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el deb» 
de aportar ▼uea* 
tro  esfu erzo , 
porque se trata 
de vosotros, de 
vu estros hijos, 
de vuestro país’’
“De vuestra fe, 
entusiasmo y vo> 
luntad dq;>aide 

d  éxito”
(Ministro

V m JV R  PALASI.
■1 hablar de la Ley 

de Edncadóa.)

E N  F A V O R  D E L  C A M PI

iíFIJESE BIEN EN ESTOS PAJAROS II
SON LOS QUE MANTIENEN NUESTROS MONTES 

L IB R E S  DE INSECTOS 

COLABORE EN SU PROTECCION
tPtCO PICAPINOS CAR60NERO COMUN 3.HERNERIUO CAPUCWNO
4PETRR0J0 'olABATEAOOR COMUN ' TREPADOR A7U1 i  HERRERIUO COMUN

Celosos guardianes de la riqueza de nuestros montes son 
las aves insectívoras. Prot^erlas y no causarlas daño alguno 
constituye un deber de todos. Sobre la campaña que el Servi
cio de Plagas Forestales de nuestro Ministerio de Agricultura 
está llevando a cabo para proteger estas aves bienhechoras 
publicamos una interesante información en la página 3.

ACCIDENTADO V I A J E  A LA
L U N A ,  Y F E L I Z  R E T O R N O

CAMPAÑA DE PROTECCION 
DE AVES INSECTIVORAS

SERVICIO DE PLABAS FORESTALES 
DIRECCION GENERAL DE MONTES. CAZA Y PESCA FLUVIAI 

M IN ISTERIO  DE AGRICULTURA

Los astronautas norteamericanos Lovell, Haise y Swigert eacu- 
chan la  bienvenida del presidente de los Estados Unidos, Nixon, 
de^niés de lograr un feliz retom o a  la tierra, fracasado, por un 
fallo en el sistema eléctrico del “Apolo X lU ”, su intento de llegar 
una vez más la Luna. “N o alcanzasteis la Luna, pero si los co
razones de mUlones de personas", dijo Nixon en su discurso.

FIESTA DEL UBRO, HESTA DEL E S P lR p

E l ata  23 de abril se  celebra en nuestro país la F iesta  del L ibro. S t  
exalta en esta conmemoración la utilidad del libro como medio de 
cultura y  camino d e  perfección humana. B ien puede conmemorarse 
esta fech a  como la m ás grande fie s ta  del espíritu en el colettdarw  
nacional. Aunque todos los dios sean buenos para leer libros.
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DINERO EN EL COLCHON
Ei pueblo de Isla Cristina, en la pro- 

vincia de Huelva. ha sido escenario de 
un suceso poco frecuente. Según cuenta 
el periódico sevillano, una vecina. M aría 
Luisa Sequera Rivero, denunció a su 
hermano, soltero como ella, por haberse 
apropiado de 148.000 pesetas que guar
daba en el interior dei colchón de la 
cama. M aría Luisa explica que su her
mano llegó a casa, sin conocimiento de 
ella, y se acostó. Y . como quiera que no 
dormía cómodamente, rasgó la funda del 
colchón y encontró el preciado tesoro, 
en billetes de I.OOO, 500 y 100 pesetas.

Tan sorprendente descubrimiento ha 
sido muy comentado y los vecinos se 
preguntan cómo la protagonista dei su
ceso recurrió a este procedimiento para 
guardar el fruto de muchísimo años de 
trabajo. Lo más extraño de todo es que 
M aría Luisa, poco más o menos, vivía 
de la caridad pública.

S U R
EL PIEBLO LOPEZ DE MALAGA

7,0 f/racia y la alagrfa de Andalucía han 
inspirado a un norteamericano que llegó 
a la Costa del S ol hace años y  ha creado  
un pueblo. Se ¡lama Pueblo lA pes. y. se
gún explica el periódico de M álaga, mis- 
ter ílituison  — su creador— , tan amante 
de lo malagueño, hace que le llamen Ju a 
nita l.ópes. Y 7hü»iVo, que está muy or
gulloso de su creación, ha conseguido un 
pueblo típicamente attdalus, donde con 
mucha frecuencia se dan fiestas, siempre 
coreadas por bulerías.

ESCUELA DE GITANOS
E l gitano, poco a poco, quiere des

empeñar un puesto decoroso en la socie
dad. En  machas provincias, incluso los 
Ayuntamientos les proporcionan traba
jo. pero en el caso de Bilbao, por ejem
plo, todavía se ha llegado a más. Así,

según informa el periódico de Orense, en 
el barrio bilbaíno de Ocharcoaga, en 
muy pocos días se ha conseguido levan
tar una escuela para niños gitanos. Las 
clases hasta ahora venían siendo impar
tidas en el edificio de «no lonja, cedida 
por su propietario.

A  las clases asisten ya niños de trece 
y catorce años, que necesitan el certiB- 
cado de estudios primarios para traba
jar. También se pretende dar clases noc
turnas para las enseñanzas de hogar a 
niñas y jóvenes entre los catorce y vein
te años. E l profesorado está formado 
por maestros nacionales, universitarios y 
algunas religiosas.

LA GACETA DEL NORTE
FIEL SERVIDORA

No está él servicio tan mal como di
cen. Sesenta y un años en la misma casa 
es un alto honor que corresponde a doña 
Irene Fernández Duarte. Tiene setenta 
y cinco años y nació en Fitero (N ava
rra). En 1895 entró como niñera en la 
familia Herrero, a los catorce años, y 
ahora sirve a sus r^jtos.

He aquí un ejeo.plo de fidelidad, que 
también comparte otra sirvienta, que lle
va en la misma casa cuarenta años. Esto 
habla muy en favor de las sirvientas, 
pero también de los propietarios.

“La Gaceta del Norte” es uno de los 
periódicos que se ocupan de estos casos 
y ha solicitado la Medalla al Mérito en 
el T rabajo  para doña Irene.

CASCOS DE BOMBEROS
E s una colección única en el mundo. La  

posee un barcelonés y la expone, con una 
serie muy interesante de objetos evocado
res de tiempos pasados, en «n restaurante 
del que es propietario. L a  componen dos
cientos diecinueve cascos, pertenecientes a  
cuarenta y tres países diferentes. Don P as
cual Vails explica que es un adm irador de 
este benem érito cuerpo y  que la idea de in
cluir en el museo de su bar los cascos de 
bom beros surgió en 1962.

D ice que tiene un com petidor en Cork 
{Irlanda), pero que, d e  momento, sólo po
see .ñete u ocho cascos. L e  escribió y don 
Pascual le enzñó un casco de los bom beros 
de Barcelona.

ODIEL
E L  NAUFRAGO QUE FUE RESCATADO
Pocas veces la recogida de un náufra

go tiene éxito. Sobre todo si el hecho se 
produjo en alta mar y en zona donde las 
probabilidades de ser salvado son mí
nimas, por no decir inexistentes. Pero 
alguna vez tenía que producirse el caso 
extraordinario y. según relata en sus pá
ginas el diario de Huelva, la operación 
de rescate de un náufrago la llevó a 
cabo recientemente el petrolero "L a  R á
bida” con pleno éxito.

Fue en aguas del Océano Indico, fren
te a las costas de Somalia. Un hombre 
de la dotación del petrolero desapareció. 
Pero advertida su ausencia a las pocas 
horas, el capitán del barco decidió vol
ver sobre sus aguas para iniciar la bús
queda. Después de cuatro horas fue 
avistado el náufrago — Benigno M i- 
guems Carou, de Noya (L a Coruña)— . 
en perfecto estado. E l hecho, por su
puesto. no se da con frecuencia. Y  Be
nigno podrá contarlo.

E L  ALCAZAR

NOVELISTA A LOS 12 AÑOS
Tiene doce años y  el valor suficiente 

para presentarse en la redacción del pe
riódico madrileño y solicitar que le hi
ciesen una interviú.

Arnaldo G arcía es hijo único; su 
padre es juez venezolano, pero vive 
en España. Estudia tercero de bachiller. 
Dice que quiere que le conozca la gente 
y  está seguro que sus novelas, de las que 
tiene preparadas varias, no defraudarán. 
Afirma que será periodista y  escritor, y 
de llegar a ser famoso le gusta la idea, 
siempre y  cuando sea en beneficio suyo, 
y  de los demás sobre todo. Finalmente, 
agrega que le gustaría escribir igual que 
V alle Inclán o Julio Verne.
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EL  MUNDO EN SEIS NOTICIAS

E S P A Ñ A

DON GONZALO FERNANDEZ D E LA MORA,
h a s t a  ahora 
subsecretario 
de A s u n t o s

___  E x t e r i o r e s ,
3 A - '  f l  q u e  ha sido

. . B 9 ^  nombrado mi
nistro de Obras Públicas, en sustitución de don 
Federico Silva Muñoz.

FRAN CISCO P E R E Z  HERNANDEZ,
años de edad, minusválido 
a consecuencia de la “po
lio’', salvó a dos niñas de 
una casa en llamas, en el 
poblado de FuencarraL La 
Delegación Nacional de Ju
ventudes le otorgó una be
ca en una Universidad La
boral y  la Medalla de Plata al Valor, que ahwa 
le ha sido impuesta.

LA FAMOSA PIN ITO  DEL ORO ha cerrado el
Q rco Price. Ma- 

I ̂  ^  Santpere lo
anunció, m i e n • 
tras P i n i t o  
aguantaba las lá. 
grimas. La tra
pecista p i e n s a  
retirarse después 
de a c t u a r  en 
Moscú.

★  EL D OCTO R GIL V E R N E T  ha trasuntado, en
Barcelcma, un 
riñón de don 
F é l i x  Casa- 
nova, de dn- 
cuenta y  siete 
años, al hijo 
d e l  donante, 
en nns delica
da y  satíslactoria operación, realizada en los 
Servicios de Unriogía de la Seguridad SodaL

0  LOS BEN EFICIO S de la Seguridad Social, en 
su íase asistencial del Seguro de Enfermedad, 

se han hecho extensivos a los familiares de los emi
grantes con residenda en España.

EXTRANJERO

HA LLEGADO A MADRID el ministro de Asun
tos Exteriores de U Re
pública Federal de Ale
mania, W alter SchecI, 
en visita o£ecíbL

1^ ministro alemán fue 
recibido en audiends es
pecial por el Caudillo y  

e l Prindpe de España.

La protección de las aves insectívoras

0  Cuatído el campesino que va con 
su su lfatadora al hom bro pulve- 

risa  el liquido insecticida para curar 
sus árboles está le jos  de pensar que 
de entr¿ las ram as vecinas le miran 
unos ojillos redondos y  vivarachos: 
los ojillos de su amigo, su m ejor alia-’ 
do en la lucha contra las plagas de 
insectos, que tat{to trabajo dan. 
Cuando el niño del campesino va  fu r-  
tivaménte por el pinar, ¡a chopera o 
entre los fru tales con su tirador o su 
escopeta de aire comprimido buscan
do nidos no sabe que d estru ^  a los 
m ejores guardianes de los árboles y 
que de esta m anera aumenta los tra
bajos d e  su padre, tan agobiado por  
las labores del campo.

I Quiénes son e s o s  
amigos c u y a  amistad 
desconoce el campesino? 
Son pequeños, de boni
tos colores, de alegre 
voz, nunca molestos. Se 
l l a m a n  carbonero co
mún, herrerillo, p i c o  
carpintero, t r e p a d o r ,  
a g a t e a d o r ,  petirro
jo , aunque en muchos si
tios los llaman de distin
ta manera. Ellos co
men i n s e c t o s ;  pre
cisamente estos insectos 
que taladran los tron
cos, destruyen la corte
za, devoran las yemas y 
brotes tiernos, aguje
rean las hojas, pican los 
frutos ; comen precisa
mente esos insectos con
tra los que debe luchar 
el hombre del campo, a 
los que nunca acaba de 
exterminar, a pesar de 
los líquidos que cada pri
mavera, verano o invier
no debe comprar.

Esos pájaros le ayu
darían de buena gana, 
trabajarían sin descan
so, llegarían a donde tal 
vez el líquido no lo ha
ría, buscarían hasta la 
última larva, y todo eso 
sin pedir a cambio más 
que un h c ^ r :  un nido 
donde criar. De buena

gana también construi
rían su propio nido, pero 
los lugares que necesitan 
van desapareciendo: ár
boles viejos, deformes, 
retorcidos, con huecos 
que les sirvan de refu
gio. Muchos creen que 
esas aves comen las ye
mas de los árboles o que 
taladran los troncos. En 
el Servicio de Plagas 
Forestales llevan anali
zados muchos estómagos 
de esos pájaros y jamás 
se ha encontrado en ellos 
ni un resto de vegetal; 
solamente larvas, oru
gas, insectos que viven 
dentro de la.s yemas o de 
los troncos. También el 
Servicio de Plagas F o 
restales se encarga aho
ra de proporcionar cobi
jo  a esas aves que tanto 
bien pueden hacer. En 
varias provincias de 
paña se han empezado a 
ver cajitas de madera de 
vivos colores colgadas 
de los árboles. En uno de 
sus costados puede leer
se “Servicio de Plagas 
Forestales. Protección de 
aves insectívoras”.

Hace muchos años que 
don Pedro Ceballos, in
geniero de montes de es
te servicio, lucha por po-

ner en marcha la campa
ña que ahora va poblan
do pinares, choperas y 
encinares de España de 
pequeñas casitas p a r a  
los a m i g o s  del árbol 
y del campo. Más de 
60.000 se han colocado 
ya. Se espera que este 
año haya instaladas unas 
600.000. Los pájaros que 
anidan en estas casitas y 
crían en ellas consumen 
gran canti<lad de insec
tos: a veces en un día 
capturan tantos, que su 
peso es vez y media ma
yor qtie el del ave.

Todo el que quiera 
puede colocar estos ni
dos en sus árboles, sea 
cual sea la dase de árbol 
y en cualquier época dd 
año. Basta con cinco por 
cada hectárea. E l Servi
cio de Plagas Forestales 
tos suministra al predo 
de 25 pesetas. Gracias a 
estas campañas, que en 
el extranjero están muy 
extendidas, tai vez las 
arboledas y los bosques 
españoles se vean libres 
de insectos y poblados 
por esos a la re s  amigos 
tan injustamente perse
guidos.

A . C I .
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LOS A S U N TO S  D EL  C A M PO
GUERRA A LAS MALAS HIERBAS ASI VAN LAS COSAS
LA QUIM ICA ACTUA EN FAVOR DE L A S  CO SECH A S

REMOLACHA

Exceptuando el sur 
de E s p a ñ a ,  todo el 
mundo ha empezado a 
sembrar remolacha azu
carera. que ahora pare
ce — es—  rentable.

Los cultivadores de
ben pedir a su fábrica 
les faciliten el 25 por 
100 de semilla de im
portación, por lo me
nos. Los cooperativis
tas de Valladolid tienen 
a su disposición la se
milla que precisen.

Si en la campaña que 
acaba de terminar he
mos rozado la m e t a  
autonómica, para 1971 
todavía será mejor...

Este campo de trigo 
demuestra encontrarse 
sano y  sin problemas a 
la hora de acudir al 
Servicio Nacional. E l 
campesino d e b e  ser 
máximo vigilante de lo 
que sucede en sus par
celas, y si llega a junio 
o a julio con un campo

en el que no hubo car
dos, cenizos, paraguas 
—una hierba mala que 
le recuerda— , mosta
zas, rábanos silvestres 
V extrañas coles, la co
sechadora t r a b a  jará 
mejor y el rendimiento 
alcan2̂ rá hasta un 20 
por 100 más de grano.

H ay que hacer gue
rra a  muerte al enemigo 
con herbicidas de ga
rantía, porque, está vis
to, la química actúa en 
favor de las cosechas y 
en contra de todo lo 
que daña.

VINO

En estos dias de abril 
empieza a animarse el 
mercado vinícola, aun
que sea a malos precios. 
Se han hecho operacio
nes a 33 pesetas grado 
y hectolitro y o t r a s .

LABORES DEL MES

FLORES PARA LA FAMILIA 
D EL A G R I C U L T O R

l.os  campesinos jam ás se dedican a sem brar o 
trasplantar flo res  en el huerto de su cosa o en el es~ 
pació que queda libre en los alrededores. Son las mu
jeres quienes, tímidamente, dedican algún rincottei- 
llo. y  no debe suceder a s i  FA agricultor tiene a su 
disposición estiércol y fertUisantes para decorar, 
por ejem plo, un área  — h» cuadra de  10 por  10 me
tros—  rm trabajo y sin gastos.

H ay que echar  20 <1 30 kilos de basura bien he
cha. .5 de nitrato amónico, 10 de snperfosfato, sul
fa to  potásico, de 3 u 4, y, en fin . por si acaso hay 
problemas, de clorosis, 1 kilo. Después mullan bien 
el suelo y a gastarse cinco duros en las m ejores se
millas que se encuentren.

S i el dueño de ¡a casa .se en fada, peor para é l; 
pero cabe vender flo res  también.

E s tiempo de sem
brar remolachas, pata
tas, maíz, cáñamo, lú
pulo. sorgo, alfalfa, tré
bol, etc. Algunos gana
deros con fincas frescas 
siembran cereales para 
segarlos en junio como 
forraje.

En la típica huerta se 
hacen aclareos en be
renjenales y tomatares.

F R A S E  C ELEB R E
“Las abejas tra

bajan con t a n t o  
afán, que acaban 
matando a  los zán
ganos."

F l sabio popular.

E s tiempo de recolec
tar patatas tempranas, 
zanahorias, y se ponen 
judías, repollos, etc.

Urge injertar frutales 
y h a c e r  tratamientos 
contra los insectos.

PRODUCaON 
CEREALICOLA 1969

Y a  lejos de la época 
de recolección de cerea
les. nos podemos permi
tir el lujo de dar a la 
publicidad el saldo ob
tenido en miles de quin
tales métricos:

Trigo. 44.750: ceba
da. 44.900: a v e n a ,  
7.500: centeno, 3.650: 
maíz. 14.250.

francamente mejores, a 
37,50 y hasta 47 en al
gunos pueblos de A ra
gón.

¿Qué sucede? Q u e  
abunda lo malo y em
pieza a sobrar lo peor. 
Y  es que cuando el vino 
no es bueno el precio es 
desastroso.

E l que tenga buen vi
no que no tenga prisa.

ACEITE

Entre los días 25 de 
febrero pasado y 3 de 
m a r z o  España logró 
una e X  p o r tación de 
aceite de oliva, y, ade
más, del m e j o r ,  de 
12.989.531 kilos, la ma- 
vor parte destinado a 
Italia, 12.070.070 exac
tamente. A  gran distan
cia aparecen Estados 
Unidos, con 211 tonela
das, y Puerto Rico, con 
172.

REFRANES DE ABRIL )

'En abril, aguas 
mil, coladas por un 
candil'’;  “En mayo, 
tres o cuatro, y  és
tas con buen ba
rro” ; “L o s  espá
rragos de abril, pa
ra  m í; los de mayo, 
para mi am o; los de 

junio para el burro”.
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TRABAJOS QUE LA MDJER PUEDE REALIZAR ER EL HOGAR

Aparte de las típicas 
labores femeninas, la 
mujer puede realizar en 
el hogar una serie de 
trabajos que tienen re
lación con las artes de
corativas.

En  primer lugar hay 
que destacar la muñe
quería. Todas las gra
ciosas muñecas que se 
adquieren como recuer
do en cualquier ciudad 
pueden salir de las ma
nos de un ama de casa. 
Se necesita paciencia 
para terminar las frági
les figurillas, pero los

ELSIEiOtELBEBE
E s fundamental 

que el niño duerma, 
V necesita de dieci
ocho a veinte horas 
diarias. E l sueño 
agitado, despertar
se con frecuencia, 
tardar m u c h o  en 
dorm irse, son sínto
m as de que algo 
m archa m al en la 
salud del n i ñ o. 
También puede ser  
que no esté cómodo, 
y es necesario revi
sar sus ropas, por 
si algo le aprieta; 
com probar si está 
limpio y, sobre to
do. s i no se ha esco
cido, cosa frecuen
te en los niños de 
piel muy delicada.

materiales a emplear no 
pueden ser más senci
llos: telas de fieltro, se
rrín de relleno, telas pa
ra adorno, alfileres...

A  veces, para el ar
mazón de la figura se 
utilizan estructuras de 
metal, que facilitan con
siderablemente el tra
bajo.

También decorativas 
son otras labores, como 
la confección de figuri
llas delicadas de todo 
tipo: ceniceros, cinturo
nes, jarrones... Tantos 
objetos cuanto la fanta
sía y el buen gusto pue
den concebir, E s preci
so tener habilidad para 
manejar colores y for
mas. Pueden utilizarse 
sellos de correo, estu
ches de cajetillas de ta
baco y miles de papeles 
y dibujos que adornan 
considerablemente 1 o s 
objetos.

La pintura, aun cuan
do el genio no se hace, 
necesita de una prepa
ración previa en un cen
tro de Bellas Artes. Con 
esos conocim i e n t o s. 
cualquier rincón de la 
casa puede convertirse 
en un lugar de estudio 
donde emborronar lien
zos y mezclar colores.

Para la escultura se 
puede afirmar lo mismo. 
Con suficiente prepara
ción artística y los me
dios indispens a b 1 e s.

TRABAJOS
DECORATIVOS
•  M U Ñ E Q U E R I A

•  O B J E T O S  OE  
F A N T A S I A

•  P I N T U R A

•  E S C U L T U R A

•  F L O R I C U L T U R A

cualquier imagen o bus
to es realizable en el 
propio hogar, siendo en 
algunos casos una pro
fesión remuneradora.

Floricultura. Se trata 
de un trabajo recreativo, 
del que se pueden ob
tener ventajas económi
cas. E s imprescindible, 
síh embargo, disponer 
de jardín o amplios es
pacios dentro de la pro
pia casa. Se cultivan 
con preferencia rosales, 
geranios y  plantas para 
tiestos.

E N C A J E  
DE GANCHILLO

E ste  dibujo de 

encaje de gan

chillo se h a c e  

con mallas abier

tas, cerradas en 

h i l o  cf^ríente, 

color crema o 

blanco.

SOPJI lE LEfilMUES

Picar en trocitos me
nudos zanahorias, nabos, 
puerros, coles y  patatas. 
Ponerlas en una cacero
la que contenga mante
quilla, sazonarlo de sal y 
un poquito d e  azúcar. 
Cubrirlo herméticatnen- 
ie  y  dejar rehogar las le
gum bres muy suavemen
te  al lado del fu ego , me
jo r  un poco retiradas. 
D espués se añade agua 
abundante y se  cuecen 
durante media hora. Se  
pueden servir con unas 
rebanadas m u y  finas  
d é  pan.



PROMOCION CULTURAL 0 £  ADULTOS

PAGINA PARA LOS HOMBRES DEL MAR
EN TRE EST E  ANO Y EL P R O X IM O  QUEDARAN  
M O D ER N IZA D O S LO S  A ST ILLER O S ESPAÑ O LES

N uestra construc* 

ción naval tiene pe

didos de b u q u e s ,  

superiores a los tres 

millones de tonela- 

daS| c u y a  mitad 

e s  p a r a  p a í s e s  

extranjeros
y

1^ mcxIermVjición de 

loR utiUeros españoles 

se realizará, en sxt ma

yor parte, durante los 

años 1970-71. Su ca|et- 

cídad de producción al 

final de este perío<fo pue

de ser más del doble de 

la que tenían en 1968, y 

su capacidad de expor

tación puede quedar mul

tiplicada por cinco en re

lación con d  citado año.

I j i  cartera de |>edidos 

de la industria de la 

construcción n a v a I se
, X II I quiere que se destinen a eleva a  tres millones de  ̂ ^

, , ,  . . ella unas 500.000 tone-toneladas de reg istro

bruto, de cuya cifra al

rededor del 50 por 100 

corresponde a pedidos 

extranjeros,

Por lo que respecta al 

mercado interior, según 

los cálculos hechos ha^ 

ta hoy, el objetivo de 

cinco millones de tonela

das para nuestra mari

na mercante en 1975 re-

A 40 K I L O M E T R O S  DE M A D R I D .
U N A  E S T A C I O N  C O S T E R A

Con ella conectan re
gularmente 240 bu
ques de pe sca ,  un 
centenar de mercantes 
y varios n a v io s  de 

guerra

Gracias a la estación 
siempre se sabe dónde 
están nuestros buques 
que pescan en aguas 

de Dakar 
y Terranova

ladas anuales.

CREDITO PARA EL PAGO 
DELiCEKCIASOEPESCA

I j i  C aja de Cré‘  
dito Social Pesque^ 
ra ha dado un f>rés- 
tamo de  7.350.000 
pesetas a los pesca- 
dores de B arbate de 
Pratico para el pa
go de las nuevas li
cencias de p e s c a  
concedidas por M a
rruecos.

A  40 kilómetros de M adrid, en Pozuelo del 
R ey, está inst^ada una estación costera. U na an
tena orientable sirve para emitir ondas que enla
zan los servidos de teléfonos con los barcos en 
alta mar. L a estadón receptora está situada en 
Griñón, a unos 25 kilómetros de la capital.

L a  conferenda desde M adrid con un barco en 
alta mar cuesta 147 pesetas los tres minutos.

E l servido es muy importante, porque hay 
hombres que se pasan meses y meses en el man 
los pescadores en aguas de Terranova, las tripu
laciones de los congeladores en aguas de Africa 
del Sor, los hombres que dirigen los barcos de ca
botaje, etc.

L a estadón costera de Pozuelo del Rey siem
pre tiene notídas de la exacta situadón de los di
versos buques, razón por la cual es fádl enlazar 
con ellos. Desde tierra se puede hablar con cual
quier barco, a  cualquier hora del día o de la no- 
¿he. P<M* la mañana se realizan la mayor parte de 
tas conferencias con los petroleros y  mercantes 
que hacen la ruta de Canarias y  Guinea, A  par
tir de las ocho de la tarde comienzan las coóife' 
rendas con los congeladores de A frica del Sur, 
D akar y los que pescan en aguas de Angola.

Si bien llegan a  los barcos con daridm l las pa
labras que se les dicen desde tierra, las voces de 
los embarcados llegan en muchas ocasiones con 
dificultad, debido a las defidendas del aparato 
emisor de los barcos.

Dosdentos cuarenta y  tres barcos pesqueros, 
más de den mercantes y  unos siete buques de la 
Armada conectan regularmente% través de la es
tadón de Pozuelo del Rey.

ALGECIRAS SE CONVER 1 IRA EN LNO DE LOS 
P R I N C I P A L E S  P U E R T O S  E S P A Ñ O L E S

Las ampliaciones que ahora se realizan en él, 
permitirán el acceso de buques de gran calado

Dentro de muy poco 
tiempo el puerto de Al- 
geciras quedará perfec
tamente acondicionado 
para recibir buques de 
gran tonelaje.

Algeciras constituye 
en la actualidad uno de 
los principales puertos 
de E s p a ñ a ,  especial
mente deixle que se am

plió hasta los muelles 
de La Linea de la Con
cepción.

La refinería de petró
leo de Gibraltar, de 
Cepsa, ha incrementado 
notablemente el tráfico. 
Los buques de pasaje 
que realizan los servi
cios con Ceuta y  T á n 
ger mantienen las líneas

regulares. L o s  trans
atlánticos que antes to
caban en Gibraltar mi
ran a los muelles de Al
geciras como e s c a l a  
obligada en el sur de 
España. De ahí que el 
muelle de Isla Verde 
tenga para el desarrollo 
de la bahía una impor
tancia capital.
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En t o d o s  los 
tiempos, el hom
bre ha deseado 

poder comunicarse rápi
damente a gandes dis
tancias con sus semejan
tes sin cambiar o mover
se respecto al lugar en 
que los comunicantes se 
encuentran en el momen
to de la telecomunica
ción, o sea, de la comu
nicación a lo lejos, que 
es lo que quiere decir esa 
palabra.

Se dice que los persas 
tenían líneas de personas 
colocadas a determinada 
distancia unos de otros 
entre dos puntos lejanos 
con la misión de trasmi
tir a voces noticias, órde
nes o avisos en una o en 
otra dirección. De este 
modo, las noticias entre 
Susa (capital persa) y 
Atenas (capital griega) 
durante l a s  llamadas 
guerras médicas tarda
ban en llegar, aproxima
damente, cuarenta y ocho 
horas.

Los romanos per- 
f  e c cionaron un 
poco el sistema, 

de modo que los hombres 
de esa comunicación a 
voces se trasmitieran no 
sólo palabras, sino prin
cipalmente señales con
venidas, a base de faro
les iluminados, hogue
ras, etc. Y  así continua
ron haciendo los hom
bres en la Edad Media.

EL T E L E G R A F O

Modernamente recuer
dan esos medios de tele
comunicación los siste
mas de señales por me
dio de banderas y los he
liógrafos, que intercanv 
bian señales luminosas 
reflejadas del sol por me
dio de espejuelos tras- 
misores de palabras por 
el alfabeto Morse (com
binación de reflejos lar
gos y cortos en cada le
tra).

Pero los hombres 
siempre quieren 
más : plus ultra, 

que quiere decir “más 
allá”. Un gran escritor 
español del siglo X V II, 
Lope de Vega, había es
crito en una de sus co
medias: “Tan veloces co
mo el rayo, las noticias 
han venido; ¿quién sabe 
si andando el tiempo 
vendrán con el rayo mis
mo?” Y  por ahí marchan 
las cosas.

A principios del si
glo X IX  los sabios em
pezaron a pensar en una 
telecwnunicación eléctri
ca por medio de corrien
tes alámbricas que trans
mitieran señales deter
minadas y, más concre
tamente, pialabras. Co
mo ocurre casi siempre, 
son varios los nombres 
de personas que concu- 
curriertm ai i nve nt o :  
Salvá, Faraday, Davy y, 
sobre todo. Morse, Sa
muel Morse, norteame
ricano. La idea simple 
de que partió fue ésta: 
si tenemos un alambre

recto y rígido por el que 
pueda pasar una corrien
te eléctrica, con un lápiz 
en cada extremo, la se
ñal o raya que se haga 
en uno de ellos se rei>ro- 
ducirá en el e x t r e m o  
opuesto.

□
 En el año 1832, 

Morse logjó su 
propósito con un 

alfabeto (alfabeto Mor
se) de puntos y rayas, 
que, marcadas desde un

extremo se imprimían en 
la cinta dispuesta al otro 
lado de la linea. Después 
llegaron los perfecciona
mientos. Hughes inventó 
unos aparatos telegráfi
cos que imprimían los 
mensajes directamente en 
caracteres de imprenta. 
Bandot logró el telégrafo 
múltiple, con el que se 
trasmiten diez yeces más 
palabras por minuto que 
en el M oise...

Plus ultra, más 
allá... ¿ Y  si pu
diéramos prescin

dir de los alambres? No 
bastaba el telégrafo de 
hilos, que incluso había 
llegado en 1958 a estable
cer cables submarinos 
para poner en comunica
ción Europa y América, 
desj)ués del éxito del in
glés Brett con un cable 
semejante bajo las aguas 
del canal de la Mancha. 
Y  llegó lo imprevisto. 
Aprovechándose de des
cubrimientos * anteriores, 
sobre la e.xistencia de 
onda.s eléctricas suscep
tibles de captarse y diri
girse, el italiano Marco
ni dominó esas ondas, 
“ondas hertzianas”, de 
Hertz, su descubridor, y 
realizó el invento de la 
telegrafía sin hilos, de la 
radiotelegra f  i a, cuyos 
primeros ensayos se hi
cieron el año 1898 y cuyo 
desarrollo corresponde a 
nuestro siglo X X .
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CONSEJOS MEDICOS PRACTICOS
E L  D E j f i i P E R T A R  A  L A  A I D A  ( 4 >

Para el niño, tanto 
normal como subnormal, 
el juego es el método más 
impí)rtante j»ara su des
arrollo físico, psíquico y 
social. A través de él, el 
niño descubre día a día 
todo el mundo exterior.

CO NOCIM IENTO  
DE LA CARA DE 

LA MADRE

ÍX)s padres del niño 
subnormal delíen efec
tuar todos aquellos jue
gos que contrílniyan a la 
maduración de su hijo. 
Stqxmiendo que este no 
se interese por la cara 
«le su madre ni respon
diese a sus mimos, los 
juegos a rcali'/ar con el 
tienen que ser nmy pri
mitivos; contactos, roces, 
caricias, etc., y juegos de 
m o V  iniiento r agitarlo, 
moveríc los brazos y 
piema.s y coltmi[Harlejí?c 
procurará que a través 
de los juegos, la alímcn- 
tadón y la vosr acalle co
nociendo la cara ma
terna.

Cuando el niño mira 
a las ¡ícrsonas con inte
rés y busca con la mira
da los juguetes sonoros, 
pero no \a a c t^ rlo s , 
hav que procurar indu
cirle a que realice prtv 
sión manual, para lo cual 
será coloca<lo el muñeco 
en la mano, avudándole 
desde un principio a emi
tir el mido. Ks también 
importante que se los 
meta en la boca para sa
tisfacer su necesidad de 
exploración oral de ob
jetos.

J U G U E T E S  
- A D E C U A D O S

Llegado a una sitúa- 
ción de madurez hay que 
enseñarle al niño juegos 
elaborados, s i g u iendo 
con lentitud un cambio 
parecido al del niño nor
mal. 1.a finalidad es que

COMO REALIZAR LOS JUEGOS

vaya asimilando el uso 
l>articular del Juguete; 
los más adecuados serán 
los que correspondan al 
grado de madurez psí
quica del momento. Por 
tanto, la elección del ju 
guete, como la del juego, 
no puede ser hecha a la 
ligera. Hav veces en que 
es recomendable utilizar

juguetes correspondien
tes a una etapa superior 
a la que el niño se en
cuentra,

LA
COLABORACION

P A T E R N A

El padre tiene un pa
pel importante en el jue

ejemplo, lanzar al niño 
hacia el techo, con lo que 
se consigue que perma
nezca unos segfundos en 
el aire sin protección ; su
jetarle por los pies, col
gando de la espalda del 
padre como si llevara un 
saco; pasarle rápidamen
te entre las piernas.

S O P L A R  
Y A S P I R A R

El habla es el aspecto 
que hay que desarrollar 
con más cuidado. Por 
ello cuando el niño está 
aprendiendo a  masticar 
puede decirse que tam
bién aprende a  hablar.

En primer lugar hay 
que procurar que realice 
las dos grandes funcio
nes dd prelenguaje: so
plar y aspirar. E l soplo 
se provoca haciendo apa
gar a! niño cerillas y ve
las; también son útiles 
juguetes sonoros t i p o  
trompetas.

La aspiración se le ha
ce haciéndole sorber lí
quidos que le sean mu)’ 
apetecibles. Se puede ha
cer con pequeños cuen
tagotas, para pasar a  las 
cañas habituales.

Después pasará a de
cir Us primeras palabras 
tradicionales: papá, ma
má, ajo, tete...

P A L A B R A S
S E N C I L L A S

go, y es el principal ca
mino que puede compar
tir con su esposa para lo
grar la madurez del hi
jo. Aparte de los juegos 
generales, le competen 
principalmente aquellos 
juegos en los que se co
loca al niño en situacio
nes físicas de desamparo 
y d e s e q uilibrio ; ix>r

Y  para enriquecer el 
vocabulario hay que es
coger un grupo de pala-- 
bras sencillas que toda la 
familia irá repitiendo 
periódicamente al niño, 
mostrándole los objetos 
a que se refiere, o bien 
enseñándole llamativos 
dibujos que los repre
senten.

POR £L DOCTOR
JOSE LUIS MORANTE
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LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR

y

INVALIDO  PA RA  EL TRABAJO

. Manuel Fernández Sánchez, de veinte 
años, de Huertas de Animas (Cáceres). 
desde los tres años está enfermo. Al in
gresar el mes de octubre del pasado año 
en el servicio militar, le dieron inútil to
tal para dicho servicio y también para 
toda clase de trabajo. En su casa son seis 
hermanos, huérfanos de padre y sólo apor
tan ingresos dos de ellos. Ante tal cir
cunstancia ruega le indiquemos si puede 
ingresar en un sanatorio o en otro cen
tro parecido para dejar así de ser una car
ga en la familia.

N o es  fácil, amigo Fernández, dar~ 
le una respuesta que satisfaga  sus 
deseos. S i su invalidez es permanen
te, es  decir, que le incapacita para el 
trabajo, pero sin que necesite trata
miento sanitario, el ingreso en un 
sanatorio resulta difícil. ¿Qué clase 
de sanatorio puede s e r f  P iense que 
los sanatorios son lugares o centros 
de internamiento para operaciones 
quirúrgicas, tratamientos sanitarios 
o curas de reposo, m as no para asi
lar u hospedar a  una persona que, 
aunque im'álida y sin capacidad la
boral, no necesita, em pero, asistencia 
sanitaria. S i necesitase internamien
to porque su dolencia exigiese el co
rrespondiente tratamiento, sin duda 
sería internado por orden del médico. 
L o  que si le infortnainos de la exis-

tencia de centros de rehabilitación y 
de readaptación de inválidos, pero 
sobre éstos la m ejor información  
puede dársela el j e f e  de la Sección  
de Form ación Laboral de la D irec
ción General de Prom oción Social del 
M inisterio de Trabajo, a quien sin 
ningún inconveniente puede escribir 
dándole detalles de su padecimiento.

Por otra parte, hem os de decirle 
que la tutela y  responsabilidad in
cumbe, en sui caso, a la fam ilia, 
quien puede recibir una ayuda econó
mica en la entidad mutualista donde 
figuren encuadrados los herm anos de 
usted que trabajan. Estos, por vía de 
la asistencia social pueden pedir en la 
correspondiente M utualidad, sea la 
L aboral o la A graria, una prestación  
para tal ayuda.

P R O T E C C I O N  F A M I L I A R  
Asignación familiar por hijos

Don Teodoro Muñiz Movida, de Pon- 
ferrada (León), fonnula esta pregunta. 
En el caso de hallarse un trabajador agrí
cola separado de hecho de su esposa, 
¿ quién debe percibir la asignación por 
hijos?

Ninguna duda tenemos en la res
puesta porque el Reglamento Gene
ral sobre Régim en Especial A grario  
de la Seguridad Social, de  23 de f e 
brero de 1967. al re ferirse  a la pro
tección a  la fam ilia , prevé tal supues
to. En articulo 59, número 4, d e
termina en caso de que exista sepa
ración judicial o de hecho de los cón
yuges, que cada uno de ellos será  
beneficiario de la asignación que 
corresponda por los h ijos que estu
vieren a su cargo.

También dispone que s i los padres 
abandonasen al hijo se considerará 
éste com o beneficiario y la  asignación 
se hará efectiva a  su representante 
legal o a  quien lo tenga a su cargo 
en tardo cumpla las obligaciones de 
mantenerlo y  educarlo.

P E N S I O N  D E  V I U D E D A D
Doña Encarnación Picón Macías, de 

Puerto de Santa María, lectora asidua de 
A LBA , dice que su marido, peón jardine
ro que fue en distintas empresas de dicha 
localidad, siendo la última el Ayuntamien
to de la misma, falleció hace ya siete años. 
En su momento, y utilizando los servi
cios de un graduado social, sol i c i t ó 
— añade—  la pensión de viudedad, pero 
habiéndosele extraviado la documentación 
entregada, aún no le han reconocido tal 
pensión. ¿Tengo derecho a percibir algu
na cantidad del “Montepío” o de algún 
organiano ? He aquí su pregunta.

N o entramos a considerar s i re
unía o no en su momento las condi
ciones exigibles para tener derecho a 
la correspondiente pensión de viude
d ad ; sólo nos cabe in form ar que el 
plazo para solicitar aquélla prescribe 
a los fres años, contados desde la f e 
cha del fallecim iento del marido.

P or  vía reglamentaria, no puede 
ejercitar  m'n̂ Míí derecho ante la Mu
tualidad en que estuviese encuadrado 
su difunto marido. N o obstante, pue
de solicitar en ¡a Delegación Provin
cial de Mutualidades Laborales una 
prestación de asistencia social para 
ayuda económica, y  también e.rigir 
indemnización de perjuicios de la 
persona a  quien usted confió la ges
tión y por cuya culpa se ve privada 
de que la hayan resuelto la solicitud 
de pensión.
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PARA PASAR
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LA INDUSTRIA Y SUS OFICIOS
M A S  DE M iL  M ILLO N ES DE L IT R O S  DE CERVEZA  
PRODUJERON LA S  FA BR IC A S  QUE HAY EN ESPAÑ A

OCBO MiL MILLONES 
DE PESETAS FÜE EL 
VALOR DE LA CERVEZA 

ELABORADA
Unas 14.000 personas 

trabajan en las fábricas 
de cerveza que hay en 
España. Para ser más 
concretos, en las 54 fá
bricas que existen. Estas 
fábricas l a n z a r o n  al 
mercado español más de 
1.000 millones de litros, 
que representan un valor 
alrededor de los 8.000 
millones de pesetas, a los 
que hay que añadir otros 
1.300 millones de pese
tas, en que se evalúa la 
producción de m a l t a  
cervecera.

Madrid y Barcelona, 
seguidas de V i zcaya.
Valencia, Málaga y Se
villa, son las provincias 
donde existen mayor nú
mero de fábricas. Mur
cia, Badajoz y Oviedo 
siguen en importancia.

Por la producción, ca
da español consume al 
año unos 30 litros de 
cerveza, distribuidos en 
las 60 marcas que hay en 
el mercado.

En 1960 había 42 fá
bricas q u e  producían 
cerca de tres millones y 
m e d i o  de hectolitros.
Hoy hay 54 fábricas, 
que producen muy cerca 
de los 10 millones de 
hectolitros.

C I N E

E N  L O S  T R E N E S

EXPORTACION DE 
MUEBLES ESPAÑOLES

S e estim a que la 
e x p o r t a  ción de 
muebles construidos 
m  España durante 
el año 1969 supott’ 
drá m ás de 1.000 
millones de pesetas.

E l el expreso “ENierta del Sol”, qne hace el 

recorrido de M adrid a  la frontera francesa, y  en 

el de regreso, el “Iberia”, se ha puesto en funcio

namiento el tren-cine, que se extiende a  los prin

cipales y  más largos trayectos: de M adrid a  B ar

celona, a  Andalucía, a Galicia y otros. L a entra

da costará como en un cine normal.

La transformación de un vagón, que antqs 

fue de segunda, ha costado millón y m «lio de pe

setas. L a cabina está dotada para aparatos de 

proyección de 35 milimetros y de 16 milímetros.

E l vagón mide 16 metros de largo y  tiene ca

pacidad para 60 personas, distribuidas en filas de 

cuatro butacas situadas a tresbolillo para hacer 

posible la perfecta visibilidad de todos los espec

tadores, sin molestia para ninguno.

En 1972, 
Espqña tendrá 
lo producción 

s i d e r ú r g i c o  
goe necesito

C o n  stantemeiUe 
crece en España el 
c o n s  unto de pro~ 
ductos siderúrgicos. 
Segtui organismos 
i ft t em ocionales, la 
capacidad de pro
ducción de España 
ocupa una posición 
priz'ilegiada, ya que 
los porcentajes de 
aumento de produc
ción registran nive
les muy destacados.

P a r a  1972 está 
previsto que las ne
cesidades del país 
estén cubiertas por 
c o m  pleto con la 
producci ó  « nacio
nal, debido a que se 
continuarán llevan
do a  la práctica los 
program as de mo
dernización y  am 
pliación de fa c to 
rías.

L a  capacidad de 
producción de lami
nados a u m enfará  
en España durante 
los d o s  próxim os 
años en un 28,2 por 
100. /vU d e  acero, 
prevista p a r a  el 
t r i e n i o  1969-72, 
o frece  un aumento 
del 20,3 por  100, lo 
que nos dice que 
para  1972 la pro
ducción de España 
supondrá 10.600.000 
toneladas. V en la 
de arrabio se espe
ro  un incremento 
del 24,6 por  100.

★  Ha sido definitiva
mente aprobado el

proyecto de la nueva 
planta de amoniaco en 
Escombreras. T e n d r á  
una capacidad de pro
ducción de 300.000 tone
ladas anuales y s e r á  
destinada a la fabrica
ción de fertilizantes ni
trogenados.

★  Una compañía side
rúrgica j  a p onesa

proyecta instalar en el 
Campo de Gibraltar tma 
acería para la produc
ción de acero inoxidable. 
Su capacidad de produc
ción será de  30.000 tone
ladas anuales y  las in
versiones se estiman en 
unos 5.000 millones de 
pesetas.

0  Para 1972 entrará 
a funcionar a plena 

potencia la central ató
mica de Vandellós (T a
rragona).

★  Una compañía espa
ñola e.xportará a

Estados Unidos y  Tan
zania 100.000 unidades 
de neumáticos de d ife 
rentes tipos.

0  Entre enero y sep
tiembre del año en 

curso la producción na
cional de cemento ha su
perado los 12 millones 
de toneladas, lo que re
presenta un aumento del 
9,12 por 100 en relación 
a  igual período del año 
anterior.

★  H a sido firm ada ¡a 
escritura de fusión

de A stilleros de Cádiz, 
Sociedad Española de 
Construcciones N am les  
y Compañía Euskalduna. 
L a  integración compren
de cinco astilleros princi
pales y  tres astilleros 
menores.
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COOPERATIVA

EN

M A B I I D

Y TELEVISION PARA MINUSVALIDOS

Un equipo de 
serv ic io  a domicilio y otro de 
taller, dispuestos a recibir 

ofertas de trabajo

Una c(K>p€rativa técni

ca <le radio y televisión ha 

íumiado en Madrid la 

organización Cáritas pa

ra procurar trabajo y 

ayuda a los minusválidos 

o impe«lidos. Kn una na

ve de un primer piso de 

la calle de Canillas, 30 

muchachos ‘'minusváli

dos" realizan prácticas 

de «nontaje y reparación 

de aparatos de radio y 

televisión y están de

seando recibir ofertas de 

trala jo  como empresa 

auxiliar de otras, asi co

mo las llamadas particu

lares para reparación de 

aparatos y servicio a do

micilio.

Se trata de la |>rimera 

experiencia de este tipo 

que Cáritas realiza en 

nuestro país. No es una 

obra de caridad, sino más 

bien una obra social. 

Sencillamente, se quiere 

dar o p o rtunidades de 

trabajo a unas mucha

chos que. auníjue dismi

nuidos físicos en sus ex

tremidades i n f  e riores, 

están plenamente ca(>aci- 

tados para la labor ma

nual que realizan. Como 

ellos dicen, "no quere

mos vivir a costa de los 
demás, sino comer de 
nuestro trabajo".

Para ser socio de la 

cooperativa sólo se re

quieren tres condiciones : 

ser “minusválido”, tener 

}x>r lo menos dieciocho 

años y e.star especializa

do en radio y televisión. 

Tienen preferencia los 

disminuidos físicos con 

brazos y manos útiles y 

que puedan desplazarse 

por sí mismos y, además, 

los que pasen satisíacto 

riamente los cursos de 

formación profesional de 

radio y televisión, que se

Jóvenes "minusz’átidos”. en pleno trabajo  de montaje de aparatos de radio, y
televisión.

celebran en el centro de 

la calle Huertas y en 

otros similares de reco

nocida solvencia. El nú

mero de socios es ilimi

tado, y pueden optar tan

to hombres como muje
res.

La cooperativa se ha 

constituido al amparo de 

la vigente Ley de Coope

ración. Como socios coo

perativistas tienen dere

cho a unos préstamos in

dividuales, que avala el 

Fondo Nacional de Pro

l 'na y perfectam ente capacitada promoción de técnicos de radio y tele'
i'isión. Son muchachos que. aunque disminuidos flsicam etite, están e» cotidú 

don es de ganarse la zida cim su trabajo.

lección al Trabajo. Una 

vez cubiertos los gastos 
generales, los márgenes 

de previsión y exceso de 
percepción se destinarán 

— como mínkno— , el 15 

por 100, a fondos de re
serva, y otra cantidad 
igual, a obras sociales. 

El sobrante se aplicará a 
los retornos cooperativos 

entre los socios, en pro
porción directa a la retri

bución de los servicios 

prestados por cada lino 

de ellos.

Una nueva promoción 

de futuros técnicos de 
radio y televisión, tam
bién “minusválidos”, va 

a empezar d e n t r o  de 
unos días los cursos de 
capacitación profesional. 
En la cooperativa ten
drán un puesto de traba

jo. Sólo falta que em
presas y p a r t iculares 
quieran ofrecérselos.
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1ÍÍAe<̂ Mí¿ á iidúJ
TIENE 15 AHOS, e s  LA MAYOR DE DOCE DE FAMILIA 
P O B R E  y N E C E S I T A  A Y B D A  P A R A  O P E R A R S E

“Soy una niña y leo A LBA  todos los meses cuando me lo mandan, y leo mu
chas cosas, y por eso me atrevo a escribirles a ustedes, porque en mi casa so
mos 12 hermanos. Yo necesito que me operen porque tuve un accidente y no 
quedé bien y por eso ahora me tienen que operar y preciso una ayuda, porque 
mis padres son pobres, y por eso les molesto a ustedes y les ruego que no me 
dejen en olvido. Mi padre no trabaja, porque no hay trabajo, y no pueden ha
cerse ustedes una idea lo que es con 12 hijos y unas manos sólo para trabajar. 
Por eso necesitamos una ayuda, porque somos 15 personas, con mi abuela. Yo 
soy la mayor; tengo quince años y no puedo trabajar porque tengo en el pie 
una úlcera.”

M A R IA  D E L  C A R M E N  R O SA

Calle 18 de Julio, 18 

P U E B L A  D E  A L C O C E R  (Badajoz).

INVALIDA SOLICITA UN TOCADISCOS 0  UN TRANSISTOR
“Soy una chica de veintinueve años y  ruego que en ese periódico, 

A LBA , que tanto bien hace a  toda España, me publicaran esta carta para 
que esas buenas personas que acuden a  nosotros, ios casi inválidos, me pu
dieran tnawHar iin tOcadiscos O UB transistor para poderme distraer tantas 
y tantas horas qpie paso en esta incertidumbre.”

FR A N C ISC A  B A R R IO S

San Blas. 28

P U E B L A  D E  A L M O R A D IEL

PIDE GOLOGAGIDN PARA SU MARIDO EN UNA FADRIGA DE GOGHES

“Hace cuatro años tengo a mi ma
rido en Alemania y tengo cuatro hi
jos, el mayor de doce años y la más pe
queña de cuatro años, que la dejó con 
siete meses. Y  él quiere venirse de 
Alemania porque ya llevamos mucho 
tiempo separados para poder comer y  ̂
mantener a nuestros hijos. Así que yo 
quisiera que ustedes hicieran el favor 
de colocar a mi marido en una fábrica 
de coches en Madrid o en cualquier si
tio de España. El lleva cuatro años en 
la fábrica Opel, de Alemania, y en
tiende muy bien la mecánica de co
ches, pues ha estado, además, en varios

sitios. Ahora está en la fundición de 
hierro, asi es que se lo pido a ustedes 
y a nuestros lectores para que hagan 
un favor y me una a mi marido y mis 
hijos, que es lo único que deseo; estar 
todos juntos.”

* J ^ o j 7 n S i

D O L O R E S JIM E N E Z  BLA N C O

T ras Bolsa al Campo 
Casa Mercedes

SA N L U C A R  D E  BA R R A M ED A  
(Cádiz).

SUPLICA DE UN NIND PDR SU FAMILIA
“J/íj servidor de usted y de mis dem ás herma^ 

nos cristiatws. M e llamo M aximiliano P érec Sán- 
ches..M i domicilio, y su casa de ustedes, lo tengo 
en M adrid, avenida de Am érica, número 7 {porte-’ 
r ía ), distrito número 2.

En la actualidad y  fech a  en que vivimos sólo 
tengo doce años no cumplidos.

Som os nueve herm anos y el m ayor sólo tiene tre
ce años.

Mi pobre padre lleva enferm o muchos años; 
que yo recuerde, ha estado en el sanatorio de Val- 
delatas y en el H ospital Clínico de Arguelles. Mi 
padre ha estado muchos meses en Rusia, en la Di
visión Azul. Yo lo sé porque nos cuenta muchas 
cosas de los rusos y de lo mucho que allí ha sufrido 
y ha pasado en combates, y muchos fríos.

N o puede hacer trabajos fu ertes porque se aho- 
get> y gfctcias a que tenemos e.ita portería, que por 
¡os sefincios d e  ella vienen cobrando mis padres 
1.196 pesetas al m es y 1.900 de puntos, que con todo 
reúne mi madre, con las poquitas propinas de los 
vecinos, unas 3.500 pesetas, más 1.500 de mi her
mano. Son  5.000, no completas.

M i pobre m adre está bastante mala con dolores 
de reúma y sus sufrim ientos cotitinuos que tiene la 
ponen mucho peor y  nunca la vemos buena.

P ues yo, aunque soy un niño, reconozco que si 
mi m adre su fre  y  padece es porque tiene mucho en 
qué pensar. M i pobre padre no deja  de buscar un 
algo, pero como se encuentra enferm o nadie ¡o quie
re ni lo admiten en ningún lado y  sus sufrim ientos 
le ponen su enferm edad mucho peor, porque las 
deudas nos comen vivos.

Pues para pan solamente necesitamos 10 duros 
diarios. D e leche, como quien dice, otros  10 duros, 
y  ahora, com er mt pobre arroz, un potaje y  cosas 
por el estilo, m ás las muchas noches que nos acosta
m os con una sola taza d e  c a fé  y  un poco de pan.

N osotros no pedimos comidas privilegiadas, 
como esos niños que pueden comer, pero, por lo me
nos, que no nos fa lte  ésa pobre y humilde comida, 
como muchos d ías nos fa lta , y sin haber m edios por 
dónde apañarla. ¿E s justo esto. D ios mío? ¿E s que 
nosotros no som os también hijos de padres españo
les como los dem ás niños y  padres que los tenganf 
¿N o tenemos un derecho a  comernos w i pedazo de 
carne siquiera una vez a l 7nesf

N ada m ás suplico nos manden ustedes unos li
bros escolares, s i pueden, y nos echen una mano, s. 
buenamente pueden ustedes, para quitarles males 3 
sufrim ientos a  nuestros pobres padres, que diaria
mente les vem os pensar y  su frir.”

M A X IM ILIA N O  P E R E Z  SA N C H E Z  
Avenida de América, 7 (portería) 

M A D RID -2.



H' PROMOCION CU LTU RA L D E ADULTOS

LO QUE OS CONVIENE SABER CADO DE ESm^oVpRIMA^^^^^

IT

D

NUESTRAS MATERIAS DE HOY
a) C á l c u l o  y me di da

CUEST I ONES
Cuando consideramos aisladamente jin o  de los 

elementos de un conjunto (por ejemplo, una naran' 
ja  en un conjunto de naranjas) podemos pensar en 
dividir o  considerar dividida la naranja en diez, 
cien, mil, diez mil, etc., partes iguales, y esas partes 
se llaman, respectivamente, décimas, centésimas, 
milésimas, diezmilésimas, etc., que se representan 
así: O’l  (una décima), O’Ol (una centésim a), O'OOl 
(una milésima), O’OOOl (una diezmilésima).

que estos números que repre- 
partes iguales de la unidad se escriben a  la 

derecha de una coma, quedando a la izquierda Tas 
cifras que expresan las unidades o  elementos ente
ros con que contemos o  un cero, si no existen esas

La parte entera que queda a  la izquierda de la 
coma se puede componer, como ya sabemos, prime
ro de unidades, después de decenas, centenas, uni
dades de millar, etc., cada uno de cuyos órdenes 
es diez veces menor que el siguiente, y la parte nu
mérica que va a  la derecha de la coma son las dé
cimas, centésimas, milésimas, etc., cada uno de cu
yos órdenes es diez veces mayor que el siguiente.

Estos números a la derecha de la coma, que ex
presan parte o  partes Iguales de la unidad entera, 
se llaman fracciones decimales. Cuando se trata de 
dinero, de pesetas, pen* ejemplo, la fracción decimal 
más usada es la de las centésimas, denominadas 
céntimos.

Y a  sabéis, por lecciones anteriores, que la serie 
de números naturales es infinita; es decir, puede 
aumentarse indefinidamente. En  una expresión nu
mérica con parte entera y parte decimal, la prime
ra a la izquierda de la coma crece y la segunda a 
la derecha de la coma disminuye.

P R E G U N T A S
Contesta por escrito a  ¡o siguiente:
.a) ¿Cuántas décimas, centésimas, milésimas, diez- 

m ilésimos tiene cualquier unidad entera, o sea, cual
quier elem nito d e  un conjunto?...

b) 5*1 de una naranja separas cuatro décimas, 
jcuántas décim as te quedan?

c) ¿Cuántas décimas, centésimas o milésimas tie
ne la mitad de una unidad en tera f...

ch) ¿Qué valor tienen los siguientes núm eros: 0 7 , 
f& 0 7 , 0*007/ *

0

a) valor tienen estas expresiones numé
ricas: 0*6, 8 ’05, 24*60/

b) ¿Cómo se escriben numéricamente estas canti
dades: diecisiete unidades enteras y  cuarenta centési
m as; una unidad entera y  una m ilésim a; treinta y  dos 
centésimas?

¿Puedes contestar a esto.^
a) ¿Cuál es el valor de esta expresión numérica: 

28*63/
b) ¿Cuántas decenas, unidades, décim os y  centé

sim as hay en ella?
c) ¿Qué es mayor, una décim o o una centésimd? 

¿P or qué?
ch) ¿Cuántas veces es una décim a mayor que una 

centésim a y cuántas veces es una centésima menor que 
una décima?

d) liser ib e  numéricamente una cantidad en ¡a que 
haya nueve centenas, ningu/ia decena, tres unidades y 
siete centésimas.

¿Sabes por qué se llamctn fraccion es decim ales esos 
números compuestos de décimas, centésimas, milési
mas, etc.?

¿Cuántos céntimos tiene una pesetas? ¿ Y media pe
seta? ¿Y  la cuarfe parte de una peseta, {lo que se ha 
llamado un rea l)?

Si para pagar una cuetita de veinticuatro peseta.'! 
y veinticinco céfttimos das una moneda de veinticinco 
pesetas, ¿cuánto tienen que dez'olverte?

¿H asta dónde fm ede disminuir la parte d e  fr a c 
ción decimal? ¿Cuál será su limite?

¿Qué le ocurre a  la fracción  decim al 0*1 si entre 
la  coma y  e l l  empiezas a  pqner uno o varios ceros? ¿ Y  
si vas agregando esos ceros a  la derecha del 1 / ¿H as
ta cuándo puedes estar poniendo ceros a uno o a  otro 
lado del 1/
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el hom bre hoee deporte...
EL ATLETICO DE MADRID, CAMPEON DE LIGA 1969-70

N o cabe duda de que el equipo más regular 
en el torneo de Liga español ha sido el Atlético 
de M adrid, que en su esfuerzo final desbancó al 
Atlético de Bilbao, que ha quedado a un punto 
de diferencia del campeón.

E l Atlético de M adrid ha sabido sustituir sus 
principales figuras con un plantel de jóvenes ju
gadores. Pero el preparador M arcel Domingo, 
dotado de amplias faóiltades por la directiva at-

F I N A L I Z A  E L  C A M P E O N A T O  
NACIONAL EN PRIM ERA DIVISION

Y a  pasó a  los anales División. Para

lética, armonizó el conjunto, dándole un esquema 
de juego propio, con un claro sentido posicional 
en el terreno de juego, del que carecían, y asi el 
once del suntuoso estadio del M anzanares, al pro
clamarse campeón de Liga, será quien tome el 
''testigo" que le tendió el Real M adrid en la Copa 
de Europa de Campeones de Liga, y  el año próxi
mo, 1970-71, será el representante de España en 
esta famosa competición europea.

del fútbol español el 
Cainpeonato de Liga que 
acaba de finalizar con 
el rotundo éxito del At
lético de Madrid al pro
clamarse campeón, se
guido del Atlético de 
Bilbao, Sevilla, Barce
lona, Valencia y Real 
Madrid.

Descienden a Segun
da División los equipos 
Deportivo de La Co
runa, Mallorca y Pon
tevedra.

Continúa la Segunda 
División en su jom a
da 33, dándose por des
contado el ascen.so del 
Real Gijón a Primera

ocupar 
los otros dos lugares va
cantes tienen posibilida
des firmes el Español 
de Barcelona, Betis, Má
laga y Córdoba. Faltan 
aún por jugarse cinco 

jomadas en esta Divi
sión.

B l que fu e  preparador de P edro Carrasco y 
Urtaiii ha dejado el boxeo, a raía del incideitle 
con este último, rompiendo con él las relacio
nes deportivas y  anulando el contrato corres
pondiente. '

A hora, P edro Carrasco, a punto de disputar 
un título mundial, también se ha separado de 
su viejo preparador, aunque alega que ello se 
debió a la m archa voluntaria y  a la retirada  
del boxeo activo del propio Casadei.

NOTICIAS

#  En encuentro inter
nacional a mistoso,

jugado entre Suiza y; 
España, ganó la selec
ción nacional de España 
por L-0.
^  E l escocés Stewart 

se ha proclamado 
vencedor del Gran P re
mio de España en el 
circuito del Jaram a. con 
motivo de la X V I edi
ción, pilotando un nue
vo modelo M arch  701.
#  El corredor ciclis

ta Eddy Merckx
venció en la prueba 1.a 
Flecha Valona, disputa
da sobre un recorrido de 
225 kilómetros entre las 
ciudades belgas de U eja 
y Marcinelle.
#  En la fin al de tenis 

del torneo O p e n
(profesionales y  ama
teurs) el español Oran
tes perdió contra el yu
goslavo Zoltán Franulo- 
vic, en M ontecarlo. Los  
nervios traicionaron al 
español.
#  El mejicano Rubén 

Olivares retuvo su
título mundial de boxeo, 
pesos gallos, al vencer 
por puntos en Méjico, 
capital, a su compatriota 
Jesús ’“Chucho” C a s 
tillo.

ARTURO LANG LENTON, 26 VECES INTERNACIONAL EN NATACION

“i,.

Arturo Lang Lenton, de veíntiúii años de 
edad, nadó en Las Palmas, el día 2S de enero 
de 1948. Pertenece al Clnb N atadón M etrópolc, 
donde se inidó hace ocho años.

Practica la espedalidad de mariposa y  tiene

conseguidos los títulos de campeón de España de 
100 y 200 metros, así como el de 4  X 100 libre.

E s ahora el primer español que logró bajar el 
minuto en los 100 metros mariposa; ganó el cé
lebre Siete Colinas en 1967-68.

... j  el deporte hace a l hombre



Y CONDUCTAS 
EJEMPLARES

CRONICAS Y REPORTAJES EXCLUSIVOS PARA AIRa

Ksta es una historia 
tremendamente humana 
y admirable: la de un 
médico rural, que hasta 
cl ú l t i m o  instante da 
ejemplo de abnegación y 
entrega de sal)er y vida 
en l)cneficú) de sus pa
cientes. H a b lamos de 
don Mario Pérez Morso. 
de sesenta años de edad, 
padre de seis hijos y mé
dico titular de la peque» 
ña (x>t)lación de S a n  
Juan del Olmo (Avila), 
con otras cuatro anejas 
en las estribaciones de 
la sierra de Crctlos, a 
cuyos enfermos es preci
so visitar a lomos de ca
ballería o andando entre 
fríos, lluvias v nieves en 
la temporada invernal.

Don Mario había sido 
llamado <ie madrugada 
para asistir al parto de 
la vecina Carmen Mar
tin, esposa del labrador 
José l,uis Núñez, quie
nes ya tenían otros das 
hijos. Nevaba fueite- 
mente y el frío era in
tenso. Pese a andar deli
cado en su salud, el mé
dico no vaciló en asistir 
a la enferma, como ha
bía hecho siempre con 
otros a lo largo de trein
ta inviernos anteriores.

FÍI parto se pre.sentaba 
difícil, y el mé<lico esta- 
Iw junto a la mujer sin 
más ayuda que la del 
sencillo instrumental de 
su viejo maletín. Diez 
lloras después aquel ho
gar de labradores salu
daba la feliz llegada de 
dos hermanas gemelos. 
Una vez más, el médico 
rural hnbía vencido la 
dificultad, el temor fa
miliar y la escasez de 
medios. Y  sin tomar ab
solutamente nada en to

do e.se tiempo de actua
ción, con su tensión y su 
fuerte catarro, abandonó 
la casa de la parturienta 
para regresar al propio 
hogar. tarde comen
zaba a declinar, y al cru
zarse con él, un conveci
no. que advierte algo ex
traño en el médico, le di
jo  que |>arecía que no ha
bía comido, a lo que el 
doctor Pérez M o r s o  
asintió diciendo que asi 
era.

H E R M O S t HISTORIII D E «M O R  A l: PROJIMO
U n  m é d i c o  r u r a l  d i o  s u  v i d a  

p a r a  p u e  n a c i e r a n  d o s  n i ñ o s

El

protagonista 

fue

don Mar io  

Pérez Morso 

en un

pueb lec i t o  

de la sierra 

de Credos
listos fueron  los gem elos, h ijos de doña Carmen 
Martín, ¡os últimos niños que don M ario i ’io llegar 

a San Juan del Olmo

Don M ario M orso, el médico del fiiehlecito de Avila. San Juan del Olmo,
•me dio  .cu iHda l>ura oite nacieran dos niños.

Un poco más allá, un 
ataque cardíaco le hizo 
buscar descanso sobre 
unos troncos, entre la 
nieve, a  la puerta del 
templo parroquial, don
de pocos minutos des
pués le encontró el alcal
de del pueblo, quien pidió 
ayuda para llevar al mé
dico a su casa. Cuando lo 
depositaron sobre la ca
ma, el doctor pidió que le 
pusieran una inyección e 
hizo seguidamente la se
ñal de la cruz. Pocos mi
nutos d e s p u é s  había 
muerto.

Esta historia de he
roica abnegación profe
sional y humana podía 
quedar ahí. Pero no sa
bríamos que don Mario 
Pérez Morso no cobra
ba, o ap>enas cobraba a 
sus pacientes; que para 
él no existían descansos 
en el día ni en la noche, 
si había algún enfermo 
que atender; que era hi
jo  y nieto de médicos, y 
padre de otros dos médi
cos rurales.
Las gentes de seis pe- 

• queños pueblos abulen- 
ses le están llorando. Es
to sucede en San Juan 
del Olmo, V'aldecasas, 
Marjavalego, Ortigosa, 
Pasarilla y Muñana.


