha
ciendo.

Una vez más insistimos en nuestra 
indicación de que para obtener los li
bros y  m aterial que necesiten, nues
tros lectores deberán dirigirse en 
cada localidad a los profesores de los 
centros en los que zñene realizándose 
la Campaña N acional de Prom oción  
Cultural de Adultos.

tada entidad se ha hecho pública la 
siguiente convocatoria:

P or necesidades inmediatas y m o
mentáneas de personal en el departa
mento comercial, para efectu ar tra
bajos que. en determ inados casos, 
pueden ex ig ir el desplazamiento a 
distintas localidades de la Península, 
se  bone en conocimiento de los intere
sados en ingre.'iar en la Compañía 
como a u x  i l ia  res administrativos 
ez'entuales que deben dirigir sus .wli- 
citudes al director de Personal y 
Asuntos Sociales de dicha estidad, 
planta octava, en el ed ificio que la 
Compañía Telefónica po.iee en la 
az'enida de Jo s é  Antonio. Madrid.

Cuantos se sientan atraídos Por la 
llamada que puede abrirles un camino 
fu turo para sus zñdos -’'n .zaben nue 
deben cnzñar las resPectw as .w'intu- 
des escritas v firm adas por los inte
resados, haciendo con.ztar fech a  y lu
g ar  de nacimiento, edad, estado cizñl, 
número del documento nacional de 
identidad, estudios realizados v citar 
si anteriorm ente Prestó servicios en 
alguna otra empresa.

TAREAS FORMATIVAS DE LA 
SECCION FEMENINA
E n tre ¡as múltiples tareas que la 

Sección Eemrninn del Mozñmiento 
realiza en beneficio de la form ación  
de las m uiercf españolas, queremos 
decir o las lectoras de A L B A , contes
tando a algunas preguntas, las acth'i-

dades cuya preparación es desarro
llada en centros propios de aquella 
Organización.

E s  necesario el certificado de estu
dios prim arios para  seguir el curso 
de ayas puericultoras, curso dizAdido 
en dos períodos, uno de form ación  y 
otro de prácticas, que se realiza en la 
Escuela de A yas Puericultoras, ins
talada en M álaga.

P ara  las que quieran ser dirigentes 
de Juventudes y  p ro fesoras de P olí
tica se les exige el título de M agis
terio, debiendo hacer un curso acadé
mico en régim en de internado y otro 
m ás de prácticas rem uneradas, a se
guir en la escuela Isabel la Católica, 
instalada en L as  N avas del M arqués 
{AzÁla).

S i se  posee el bachillerato elemen
tal se puede obtener la preparación  
para p ro fesoras de hogar, para lo 
cual hay que realizar tres czirsos, que 
deben hacerse en las escuelas Julio  
Ruiz de A lda, de M adrid ; R oger de 
Lauria, de Barcelona, y Joaquín So
rolla, de Valencia.

Con el bachillerato elemental se 
puede aspirar igualmente a obtener el 
título de ayudantes técnicos sanita
rios, debiendo realizarse tres cursos. 
L a s  escuelas aptas para ello están en 
Valencia, Facultad de Medicina,

P ara  la form ación  de instructoras 
rurales, que se de.sarrolla en la es
cuela Onésimo Redondo, instalada en 
A ranjuez {M adrid), y sólo en régi
men de internado, se  realiza a lo lar
go de tres cursos, dedicándose el pri
m ero, preparatorio, a  convalidar a  
las bachilleres superiores.

Otra actividad de estas escuelas 
form ativas fem eninas es la de p ro fe 
sora de tnúsica, que se sigue en la es
cuela barcelonesa R oger d e  ÍMuria. 
Son dos los cursos a  desarrollar, pero 
se exige tener oficialm ente aprobados 
cuatro cursos de so lfeo  y cinco de 
piano.

Las jóvenes que deseen am pliar el 
conocimiento de condiciones y  pro
gram as para alguno de ¡as acvtizñda- 
des mencionadas pueden dirigirse a 
las D elegaciones Provinciales de ¡a 
Sección Fem enina en las capitales de 
sus respectivas prozñncias o al D e
partam ento de la D elegación N acio
nal, calle A lm agro, 36, M adrid-4, 
donde asimismo podrán inform arles  
de otras posibilidades form ativas, 
caso de poseer el bachillerato supe
rior. para desem peñar, debidamente 
tituladas, tareas de p rofesoras de 
educación física, de asistentas socia
les y  de M agisterio.
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C í i l d ú J

SOLICITA FACILIDADES 
PARA QUE SU HIJA PUEDA 

SEGUIR ESTUDIANDO
necesidad me obliga a  escribirle estas 

cuatro letras para  comunicarle lo que ocurre en 

la escuela d e  Guadix. Y o tengo una niña que 

me la han pasado al tercer curso y  me ponen 

muchos inconvenientes las m aestras, porque de 

un sueldo no puedo, ya  que mi m arido tiene de 

jorn al 120 pesetas y  de este sueldo tenemos que 

pagar casa, luz, com er y  vestir, con cinco de f a 

milia que nos juntamos. L o s  libros que tenía 

que com prar del tercer curso los he tenido que 

com prar de segunda mano y  me han costado 

100 pesetas; fo lio s  para escribir a  máquina, 30 

pesetas; un catecism o, 40 pesetas; la  matrícula, 

110 pesetas. Y  ahora no le  sirvé el mismo uni

fo rm e  y  me exigen un abrigo que cuesta 275 

pesetas; una fa ld a , 250; una cam isa blanca, que 

vale  100 pesetas. Luego dicen que las niñas son 

analfabetas, y  no es por culpa de los padres, 

sino por no poder su fragar tantas cosas. Creo 

que voy a  tener que sacarla del colegio, porque 

el año pasado le hicim os un uniform e y  lo tie

ne nuevo y  ahora nos exigen otro.

L es  pido por fa v o r  que pongan ustedes d e  su 

parte lo que puedan, que D ios se lo pagará, 

pues s i no, será mi h ija  una analfabeta, como 

yo lo. e ra  y  aún lo soy  un poco.

E stoy  muy agradecida de ustedes por lo que 

me han enseñado, aunque tengo muchas fa ltas  

de ortografía. Y  se despide de ustedes una lec

tora del periódico A L B A .”

A N T O N IA  C R U Z  A R IZ A  
Cañada la Higuera 

G U A D IX  (G ranada).

UN TELEVISOR PARA UNA INVALIDA QUE LLEVA TREINTA ANOS DE SUFRIMIENTO
“Una chica inválida solicita algún tipo de ayuda para poder comprar un 

televisor por el periódico A LBA , que algunas veces me facilita una amiga, 
porque me gusta leer A LBA  y le encuentro tantas cosas tan maravillosas. Yo 
vivo a nueve kilómetros de Córdoba. Me llamo Martina Marín Melero y, por 
desgracia, estoy inválida desde que tenía dos años, ya que me dio parálisis. 
Somos pobres y no tengo ninguna distracción ni ninguna paga. Mi padre, con 
sesenta años, tiene que trabajar para poder mantenerme y yo me paso todos 
los días clavada en una silla de madera, sufriendo esta cruz tan grande que el 
Señor me ha dado. Y a llevo treinta años de estar sufriendo. Antes no me do
lía el cuerpo, pero ahora llevo más de un año que sufro muchos dolores, lo 
que me hace estar más aburrida y más desesperada. Por eso me dirijo a us
tedes para que hagan el favor de mandarme un donativo, por muy pequeño 
que sea. Yo se lo agradezco con toda mi alma y harán una hermosa obra de 
caridad, pues si pudiera reunir más compraría un televisor y así pasaría la 
vida que me quede un poco más distraída. Con el corazón lleno de agradeci
miento, quisiera que por la caridad de Dios me aceptaran ustedes esta peti
ción, ya que somos demasiado pobres.” ,

M A R T IN A  M A R T IN  M O L E R Ò  
Alfes. 11 

C O R D O BA .

P R E G U N T A  P O R  E L  P A R A D E R O  D E  U N  N l f l O  D E  D I E Z  kU S
Una servidora, J o s e fa  D ías R odrigues, natural y  vecina d e  Montellano 

(Sevilla), con domicilio en la calle H astíela, 6, me dirijo a  A L B A  por prime
ra  v es  y quisiera que hicieran ustedes el fav or  de comunicar en el periódico lo 
siguiente:

Soy la tía del niño D iego R odrigues García, de d ies años, que desapareció  
de Torrebianca (Sevilla) el pasado m es de julio, día  23, del cual no sabem os 
de él. T oda la fam ilia  estam os angustiados por no haber sabido nada. N i han 
publicado nada en “E l C orreo de Andalucía” ni en la radio.

S i cualquier lector de A L B A  supiera su paradero, rogam os que lo comu
nique a  dicha dirección.

JO S E F A  D IA Z  R O D R IG U E Z  

M O N T E L L A N O  (Sevilla).

UN TRANSISTOR PARA UN PASTOR
“Soy un chico de quince años, de oficio pas

tor, y me dirijo a ustedes para ver si me pueden 
mandar un transistor. Y o  soy un lector de su pe
riódico. que está muy bien, y soy de la provincia 
de León. Estoy, como les he dicho antes, de pas
tor en Extremadura. Estoy yo solo, separado de 
la familia, sin ninguna diversión. Por eso me di
rijo a ustedes, que son muy amables."

FOTOS DE 
NUESTROS 
LECTORES

V IC E N T E  GOMEZ  
V IC EN T

Calle San Carlos, 7 
N U L E S  (Castellón).

JA C IN T O  D IE Z -SA L IO
Corredera, 26

O R EL LA N A  LA  V IE JA  (Badajoz).
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LO QUE 0$ CONVIENE SABER CADO '̂ DE°°ES?u'oiOS "pRUHARIOS

n

Q

a

NUESTRA MATERIA DE HOY
b) LENGUAJE

C U E S T I O N E S P R E G U N T A S
Son muchas, millares, las palabras de nuestro 

idioma espamrf. Por eso es necesario clasificarlas en 

grupos sí queremos estudiarlas y  conocerlas.

S e  pueden clasificar esas palabras según el nú' 

mero de sílabas o  tiempos de pronunciación que tie ' 

nen: luz (una silaba), casa (dos sflabas), camino 

(tres sílabas), etc.

También se pueden clasificar las palabras en 

grupos según la sílaba en que la pronunciación se 

hace más fuerte (acen to): comer, en la  última: azú- 

car, en la penúltima; ejército, en la antepenúltima.

También se pueden clasificar las palabras por su 
significación. Significan o  indican seres, acciones, 
cualidades, circunstancias, relaciones, etc., dando 
lugar a  las llamadas partes de la oración o  catego' 
rías gramaticales.

Las palabras se utilizan en grupos que expresan 
pensamientos más o úntenos complicados, y , dentro 
de esos grupos (oraciones gram aticales), desempc' 
ñan distinta fundón: función sujeto (el que hace 
algo), fundón verbo (k> que hace el sujeto), fun* 
dón complemento (palabras que condidonan, limi' 
tan o  explican al sujeto o  al verbo).

F íja te  bien en los siguientes grupos de palabras y 
dinos la nota común por la que están en este grupo:

1.® Cama, saber, aquí, ola, según, vapor, le-- 
jos, pronto.

2. ” Papel, balcón, salón, aquí, amor, com er, capitán.
3. “ Trabajam os, leer, andar, corrí, bajaron, comió.

E scribe:
1. ®. Cinco palabras de una sílaba (m onosílabas), 

com o lus, tú, etc.
2. “ (Cinco palabras de dos sílabas (bisílabas), 

como saber, letra, etc.
3 *  Cinco palabras de tres sílabas (trisílabas), 

com o juguete, capitán, etc.
4.“ Cinco palabras de máS’ de tres sílabas (polisí” 

lobas), como ejército, travesura, etc.

E scribe:
1. ® T res palabras con acento en la última sílaba 

(agudas), como balcón, am or, etc.
2. ® T res palabras con acento en la penúltima síla

ba (graves o llanas), como cárcel, m esa, etc.
3. ® T res palabras con acento en la antepenúltima 

silaba (esdrújulos), como árabe, vértigo, etc.

E scribe:
1. ® Cinco palabras que designen seres (nom bres), 

com o perro, árbol, niño.
2. ® Cinco palabras que designen acciones (ver

bos), como saltar, trabajar, pensar.
3. ® Cinco palabras que indiquen cualidades (ad je

tivos), como azul, guapa, bueno, etc. ■
4. ® ¿Qué palabras son nomlmes, verbos y  adjetivos 

en la siguiente fr a s e :  '"Pedro com e buen pan” ?

En la fr a s e  anterior, "Pedro com e buen pan”, 
¿quién es el sujeto, o sea, quién com e panT; ¿cuál es 
el verbo, o sea, qué hace P edro? ; ¿cuál es el com ple
mento, o sea, qué com e P edro? ; ¿de quién es ese com 
plem ento; del su jeto o del verbo?

CONDICIONES
PARA

PA R T IC IPA R  
EN ESTE 

C O N C U R S O

1. * Pueden partidpar en el concurso mujeres 
y  hombres mayores de quince, años, snscriptores 
de A LBA . .

2. ® Será necesaria la prescntadón hecha por 
el maestro alfabetizador con el cual siguen es
tudios.

3. ® En  la Campaña Nacional de Alfabetiza- 
dón se hará ficha a cada concursante presentado, 
como se indica en el párrafo anterior. E n  ella se 
anotará la puntuadón obtenida por cada una de 
sus respuestas.

4. ® Los premios a  los conjuntos de respuestas 
individuales de más alta puntuadón se adjudica-

rán por trimestres venddos, publicándose el fallo 
en A LBA .

5. ® La cuantía de cada premio será de 
500 pesetas.

6. ® Se crean cuatro premios: uno, para muje
res de quince a  veintiún años; uno, para mujeres 
de veintidós a  sesenta años: uno, para hombres de 
quince a  veintiún años; uno, para hombres de 
veintidós a sesenta años.

7. ® Se publicará en A LBA  la fotografía de 
los ganadores.
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e l h o m b re  h a e e  d e p o rte ...

mo> de vida muy humil' 
de y con cinco hijas, pa
rado, resolvió su vida.

DOCE NUEVOS MILLONARIOS EN 
DOS JORNADAS QUJNIELISTICAS

EL PEON DE ALBAÑIL JOSE JIMENEZ GANO OCHO 
MILLONES CON DOS DUROS PRESTADOS

Doce nuevos millona
rios han fabricado las 
quinielas en las dos úl- 
rimas jom adas. E n  la 
primera resultaron pre
miados el peón de alba
ñil, José Jiménez, de 
Carmona (Sevilla)? el 
agente comercial jubila
do, de Madrid, don Juan 
Garrido Arboleda; el 
mecánico de teléfonos 
en un aeródromo ma- 
llorcruín, Francisco G ar
cía Capilla, y el alemán 
en vacaciones turísticas 
en Cañar i a s, Rudolf 
Locke. E n  la segunda, 
entre otros, e l agricultor 
baturro, don José G ri
ma; el capataz de unas 
bodegas de Chiclana, 
don Cristóbal Benítez, 
y el empleado del Ajrun- 
tamiento de M oraleja, 
en Cáccres, don Benja
mín Arjona.

M erece mención es
pecial el caso del peón 
albañil José Jiménez, 
que tiene cuarenta años 
y está casado, con cin
co hijas, la  mayor de 
catorce años y  la me
nor de cinco. Fue al 
bar y  le dijo al dueño:

— o, la  v e r d a d ,  
echaría esta quiniela, 
pero no tengo el dine
ro, que son dos duros. 
Le puse un 2 al Sevilla 
y sé que eso es impo
sible, pero como seví- 
Ilista, puesto está ...

E l dueño del bar le 
dio los dos duros y allá 
fue Jiménez al despacho 
de (piinielas. L a  deposi
tó y a las setenta y  dos 
horas, ¡¡millonario!! E l 
Sevilla había ganado 
3-2 al Real M adrid... Y  
así José Jiménez, enfer

NOTICIAS
DEPORTIVAS

•  La Delegación Na
cional de Deportes

dijo no a la importación 
de Jugadores extranje
ros para los clubs de 
fútbol.

★  E l próxim o día  3 de 
abril, en el Palacio

de D eportes de M adrid, 
el boxeador español Ur~ 
fain disputará el titulo de 
Europa al campeón ac
tual, P eter  W eiland, de 
nacionali d a d  alemana, 
dentro de la categoría de 
pesos pesados.

FATIMA CAMPOS. EXCELENTE NADADORA

Fátim a es una de las m ejores nadadoras juveni
les españolas. Cuenta con trece anos de edad y  ya 
tiene un campeonato nacional en la prueba de fo n 
do. con un tiempo de 20-59-^.

Lleva practicando la natación cuatro años y per
tenece al grupo deportivo de la Unión Deportiva 
L a s  Palmas. Próxim am ente defenderá por vez pri
m era los colores de España en pruebas juveniles 
europeas de fondo.

LUCHA GANAHIA, DEPORTE TRADICIONAL

Es un deporte tradi
cional en las islas Cana
rias, y su iniciación se 
remonta a más de seis si
glos, según dice el céle
bre poema de Antonio de 
Viana.

Los luchadores visten 
calzón de lona, que sin 
resmangar llega a la ro
dilla y algo remangado 
a la mitad del muslo, y 
camisa de la misma tela, 
pero sin mangas.

Se agarra con la ma
no izquierda al calzón 
de la bocapierna dere
cha, se curvan los cuer
pos y, después de unir 
las manos derechas res
pectivas, han de llegar a 
la punta de los dedos, al 
piso. A la voz de “¡Y a !”, 
las manos han de ir a las 
espaldas antes de dar co
mienzo la lucha.

Están prohibidas las 
llaves, presas y golpes, y 
la derrota o caída de uno 
de los dos contendientes 
se produce cuando se 
toca el suelo con cual
quier parte del cuerpo

que no sean, lógicamen
te, los pies. ¡ Un bello de
porte español 1

OC AÑA,  
SENSACIONAL

E l ciclista e s p a ñ o l  
Ocaña se clasificó en se
gunda posición en la 
X X  prueba ciclista P a-  
rísANiza, que fu e  gana
da  por el belga Eddy  
M erekx, que invirtió un 
tiempo de  37-23-57; por 
Ocaña, en 37-25^41, y, 
en tercer lugar, por Jan  
Janssen. Eddy M erekx  
se presentó en m ejor  
fo rm a  aún que en el pa
sado  1969, al igual que 
Ocaña. ¡Gran éxito del 
español, no cabe duda, 
con esos 2-14 de diferen-^ 
eia con M erekx!

L a  prueba ciclista de 
carácter in  t ernacioiMi 
Paris-Nizfl se  disputa 
por etapas.

... j  e l deporte haee a l hom bre



UN m j o  DE UN PEON ALBAÑIL, 
HEROE A LOS T R E C E  AÑOS

SI COHDIGIOH DE POLIOMIELITICO RO LE IMPIDIO SALVAR 
A DOS RliAS Q IE  IBAR A MORIR ABRASADAS

desvanecida en el suelo, 
con las llamas prendi' 
das en sus ropas. La co
gió inmediatamente y 
logró sacarla a la calle 
por la ventana, que él 
habia roto al entrar, pa
ra v o l v e r  inmediata
mente con el propósito 
de salvar a Laura, la 
otra niña, de cinco me
ses, que en su cuna, cer
cada por las llamas, es
taba a punto de mo
rir abrasada. Sin vaci
lar, Francisco la cogió 
en brazos y, como no 
pudiera bajar la escale
ra. llena ya de humo, 
abrió la ventana con el 
propósito de que los 
hombres que se prepa
raban p a r a  el salva
mento pudieran recoger 
a la segunda niña, que 
no sufrió lesión alguna. 
Terminada su excepcio
nal hazaña, Francisco 
trató de salir por la es
calera. cosa que hizo 
con las mayores dificul
tades y peligros, pues 
no veía nada, por la 
densa humareda, que 
cegaba sus ojos. Sin 
embargo, lo consiguió.

Raquel sufría gran
des quemaduras, de las
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Hl niño de trece años Francisco P érec  Hernández, 
i'íctima de "polio", que salvó de la'm uerte a dos

niñas.

Este es uno de esos 
hechos que de pronto 
nos dan noticia de un 
héroe. De un héroe jo- 
vencísimo, de t r e c e  
años de edad. Se llama 
Francisco Pérez Her
nández y es el segundo 
hijo — con otros cinco 
hermanos—  de un peón 
de albañil, cuya esposa 
presenció la heroica ac
tuación de su hijo, al 
que d e s d e  la calle, 
cuando puso a salvo a 
la niña mayor, animó a 
que buscara también a 
la más pequeña.

Los hechos sucedie
ron asi: en una modesta 
casa de dos plantas del 
poblado madrileño de 
Fuencarral. sita en el 
número 21 de la plaza 
de Villacastin. alguien

advirtió que salían IL 
mas. Al oir las voces 
alarma» Francisco Pé
rez Hernández, que vi
ve algo más allá, en la 
misma plaza, como ha
bia visto salir a los pa
dres de las niñas — José 
Alonso Fernández, de 
veintidós años, pintor, 
y su esposa, Pilar S a 
yón Fernández—  com
prendió que éstas po
dían morir abrasadas y, 
sin pensarlo, se encami
nó inmediatamente a la 
casa y logró penetrar 
en ella por entre los ba
rrotes de la verja, que 
nadie h a b i a  podido 
abrir. Con extraordina
ria decisión penetró en 
la planta baja y vio a la 
niña Raquel Fernández 
Bayón, de cinco años.

que fue atendida inme
diatamente. en tanto la 
m á s  pequeña resultó, 
afortunadamente, ilesa. 
No obstante, el pronós
tico de gravedad que 
los facultativos emitie
ron al curar a la niña 
mayor se ha sabido pos
teriormente que su re
cuperación es notable y 
parece que se han des
vanecido 1 o s temores 
iniciales de que pudie
ran haber afectado gra
vemente las numerosas 
quemaduras a diversas 
zonas del cuerpo de la 
niña, incluso a los ojos.

Una vez terminada 
su excepcional actua
ción, y ya en la calle, y 
pese a tener los ojos en
rojecidos y ligeras que
maduras, F  r a n c i seo 
mostraba un rostro ale
gre. sin importarle que 
su actuación le hubiera 
producido enorme can
sancio. e s p ecialmente

E sta  es la fam ilia  del héroe, el chaz'al del poblado de 
Fuencarral, hijo de un peón albañil. En la fo to  fa l
tan él y su herm ano mayor, de profesión  fontanero.

.y .

¡Murita, de c ú k o  meses, 
una de los niñas salva
das por el pequeño hé
roe. L a  otro, Raquel, tie

ne cinco años.

en las piernas, afecta
das por su dolencia.

Al hacerse pública la 
heroica actuación de es
te niño-hombre, el di
rector del Instituto de 
Reeducación de Inváli
dos ha confirmado su 
deseo de conceder beca 
al pequeño héroe — al 
que en el barrio cono
cen p)or Quico—  para 
el próximo curso esco
lar 1970-71, además del 
tratamiento médico que 
requiera su estado po
liomielitico y la forma
ción pedagógica que en 
dicho centro se da a los 
niños que allí reciben 
tratamiento, cuyos es
tudios son convalida
dos por los dos prime
ros años del bachillera
to general.

El delegado nacional 
de Juventudes le ha 
concedido la Medalla 
de Plata a) Vqlor.


