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La vinladffa Hbertaá
"S e es Ubre cu n d o  

se recobra la  nnkisd 
ciUera: el indÍTÍdso> 
como portador de «a 
alma, como titelar de 
nn patrimonio; la  fa- 
adUa, cofoo c¿hi!a sO' 
d a l; e l M onitípio, co
mo tuúdad de vida, 
restaurado otra vcx ca  
80 riiiaeza comnaal y  
en so tradición; loa 
Sindicatoe, como unL 
dad de la existencia 
profesional y  dqxM í' 
tarioe de h  
económica que se ne- 
cesíta para cada ana 
de las ramas de sa 
prodacción.”
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H A ST A  LDS NIÑOS F U E R O N  

M O V I L I Z A D O S  E N  E S T A  

C R U E L  L U C H A  A F R I C A N A
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E n  mayo de 1967 ae inició la guerra 
de Biafra, una de las luchas más crueles 
de la  Histm ia. Biafra es tma z<ma de 
Nigeria en el continente africano, de po> 
blación católica en su mayoría, rk a  en 
aceite, carbón y petróleo, habitada por 
la tribu de los ibos. Diferencias tribales 
provocaron la guerra que ha tenido d i' 
versas alternativas. Cercados por las

tropas ttigerianas, a  las que han apoya
do c o a  sus armas Inglateña y  Rusia, kis 
ibos han sufrido nn asedio que ha cos
tado la vida a  mochos miles de niños, 
pmertos por falta de alimentos y  de 
medicinas. O tros fueron movilizados en 
unidades etnubatientes.

H ace unos días con la victoria de 
los nigeríanK», dirigidos por el ge

neral Gowon, ha terminado la  lucha 
y  Biafra ha dejado de existir, pero 
millones de ibos vencidos ^ tá n  ame
nazados de muerte, mientras la  ayu
da que necesitan de los países extranje
ros no les llega.

E sta  ba sido una de las varías 
guerras que azotan al mundo, en el 
que F-«tpaña es una isla de paz.
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LA PRENSA ESPADOLA, R EFLE JA D A  EN A L B A

EL PUEBLO MAS ANTIGUO 
DE ESPAÑA

Kn un reportaje ele este periódico de 
Madrúi se dice C|uc Ainsa o I^insa, como 
la gente de Aragón le llama, tiene su 
origen en el año 740. El pueblo conserva 
ca.si totalmente las murallas que lo rodea
ban. Estas murallas y el castillo cerraban 
totalmente el pueblo y lo hacían herméti
co. Pero en Ainsa también hay tiendas, 
hoteles, escuelas. 1.a Plaza Mayor fue 
el antiguo centro comercial. Aún se cele
bran allí ferias dos veces al año. Y  en el 
l>arrío nuevo cantan las máquinas de dis
cos y |>arla la televisión. Este pueblo es el 
más antiguo de España y muchas de sus 
edificaciones se conservan intactas y son 
la admiración de' muchos turistas.
01« R ro lOOf.
fOifláCIOH A B C

DIARIO 
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EL M U SEO  D EL V E S T ID O
En Barcelona se celebró recientemen

te el museo de la indumentaria, o  del 
vestido. En  él se han exhibido atuendos 
masculinos y  femeninos, tales como som
brillas, sombreros, m e d i a s ,  calzado, 
guantes, prendas interiores, abanicos, 
bolsos: en fin, toda una serie de piezas 
del vestir de diversas épocas, en número 
q[ue se aproximó a  4.000.

La parte más vistosa de este museo la 
constituyó, sin duda, la dedicada a  los 
trajes y vestidos cuya antigüedad se re-< 
monta a varios siglos. E l museo encierra 
asimismo unas dependencias donde se 
expusieron colecciones de muñecas ata
viadas con vestidos de distintas épocas.

LA PERRA SABIA
Dice el semanario madrileño que jom 

perrita de aspecto vulgar, enana, rechon
cha y  rabona, comparte los lugares de tra
bajo d e unos estudios cinem atográficos con 
actores como Conchita Velasco. Juan Luis 
Goliardo, Teresa Gimpera. Antonio O so- 
res y  M anolo Góm es Bur.

perra, en la película, será  propiedad  
de uno fam ilia  humilde, que vive rodeada  
de vecinos adinerados y  que se permiten 
poseer otros animales m ás exóticos y ca
ros. P ero  el can, con toda su pequeñes y 
fe o  aspecto, posee cualidades que lo hacen  
mucho m ás preciado para los h ijos de sus 
propietarios.

"Vicky" es el nombre del chucho, o de la 
chttcha, porque es hem bra. Tiene un in
tenso cariño hacia las m uñecas; de tal fo r 
ma, que hasta las m ece y  les canta una 
nana. A' la f e a  pero habilidosa perrita le 
verem os en la película saltar a  la comba, 
com o a cualquier chiquilla llena de fuerza  
y alegría.

LAVOZDEESmÑA
MONUMENTO AL “ GIGANTE V A S C O ”

M ás que un momunento a  tma sola 
persona, el que ha sido inaugurado en un 
pueblo guipuzcoano es un continuo ho
menaje a  los hombres de Vascongadas. 
Son hombres fuertes, qpie, aunque no al
cancen siempre la  estatura del célebre 
“gigante” Joaquín Eüeicegui, que medía 
los dos metros y  veintinueve centíme
tros, dan las tallas mayores del país. E l 
monumento levantado a  este hombre en 
la tierra donde nació, Ipintza-zar, en el 
Municipio de Alzo, es una gran piedra 
con el relieve de su figura a  tamaño na
tural. D ice el diario de San Sebastián 
que el autor del monumento es el esculo 
tor y humorista conocido pCM* Juanito 
Lope. _______________________

EL CORREO 
ESPAÑOL

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

G R A N  A F I C I O N A D O  
A LA L O T E R I A

Al cumplir los cien años el diario bil- 
l)aíno entrevista a don Andrés Escobal. 1.a 
conversación es lo interesante que suelen 
ser las cosas que cuentan estos venerables 
ancianos. Pero en la charla hay algo que 
merece la pena destacar porque es poco 
corriente suceda. El centenario es gran 
aficionado a la I-otería Nacional. Juega 
en ella desde hace ochenta años casi inin
terrumpidamente. Y  es tal su vocación que 
sigue participando en todos los sorteos a 
pesar de que en ese largo plazo no le ha 
tocado ni siquiera un premio pequeño nun
ca. Eso si que es afición. Claro, que a don 
Andrés le ha correspondido la suerte de 
vivir.tantos años...

EL ALCAZAR

MONJAS QUE HACEN DHLCES
M uy poca gente habrá oído hablar del 

monasterio cisterciense de San A ndrés del 
A rroyo, monumento nacional desde 1939 
y a ocho kilóm etros de A lar del Rey, en 
la provincia de Paleticia. P ero, como es
cribe la autora del reportaje que publica 
el periódico madrileño, a  la belleza e  his
toria de este convento hay que añadir algo 
que si conocen m ás las gentes de los alre
dedores: las monjas. Son  52 y el medio de 
vida de la comunidad es la repostería, f a 
m osa en toda la com arca y  con la que 
surten a dos pastelerías de A lar y  a varias 
de Palencia. D os m onjas, con carnet de 
conducir, cargan su coche y  van a repar
tir los pedidos a  muchos kilóm etros por la 
provincia.

L os  pasteles son de los que ya se han 
olvidado. En ellos todo es  puro y “de 
verdad”. L os  huevos, la crem a, el ho jal
d re  y  su tamaño. P or lo  menos el doble de 
los que se venden en cualquier pastelería  
de la capital. P ero lo realm ente increíble 
es el precio : 27 pesetas la docena. Muchos 
creen que lo único que cobran son los in
gredientes. La mano de obra, la regalan.

PUEBLO
EL PAYASO MAS JOVEN 

DEL MUNDO
Fem ando Alvarez González, de once 

años, natural de Jerez de la Frontera 
(C ádiz), es seguramente el payaso más 
joven del mundo, según dice el periódico 
madrileño en un interesante reportaje. 
H a debutado, con sus 110 compañeros, 
con el circo “Ciudad de los M uchachos”, 
que ha creado en Orense el padre ^ v a .  
Fem ando Alvarez González está hacien
do reir a  la  chiquillería madrileña y  emo
cionando a  los mayores. E s  muy difícil 
ser artista de circo y  muy difit^ hacer 
reir, pero más difícil todavía es hacer 
reir cuando sólo se tienen once años.

E l payaso más joven del mundo tiene 
nueve hermanos y su padre es albañil. 
D ice que no se considera un niño “pro
digio”, porque esos niños — explica—  no 
tienen “gracia”, y que lo que más gracia 
le hace es comer pasteles.
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ALGO CURIOSO ACERCA DE

LOS JARDINES
EL MUNDO, EN SEIS NOTICIAS

Cau todo el mtmdo conoce el nombre de al
gún jardín famoso, céldbre bien por so belleza, 
pm* sn origen o por las leyendas o historias re- 
lackmadas con él. Entre las siete marariDas dri 
mnndo se contaban los jardines colgantes de 
Babilonia, y, de ser cim lo todo lo qne de ellos se 
afirm a, no es demasiedo Uamaiios m ararilla del 
mundo. Se A ce que tenían Teinte pisos que se 
levantaban en forma de anfiteatro: cada piso 
era como una enorme terraza; se criaban irisó
les de hasta quince metros de altura y el agua 
llegaba arriba gracias a  máquinas que naAe 
veía. Eran una verdadera'selva colgante regada 
por el rio Eufrates.

También de la antigüedad nos Dega la fama 
de los jardines de Antíoquía, de Pcrsia, qne los 
persas admiraban tumbados en Avanes, pon  
que jam ás pisaban los de Egipto... En Eunqisa 
fueron celebrados los jardines de alrededor de 
Roma, « 1  tiempos de los emperadores. Y a más 
avanzada la historia, en la Edad Media, los ára- 
l>os c<mstruyeron smi^reados y fiascos jardines, 
« 1  los qne el agua toú a un impmtentisimo pa
pel: fuentes, surtidmas, arroynelos, casca
das dejaban oír su nnnor entre naranjos, laure
les, cipreses y jazmines. A u son los renombra
dos jardines del GmienAfe, de Granada. Se pn- 
siercm de moda más adelante los jardines de 
estilo italiano, en los que las plantas f<Mmaban 
líneas rectas y círculos; después, el mundo civi
lizado comenzó a los jsu'dines de tipo
francés, con toda clase de figuras geMnétricas. 
De ese estilo smt los conocidos jardines de Ver- 
saDes. En España se «m struyw w algunos de 
ese tipo, c<Mno los de La Granja, de los qne se 
dice qne costaron ciento veinte millones de p^  
setas. Los jsuAnes de Aranjnez son cmnbina- 
ción de varios estilos, pero una sabia combi- 
nacimi, porque son muy bellos.

Uno de los más hermosos estilos de jardín es 
el Damado inglés, que piocm a dar una aparien
cia de Naturaleza sin tocar por la mano dri 
hombre; en él se suceden bosqneciDos, caminos, 
lagos, todas las bellezas qne un paisaje puede 
ofrecer, pero sin disposición artificisJ, como si 
naturalmente crecieran, tal como el visitante 
los ve. También son famosos los jsuAnes jap<H 
neses. completamente distintos de los que se cul
tivan en nuestro continente.

A. C  1.

T E R E S A  SC H U ST ER , que ha cumplido setenta y cinco años, es 'una 
alemana que acaba de ser condecorada 

por el Gobierno de su país por haber de

dicado su vida a atender niños abando

nados. Ciento tres .ha criado y cuidado 
c(Hno hijos suyos.

■ / • 
V

B N  LA  B A S IU C A  D E L  M O N A ST ER IO  D E  SA N  LO REN ZO , de E l
Escorial, ella vestida de blancck y  él de ne
gro, contrajeron matrimonio M aria de los 
A ngeles de las M eras O rtis y  Antonio 
M orales B arreta. E l todo M adrid del cine 
y  la canción estuvo en ¡a boda de “R ocío  
Dúrcal” y  “Junior". Un numeroso públi
co presenció la boda de esta  fam osa  pare- 

L  u  actualidad artístico d e  España.

S E  ORDENO SA C ER D O TE H A C E SE SE N T A  Y  UN AÑOS y lleva 
de párroco en L a Velles, en Sala
manca, medio siglo. Ahora e! pueblo 
ha rendido tm cariñoso homenaje a j j^ B  ¡S B r  \  
su párroco, don Pedro Hernández K.
Pérez, que ha bautizado, casado y en- A/ l'
terrado a  muchos vecinos. j g T »

★  L A S  SE Ñ O R IT A S  M aría Jesú s M iguel M ichelena y  M aría A ngeles
N avarrete Raiera, prim eras m ujeres 
que obtienen en España el título de in
gen ieros de montes, y  que form an  parte  
de la  63 prom oción de su  Escuela. Cada 
día es  m ayor e l núm ero de m ujeres que 
se  incorporan en nuestro país a  las acti
vidades intelectuales.

EN  E L  P U E R T O  D E  SANTA M A RIA , de la provincia de Cádiz, se 

ha inaugurado el centro Mercedes Carbó, de en

señanza especial para niños subnormales. Asistió 
la célebre señora Carbó, la “mamá del millón” en 

la “tele”, y bendijo los locales el obispo de la 

diócesis. Otra vez la “masná del millón” fue no
ticia, al servicio de una obra de ayuda al prójimo 

necesitado.

★  ' H A  M U ER TO , E N  A L IC A N T E , e l gran  pintor español Pancho Cossío,

nacido en Cuba y  recriado en Santander. Una 

vez d ijo  que el pintor es pintor para poder pintar 

a  ju  madre. E ra  un soberbio retratista. Pancho  

Cossío pasará a  la historia del arte contem porá

neo com o una de sus figu ras ntás relevantes.
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F A B I J L A i S  C O A T A D A S
□ Una de las características de la 

vida humana, de la de los indivi
duos y de la de los pueblos, es la 

versatilidad, la mutabilidad, la inquietud, 
el afán de cambiar constantemente por la 
curiosidad de conocer situaciones nue
vas y por la esperanza de alcanzar nue
vos y mejores bienes. En principio esa 
condición es buena y digna de alabanza, 
porque gracias a ella se ha producido y 
se produce actualmente lo que llamamos 
progreso, que es el conjunto de bienes es
pirituales y materiales que cada día ha
cen más agradable nuestra existencia.

Los individuos a quienes excepcional- 
mente la fiebre de continuos cambios 
consume no están a gusto en ninguna 
parte, en ningún destino, en ninguna si
tuación. Cambian a cada poco de resi
dencia. de oficio, de opinión, y derro
chan. en ese ir y venir constantes, las 
mejores realidades y las mejores posibili
dades de su vida.

Los pueblos que incurren en ese mis
mo defecto consumen su tiempo histórico 
en revueltas y revoluciones, entre cuyos 
estruendos se escapan y olvidan los con
tenidos auténticos de posibles perfección 
namientos y se pierden los ya realizados.

Algo de todo eso parece que 
ocurrió a un pueblo de felices 
ranas, esos animalitos anfibios 

( es decir, que pueden vivir en el 
agua y en la tierra), a los que 
los sabios naturalistas llaman “batra
cios". que por las noches veraniegas nos 
recrean con la monotonía estridente 
(como una música negra con acento in  ̂
glés) de su sinfonía, de su croar, y en 
la mesa obsequian a los comensales con 
el rico manjar (especial para personas 
enfermas) de sus ancas. Un pueblo 
de estos simpáticos batracios vivía libre, 
feliz y pacificamente en una tranquila 
charca, eso sí, con una vida monótona de 
saltar ágilmente entre tierra y agua, de 
atrapar insectos, de cantar, sin proble
mas. sin sobresaltos. Alguna de ellas su
girió la idea de que debían tener un rey; 
esa idea fue ganando adeptos. Y . al fin. 
todos de acuerdo, pidieron a Júpiter (el 
falso dios de la mitología clásica) que 
les enviara un monarca...

ESTAR BUENO Y MORIRSE 
POR QUERER ESTAR MEJOR

Pero mejor es que el poeta fabu*- 
lista Samaniego, de quien ya te
néis sobradas noticias, os cuente 

el caso en su fábula titulada “Las ranas 
pidiendo rey":

“Sin rey z'ivía, libre, independiente.
E l pueblo de las ranas feli::mente.
I j i  am able libertad sólo reinaba  
En la inmensa laguna que habitaba.
M as las ranas, al fin , un rey quisieron; 
A Jú piter excelso lo pidieron.
Conoce el dios la súplica importuna 
y  arroja  un rey de palo a  la laguna.
D ebió ser, sin duda, buen pedazo.
Pues dio  .íH m ajestad tan gran porrazo. 
Que el ruido atem oriza al reino todo.
Cada cual s e  zam bulle en agua o lodo, 
y  quedan en silencio tan profundo  
Cual si no hubiese ranas en el mundo. 
Una de ellas asom a la cabeza  
y ,  viendo a la real pieza.
Publica que el monarca es un zoquete. 
Congrégase la turba y. por juguete.
E2. desprecian, lo eníiucian con el cieno 
y  piden otro rey. que aquel no es bueno. 
E l padre de los dioses, irritado,
Envía iuv culebrón que a diente airado  
M uerde, traga, castiga, 
y  a la misera grey  al punto obliga 
A recurrir al dios humildemente.
“Pereced, les responde, eternam ente;
Que así castigo a aquel que no examina 
S i su solicitud será su ruina."

O  sea. que las ranas, que vivían 
tan felices, pero no contentas con 
su suerte, quisieron cambiar te

niendo un rey, y la realización de su de
seo fue la ruina de aquel frívolo pueblo, 
que perdió en el empeño todo el bien
estar de que antes gozaba

¿Qué os parece? ¿Verdad que está lle
na de aplicaciones a nuestras experien
cias esta nueva lección que Samaniego 
quiere darnos a través de sus historietas 
de animales con moraleja? ¿Verdad que 
conocéis muchos casos de familiares, de 
amigos, de vecinos, de lecturas, en los 
que el afán inmoderado de cambiar para 
mejorar ha llevado a  sus protagonistas a 
la ruina de todo lo que hasta el momento 
habían edificado? ¿Verdad que en todos 
esos casos se destacan los excesos de la 
ambición, de la soberbia, de la vanidad, 
del egoísmo, de la falta de juicio, de la 
prisa?

Y  no es ninguna tontería el posible 
contenido, en su sentido literal, del titulo 
de esta “Fábula contada; alguien estaba 
bien de salud y se murió porque quiso es
tar m ejor". ¿No puede ser el caso de la 
joven que se encuentra bien, muy bien, 
no sólo de salud, sino también de belleza 
física, y que se propone estar mejor tof- 
mando drogas o practicando “saunas" 
p>ara mejorar la línea y termina adqui
riendo una enfermedad grave que antes 
no tenía? ¿No puede ser el caso de ese 
tipo de hombre aprensivo, que siempre 
se está escuchando, que se para ante el 
escaparate de las farmacias y que más 
que leer devora los prospectos de todas 
las medicinas que caen en sus manos 
para aplicarse arbitrariamente lo que le 
parece, en su afán de estar mejor y de 
eliminar cualquier pequeño síntoma mo
lesto, que ni siquiera percibiría sí no se 
escuchara con tanta atención?

Calma, pues, amigos. Poco a poco, 
que tengo prisa. E l que va despacio llega 
lejos. Cambiar para mejorar, sí; pero sin 
prisa y sin pausa, como la estrella, según 
la frase de un famoso escritor.
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MADRE SOLEDAD (MANUELA TORRES ACOSTA), NUEVA SANTA ESPAÑOLA

Fue la fundadora de las Siervas de María
El Papa Pablo V I ha 

oficiado, en la basílica 
vaticana, la solemne ce
remonia que eleva a san
ta a una mujer madrile
ña, Manuela T o r r e s  
Acosta, nacida en la vi
lla el 2  de diciembre 
de 1826. H ija  de una 
modesta familia, sus pa
dres, Manuel y Antonia, 
poseen una lechería.

Cuando Manuela an
da por los veinticinco 
años, y está dedicada a 
ayudar en las faenas de 
la casa, sabe por una 
prima que un sacerdote 
dd Chamberí, don Mi
guel Martínez, se propo
ne fundar una orden re
ligiosa. Quiere reunir 
im grupo de mujeres ca
paces de atender a los 
enfermos, y ya cuenta 
con seis. Le falta una. 
Todas son de buenas fa
milias, a  excepción de 
Manuela, cuyo origen es 
humilde, pero que aesp^ 
ta, ai fin.

Las siete toman el há
bito e! 15 de agosto 
de 1851. Manuela T o
rres Acosta decide to
mar el nombre de Sole
dad. Y  a los trece meses 
de haber iniciado esta 
caritativa tarea, las nue
vas monjas llevan aten
didos a más de 500 en
fermos.

Madre Soledad anda 
por los treinta años, y 
Madrid padece sucesivas 
epidemias. Las monjas, 
que ya son de la orden 
de las Siervas de María, 
l u c h a n ,  desviviéndose

La Orden tiene 
80 casas  en 
Europa (65 en 
España), 46 en 
América y aten
dió el año pa
sado a 200.000 

enfermos

por atender a los enfer
mos, desde cuyas casas 
son llamadas. Pese a 
ello, hay im momento de 
grave dificultad, cuando

los estragos del cólera. 
Las siervas atienden ? 
los apestados. La orden 
tiene ya siervas en toda 
España, y madre Sole-

llegara al convento, ma
dre Soledad contesta que 
la providencia de Dios 
es superior a la de los 
hombres. Convencido, el

se habla de la inmediata 
extinción de la orden. 
Madre Soledad ha sido 
elegida superiora gene
ral, y se entrevista con e) 
obispo. Sus razones han 
sido suficientes para que 
la o r d e n  decretando 
aquella extinción s e a  
suspendida.

Dos f e c h a s  tristes 
conmueven a Madrid: 
en 1855 y 1865, pues la 
población está sufriendo

M A D R C  S O L E D A D

dad se ve llena de pobres 
y de deudas. Las medi
das de prevención con
tra  la enfermedad alcan
zan a las propias mon
jas, y madre Soledad 
acude al gobernador pa
ra decirle que si insiste 
en aislar a las siervas no 
podrán ser atendidos los 
enfermos. Al decirle el 
gobernador que era para 
evitar que el contagio

gobernador pone a dis
posición de la orden ca
rruajes que traigan y 
lleven a  las monjas sin 
necesidad de tomar los 
públicos.

En 1873, madre Sole
dad depura y extrema la 
habilidad y conocimiento 
de sus monjas, que ya 
funcionan como institu
to religioso, recibiendo 
la aprobación diocesana

primero, y, luego, la de 
Roma. Poco más tarde 
madre Soledad irá de 
puerta en puerta pidien
do limosnas para levan
tar con ellas la casa ma
dre de las Siervas • de 
María, en la glorieta 
madrileña de Chamberí.

En otoño de 1887, 
tras muchas dificulta
des y trabajos, madre 
Soledad e s t á  bastante 
decaída. Se acatarra y 
tras varios días en el le
cho, fallece. Es el 11 de 
octubre.

Han pasado ochenta y 
tres años. Cuando ma
dre Soledad va a ser 
exaltada a  la santidad de 
la Iglesia Católica, las 
siervas de María suman 
más de 2.500, en las 80 
casas i n s t a 1 adas en- 
Europa — de días, 65 en 
España—  y otras 46  en 
América. L a siembra ha 
sido profunda. E l bien 
logrado lo señala la san
tidad que la Iglesia con
cede a la madre Soledad 
en este mes de enero 
de 1970 y el que durante 
el año último sus segui
doras asistieron a cerca 
de 200.000 enfermos en 
todo el mundo.

A los actos de la cano
nización han asistido, en 
Roma, d  ministro de 
Asuntos Exteriores, se
ñor López Bravo, en re
presentación dd Estado 
español, y d  alcalde de 
Madrid, don C a r l o s  
Arias, en nombre de la 
ciudad.

A los actos de 
canonización en 
Roma, presidi
dos por el Papa, 
asistió nuestro 
m in is t ro  de 
Asuntos Exte

riores
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LA INDUSTRIA Y S U S  O FIC IO S
CIECIMIERTO BE LA INDISTRIA QBIMICA ESPAÍ0LA
En 1969 comenzaron a funcionar nuevas plantas y entre las 

más importantes están las de H uelva

A

MINI-

KOTICIAS

t f J L l l
J  i
infA  Mi.-i r.'iH» mmi

m . r

i P L  1

TRAS UN ANO DE 
ESTUDIOS

PUEDE CONSEGUIRSE EL 
TITULO DE TECNICO EN 

RUSTICOS
E l D epartamento 

d e  P lásticos y  Tec
nología d e  Caucho, 
del Patronato Juan  
de la C ierva, del 
Cotisejo S u  p erior  
de Im'estigaciones 
Científicas, creó en 
el año 1960 la E s
cuela de Plásticos, 
c o n  el objeto  de 
aum entar e l núme
ro de técnicos espe- 
cialisados que esta  
itidustria n a don ai 
precisa.

P ara  el ingreso 
en la Escuela de 
Plásticos no se pre
cisa título alguno.

L a  duración de 
los estudios es de 
un año en ¡a Escue
la, y  su nivel co
rresponde al grado  
de maestría.

IsJ E s c  uela se  
halla ¡ocaliaada en 
el Departam ento de 
Plásticos, Patrona
to Juan de la Cier
va. Serrano. 114-A. 
M adrid-6.

E s interesante v e r  
cómo avan::an las pues
tas en marcha de nue
vas industrias en toda ia 
geografía española. E s
tas nuevas industrias 
c r e a n ,  naturalmente, 
nuevos puestos de tra
bajo.

Debemos hacer aquí 
un repaso de algunas de 
estas instalaciones, de 
su producción y del im
porte de las inversiones.

Entre el 1 de enero y 
el 31 de agosto del año 
último se pusieron en 
marcha las siguientes, 
aunque no sean todas 
de las que tenemos no
ticia:

Huelva: Odiel Quí
mica. I n V  crsión: 300 
millones de p e s e t a s .  
Producción: 20.000 to
neladas anuales de trí- 
polifosfato sódico, 6.000 
de á c i d o  fosfórico y 
3.000 de fosfatos espe
cíales.

Luchana (V izcaya): 
Planta para la produc
ción de 6 .000 toneladas 
anuales de abonos com
plejos. 1 n V  e rsión: 60 
millones de pesetas.

Huelva: Río Tinto- 
F a s f ó r i c o  Español. 
Planta para la fabrica
ción de 350.000 tonela
das anuales de ácido 
sulfúrico. Inversión: 965 
millones de pesetas.

#  En el puerto de 
Aviles fue descar

gada la tonelada cinco 

millones. Dadas las pre
visiones de tráfico, el 

puerto de Aviles habrá 
superado en 1969 la ci

fra  de seis millones de 
toneladas, con lo que se'

100 F IR M ÍS  IN D U S T R IILES  EN
lA  IV EXPOSICION OE PLASTICO S Ï  AFINES

Fue organízoda per lo Aseeieeíón paro 
el Progreso de lo Ciencia y lo Técnico

Tuvo lugar en Madrid la IV  Exposición de 

Plásticos y  Afínes, a  la que concurrieron 100 ex

positores, que ocuparon más de 6.000 metros cua

drados. Se mostraron una serie de posibles aplica

ciones de los plásticos en los distintos de

la industria y  servicios.

Al mismo tiempo que la exposición, tuvo logar 

la reunión europea sobre polímeros, que son com

puestos químicos de determinada composición y 

equivalencia. Se presentaron más de 50 comuni

caciones técnicas y  se puso de relieve la  importan

cia que tienen los plásticos en el campo de la  cons

trucción, los nuevos materiales y  la maquinaria 

precisa en las plantas de esta industria.

De la impcH^ancia de la exposición y  de la re

unión baste decir que la organización corre^Km- 

dió a  la Asociación para el Progreso de la  Ciencia 

y  de la Técnica, asistida pcu' el Instituto de Plásti

cos y Caucho, del Patronato Juan de la Cierva, 

del Consejo Superior de Investigaciones Científi

cas, y  por la Cámara O ficial de C an erd o .

sitúa en el segundo lu
gar de ios puertos espa
ñoles, en cuanto al tráfi

co de mercancías secas 
se refiere.

★  S e celebró en Ma
drid la X X I re

unión de la Comisión In 

ternacional para la ex 

ploración científica del 
M editerráneo.

★  Es i n m i n ente la 

puesta en servicio

de la zona franca de! 
puerto de E l Musel, de 

Gijón, que ha de repre
sentar un paso muy im

portante en el desarrollo 

del comercio asturiano.

★  A unos 100 millones 

de pesetas ascien
den las ventas de calsa- 

d o  que el Centro Prom o

tor de Exportaciones de 
la F eria  Internacional 

del Coleado e  Industrias 
A fines, de E lda, realizó 

en un solo m es en Mon- 

real, Chicago, L o s  An

geles y  Londres.

★  La situación de pre

cios y m e r e  ados
mundiales en el área del 

carbón abre posibilida

des de nuevas perspecti
vas de exportación, se

gún se declara en medios 
informativos de Hunosa.

★  E n  los nuevos acce
sos a  Galicia serán

invertidos 6.770 millones 
de pesetas. L as  previsio
nes están incluidas en el 
Plan R edia. aprobado en 
enero de  1967.

01883196
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TRABAJOS QBE U  MBJER PIEDE REALIZAR E l EL HOGAR

E l corte y confección 
de vestidos son tareas 
que dan traba)o a mu
chas mujeres.

Entre las actividades 
dentro de esta rama se 
encuentran:

L a cortadora. —  Pre
cisa de una serie de co
nocimientos p r á  cticos 
—muy pocos teóricos— , 
que pueden adquirir en 
innumerables c e n tros 
particulares, entre los

R E G I M E N  L E G A L  
SOBRE LA CONDI
CION CIVIL DE LA 

MUJER

DE U  ADMINISTRACION DE 
LDS IIENES DE U  SOCIEDAD 

CONiniOAL

S í los actos dispositi' 
vos del marido son so
bre Iñenes (no inmue
bles o  establecimientos 
mercantiles) y  entraña
sen grave riesgo para la  
sociedad de ganancia
les, la  mnier puede scdi- 
d tar del juez que se 
adc^ten las medidas de 
aseguramiento necesa
rias. E n  todo caso, no 
podrán perjudicar a  la 
mujer ni a  sus herederos 
los actos de disposición 
que el marido realice en 
contravención de las 
dtsposickmes del Códi
go o  en fraude de la 
mujer, sea cual fuere la 
condición de los bienes 
afectados.

que predomina la ense
ñanza ■ por correspon
dencia. A  veces la tra
dición familiar propor
ciona los mejores cono
cimientos. Las prisas del 
tiempo actual han sim
plificado esta labor y 
hoy día existen patro
nes, con medidas-tipo, 
para diversos modelos. 
Como materias necesa
rias, la cortadora debe 
disponer de tijeras, reg
gia o cinta métrica, ja
boncillo para marcar y, 
por supuesto, alfileres.

L a c o n  fecckmado- 
ra.— E s la que recibe el 
vestido o traje cortado y 
ha de unir las distintas 
piezas por medio de la 
costura. La confección 
puede hacerse a mano y 
a máquina, aunque en el 
segundo caso también 
es importante la habili
dad manual de quien la 
maneja.

La c o n f e  c ción se 
aprende en los mismos 
centros y de igual for
ma que el corte. Utiles 
indispensables para la 
que cose son la aguja, 
el dedal y las tijeras.

La primera suele ser 
de distintos tamaños, 
según se emplee para 
coser ropa blanca, tela 
delicada o gruesa. El 
mejor dedal es el de 
acero, por su resisten
cia. La confeccionadora 
debe utilizar dos pares 
de tijeras: una, grande, 
con una hoja en punta 
y otra redonda, y el se-

LABORES
TRADICIONALES:
■  C O R T A D O R 4
■  C O N F E C C r O - 

N^DORA

gundo par. pequeño, pa
ra cortar los hilos.

Aun cuando la con
fección no se haga a 
máquina, es aconsejable 
disponer de ella para su 
utilización en costuras 
poco delicadas.

Ambos trabajos, el de 
cortar y el de coser, tie
nen en los tiempos ac
tuales una excelente re>- 
muneración. A 1 g unas 
mujeres se dedican a 
ellos en e x c l u s i v a .  
O tras lo tienen como un 
complemento, al que de
dican horas perdidas.

O TRO S CUATRO CONSEJOS  
PARA DEFENDERSE DEL FRIO

A ¡os cinco consejos que dábam os a las lectoras 
t’K el anterior número d e  A L B A  añadimos otros ^  
cuatro m ás, que tienen idéntico fin . Vean ustedes 
cómo son :

H lOTECaON  
D E LO S LABIOS

Los labios abiertos, raja
dos, heridos, son muy dolo
rosos. Es necesario que en 
la ¿poca del irlo se les fro
te con manteca de cacao, 
ap ax tt del rojo de labios, 
que en invierno dd>erá ser 
más mantecoso que en ve
rano.

EV IT A R  LA 
C O N TR A C aO N  

D E LA S M EJILLA S
Con el frió se acartonan 

tanto, se estiran de una for
ma tan molesta, que es di
fícil incluso hablar. Al ocu
rrir esto rodee con ambas 
menos sn boca, abierta, y 
aspire con fuerza. Las meji
llas recobrarán su calor y 
elasticidad.

L O SSIN U S O SEN O S 
PA R A N A SA IfS

Las gafas protegen los sL 
ñus, sobre todo en el arran
que de la nariz, que es el 
sitio en que el dolor es más 
sensible. Antes de salir a la 
calle a^)ire fuertemente dn- 
co o seis gotas de esencia 
de lavanda, que desconges
tiona la mucosa de los si- 
nus, merced a sus propieda
des volátiles y antisépticas.

PARA Q U E LO S O JO S 
NO LAGRIM EEN

E l aire frió ataca a loe 
y loe hace lacrímear. 
ces, ciérrelos usted 

durante unos segundo# y el 
lacrimco cesará.

S i no osa gafas, debe p<v 
nérseks.

otos y 
Entonce

ABECEDARIO MODERNO CON FLORECITAS

E stas letras son muy m odernas y  strven para toda la fo p a : pañuelos, serville
tas, etc. L a s  letras van bordadas en co lor  asul noche o rojo  v ivo ; ¡as flores, 
en dos colores ; los ram os y  las hojas, en color verde v ivo ; las campanillas, en 
rosa, en tm il pálido o  en amarillo. E l punto elegido pora este bordado es el

de “cordón sencillo”.
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CONSEJOS MEDICOS PRACTICOS
E L  D E S P E R T A R  A L A  V I D A  (1)

Bajo este título va
mos a hablar de un pro
blema que últimamente 
ha saltado, gracias a los 
medios informativos, a 
la más palpitante actua>- 
lidad. Queremos hablar 
del problema de la sub
normalidad y, principal
mente. de aquellos en
fermos que suponen un 
auténtico problema en el 
seno de sus familias, 
como son los que pre
sentan retraso psíquico 
y retraso motor.

T R E S C IE N T O S  
M IL  E N F E R M O S  

E N  ESP A Ñ A

La importancia del 
problema viene detcp- 
mínada por el número 
de estos enfermos, que 
se viene a cifrar en unos 
300.000; es decir, el 
30 por 100 de las fami
lias españolas tienen un 
subnormal.

PROBLEMAS DE LOS NIÑOS SUBNORMALES

E L  E S T IM U L O  
FA M ILIA R

La orientación que os 
queremos dar es que, a 
pesar de todos los cen
tros de rehabilitación y 
educación que hay a 
nuestro alcance, la for
mación del subnormal 
comienza dentro de la 
misma familia, pues es
tá demostrado que el 
factor más importante 
en la maduración del 
subnormal es el estimut- 
lo que recibe del medio 
que le rodea.

Habitualmente cada 
niño recibe ese estimulo 
en forma de caricias.

mimos, juegos; son sufi
cientes para que se des
arrolle normalmente su 
psicología, su motríci- 
dad y su actividad men
tal. Pero cuando el niño 
sufre un retraso, los es
tímulos normales no son 
suficientes: se ven afec
tados porque la relación 
madre-hijo está muy al
terada. con lo que el ni
ño resulta incluso privan 
do de la calidad y mag
nitud d¿ los estímulos 
normales.

Los padres cuidan y 
estimulan al hijo normal 
y éste responde progre
sando. m a d u rando y 
aprendiendo, lo cual es 
una recompensa que les 
ayuda a continuar. Pero 
el nacimiento de un ni
ño deficiente entorpece

y altera este proceso, 
puesto que él no corres
ponde a sus padres, y 
especialmente a la mat- 
dre, que vive en un es
tado de sustracción in
consciente, que es fuen
te de ansiedad.

LA
R E H A B IL IT A a O N
E SP E C IA L IZ A D A

A veces los padres 
desconocen la situación 
del hijo, o incluso nie
gan lo evidente, en un 
intento de no enfrentar
se c o n  el ' angustioso 
problema. Pero, final
mente, el diagnóstico, el 
retraso mental o la alte
ración motora son inne
gables y hay que afron»- 
tarlos.

Entonces se hace ne
cesario el apoyo y la 
orientación de un equi
po especializado, re- 
habilitador y educador, 
que comparta, a la vez 
que lo alivie, su proble
ma. Pero sin olvidar en 
ningún momento que en 
los primeros momentos 
la base fundamental del 
tratamiento radica en 
los padres, que. a fin de 
cuentas, son los que 
conviven más próxima 
y duraderamente con el 
niño subnormal.

LA  M A D R E  
Y  E L  JU E G O

La finalidad reeduca>- 
dora es la estimulación 
global especifica a tra-

vés de dos grandes me
dios de los que puede 
servirse el niño: su ma
dre y. el juego.

E s  tanto más impor
tante la actitud de la 
madre y de los familiaí- 
res con respecto al niño 
que toda la serie de 
ejercicios que se prescri
ban. Con frecuencia se 
ven madres que adop
tan una actitud de so
breprotección o, por el 
contrario, de ausencia 
casi total de relación. 
A menudo, durante los 
primeros años de vida 
estos niños duermen en 
la misma cama de la 
madre, permanecen to
do el día en brazos y re
ciben una alimentación 
inferior a la que corres
ponde a su edad. Otras 
veces se les retiene en la 
c a m a  o sentados en 
cualquier rincón de la 
casa, aislados del mun
do exterior.

Aportar al niño sub
normal en su primera 
infancia los estímulos 
adecuados no debe sig
nificar una sobrecarga 
para la madre, agobián
dola con nuevas obliga
ciones. Consiste primor
dialmente en modificar 
el plan habitual de su 
relación con el niño pai
ra que esta sea lo más 
correcta posible.

En  próximos artículos 
expondremos las prin
cipales directrices a to
mar con respecto al tra
tamiento y educación de 
estos niños.

Por el doctor 
Jo sé  Luis MORANTE
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E s la herramienta para aflojar o  apretar tuercas 
 ̂ tomillos con ranura. E l vastago u hoja es de 

acero. E l mango es metálico, de madera o plástico.

o), punta; b ) , vástago y  hoja; c ), casquillo; 
d ), mango.

M BE LAS PtiEBTAS DEL MUNDO, 

CON LAS MAXIMAS POSIBILIDADES 

DE GANAD MUCHO D IN E R O

E l destornillador debe ir vertical sobre Nunca lo utilice como palanca. E l des- No pegue martillazos en el extremo del 
la  ranura del tomillo. toraillador se doblará o partirá. destornillador.

n C U I D A D O !  !

H ay destornilladores de muchos tama
ños. Utilice e l M A S A D EC U A D O . N o fuerce el destornillador con alicates.

ESPECIAUDADES: Mecánico. 
Ajustador, Fresador, Tornero, 
Soldador, Electridsta-Bobina* 
dor. Instalador,  Carpintero- 
Ebanista, Ceramista, F on ta 

nero, Pintor

<L
Un destornillador en cíalas condiciones indica un 

mal <^>erario.

N o ose el destornillador para revisar 
alto voltaje o  amperaje en la corriente 

eléctrica.

o), el destornilla

dor debe ajustar en 

la ranura del tomi

llo; b ) , si no ajusta, 

el destornillador y 

la ranura se es

tropean e inutilizan.
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F R A S E  H E C H A

C R U C I G R A M A
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 11

H O R IZ O N T A L E S . —  1:' Consonante. —  2; 
Devota.— 3: Grosero, tosco.— 4: Muy diestro en 
el tiro.— 5: Obstinada. Apellido español.— 6: So
lución de continuidad en el filo de un cuchillo, de 
un arma, etc. Z anja que forman en el terreno las 
aguas llovedizas.— 7: De esta manera. Ilusorios.—  
8: Pájaros parecidos a la golondrina. —  9: M alo
gras.— 10: Hogar.— 11: Consonante.

V E R T IC A L E S .— 1; Q fra  romana.— 2: Cable 
para suspender el ancla de un buque.— 3: Nombre 
propio de varón.— 4 : Antiguo carruaje cerrado, de 
dos ruedas.— 5: Sobria, moderada. Hortaliza.— 6: 
Sitio por donde corren los caballos en un hipódro
mo. M olestar, fastidiar. —  7: Sujete con cuerdas. 
Descender. —  8: Instrumentos músicos de viento, 
de grandes dimensiones. —  9: En plural, orificio 
del barreno por donde pasa la mecha.— 10: Forma 
de pronombre. —  11: Abreviatura de punto car
dinal.

N O L IC IO N E S
AL C R U C IG R A M A

*N 'II
—  •«•1 SOI —  '*»PK > 

— *«oa«X jQ  :g — -.taf
- » a  ®»V s¿—
• « d  ‘9 — 'V> 0  sg
— -vuiijag tp  —
:C — '»®J. ‘Z —  'Vi -I 
— * S31  V D I X H 3A

•H ‘- l l
— —  t a f o y  ¡6
— -vofaMiQ — *sonay^
•i»v —  T»p® a '»n  
-®w 59— -no ís
— ip —  ‘o)*ag  
i£ —  »M  :z —  *d ‘I
—  S n V X N O Z IH O H

ALA FRASE RECIA
*o|{a 4 a » ig

AL ANALOGRAMA
*apj»m bzi a| ap j o y  a| 
ap tafo q  «a¡ Á  nojaz |a 
op aja a)ta  anb noa op  
-na ¡ap ozai |g  — -oii 
•naa |ap o )tay ¡ap j o y  
a| Á  aai)Joa a¡ ajqot  
to tp aj oqao ap agari 
-99 a-| —  -oiaoipjar
|a a|dma)aoa anb oy 
•sap |ap jo u a d n t a)zad  
a| i  oipana ¡ap o ajrai 
|ap oqaajap opa| {3 
— *a)jaad a| ap a;iSanq 
a| i  apjam bzi oim n  a¡ 
na jara) ap afnSa a-j 
— ‘a jn p a jja a  a| ap 0(0 
|a X a jo g a t a| ap a)oa¡p 
-oad 13 -ojanqpjaf 
|ap opjam bzi o  3 •  o  x 
|a X  ajo^aa a| opuaifa) 
a)*a anb opaa[va i a ' : z  
— ‘a ip a ja p  a| a  *o)ia na 
vam aj *a| ap ann £  o) 
-*ap |ap a)j(KÍoa 13 : {

A N A L O G R A

lin  estas dos x^iñetos hay siete detalles idénticos 
entre si. ¿Cuáles son f
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LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR
COMPATIBIUDAD 

DE AFILIACION Y PENSIONES
Contestamos a don José Ruiz, de La Al- 
berca (M urcia), lo siguiente:

llUíKV'.íii.'

;U (IV íí(('.V .l(l!l f  ( f i l l i ,

militi IHiliíim
S i está a filiado en el Régim en Ge-' 

neral por su trabajo en em presa  »»- 
dustrial y  de esta actividad obtiene 

■ su principal m edio de vida para aten
d er  a sus propias necesidades y  las 
de los fam iliares a  su cargo, por el 
trabajo que realice en el campo no 
tiene que ser  inscrito en la M utuali
dad  Nacioncd A graria. A hora bien, 
esto no sign ifica que s i tiene arren
dadas dos tahúllas d e  tierra pague la 
cuota em presarial. E sta  cuota es re-  
percutible por e l propietario, y  quien 
tiene en explotación la  tierra ha de  
pagarla, sin que el pago dé derecho a  
pensión.

A U X IL IO  ECONOMICO
Doña Dominga Valdivia Machado, de 

Gaucín (M álaga), de cincuenta y  dos 
años, dice que desde hace tres años, que se 
le murió su madre, con la que vivía, y  que 
tenia una petuión, anda “muy malamen
te” y quiere le digamos lo que debe hacer 
para cobrar alguna ayuda.

1

N os sorprende su situación. Igno
ram os s i está o no incapacitada para  
el trabajo y  s i  alguna veg trabajó, y  
en qué actividad. Ningún detalle da. 
D e ahí que la  orientem os en el senti
do de que acuda al secretario d e  la 
ilcrm aiidad  Sindical de L abradores  
y  Ganaderos de Gaucín, que será

también corresponsal local de Prezi- 
sión Social, para la inform ación de
tallada de sus derechos y  posibilida
des.

PENSIONISTA POR ACCIDENTE 
DE TRABAJO, ¿PUEDE SOUCITAR 
LA ENTREGA DEL CAPITAL DE 

LA MISMA?
Don Manuel Campos, de Onteniente, 

dice que el 19 de octubre de 1953, a causa 
de un accidente de trabajo, perdió la pier
na izquierda, a 20 centímetros de la ro  ̂
dilla, valorándose d  capital coste de la 
pensión en 52.000 pesetas. Mensualmente 
le abonan 193 pesetas de pensión, que, 
junto con el salario que como tejedor per
cibe en la misma empresa, constituyen sus 
ingresos. Pregunta si dicha pensión ha 
sido revalorízada recientemente y si puede 
solicitar las 52.000 pesetas en que fue ca
pitalizada, ya que así montaría un peque
ño negocio.

Respecto a  la revalorisación, una 
orden relativam ente reciente, la  de 
28 d e  octubre de  1968, dispuso que 
las pensiones del antiguo Seguro de  
A ccidentes de T rabajo  y  E n ferm eda
des P rofesionales fu esen  revaloriea- 
das. A hora bien, visto el texto de la 
misma, obsérvase que tal revalorisa
ción no alcanza a  los pensionistas por 
invalides en grado d e  incapacidad 
perm anente parcial, que es  la situa
ción en la que usted se encuentra.

E n  cuanto a  pedir que le capitali
cen dicha pensión y  le  abonen el to
tal, no vem os hoy posibilidad legal al
guna. S in  em bargo, creem os que para  
el m ontaje del pequeño negocio a  que 
hace referen cia, m ejor que interesar 
la  capitalisación es  solicitar un créd i
to Idboral productivo en su Mutuali
dad, donde le pueden conceder hasta  
65.000 pesetas. A dem ás, casi seguro  
que se le  conceden, pues en esta clase 
d e  créditos no pasa com o en los de 
viviendas, donde e l fon d o  suele estar  
casi siem pre agotado.

DESECHO DEL SDE6R0À LA RESIDENCIA 
SANITARIA DE U  SEiURIDAD SOCIAL

Don Alonso Soria Jiménez, de Liétor 
(Albacete), dice que su padre político, 
aunque está sostenido por él y otros hijos, 
vive solo en su casa y, por esta circims- 
tancia, quiere saber si tiene derecho a mé
dico y medicinas, ya que cuenta con seten
ta y un años de edad y .está mal del cora
zón y del hígado.

Según la ley, entre los fam iliares  
con derecho a asistencia sanitaria de 
la  Seguridad Social están, desde lue
go, los padres políticos. Sin embargo, 
han de reunir la cotvdición de vivir 
con el titular del derecho y a  sus ex 
pensas. E s  preciso que haya conviven
cia, o sea, que zfwan bajo el mismo 
techo. L a  fa lta  de convivencia sólo 
está justificada cuando el trabajador  
titular tenga que separarse transito
r ia  y ocasionalmente por razón de 
trabajo, imposibilidad de encontrar 
zñvienda en el nuevo destino y  dem ás 
circunstancias similares. En el caso 
consultado no hay convivencia y  esto 
hace imposible otorgar a l suegro la 
m encionada asistencia,

PEIMM lE  U  SEBIMA FAUH E lE  
LIS lU O S  IIMCE T PO U ZM  K  U  

MUO IZQIIEIM
Don Vicente Panús Vidal, trabajador 

de Montmeló (Barcelona), dice que el día 
2  del pasado junio tuvo la desgracia de pi
llarse la mano izquierda con una máquina 
en la que trabajaba, teniendo que ampu- 
társde la segun^ falange de los dedos ín
dice y  corazón. Ruega le indiquemos cuán
to le ct^responde percibir de indemniza
ción por cada dedo.

Con mucho agrado le  contestamos. 
H oy rige a  e fec tos  de indemnización 
e l haremo a b o b a d o  por la orden de 
15 de abril de  1969, inserta en  e l "Bo
letín O ficial del Estado** de  8  de 
mayo, según la cual la pérdida de la 
segunda y  d e  la tercera fa lange del 
dedo índice (m edia y  distal) da d ere
cho, s i son de la mano izquierda, 
a  13.000 pesetas, y  la del dedo cora
zón, o medio, a  13.500 pesetas.
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PETICIONES.  CONSULTAS Y RESPUESTAS
JO S E  SA LIN A S C A PEL. Calle T e- 

niente Segura, 46. H U E R C A L D E  AL
M E R IA  (A lm ería). —  Desea hacer el 

bachillerato siguiendo los cursos radio
fónicos.

l i s  una tarea creada por Radio 
N acional de España hace ya bastante 

tiempo, y  cuyos e fecto s  positivos son 

francam ente notorios. L os  horarios 

que actualmente tiene señalados d i
cha em isora nocional para ¡os diver
sos cursos son ¡os siguientes:

7,30 de la mañana, lecciones de! 

cuarto curso; 8,30, tercer curso; 9,30, 
segundo curso, y  10,30, prim er curso.

Como complemento de estas leccio
nes emitidas por radio, el M inisterio 

de Educación Nacional, organismo al 
que corresponde la organización de 
estas lecciones radiofónicas, edita 
una re7Ústa en cuyas páginas se re
producen las lecciones correspon
dientes a  los diversos cursos que 
constituyen el program a, con las so
luciones a cada uno de ¡os problem as 
propuestos. I^ s  oficinas de las cua
les depende la organización de este  
senncio están instaladas en el núme
ro  167 de la calle Serrano, M adrid.

A N G E L  BO N A C H E R U IZ . Refor
matorio de Adultos. O C A Ñ A  (Tolo- 
do).— Desea saber los concursos litera
rios que existen y  las ciudades que los 
patrocinan.

S i no fu era  tan extensa la relación  

se la daríam os con gusto en esta res

puesta. E llo nos obliga a que le d iga
m os lo siguiente: son pocas las capi
tales de prozñncias que no tienen su 

concurso literario anual, unas veces 
con el nom bre de la propia cituiad o 
prozñncia y otras con denominacio
nes diversas. M adrid y  Barcelona, 

por ejem plo, tienen varios. Aqui, en 

M adrid, son numerosos, y son coit- 
tfocodos por el M inisterio d e  Educa

ción y  Ciencia — prem ios nacionales

A NUESTROS L E aO R E S
Ponem os en conocimiento de nues

tros lectores que únicamente las pe
ticiones de tipo particular serán las 
que no figuren  en A L B A , no obstan
te m erecer nuestra atención y  ser  
cofttestadas personalm ente a ¡os in
teresados, que podrán seguir escri
biéndonos.

L as  consultas de carácter general, 
cuyas respuestas puedan ser de inte
rés común, seguirán siendo atendidas 
en esta página de “Peticiones, consul
tas y  respuestas”, que se  publicará 
periódicam ente, como ventamos 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 pro fesores  de los 
centros en los que mène realizándose 
la  Campaña N acional de Prom oción  
Cultural de Adultos.

de literatura y arte— , editoriales, 
R eales A cadem ias y  entidades priva
das. P or lo que repecta a Barcelona, 
ya  conoce usted las convocatorias 

anuales de ¡os prem ios N adal, Plaza. 
Biblioteca B reve y tantos otros  — en 
castellano y  catalán— , que haríam os 
interminable su relación. Prem ios de  
cuentos también hay en Córdoba, por 
la A sociación de A m igos de Juan  
V alero, y lo prem ios literarios de S e- 

villa, de Gerona, de A guilas... {gene
ralmente convocados por los respec
tivos Ayuntam ientos). H ay prem ios 
de periodism o, de poesía, de teatro, 
de cuentos, de novela, etc. E s  muy di
latada ¡a relación de los que actual
mente están en vigor. Posiblem ente 

una bueno pista de ellos pudiera us

ted encontrarla en la revista “E sta

fe ta  L iteraria”, editada por el M inis

terio de In form ación  y Turismo 
{también existen prem ios de trabajos  

sobre el turism o), publicación que 
suele dar meticulosa noticia de los 

prem ios que en el país van concedién
dose a lo largo del año, con denomi

nación de los mismos y  cuantía de las

dotaciones que reciben los respecti

vos autores prem iados. ¡Anim o, y  a 

prepararse para lograr alguno de 

ellos!

M A RIA  D E  G RA C IA  N O G A LE S 
G IJO N . Nuestra Señora del Port, 79, 

bajo. BA R C ELO N A .

M A R IA  D E L  R O SA R IO  G O B E A  
M E L I AN. Barriada José Antonio, blo

que S, SA N T A  C R U Z  D E  T E N E R I

F E .— Ambas comunicantes están intere
sadas en conocer qué necesitan para ser 

maniquíes profesionales.

L o  prim ero, amigas, es  un tipo 

adecuado para realzar las prendas 

que deban lucir en los pases de m ode
los. N o descartem os tampoco la be

lleza del rostro, el atractivo natural 

de la m irada — no im porta si dulce o 
voluntariosa— , una cultura media 
general, unos condiciones innatas 
que, de la fo rm a  m ás sencilla y  sin 
afectación , les permitan saber andar 
con elegancia y  con sencillo despar

pajo  para e fectu ar los desfiles que se 
les encomienden. Creem os que la pro
testan de maniquí debe poseer fu n 
damentalmente para lograr ese em
pleo esas condiciones esenciales que 
señalam os en lo fís ico  y  en la presen
tación. Después, cuando se ha logra
do que una casa de a lta  costura la 
haya contratado para este trabajo, 
¡os rectores de ¡a misma se encarga
rán de enseñarla cóm o debe andar y 

lucir los m odelos que deba mostrar 
ante la clientela. E s  una bonita pro
fesión , pero no fá c il ni sencilla, sino 
m ás bien sacrificada. E l prem io, sin 
em bargo, para quien tiene vocación 
de maniquí es conseguirla. L o  res
tante vendrá con el triunfo alcanza
do. Aním ense y  gestionen en B arce
lona y Santa Cruz de T enerife el lo
g ro  d e  sus deseos en las casas de alta 
costura que existan en cada una de 

estas grandes cittdades.
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FOTOS DE NUESTROS LECTORES

R A F A E L  R A M IR E Z  
D IEZ . CABO D E  A JO  

(Santander).

SA N D A LIO  M O R LA N E S ROM EO. Calle N orte, 
número 9, 3.®, derecha. ZARAGOZA.

R EM ED IO S R A B A S- 
CO GONZALEZ. Ba-
rrio  U drilla r , nume- JO S E  AN TO N IO  BLA N C O  GONZALEZ. Puer- 

M ARIA V IC EN TA  RO D RIG U EZ. Calle E l Sol, ro  27. R O JA L E S  (A li- to de la Torre. P ortales de G riffo , número 15.
cante). M ALAGA.número 1. JA R A IZ  D E  LA  VERA (C áceres).

'tuej/rtíé Ccijiíül A litili
P R E G U N T A  P O R  SU P A D R E  EMIGRADO A AMERICA

"P o r medio de A LBA  yo me dirijo a usted para decirle que aprovecho 
la oportunidad de haber leído el número de emigrantes para ponerle estas 
letras, para que sean publicadas en ALBA.

H ace muchos años que se marchó mi padre a las Américas. A  ver si al
guno leyera esta carta y pudiera darme noticias de él. Se llama Juan Gar- 
cés, natural de La Junquera (M álag a). Las últimas noticias que tuvimos eran 
que estaba en Mendoza, distrito de San Rafael.

INVALIDO NECESITA 
UN B I C I C L O M O T O R

Si alguno lo ha visto, que lo comunique, que le seria agradecido.
Mi dirección es: José Toledo Cobo. Calle José Antonio. 49. La Junquera 

(M álaga).
Y, sin más. se despide este hijo político, que lo hace por su señora. Car

men Garcés. que es la que queda de cuatro de familia que dejó."

"Soy  inválido y necesito un biciclomotor. 
Como ustedes son caritativos, yo acudo a su lla
mada, para ver si soy favorecido. M e gusta via
jar. A ver si por medio de sus buenos corazones 
pudiera hacerlo.

Si tienen la bondad de ayudarme, yo lo que-^ 
rria de dos plazas, de 125 centímetros cúbicos, 
porque aquí las pistas son malas."

JO S E  T O L E D O  
C O BO

E V A R IS T O  N A RA N JO  SA LC ED O  
Pajaritos. 11. 

P E Ñ U E L A S  (G ranada).
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LO QUE OS CONVIENE SABER PARA LA OBTENCION DEL CERTIFI
CADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS

N U E S T R A S  M A T E R I A S  DE  H O Y

a !) C A L C U L O E D I O A

C U E S T I O N E S P R E G U N T A S

□

Pero mnebos números se componen de más de 
tres cifras. Para escribirlos y  leerlos van repitiendo 
de izquierda a  derecha los tres órdenes: anidad, de- 
cena, centena, pero agregando la  expresión “de nú-' 
Uar" en la primera repetición; “de nüUón”, en la se- 
ganda; “de millar de millón“, en la tercera; “de b i' 
Ilón“, en la cuarta; “de milbir de billón”, en la qnin' 
ta; “de tríllón”, en la sexta, y  a s í hasta el infiiiito. 
L a  mejor regla práctica para leer un número de mo
chas cifras es ir separando, de derecha a  izquierda, 
grupos de a  seis c ih as, poniendo en la primera sepa
ración, debajo, un 1 peqneñito; un 2, en la segunda;, 
un 3, en la tercera; un 4, en la siguiente, diciendo “mi
llones“ , al llegar al 1; “billones”, al llegar al 2; “tri- 
Uones” , al Uegar a l 3; “cuatrillones” , a l llegar a l 4 , y  
así sucesivamente. Cada uno de esos grupos de a  
seis cifras se' divide con una (xxna en dos de a  tres 
cifras, y  al llegar a  todas las com as  se dice “mil”. 
Veam os este ejemplo: 2il75,498i357,643, (jue se 
lee así:

D O S B IL L O N E S  C IE N T O  S E T E N T A  Y  
C IN C O  M IL  C U A T R O C IE N T O S  N O V E N T A  
Y  O C H O  M IL L O N E S T R E S C IE N T A S  C IN 
C U E N T A  Y  S I E T E  M IL  S E IS C IE N T A S  C U A 
R E N T A  Y  T R E S  U N ID A D E S (que pueden ser 
pesetas, naranjas, kilómetros, e tc .).

E n  resumen, nuestro sistema de numeración se 
llama “decimal” y se funda en unos principios muy 
claros.

¿P odrías escribir con c ifra s  este núm ero: treinta y 
siete tnU cuatrocientos setenta y  ocho?

¿ E res  capas d e  descom poner ese número en sus de
cenas de m illar, unidades d e  millar, centenas, decenas 
y  unidades simples?

¿E res capas de decirnos {escrito en letra) e l valor 
de este núm ero: 78,593i012,854?

¿E res capas de escribir con c ifra s  el número 
S IE T E  T R IL L O N E S . D O SC IEN TO S V E IN T I
N U E V E  M IL  M IL L O N E S , S E T E C IE N T A S  CIN 
C U EN TA  M IL  S E IS C IE N T A S  T R E IN T A  Y 
N U E V E  U N ID A D ES?

En cualquier expresión numérica, ¿qué quiere de
cir un cero ocupando a ia lqu ier  orden de unidades?

¿Qué o fic io  hace ese  cero en relación con las de
m ás c ifras  significativas del número?

S i al número 205 le suprimimos el 0  y  queda con- 
z’ertido en 25, ¿qué e fec to  ha producido la supresión 
del cero?

¿S abes por qué se  llam o '‘decimal"? ¿Cuál es su 
base?

¿Cóm o aumentan y  disminuyen los órdenes de uni
dades d e  nuestro sistema?

¿Qué le pasa a  una c ifra  significativa si s e  le  pone 
un 0  a  la derecha? ¿ Y  si se  coloca a la izquierda?

R ellen a estos c laros: Toda c ifra  en un número tie
ne  ................. valores. Uno, ................. , por su figu ra ;
o t r o , ................ , s eg ú ti .................

¿Cuántas c ifras  necesita un núm ero que cuente 
unidades de millón?

CONDICIONES
PARA

PARTICIPAR 
EN ESTE 

CO N CURSO

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

2. ‘ Será necesaria la presentación hecha por 
el maestro alfabetizad<M’ con el cual siguen es
tudios.

3. * E n  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 recu estas  
individuales de más alta puntuadón se adjudica

rán pOT trimestres venddos, publicándose el fallo 
en A LBA . E n  el número próximo publicaremos 
el fallo ctMTespondiente a  los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del año pasado.

5. * L a  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  puNicará en A L BA  la  fotografía de 
los ganadeves.
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ESPAÑA, 
SEG9N0A EN LOS 
M IL KILOMHROS 
DE BNENOS AIRES

L o s  españoles S o 
ler Roig-R indt se  
clasificaron en se
gunda posición en 
la  dura p r u e b a  
a  u tomovilística de 
los 1.000 K ilóm e
tros, celebrada en 
Buenos Aires. P or  
otro lado, Junca- 
della - Fernán d e s  
completaron la ex 
traordinaria actua
ción española, al 
clasificarse en oc
tava posición. Soler 
R oig  corrió sobre 
un- coche Porsche  
908 e igualmente la 
pareja  Juncadella- 
Fcrnández.

EL MUNDIAL DE FUTBOL, EN MEJICO
« m e o
f i l U P O  I
1
i

i m

PUEBLHOL 
G R U P O  
5

7
GUADALAiARA 
G R U P O  3

URUGUAY \9\mm
ISRAEL » INGLATERRA
ITALIA l i i E E E Z I
SUECIA 1121BRASIL

3
NOTICIAS

vo

Ei boxeador espa
ñol Manuel Calw 
aspirante al titulo 

de Europa* de los pesos 
plumas, que detenta el 
italia n o  T o m m a s o  
Galli, se enfrentará a 
éste, con el titulo en 
juego, el próximo dia M 
de febrero, en Barce
lona.

En Méjico, capital, se 
celebró el sorteo para 
componer los c u a t r o  
grupos que integrarán 
l o s  16 finalistas del 
próximo C a m p conato 
Mundial de Fútbol, Co
pa Jules Rimet.

En el sorteo salió be-

neficiada Alemania. Fá
cil es comprobar la du
reza del grupo II I , que

GASPAR VENTURA, 14 ANOS, 
PLUSMARQUISTA I N F A N T I L

E n  natación tenemos un plantel de jóvenes que 
muy pronto serán fíguras nacionales e incluso in
ternacionales. E ste  es el caso de Gaspar Ventura 
Meseguer, de catorce años, perteneciente al Club 
Natación Pueblo Nuevo, que es preparado por 
Agustín M estres. Comenzó a  nadar a  los nueve 
años, y  a  los diez conquistó, en M anresa, el Cam
peonato de Cataluña superínfantil de espalda y 
mariposa, en las distancias de 25 metros. E n  los 
1.500 metros se halla muy cerca de la marca in
fantil, pues tiene acreditados 17’58 '’4/10. Floren
tino V illa, del mismo equipo que Ventura, está en 
posesión de la marca citada. e ^ d a lid a d e s  de 

Ventura son las de fondista y maziposista.

FUERON FIGURAS 
DEL FUTBOL ESPAÑOL

Isaac O ceja fu e  
uno de los pocos ju 
gadores que sin ser  
vascos de nacimien
to jugaron en el 
A tlético de Bilbao. 
Santanderino, muy 
vinculado a  ¡a capi
tal v ise aína, puede 
considerarse como 
uno de los m ejores  
defen sas que pisa
ron el campo de 
San M amés. Cientí
fico  en su juego, 
pero duro y expedi
tivo, cuando e r a  
preciso ponía orden 
y respeto en el área  
defensiva.

Fue internacio
nal cuatro v e c e s  
con España.

reúne a  ingleses, checos 
y brasileños, aunque no 
hay que perder de vista 
a Rumania. Asiste a di
cho torneo mundial Bél
gica, que dejó a España, 
por cierto, en la cuneta, 
c o m o  recordamos con 
tristeza...

En la fotografía, el 
tablero con las clasifica
ciones de los cuatro gru
pos. ¿De cuál de ellos 
saldrá el campeón mun
dial?

^  En  Las Palmas, el 
boxeadcH* español 

Urtain logró su 25 
victCHta c o n s  ecutíva, 
por k. o., al vencer al 
actual campeón de Bél
gica — absoluto—  Lion 
V en, en el segundo 
asalto, en un tiempo to
tal de tres minutos con 
veinticinco segundos.

#  E l C. F. Barcelo^ 
na contrató como 

entrenador de su equi
po de fútbol ai inglés 
V ic Buckingham. Re
cordamos que en el At
lético de Bilbao actúa 
el también inglés Ron
nie Allen.SUBCAM PEONES DE E U R O P A

E n  Cortina d'Ampezzo, casi por sorpresa, los es
pañoles Rosal, Baturone, Latorre y  Pérez-Vega se 
proclamaron subcampeones de Europa contra 
todo pronóstico en la especialidad de trineos desli
zantes, competición que reunió a  los mejores
equipos de Europa. E n  primer lugar se clasifica
ron los alemanes, seguidos de los españoles cita
dos, lo que constituyó una gran hazaña y  un ex

celente título conseguido para España.

j  el deporte haee al hombre



1970: AÑO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION
LA PRIMERA RIQIEZA DE DR PAIS ES S I CAPITAL HUMANO

Injertante iDensa]e del alnistro de Educación ) Ciencia a través de la televlslin

Excelentísim o señor don Jo s é  Luis V illar Palasi, 
ministro de Educación y  Ciettcia.

A l com enzar el año, 
el ministro de Edu
cación y  Ciencia ha 
pronunciado un im
portante m ensaje a 
t r a v é s  de Tele
visión E  s p oñola, 

que reproduci
n g  los párra fos  

esenciales.
Los ciento veinticin

co países miembros de 
las Naciones Unidas 
han p r o c lamado el 
año 1970 Año Interna
cional de la Educación.

Para nosotros los es
pañoles este hecho tie
ne un sentido y un va
lor particular, pues el 
Año Internacional de 
l a  E  d u cación va a 
coincidir con el Año 
Español de la Educa
ción. E s precisamente 
en el curso de este año 
cuando las Cortes van 
a examinar la nueva 
ley de Educación y du-. 
rante el cual vamos a 
tratar de poner en mar
cha una reforma gener- 
ral que cambíe nuestra 
enseñanza por un siste

ma más democrático, 
más eficaz y mejor 
adaptado a las necesi
dades del desarrollo 
económico y social del 
país.

Esta coincidencia es 
de buen augurio. Esta
mos orgullosos de pol
der contribuir al Año 
I n t e  rnacional de la 
Educación con 1^ nue
va ley española de 
Educación, p>ero toda
vía estamos más orgu
llosos al saber q u e  
nuestro esfuerzo se une

en el marco de un es
fuerzo general y que 
nuestras p r eocupacio- 
nes y nuestras esperáis 
zas son las preocupa
ciones y las esperanzas 
de la humanidad en
tera.

C tfim  NIMMO

El primer objetivo 
del Año Internacional 
de la Educación es el 
de hacer comprender 
mejor, a través d e l .  
mundo, el piapel que 
puede y debe desem
peñar la educación en 
e l  d e s  arrollo socio
económico.

Las Naciones U ni
das han preparado pa
ra 1970-1980 un plan 
mundial de desarrollo, 
declarando 1970 Año 
Internación a l  d e  l a  
Educación. Las Nacio
nes Unidas señalan que 
la educación es el pri
mer paso en el largo ca
mino del desarrollo. La 
primera y  verdadera 
riqueza de un país es su 
capital humano; si no se 
valora sistemáticamei^ 
te este capital no hay 
posibilidad de desarro
llo económico, social y 
cultural.

TIIPLICU CASTOS

El Estado español 
ha comprendido este 
principio f undamental 
del desarrollo actual y 
se propone triplicar los 
gastos de educación en 
el curso de los próxi-» 
mos diez años. Cual
quiera puede compreni- 
der el esfuerzo finan
ciero excepcional que 
significa esta c i f r a .  
Pero no se trata sola
mente de gastar más. 
sino de gastar mejor.

TECROLOfilA

E l segundo objetivo 
del Año Internacional 
de la Educación es la 
renovación de las insti
tuciones escolares que 
necesitan p r o g ramas 
mejor adaptados, tanto 
al estado actual de las 
ciencias como a tas ne
cesidades profesionales: 
es necesario, evidente
mente, utilizar los pode
rosos medios que ofrece 
la tecnología moderna 
e introducir en las aulas 
la televisión, la radio e 
incluso, lo antes posi
ble, ordenadores elec
trónicos; es necesario, 
en fin y sobre todo, re
novar p r ofundamente 
ios métodos pedagógi-

E S T O S  SO N  L O S  O B J E T IV O S
■ D e m o c ra t iz a r  la  e n se ñ a n z a
■ E n  los p r ó x i m o s  d iez añ o s, 

t r ip l ic a r  la s  in v e rs io n e s
■ U n a  e sc u e la  m á s  a c t iv a , rea l 

y a g ra d a b le
K Q u e t o d o s  los  e s p a ñ o l e s  se  

s ie n ta n  co m p ro m etid o s

eos, hacer una escuela 
más activa, más agra
dable y a s e g u r a r l a  
oportunidad de u n a  
educación permanente 
a lo largo de la vida de 
cada uno.

ALQIIEH MAS

Pero e s t a  renova
ción — y  este es el pun>- 
to sobre el cual quisie
ra atraer hoy en par
ticular la atención de 
todos—  no depende ex- 
c 1 u sivamente, ni si
quiera e s encialmente. 
del Estado; el Gobier
no puede proponer el 
aumento del presupues
to de la educación, 
puede cambiar las es
tructuras. intentar con
vertirlas o transformar
las en más simples y 
racionales: dar instruc
ciones. modificar los 
planes de e s t  udios. 
crear institutos de in
vestigación pedagógica 
y centros pilotos. En 
todo c a s o  no puede 
cambiar los hábitos y 
las actitudes.

RITA l a  FITIRO

No pretendo que la 
reforma preparada por 
el Mmisterio de Edu
cación. después de lar
gos estudios y de nu
merosas consultas, sea 
perfecta, y sobre todo 
no creo que sea la defi
nitiva; nosotros quisié
ramos que esta reforma 
de la educación fuese 
una reforma viva y. 
en consecuencia, abier
ta. Pero, por el contra
rio, yo creo que esta re
forma. quizá imperfecta 
como toda obra huma
na. es una r e f o r m a  
de buena fe que se si
túa en la ruta de nues
tro futuro.


