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anodadón de cur
so. Atrás quedaron 
las fiestas entraña
bles de la Navidad

ANDUVIERON 20 KILOMETROS DIARIOS PARA ASISTIR A LOS CURSOS

y  y  sonó de
nuevo la boca de 
volver al trabajo y  
al estudio. E s t a  
alnmna da ejenqdo.

Cuarenta y cuatro Matrículas de Honor 
y Premio Nacional de Bachillerato USM DE NS ÍU .IH9S K L  P IH M I»  

lE  FO lM Seill PHFESIHAL lE  f l i 6

Gustaría saber quién se siente más orf/tiUoso: si los padres o el hijo, José 
Luis Vicéns Moltó, muchacho prodigio de dieciséis años, alumno del colegio me
nor José Antonio, de Alicante, que ha obtenido el premio extraordinario na
cional de bachillerato después de haber sumado, a lo largo de sus estudios, na

da menos que cuarefita y  cuatro matriculas de honor.

La provincia de PtHitcvedra se ha convertido 
en la primera de España en materia de cursos 
de Formación Profesional CMirera. Más de seis
cientos trabajadores están a punto de terminar 
su formación, y otros mil seiscientos han pre
sentado solicitudes para asistir a ios cursos.

Dos muchachos de diecisiete años, Manuel 
Fernández Rodríguez y Francisco Negro Fer
nández, han llegado al extremo de recorrer a 
pie. veinte kilómetros cada día para hacerse 
tractoristas. Su sacrificio se ha visto recompen
sado, y Francisco se va a comprar un tractor 
para trabajar en las tierras de sus padres.

El programa nacional de Formación Profe
sional pretende formar 800.000 especialistas en 
cuatro años, para k> que invertirá 5.000 miKV>- 
nes de pesetas. Estas enseñanzas serán llevadas 
después a varios países extranjeros que asi lo 
han solicitado de nuestro Ministerio de Traba
jo, a cuyo fin se creará en Vigo la primera Es
cuela de Monitores de ultramar.

S. M A U R O

Ì
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LOS NIÑOS,
E S P A Ñ A  ES EL PAIS  CON MENOS DELINCUENCIA

I N F A N T I L  D E L M U N D O

p rim e r
p lano

U na personalidad del 
mundo jnildico norte
americano ha d i c h o :  
“Si continúa creciendo 
a este ritmo la delin- 
cuenda infantil, va a 
tener que ser derogada 
la ley de protección a 
ios menores, para de
fender a  los mayores 
contra éstos”.

Tales palabras son 
bien significativas y  re
velan d  grave problema 
planteado en todo el 
mundo p o r  la delin
cuencia juvenil, que no 
cesa de ir en aumento. 
G radas a  Dios, Espa
ña es el país con menos 
delincuencia infantil en 
todo el mundo. E n  1965 
sólo fueron instruidos 
doce m i l  expedientes 
contra menores, frente 
a loe catorce m i 1 de 
1964. De esos doce mil 
expedientes, sólo cuatro 
mil determinaron el in- 
temamiento de los reos: 
unos cuatro mil mucha
chos.

G ran parte de este 
éxito se debe al Conse
jo Superior de Protec- 
dó n  de Menores, crea
do en 1 9 0 4, que en 
1932 pasó a depender 
del Ministerio de Jus
ticia.

Los ingresos básicos 
de que se nutre este 
Consejo son el impues
to del dnco por dentó  
sobre todas las entra
das de espectáculos; es 
dcd r, que duda- 
daño que va a loe toros, 
al fútbol, al dne, al tea
tro o al d rco  contribu
ye al sostenimiento de la 
obra confiada al Con
sejo SnperiOT de Pro- 
tecdón d e Menores, 
cuyos ingresos, junto 
con l a s  aportadones 
del Ministerio de la Go- 
bem adón, las Diputa-

dones y los Ayunta
mientos, a s e  ienden a 
500 millones de pesetas 
al año.

E  l Consejo cuenta« 
para la reeducadón de 
los jóvenes extraviados, 
con cuarenta y  nueve 
Casas de Observadón, 
treinta y  tres Casas T u 
telares, cuatro colonias 
agrícolas y  un centro 
de anormales. E n  total, 
den tó  tres institudones, 
a  las que hay que agre- 
g a  r  43$ institudones 
privadas que colaboran 
con la obra.

Los niños que por di
versas causas son inter
nados en estos centros 
redben una educadón 
dvíca que les permite

UNA GUARDERIA PARA NI NOS 
E S P A Ñ O L E S ^  EN A L E M A N I A
lA COSTADO MAS lE IOS MILLODES DE PESETAS

En Stuttgart (Alema
nia) ha sido inaugurada 
u n a  guardería infantil 
destinada a los hijos de
los obreros españoles que 

av ica  que ics pcmuic  ̂ j aquellfci ciu- creación ha sido posible
después entrar por la •>
puerta grande e n  e l
mundo que les ha toca- Un J o v e n  sacerdote, 
do vivir. don José González, que se

NO C O l V I E R E  Q B E  L O S  R l i O S  
PASER MOCHO TIEMPO ARTE LA TV.

TAMBIEN 
LOS PEQUEÑOS 
DEBEN APRENDER 
LAS REGLAS 
DEL TRAFICO

JSI aumento del tráfico 
rodado en las ciudades y 
pueblos, con los peligros 
consiguientes p a r a  los 
viandantes, obliga a que 
todos, incluso los niños, 
conoscati las leyes de la 
circulación. Bn muchas 
poblaciones existen "par
ques infantiles” donde los 
niños, actuando c o m o  
conductores y peatones, 
aprenden a circular, a • 
o en coche, sin pehgr 
pora nadie.

halla al frente de la guar
dería, espera poder au
mentarla en breve, pues 
actualmente sólo es capaz 
para treinta niños. Su

por la yuda
personalidades civiles y 
eclesiásticas, entre ellas 
el cónsul de España en 
Stuttgart, don Marcelo 
Fraga Iribame; monse
ñor Weitman, presidente 
de la Cáritas de W ürt
temberg y el alcalde, se
ñor Malusse.

El edificio es de mo
derna y elegante traza. 
Sus obras de adaptación 
han costado 140.000 mar
cos, que equivalen a pe- 
s e t a s  2.100.000. Tres 
monjas agustinas cuidan 
de los pequeños, al mis
mo tiempo que les inician 
en la lectura y les ense
ñan canciones.

Ijj telei'isión es híi maravilloso instrumento del guardería, además
que deben disfrutar los niños, pero con moderación, de la tranquilidad que da 
No comñene que la contemplen durante más de una a las familias españolas, 
hora al día. a ser posible al regresar del colegio, para supone también un
que descansen al mismo tiempo que meriendan. Uni- a^^rro que, lógicamente, 
camsmte ¡os jun-cs y  domingos pueden ^olcngar su ^
pcrmancncta ante la pequeña pantalla, pues hay que
evitar que almscu de ella y pierdan el tiempo en per- Alemania y les permiti- 
juicio del estudio y otras actis'idades mucho más rá adelantar su regreso a 

importantes. la Patria.

Bn tales parques se re 
produce una ciudad, con 
sus semáforos o señales 
luminosas, sus edificios, 
los lugares por donde los 
peatones pueden cruzar 
las calles, etc. Vienen a 
ser como la mitad de un 
campo de fútbol y  su 
montaje suele costar al
rededor de medio millón 
de pesetas.

Aparte de estos par
ques infantiles, un equipo 
móvil de la Jefatura de 
Tráfico recorre las pobla
ciones donde por cual
q u i e r  circunstancia no 
pueden instalarse los par
ques a que nos referimos.

Bntre todos hemos de 
conseguir que en la Es
paña del mañana no cons
tituya un serio peligro la 
circulación frúhlica.
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EL MUNDO, EN DIECISIETE NOTICIAS

ABUELA DE HONOR de Barcelona ha sido procla
mada d o ñ a  Eulalia 
Porta Gabús, vecina 
de aquella capital, que 
ha cumplido c i e n t o  
cuatro años de edad. 
Le gustan mucho los 
caracoles y ver la tele
visión.

UN M ONU M ENTO A  IS A B E L  LA  CATO LICA va 
a levantar en Arévalo (Avila) la Asociación de 
Amas de Casa de aquella localidad. La estatua 
se alsará en un jardín y  estará t/«»imodo por ¡a 
noche.

VAN A SER SUPRIM IDAS las pensiones de acci
dentes de trabajo en casos de pequeña invalidez, 
sustituyéndolas por la rehabilitación. Las pensio
nes dependerán del número de años que se haya 
cotizado.

H A  FALLECIDO, a los ochenta y dos años de edad, 
el descubridor del fa 
moso busto de la “Da- 
ma de Elche”, el la
brador Manuel Com
pelió Esclapez. a qttieii 
recientemente le fue  
concedida la Cruz de 
Alfonso el Sabio.

LOS 1.200 OBREROS de una empresa navarra han 
aportado todos sus ahorros —seis millones de pe
setas—̂  para salvarla de la quiebra. Al mismo 
tiempo se han ofrecido para trabajar gratis el 
tiempo preciso hasta superar la crisis.

OCHO M IL  M ILL O N E S de pesetas enviaron a Es
paña durante el año 1964 los gallegos emigrados 
a distintos países.

i.OS MEJORES APRENDICES de toda España han 
participado en el concurso nacional de Formación 
Profesional organizado en San Sebastián por el 
Frente de Juventudes.

UN BRIGADA DE LA GU ARD IA C IV IL, don Juan
Comerán, se compor
tó heroicamente en lo., 
trabajos de rescate de 
las víctimas de la ca
tástrofe ferroviaria de 
Villar de los Alamos 
(Salamanca), contri
buyendo con su sere
nidad a dominar el pá
nico de los zñajeros.

LLEVARAN SOTANA los sacerdotes de la dió
cesis de Granada, Sevilla y Oviedo. Vestirán cha
queta y pantalón negros, camisa negra y cerrada, 
alzacuellos blanco y sombrero flexible negro.

. E X T R A N J E R O

★  DE G AULLE H A  SID O  REELEGIDO presidente de
la República francesa, 
al derrotar por más de 
dos millones de votos 
de ventaja al candida
to izquierdista Mitte
rrand.

POR 800.CXX) PESETAS fue vendido un cuadro de 
Goya en una subasta celebrada en Niza. S ^ ú n  
los expertos, es un retrato de la marquesa de As- 
torga.

*  CF^RCA DE 350 K ILO M ETRO S ha recorrido un gato
para volver a casa de su amo, en Bergerac (Fran
cia). El dueño lo había regalado a unos amigos, 
pero el animalito añoraba su casa anterior.

#  1 ^  CITA ESPACIAL de las cápsulas norteamerica-
n a s “Gèmini V I” y 
“Gemini V II” se con
siguió con pleno éxito, 
acercándose a m b a s  
cápsulas a la distancia 
mínima de un metro 
ochenta c e n tímetros.
La s^unda  descendió 
después a tierra y la 
primera continuó has
ta totalizar catorce días de permanencia en el es
pacio.

*■ OCHO M IL  G A L L IN A S  hicieron regresar a un azñátt 
a su punto de partida, en Tours (Francia). Pro
dujeron tanto calor y  gas carbónico a bordo del 
aparato, que la tripulación creyó encontrarse a 
punto de morir de asfixia.

•  UN CHIM PANCE ENCERRO EN LA JAULA a su
cuidador, en Newcastic (Inglaterra). El hombre 
resultó atrapado cuando entró en la jaula para 
llevar la comida al simio, momento que éste apro
vechó para cerrar la puerta, dejánde^ dentro 
con ¿L

★  ALG U NO S E N A N O S PO D RAN  CRECER y  desarro
llarse normalmente mediante un tratamiento es
pecial de hormonas descubierto por varios módi
cos suecos.

•  UNA SIRVIENTA ESPAÑOLA llamada Rosario
Areces triunfa en Pa
rís como pintora. Ha 
expuesto e n aquella 
capital con gran éxito 
y simultanea el arte 
con sus tareas dcwnés- 
ticas.
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LOS ASUNTOS DEL CAMPO Por LUIS 
CALABI A

lE F IA IE S HAY QUE ELEV A R  E L  N IVEL D E VIDA D EL A S I lA R
SE E IE IO CAM PESINO PARA ATAJAR SU EMIGRACION LAS COSAS

Ningún otro mes tie
ne más refranes y  con
sejas que enero, ¡leamos: 
"Heladas de enero, nie
ves de febrero, mollinas 
de mareo. Huidas de abril 
y  aires de mayo, sacan 
hermoso al a«o” ; "Agua 
en enero, cada gota vale 
UH dinero”', "Año de nie
ves, año de bienes”', "Por 
los Reyes, el tiempo lo 
conocen los bueyes, y por

E S  E L  Q U I E N l  
GUARDA LA LLAVE 
DE LA DESPENSA

Hace todavía may 
poco qae el ministro de 
Agricultora dijo en P a ' 
lencia qae es imprescin-' 
ble la creación de an 
nivel de vida superior 
para el campesino, a 
fin de frenar la emigra' 
dón.

Si recordamos l a s  
ideas del ilastre poligra- 
fo aragonés Joaquín 
Costa, vere m o s que 
ofrecen un paralelismo 
ejemplar con las del se- 
ñor Díaz '  Ambrona en 
cuanto a la considera' 
d ón  que a a m b o s  
—cada uno en su mo
mento—  les merece el

hombre que se debe ú i' 
tegramente al campo.

La situadón de los 
problemas agrarios es 
muy distinta a  la de an- 
taño, partiendo de la 
base de que están justí' 
ficadas las emigrado-

San Sebastián, hasta el 
gañán”; ‘7 / t  madera de 
enero no la pongas al 
humero, déjala estar cor
tada, que ella se curto y  
amansa”: "Pollo de ene
ro, con su madre sube al 
gallinero”; "El mal año 
e n t r a  nadando” : "En 
enero cásate, compañero, 
y date una viiclta por el 
gallinero”: "Enero hace 
el pecado y  mayo es el 
culpado”...

Esperemos que enero, 
después de acabar, sea 
propicio al campo, que 
bien lo necesita en estos 
tiempos.

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

I^ s  antiguos estaban en la creencia de que en 
el cuarto creciente de la luna de enero deben los 
agricultores injertar los árboles que lo necesiten, aña
diendo que se deben sembrar en cama caliente li
mones, naranjos, huesos de melocotón, ciruelos, al- 
bérchigos, nueces y guindas. En el menguante con
viene cortar la madera de árboles de hoja caduca. 
No haced mucho caso, ni dejéis de hacerlo, por si 
acaso: pero el hecho de que señalasen a enero como 
mes apto para tales operaciones, algo quiere decir.

Estamos en la época de hacer una buena labor 
de roturación de tierras que hayan de entrar en cul
tivo, asi como de abrir zanjas y drenajes que eviten 
inundaciones. También es hora de lanzar trigos tar
díos y fertilizar —y de paso jxKlar— viñas.

nes, porque los hombres 
y sus familias han de as
pirar a  no perecer o  a 
.ser mal pagados; y  en 
cualesquiera de esos dos 
casos, que son uno miS' 
mo, en busca de una 
noble y  legítima pervi- 
vencía: porque el hom- 
bre. como dijo el actual 
ministro de Agricultura, 
es portador de valores 
eternos y su dignidad 
exige colocarle a  un ni
vel al que no pudieron 
llegar nuestros antepa
sados.

Es ded r, que en esta 
linea de cmncidencias, 
el campesino sale refor
zado en la  estimación 
general como el hom
bre que guarda la llave 
de la despensa. Si él se 
va al extranjero ¿quién 
proporcionará la subsis
tencia a los demás es
pañoles?

A  cinco mil pesetas 
s e cofisa l a libra 

castellana (460 gramos 
de azafrán). No hay que 
hacer aspavientos: es un 
precio que no pasa de 
iHtlgar y  casi r e s u l t a  
corto.
★  La recolección r e- 

molachera de desa
rrolla lentamente a cau
sa del mal tiempo. En 
Castilla y Aragón se tie
ne el convencimiento de 
que no es cultivo renta
ble, a pesar de que las 
materias primas s o n es
pléndidas.

#  El Director general 
de Ganadería, señor

Días Mantilla, ha dicho 
que desde h a c e  cuatro 
años el ganado de abas
tecimiento ha posado a 
primer lugar, en compa
ración con el total nivel 
agrario. Añadió que es
pera que perdure la ten
dencia y  el ganado alcan
ce el "techo” de sus po
sibilidades.

★  El precio del mem
brillo está por los

suelos. No hay quien lo 
quiera.

í>EPO DtBE FPCTEMWeíE
u x í  ^  ‘J «  n ^ A a o n -
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ENSILADO DE FORRAJES: SILO-ZANJA
tamia

#aataa 4a ••4*

Es indispensable dis
poner de forraje duran
te todo el año, para que 
el ganado esté siempre 
bien alimentado. Para 
ello tenemos que con
servar el exceso de fo
rraje producido duran
te las épocas de abun
dancia y  distribuirlo en 
los períodos de escasez.

Ensilando el forraje 
se resuelve este proble
ma. ya que se mantiene 
su valor nutritivo casi 
invariable y. además, es

sarmientos de vid. oru
jos de manzana, etc.

Construid silos-zan
ja: su construcción es 
fácil y  económica.

por 100 en el sentido 
longitudinal, para faci
litar la salida de los lí
quidos.

Las paredes serán in
clinadas; puede ser de 
tierra, ladrillo, m a  m- 
p o s t e r ia .  hormigón o 
madera, y  deben pro
longarse por encima de 
la superficie del terreno, 
para evitar la entrada 
del agua de lluvia.

La profundidad y la 
anchara s e determinan 
según el número de ca
bezas de ganado que se

que tener en cuenta que Es necesario apiso- 
mirse un espesor no in- narlo bien, para elimi- 
ferior a 10 centime- nar el aire.

C * rt*  tr«n *v«v»«l • •  «II«-
tros. Con una altura de 
1.5 metros deberá te- 
cada día ha de consu- 
ner una anchura de 25 
centímetros p o r  cada 
vaca.

C O N D ia O N E S  
Q U E  D EB EN  

REU N IR

han de alimentar con el 
contenido del silo. Para 
esta determinación hay

La longitud depende 
del número de días que 
ha de utilizarse el fo
rraje ensilado.

Al ensilar se deben 
tener en cuenta loe si
guientes puntos:

Conviene trocear el 
forraje previamente.

Después de llenar el 
silo-zanja se debe cubrir 
con una capa de 50-60 
centímetros de i>aja o 
vegetación sin valor, o 
bien con una capa de 
tierra no inferior a 30 
centímetros, sobre 1 a 
cual puede sembrarse 
avena para dar consis
tencia a  la cubierta.

Consulta al agente 
de Extensión A gra
ria de tu comarca.

muy apetitoso para el 
ganado.

COSECHAS PARA 
ENSILAR

Los productos que se 
pueden ensilar son muy 
diversos: maíz forra
jero, veza, avena, hier
ba. tréboles, cuellos y 
h o j a s  de remolacha.

C o n V i e ne situarlos 
en una ladera próxima 
al establo, con una de 
las cabeceras del silo 
abierta al nivel del te
rreno. para facilitar el 
apisonado y 1 a des
carga.

En zonas húmedas 
hay que revestir las pa
redes y el fondo, para 
i m p e rmeabilizarlos. e 
incluso instalar un co
bertizo.

CARACTERISTICAS 
D E U N  SILO-ZANJA

El fondo debe tener 
una pendiente de un 2

M*(> f« tra |B r« , •H a lt« ,
ktarfca* é »  prmé»tm , k a |a i  y  caalla» 
é »  r a s a i a t k a ,  a ra |a a  «la

s a ra la a ta »  ém ate.
DI TODO iSTO M  PU fO l IN tl lX I
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y  A .R T E S
por FEDERICO MUELAS

REMBRANDT, PINTOR DE LA LUZ
*1A I M U  H  ROCIEN 
SIMAHRIUSFAIMM

Pocos pintores se han 
planteado d  problema de
cisivo de la ptnttu^ tan 
bondamentc como Rcm- 
brandt. Sus cuadros, sea 
cual fuere su tema, tie
nen verdadero personaje 
a la luz. In s  objetos, los 
seres, no se {MTcisan me
diante el recurso fácil del 
contorno, sino p o r  un 
jurg[o de luz y sombra, 
una verdadera vibración 
que dota al conjunto de 
una hasta entonces des
conocida realidad.

Su cuadro más famo
so, donde su manera de 
hacer alcanza una pleni
tud jamás superada, es 
e 1 titulado, paradójica
mente, Ijx ronda de no
che, pues corresponde a 
la salida en pleno día de 
las gtiardia% cívicas y no 
a un equipo de ronda 
presam ente dicho, y me
nos en la noche. Al fren
te del grupo, el caqntán. 
vestido de negro, junto 
a su lugarteniente con 
vestiduras claras: y en 
tomo 1 a s guardias, el 
alianderado, los músicos.

Kste lienzo, que es uno 
do los más famosos en la 
historia de la {Mntura, 
pasó por muy extrañas 
vicisitudes. No agradó en 
un principio a nadie, y 
ruando la fatalidad, ce- 
bándo.se en la casa de 
Kembrandt. obligó a una 
púltlica subasta, se tasó 
en una cifra insigniñean- 
te. Hoy, en cualquier al- 
mone<la, el precio aseen-

derla a muchas docenas 
de millmics.

Remlxandt nació en el 
seno de una familia mo
desta, un m<^inero que 
tenía su molino a la en
trada d e  I.eydcn. E n  
contra de los deseos del 
padre, ingresó en la Aca
demia de Pintura a los 
catorce a ñ o s ,  ])asando 
después a diversos talle
res, donde adquirió las 
primeras nociones de su 
arte, lín Amsterdam co
noció a Saskia Van Uij- 
lenlxirg, joven de Iniena 
posición económica, que 
aparece frecuentemente

S O L E D A D E S

Quería, en la misma flor; 
de la de ayer, el aroma; 
de la de hoy, el cedor.,.

Criterio de mariposa. 
Al alma por los sentidos. 
Por el perfume, a la rosa.

¿Cómo podía e:qxresar 
con la palabra —itan lenta]—  
d  corazón, tan fugaz?

Amaba el agua en la fuente 
Pero más en el arroyo.
Pero más en el tmrente.

Su manera de ser rubia: 
la de una tarde cem sol 
que se peinara en la lluvia.

JAIME TORRES BODET

L

Nació en Méjico en 1902. Es autor de "Fer- 
"Cancioixes", "La Casa”, “Los Días” y  
“Biombo”, entre otros volúmenes.

vor

“El hombre del yelmo de oro”, una de las obras más 
célebres de Rembrandt.

en sus comjx>sicMxnes pic
tóricas.

El prestigio del pin
tor arranca dd  instante 
en que termina su famo
so cuadro ¡A¡ lección de 
Anatomia. Om d  triun
fo llegó la fortuna, que 
le permitió a Rembrandt 
adquirir obras de arte en

cantidades fabulosas. Su 
esposa, de la que tuvo 
cuatro hijos, murió en d  
año 1642. La muerte de 
Saskia marcó d  prind- 
p i o de su desventura, 
desventura que le llevó a 
la ruina.

gran pintor murió 
a los sesenta y tres años, 
en octubre de 1669, un 
año después de la muer-

te dd  único hijo super
viviente de los cuatro que 
tuvo con Saskia. EU in
ventario de los bienes, al 
fallecimiento d d  pintor, 
no pudo ser más lamen
table. Ix)s amigos tuvie
ron que costear los fune
rales de quien habría de 
enriquecer con su pro- 
duccÍOT artística a mu
seos v coleccionistas.

l E S I E S A I R I  RE I I E U  TORI LAS 
OUAS MAESTRAS lEL MISES K L  PIAN

Una Xfs clausurada la Feria .Mundial de 
Nueva York, han sido deintelias a¡ Museo del 
Prado, de Madrid, las obras maestras de la 
l>míura española que con tanto éxito fueron 
exhibidas en el pabellón de nuestro país en 
aquel certamen. Estuvieron aseguradas en tres- 
cietttos treinta y cinco millones de pesetas.

la  fíbe ĵ /e lad
aoK. noiÿ, sas/ieckasos; la antis- 
iad Qwse^dda ¡wa diitjeras,  ̂

ftisA€le. ctoLneisnta

LUCIO ANNEO S E N E C A , NAO© W  CO RO O SA  EL AMO A  
ANTES DE C ^ ilS T O . Y FUE EL HOMSUE X>E MAS S A SE E  0 6  
S U  T IE M P O . FALSAMENTE ACUSADO, NBgON LE O S U © 0  A 
SU IC ID A R SE, A SHIENOOSE LAS vEH A S EN E L  » A ffO .



PROM OaON CULTURAL DE ADULTOS

'^ n i d e à £ é )

Por lU N C A  DE ARCE

Poro esfos fria$ noches de Invierno
UNOS C O N J U N T O S  DB J E R S E Y  Y F A L D A  
S E N C I L L O S ,  P R A C T I C O S  Y E L E G A N T E S

D I C C I O N A R I O  D E  L A  
C O C I N A  M O D E R N A

E n estas noches de invierno —enero suele ser 
el mes más frío del año—  siempre sienta bien 
un conjunto de jersey y  falda. O s presentamos 
estos bonitos modelos confeccionados en 
“dralon", tan sencillos como p r á c t i c o s  

y  elegantes

E l modelo de la iz- 
q u i e r  d  a, llamado 
“Baviera”, e s  u n a  
blusa para señora en

dralon, con cuello y 
menguados naturales 
que, en una gama de

Mantelería 
para uso familiar

moderno colOTido, se 
fabrica en las tallas 2, 
3, é, 5 y  6. Los otros 
dos no le van en zaga.

Continuamos la publicación, iniciada en 
nuestro número anterior, del '‘Dicciona
rio de ¡a cocina moderna”.

CEBO LLAS .—Sumergiéndolas un momento en 
agua hirviendo se evitará la molestia del lagrimeo 
y se limpiarán más fácilmente.

COCIDO.—La carne cocida no se conserva en su 
caldo porque se agria fácilmente, a menos que se 
hierva —en su propio caldo— durante un minuto 
cada doce horas.

CORDERO .—La carne de cordero debe cocerse 
el mismo día que se compre porque es muy delicada, 
no resiste la maceración y se estropea fácilmente.

C A ZA .—El éxito de un plato de carne de caza 
depende, además de la maceración —que varía, se
gún el tipo—, del escabeche, que debe observar las 
siguientes reglas;

—el recipiente debe ser de terracota.
—el vino o el vinagre, ingredientes indispensa

bles, deben ser de primera calidad.
—si se trata de un escabeche previamente cocido, 

se le enfriará antes de echarle la carne.
—el vino utilizado para el escabeche será el mis

mo que luego se sirva en la mesa.

ÍNFLOEHCI« OE ”EL CORROBES“ ER el  PEIHikBO FENERIRO

RECETA DE COCINA

N o puede negarse que tiene' su gracia la idea 
de esta mantelería para uso familiar. Y  el caso 
es que no cabe más sencillez; pero es que fre
cuentemente ambas cosas, la gracia y  la senci
llez, van del brazo, y  no se concibe a una sin la 
otra. Si os fijáis, la mantelería del grabado no 
tiene más adorno que los grandes bolsos en tela 
de cuadros que se colocan en el borde para guar
dar las servilletas.

Ahí tenéis una idea a vuestra disposición 
para desarrollarla. O s será fácil, porque a la sen
cillez del trabajo hay que unir vuestra caracte
rística habilidad en esta materia. ¡Manos, pues, 
a la obra, y  a estrenar mantelería con el nuevo 
año!

M A N Z A N A S  A S A 
DAS.— Se vacian unas 
máncanos de pepitas y  
tronco; sobre la piel se 
hace uno hendidura con 
la punta del cuchillo cui
dando de no profundizar. 
Se ponen en u n a fuente 
en el horno con un poco 
de mantequilla y una cu
charada de azúcar en ca
da agujero. Se añade un 
dedo de agua en la fuen
te en que .se van o asar, 
y  se meten en el horno, 
b i e n  fuerte. Se sirven 
frías o calientes.

La gran pt^nilaridad de El Cm’dobés va a  te
ner reflejo inclnao en el peinado femenino. La mu
jer desea siempre lucir, de una a  otra manera, su 
cabellera. De ahí que sea pomble que el flequillo 
del diestro de Palma del Rio alcance en las cabe
zas femeninas más difusión que la moda implan
tada hace años por M arión Brando o Yul 
Brynner.

Estas dos señoritas de la foto salieron de la 
peluquería a la  calle con el pelo “a  lo E l Cordo
bés” . La verdad es que estaban bonitas. Según di
cen los entendidos, el famoso flequillo favorece 
más a las señoras que a  los caballeros. El peinado, 
en su conjunto, obtiene el mayor partido posible 
de la cabellera femenina, que es lo que desean las 
hijas de Eva. Y  a pesar de la abundancia de ca
bello, resulta práctico, ligero y cómodo.

O  mucho nos equivocamos, o acaba de nacer 
el corte de pelo y peinado femenino “a  lo E l Cor
dobés”.
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nuestra

ESPAM
es asi

SALAMANCA (y II)
La capitai. Salaman

ca. tiene unos 90.000 ha
bitantes. y las ciudades 
y villas más pobladas 
son: Bá|ar. con 16.500; 
Ciudad Rodrigo, unos 
13.000, y  Peñaranda de 
Bracamonte. 6.000; les 
siguen Alba de Tormes. 
con 4.000, y  Ledesma y 
Vitigudino.

La característica eco
nómica de la provincia 
es la agricultura, que si 
bien es pobre en la mon
taña. en cambio es muy 
rica y  productiva en los 
llanos y en los valles. 
Los cereales constituyen 
el grupo más importan
te (la provincia ocupa 
el décimo lugar entre 
las de España en la pro
ducción d e trigo y el 
quinto en la de cente
no), aunque también se 
cultivan las legumino
sas, la vid. la remolacha 
y el lino.

Las vastas dehesas 
son asiento de una im
portante ganadería, tan
to lanar como porcina, 
que se alimenta de los 
ricos pastos y  de las be
llotas de los bosques de 
encina; además de la 
vacuna, en la que, como 
hemos dicho, es famosa 
por los toros de lidia.

La mineria ocupa un 
lugar muy secundario, 
aunque se ha explotado 
el estaño, wolframio y 
otros minerales.

La industria está re
presentada por la de 
productos alimenticios. 
Las fábricas de harina 
y de embutidos en Gui- 
juelo, Lcdrada y Can

delario. La industria la
nera tiene su centro en 
Béjar, asi como la fabri
cación de paños en esta 
localidad, que tanta fa
ma tuvieron en tiempos 
pasados. La fabricación 
de calzado radica en 
Carrascal del Obispo y 
Macotera.

Artísticamente, apar
te de la capital, verda
dera reliquia del estilo 
plateresco, está Alba de 
Tormes. donde vivió y 
murió Santa Teresa de 
Jesús, cuyas reliquias se 
conservan en esta loca
lidad. Cerca de la mis
ma, en un cerro próxi
mo. se halla el castillo-

Ixt bellísima placa Mayor de Salamanca, sin duda la de más sabor de todas las 
viejas ciudades castellanas, luciendo stt iluminación nocturna.

palacio de los duques de 
Alba. Ciudad Rodrigo 
es una vieja ciudad, con 
murallas y  castillos me
dievales. La catedral es 
del siglo XII. ampliada 
en el XVI. La Alberca 
tiene un gran sabor re
gional. En la roca lla
mada “Salto del Niño", 
en Peña de Francia, está 
la Ermita Blanca, pe
queño templo de estilo 
Renacimiento. También 
Candelario es célebre 
por su maravilloso pai
saje.

La capital es un ver
dadero museo, hasta el 
punto de que se la ha 
llamado "Roma la chi
ca". Sus catedrales (Sa
lamanca tiene dos: la 
vieja, comenzada en el 
siglo XII, y la nueva, de 
los s i g l o s  X V I  al 
XV III) son verdaderos 
modelos en sus estilos. 
La iglesia de San M ar
cos es románica, la de 
San M artín es de transi
ción, y la de San Benito 
es de estilo gótico flo
rido.

IR RISTRE SALMARTIRO lE  AlOPGlOI

MIGUEL DE UNAMUNO

W

Don Miguel de Una
muno, famosa figura 
del pensamiento espa
ñol. no fue salmantino 
de origen, s i n o  de 
adopción, pues si na- 
aó  en Bilbao el 29 de 
septiembre de 1864, 
fue en Salamanca don
de transcurrió la ma-

yor parte de su vida, 
que allí terminó el 31 
de diciemlire de 1936, 
en plena guerra libera
dora del pais.

Tras haber cursado 
el bachillerato en su 
tierra natal, se trasla
dó eti 1880 a Madrid 
para estudiar Filosofía 
y I,etras. cuyo doctora
do alcanzó cuatro años 
más tarde, regresando 
entonces a Bilbao, don
de permaneció hasta 
que. en 1891, ganó la 
cátedra, de Griego de 
la Universidad de Sa
lamanca.

Bn 1901 fue nom- 
Ivado Rector d e la

misma, siendo deste
rrado a Fuert<n>entura 
(Canarias) durante la 
dictadura del general 
Primo de Rivera, para 
reintegrarse a su car
go al caer aquél, hasta 
septiembre de 1934, en 
que e.rplicó su última 
lección.

Escribió n o v e  las. 
poesías, teatro y  ensa 
yos. entre éstos la “Vi
da de Don Quijote y 
Sancho". “El senti
miento trágico de la 
inda" y  “Jas agonía del 
Cristianismo". Su li
bro de poemas al Cris
to de Vclácqucz, alcan
zó también mucha re
sonancia.

Pero, sobre todo. Sa
lamanca es un museo 
del estilo plateresco. L,a 
fachada de la Universi
dad, en el patio de las 
Escuelas Menores, es 
de lo más bello que se 
puede ver en el mundo, 
y  no existe ejemplar que 
se le pueda comparar. 
Por cierto que la Uni
versidad de Salamanca 
es una de las más anti
guas del mundo, ya que 
fue fundada en 1218, 
restaurada por Fem an
do III y  confirmada co
mo tal, ampliándola, por 
Alfonso X  el Sabio en 
1254, siendo la que es
taba mejor dotada en su 
tiempo. Su biblioteca es 
extraordinaria.

Los estilos de arqui
tectura se mezclan en 
Salamanca y desde res
tos de la época romana 
hasta los estilos más 
complicados tienen su 
representación en esta 
ciudad maravillosa.

Aparte de los monu
mentos citados están el 
palacio de M onterrey, 
ejemplar de castillo-pa
lacio; la Clerecía, el Se
minario. la T orre d e 1 
Clavero y las iglesias 
de Santo Domingo y 
San Patricio, así como 
n u m e r o  sos colegios, 
conventos y  casas seño
riales cuya enumeración 
haría demasiado exten
sa la lista.
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CARTAS A P E P E

E a este mes de eaero> primero de «n nae- 
TO año de doo» está biea <|Be recorde mos 
noa m sy seactllay pero aary «»jiiifiriiriwT» p». 
rábobi qae aos caeata Saa Locase

'T ía hoaibre teosa plaatada aaa higaera, 
y  vtao a eBa ea basca de trato y  ao lo  bailó. 
Por lo  qne difo at ▼iñador: ''Ya sabes <|Be a s  
lo  bailo. (Córt^aí ¿Para qaé ba de ornear 
logar ea  balde?"

E s may ampática Ea cosfaaibre ^ac 
entre aosotros  de comer las doce wrm 
a cada campanada de las d o tt de la ntrimn 
Hocbe d d  año ▼icio. Y o, por aó parte, les ase- 
garó tfa t me encanta y  gozo amebe ea  eBo$ 
pero ¿aos damos caeata de lo  qae esto seg- 
niBca?„ Estamos cfecímclo qoc an año de do- 
ce meses  se fae y  <fmt ao ▼oiverá. U n año de 
vida. ¿Boeao? ¿Malo? Boeao o maio, tm lo  
sabrás. Boeao o  — segáa d  trato de boe- 
aas o malas obras qpm bayas becbo. A  este 
fia recaerda bi paráb<da goe te be coatado

T e iavito a  goe ao dejes pasar este ases 
sia goe b a ^ a  an eriissca sincero de to p a 
sado, para goe s^ a s  ea egaí lado de la  bignè' 
n i estás. Con ese conodaáeato sincero» teá- 
zato an ptaa de Tidb paca d  tataro. T á biea 
sabes goe casado ea  víolm  se desafina ao es 
porgoe b s  carrdas se bayaa roto» sino par- 
goe cstáa fioja^ se teasaade añero y  d  
fia rad ve a sonar agradable. Pon ci 
to vida. E l pasado se fae. E l htono ¿gaiéa lo  
sabe? Mira a ta presento» goe es d d  gae tó 
poedu  disponer.

Padre JESUS FER N A N D EZ
.J

Querido Pefe:
H e teido hace tmas dios unas de

claraciones del Director Geuerai de 
Empko en las gar decía que el 29 par 
ciento de las obreras, españoles eare- 
cen de eaüficación. E s decir, que de 
coda cien akreros, vem timueve san 
peones, no tienen oficio alpuno y  ca
rrea, coma puedes suponer, los ries
gos propios de «Ms ñtuación de infe
rioridad.

Afortunadamente, el Estada na he 
querida permanecer ed margen de es
ta reahdad. A  la hara de plantear su 
extraardmaria Plan de DesarraUa. 
cuya finahdad canaees a través de 
ALBA y  de otras distintas medias de 
infermacién, na podía dejar a un la- 
da la necesidad  de bascar para las 
ckues menos preparadas urna sahda 
y  un porvemr. A  toi fin, una bnena 
parte de las 335.d00 miUanes de pe
setas que van a ser invertidos en el 
Pkm de Desarrollo estaré dedicada, 
ya está el programa en marcha, a fa 
cilitar y  Uevar a rab* campañas de 
formación prafeñanal.

Na s i si sobras qne de la ysNaodn 
trabajadora española, el 45 par cien
to esté ocupada en las faenas propias 
de la agricuhnra. Pues bien, A  Ester- 
do tiene el prayeAa de ekvmr el ni
vel eukurA, na sAo del peón que tra
baja en la eapital, sima de la tatahda^ 
de obreras campesinos, hasta ahora 
un temía olvidadas. Las eamPañas de

CARTA A ÜK
3£i ^ lerhlo y  

Como de on tiempo a esta parte bas 
pasado a l gem er glaaa de la  aetodi- 
dad; coom casi a  diaria k s  periódñ- 
eos y  revistas se orapaw de tx y  de ta 
problema, te eserdK» esta carta para 
decirte qae "escás (fe eatwcabináa*'.

De enhoraboena, sí; prjripw creo 
finnemextte goe esto actnafizaciáa dd 
viejo ptuMum de to igaocancia  y so  
aegesario remedio, es abara < 
ño msy serio; aie» 
súba (festerrar ese a b n ^ g n e  te 
ga y gm  se Hama anaíÉdntéem. smo 
tambiró semb r é  par k »  campos de 
España ia bnena smcSIa de tma eso- 
señasaa prÍBiaria goe baga ct ada
g io  de tmpetbr todo rebrote  intero 
deioiaL

Un (fia toe la noticia de fe cangia- 
ña ngvTAT̂ al de alfahrtraadón, con fe 
consecoeníe dotación de cinco m3 pla
zas de maestros alfabetizadiTes de 
adollos ; otro  ̂ fe de ana futura crea- 
ciÓD de.escodas raides; más tarde se 
aos ba infanaada de cómo en. d  Ejér-

alfabeiicacién van a tener mea tan- 
tinuaciin de formación prafesianaí. 
El Estada praparcionaré a todos lo 
oportun idad  de aprender un oficia y, 
segim cAcuHas de los expertos, vein
te de cada cien obreras del campa de
berán pasar luego a participar del es- 
fnersa industrial dominante en nues
tros dios, la s  industrias reeiiu orea
das y  las qme puedan desarroHarse en 
las prósimas añas absarberém mucho 
mamo de obra, pera dattda preferen
cia, coma es Ugtca, a las hombres me
jor preparodos.

De ahí qpte se prrtenda mmpUar de 
una manera m tm siva rt caudal  de 
conocimientos de quienes  hasta ahora 
debían limitar su esfnerxa a la condi 
ción de peonaje. Las epte Si 
junta A  surca, las miHames de 
hres que sigan dentro del marca agrí
cola, habrán akansada. igmahnente, 
u$ta capacitación qtte seré la mejor 
garantía para Hevmr adelante ean éxi
to los OÉtMcicsos programas de nues
tra pAs.

MAXIMO

' MU»- :

II :

¿& K  m 
fe (pn le  estoy 
porte ao baberme

ahora qoe esta 
ra ir (firgpda hacia ti. ' 
tjtadríam oe yicIciiTl» * 

S empr î tuyo,
d o s E c :
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BREVES LECCIONES PARA POSIBLES EMIGRANTES

F R A N C I A  ( V I ) L A  H O R A
L H E U R E  (SE ESCRIBE) L O R  (SE PRONUNCIA)

¿Qu¿ hora es?
Hágame el favor de decirme qué 

hora es.
Son las dos en punto, 
i a s  dos y cinco minutos.

l a s  dos y diez.
Las dos y quince, la.s dos y 

cuarto.
l a s  dos y veinte, 
la s  dos y veinticinco, 
l a s  dos y treinta, las dos y me

dia.
l a s  tres menos veinticinco.

l a s  tres menos veinte, 
l a s  tres menos quince, las tres 

menos cuarto.

l a s  tres menos diez, 
l a s  tres menos cinco.
Van a dar las tres.
Son las tres, 
l a  una. 
l a s  dos.

Quelle heure est'il?
Q u ^ c  heure est'il, s’il vous 

pUit?
n  est deux heures précises.
D est deux heures et cinq mi' 

ñutes.
D est deux heures dix. 
n  est deux heures quinze; U est 

deux heures et quart.
D est deux heures vingt, 
n  est deux heures vingt'Cinq.
D est deux heures trente, il est 

deux heures et demie, 
n  est trois heures moins vingt- 

dnq.
n  est trois heures moins vingt, 
n  est trms heures moins quin- 

ze, U est trois heures moins 
le quart.

D est tnns heures moins dix.
D est trois heures moins cinq. 
Trois heures vont sonner, 
n  est trois heures, 
n  est une heure, 
n  est deux heures.

Kelor e tilf 
Kelor etil, sil vu plé?

lié dösör presiz.
lié dösör e senk minüt.

U e do sor dis.
¡1 e dô sör kens, il e d'à sor c 

kar.
Il e do sör vent, 
il  e do sör vent senk.
Il e do sör tränt, U e do sör e 

demi.
Il e trua sör muàu ven .senk.

Il e trua sör muán ven. 
a  e trua sör muánkens, il 

trua sör muan le car.

¡I e trua sor muán dis.
Il e trua sör muan senk.
Trua sör von soné.
Il e trua sör.
Il e tünör.
Il c dô sör.

Un a  c i u d a d  f a m o s
Niza, capital del de

partamento de los Al
pes Marítimos, situada 
a  orillas del M editerrá
neo, lo es también de la 
famosa 0>sta  Azul, pa
raíso del turismo ele
gante hasta hace unos 
años.

Bella población, ro 
deada de fardines y  
quintas de recreo, es 
lugar de singulares con
diciones cUmatcdógicas 
durante todo el año, 
por lo que ha sido elegi
da como punto de resi
dencia por ilustres figu
ras mundialmente co
nocidas.

Posee una catedral 
del siglo XVII; pero és
ta se halla en la  parte 
vieja de la dudad  y 
quizó sea menos her
mosa que r í  moderno

NI  Z A
templo consagrado a 
N uestra Señora. Tiene, 
asimismo, obi^K» sufra
gáneo de la diócesis de 
Aix, un museo de H is
toria N atural y  diver
sos Centros de e^ieda- 
lizadón formativa. E n  
cambio, es escasa su ri
queza en monumentos 
notables.

E sta  amplia zona de 
la Costa Azul es de tie
rras bajas, arenosas y 
bordeadas de i s l a s .  
Cuenta con diversas es- 
tadones invernales.

E n  las numerosas po- 
bladones que constitu
yen d  departamento, 
residen más de diez mil 
españdes, muchos d  e 
ellos empleados en ta 
rreas del sector de la 
construcción.
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iM  m n  
OBU MIIIU 
El MVOI BE 
U HFIICII

Acaba d e recibir e 1 
Premio Nobel de la Paz 
el UNICEF, que quiere 
decir “Fondo de las Na
ciones Unidas para la In
fancia” y es un organis
mo de la ONU que se 
ocupa de la ayuda a los 
n i ñ o s  necesitados del 
mundo entero. 1.a conce
sión de este premio por 
el Parlamento noruego, 
viene a reconocer la gran 
labor que el UNICEF 
realiza desde hace cerca 
de veinte años.

Tres niños nacen cada 
segundo en todo el mun
do; o sea, que en el bre
ve instante desde que co- 
menzásteis a leer esta 
frase, seis nuevas vidas 
se han sumado al billón 
de niños con que cuenta 
la Humanidad. Cuando 
terminéis el p á r r a f o ,  
treinta más habrán vis
to la luz del día; a fines 
de hoy, serán 260.000 
más: a fines de este año. 
treinta millones. Las es
tadísticas de la vida que 
nace son abrumadoras.

También lo son las es
tadísticas de muerte tem
prana, pues en la mayo
ría de las familias del 
mundo, la infancia no es 
época de juego y prepa
ración, sino de sufrimien
to y muerte prematura. 
Una cuarta parte de los 
niños morirán antes de 
dejar el pecho materno; 
dos tercios del resto ja 
más alcanzarán la adoles
cencia, y sólo uno de ca
da cuatro llegarán a los 
cuarenta años.

Hace unos años se lle
gó a la conclusión de que 
de cien niños indios y 
otros cien norteamerica

EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ, AL "UNICEF'
ES EL ORGANISMO INTERNACIONAL 
DE AYUDA A LOS NIÑOS NECESITADOS

*■ V

nos, más niños norteame- 
r  i c a n o s llegarían a la 
edad de sesenta y cinco 
años que niños indios a 
los cinco. Es terrible ima
ginarse un niño murien
do lentamente de ham
bre, pero 650 millones de 
los niños del mundo se 
ven enfrentados a una 
vida breve de enferme
dad y de falta de ali
mentos.

El UN ICEF se creó 
al terminar la segunda 
guerra mundial para so
correr a los niños de to
dos los países, especial
mente de Asia, Africa y 
América del Sur. que es 
donde hay más necesi
dad. Ciento dieciséis na
ciones, entre el'hs Espa
ña, forman parte de es

ta organización benéfica 
cuyo presupuesto es de 
2.400 millones de pese
tas, al q u e contribuye 
nuestro país con siete mi
llones al año.

Todo e 1 dinero d e 1 
UNICEF se destina a 
sus programas de ayuda 
a la infancia. En sólo un 
año han sido vacunados 
c o n t r a  la tuberculosis
15.400.000 niños; otros 
32 millones han sido pro
tegidos contra el paludis
mo: un millón, tratados 
contra el t r a c o m a ,  y
5.300.000 niños y s u s  
madres han recibido ra
ciones de leche.

Para su difusión en el 
extranjero, el UNICEF 
ha creado una serie de 
Comités nacionales.

Seiscientos cinenenfa millones de nifios pasan nece
sidad en el mutido, sobre todo en ¡os países atrasados 

de Asia. Africa y  América del Sur.

eso MILLONES DE CRIATURAS SUFREN HAMBRE, 
PADECEN ENFERMEDADES Y CARECEN DE ENSEÑANZA

ESPAÑA CONTRIBUYE A ESTA OBRA CON SIETE MtLLONES
DB PESETAS AL AÑO

El Comité español re
cibe el nombre de “Aso
ciación de Amigos del

UNICEF'” y está ramifi- con sus limitados medios 
cado en Madrid, Barce- difícilmente puede esta 
lona y Valencia. P e r o  organización comb a t i r

Argelia es otro de ¡os países donde la guerra dejó profundas huellas de mise
ria. /iifaneia huérfana, abandonada, sin pan y  sin escuela...

las grandes plagas del 
hambre y enfermedades 
que azotan a la Humani
dad. Por eso prefiere (jue 
se prepare a ios futuros 
hombres a luchar con sus 
propios medios, a for
marlos para hacer fren
te al día de mañana. Por
que la vida se hace cada 
vez más difícil en todas 
partes.

El ÜNICEF, como se 
ve, se afana por im fu
turo mejor, por mejorar 
la suerte de los niños de 
hoy. que serán los hom
bres del porvenir. Y tan 
efectivo es su combate 
que se ha visto recompen
sado ahora con el Pre
mio Nobel de la Paz.

José RAM ON 
CH ICO TE
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POR PRI MERA VEZ,  MEDALLAS

A L P A R G A T E R I A
Anvkrso; Una espuerta, un serón y  una cuerda, como producciones típicas de 

este oficio. Sobre ellos se lee **Alpargatería".
Rkvkrso: Una figura masculina sobre el típico banco de trabajo de este oficio. 

Detrás se ve una cuerda, y bajo ésta un par de alpargatas.

Anvkrso

R e v k r s o :

A R M E R I A
Unas armas de dwersos estilos y  para distintos fines, sobre las que 

se lee: "Armería".
Una figura masculina trabaja sobre el banco, en cuyo tornillo apa

rece sujeto el cañón de una escopeta.

B O R D A D O S
Anvkrso: Dh'ersas piezas muestran variados estilos de bordados, todos atra

yentes. Sobre ellos puede leerse "Bordados".
Rkvkrso: Una figura femenina trabajando sobre un bastidor al pie de una

ventana en ¡a que se ve una jaula.

LA FABRICA NACIO 
ESTA REALIZANDO

A la afírmacióa de que la  “medalla", como 
nna rama de las “monedas", es un documento 
histórico, pu^le  añadirse que es el único do> 
comento que snbsiste sin sufrir modificación 
alguna, a través de los tiempos. La medalla 
no ha sido jamás motivo de discwdias, 
que más bien ha sido la que ha unido tanto a 
los individuos como a los pueblos.

Por otra parte, la fuerza expresiva de su 
relieve es capaz de elevar el espíritu hasta la 
emoción estética más pura.

Realmente podemos considerar las m one' 
das como unas medallas que, a  través del 
tiempo, nos van hablando de acontecimien' 
tos, de sucesos, de gobernantes. Así, en E s ' 
paña, las grandes “doblas de <m'o"  acuñadas 
en el siglo XIV; las “doblas" del tiempo de 
Juan n  de Castilla, o  las acuñadas en los años 
de Carlos V , más parecen ser unas medallas 
rudimentarias que unas monedas auténticas.

Fue en tiempos de Carlos I de España y  V  
de Alemania cuando la medallística española 
tuvo verdaderamente su origen, por la diver
sidad de  artistas de procedencia alemana, 
flamenca e italiana que las realizan y  van de
jándonos muestras patentes de la fascinante 
personalidad del emperadmr. Estas medallas 
son todo un capitulo de la Historia del Arte. 
Y  muestra de ello son las que se deben a 
Leone Leoni, o  las realizadas por el hijo de 
éste, Pempeyo Leoni. T anto uno como otro 
fueron autores de estatuas de Carlos V  y de 
Felipe n . Las medallas realizadas por Leone 
son de un arte refinado.

O tro  artista que dejó muestra de so arte 
medallistíco fue Giacome da Trezzo, o Jaco- 
metrezo, quien, además de ser un grabador 
extraordinario y  un lapidario muy bueno, dio 
pruebas de su genio, asociado a Pompeyo 
Leoni, tanto en medallas cmno en el monas
terio de E l E$c<mal.

Y a en el siglo XV II, artistas italianos re
sidentes en España f(Mrjaron unas medallas 
realmente magnificas.
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I E D I C A DAS A L O S  O F I C Ì  OS
NAL DE MO N E D A  
VARIAS COLECCIONES

Pero al correr del tiempo, las medallas de> 
cayeron bastante, al no haber familias que las 
quisieran acuñar o  fundir para recordar sus 
gestas o  sus enlaces. De ahí que los artistas 
medallistas se dejaran arrastrar por la rutina 
y  tuviera que pasar bastante tiempo hasta 
que volviesen a vigorizar tan bella como ex
presiva manifestación artística.

M as a  estas medallas, que hasta entonces 
sólo son conmemorativas, les faltaba algo.

Y  he aquí que hacen su reaparición en la 
España actual, precisamente gracias a  la  F á 
brica Nacional de la Moneda. Bajo el impul
so de le» señores Auguet y  Gimeno, la tradi
ción medallistica ha cobrado un sentido reno
vador, pues ya  no se trata  de elogiar con 
ellas cosas concretas, como exposiciones o 
inauguraciones, sino de exaltar aspectos de 
más amplio vuelo, como son los oficios, los 
ríe» de nuestro país, las figuras de la  litera
tura española, las obras debidas al genio 
creador de los grandes autores.

Sem varías las colecciones que se están 
realizando en la Fábrica Nacional de la M o
neda. H asta la fiesta taurina es exaltada en 
medallas de gran belleza, que son adquiridas 
por gente de la más diversa procedencia.

Es lógico que sean los oficios los cantados 
por los grandes artistas medallístícos. T anto 
el anverso como el reverso de las medallas 
son verdaderamente bellos. Y  aquí ofrece
mos una muestra.

Las medallas dedicadas a  ríos son hasta 
ahora ocho. La serie es más numerosa, e irán 
apareciendo a medida que el tiempo avance.

También los oficios requieren más meda
llas, que verán la luz más adelante.

Artistas famosos, como Prieto, Somoza, 
Vassallo y  otros, realizan estas obras, que pa
sarán a ser piezas verdaderamente envidia
das por los coleccionistas. N o  en balde exal
tan tanto las bellezas de los oficios manua
les, como otras muchas facetas que reflejan 
la f<ffma de ser y  de pensar del español.

C A L D E R E R I A
A nverso  : Calderas y  cosos de cobre usados en algunos lugares, y  eticima ¡a le

yenda "Caldereria”.
R e v e r so : Una figura masculina aparece forjando «» -útil de cobre. Sobre una

mesa se ve un maso.

C E R E R I A
A n v er so : Utiles empleados en este oficio, asi como una bujía encendida, so- 

bre la que campea la leyenda “Cerería".
R e v e r so : Una figura de mujer vertiendo el líquido eti moldes colocados en una 
mesa del oficio. A l fondo, un lar en el que, sobre el fuego, se ve una caldera

con la cera derretida.

C E S T E R I A
A n v er so : Un gran cesto con topa y  asas; una cabesa de toro, una bandeja pe
queña y  un cesto reducido que se utilisa para el pan. Sobre estos útiles, la le

yenda “Cestería".
R e v e r so : Una figura femenina componiendo mh castillo. Tras ella se ve ¡a 

puerta de la habitación, y  a un lado de ella un manojo de mimbre.
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M E D A L L A S  DE D I C A D A S  A L O S  O F I C I O S

C I N C E L A D O
A n v er so : UfMs piesas sobre Uis que hay 
cittceladas varias figuras y  adornos, así 
como una copa. Sobre todo ello campea la 

leyenda ‘'Cincelado”,

R e v e r so : Una figura masculina trabajan
do .foltre un banco. Empuña en la mano el 
cincel. Solyre la mesa o banco, una copa 
ya terminada y un depósito con dwersos 

cinceles.

QUESERIA
A n v er so : Un queso en el que destaca el 
dibujo de la pleito que le dio forma, sobre 
unos moldes de madera. Dominando el di

bujo, la leyenda "Quesería”.

R e v e r so : Una figura femenina, con pa 
ñuelo al cuello y  justillo antiguo, extrae un 
queso. A l fondo, una prensa con ZHiriat 

piezas.

S I L L E R I A
A n v er so : Unos asientos artísticamente realizados. .<¡ol*re los que .te lee

"Sillería”.

/WvERSO: Una figura masculina tejiendo un asiento de anea.

CARACTERISTICAS 
DE LAS MEDALLAS

I.A colección o serie de medallas dedicadas a 
la exaltación de los div'ersos oficios, todavía sin 
terminar, como hemos dicho, ofrece las sigfuien- 
tes características:

Autor: Femando Jesús.

Procedimiento empleado: Acuñación.

Diámetro: 80 milímetros, sobre tnaterial de 
bronce.

Editora; l.a Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre.
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H o m e a o j*  n a c i o n q l  a i  a b R a g a d e  a p ó s t o l  d e  lo  enseñanzo
UN M O N U M E N T O  AL M A E S T R O  
HA SIDO INAUGURADO EN MADRID

SIRWIO DE MODELO, PAIA LA FI6IIA 
DEL Hilo, EL HIETO DEL CADDILLO

En verdad que todos 
nos acordamos del pri
mer maestro que tuvi
mos, de aquel que, a fuer
za de paciencia, nos en
señó las primeras letras 
y las primeras cuentas 
que hicimos en nuestra 
vida.

Nada tiene de extra

ño, pues, que cuando en 
1961 se reunió en Zara
goza el primer Congreso 
Nacional de Geógrafos, 
el profesor Chico y Re
lio, acordándose de su 
primer maestro, lanzara 
la idea de erigir un mo
numento en honor de es
tos educadores; iniciati
va a  la que se unió don

El Caudillo contempla la maqueta del monmneuto, 
que le fue presentada por los miemlmos de la Comi

sión organizadora.

Las Cortes Españolas, en su sesión plenaria 
del 21 de diciembre, última del año pasado, apro
baron el proyecto de ley de reforma de la Ense
ñanza Primaría.

Se tra ta  de una reforma de muchísima impor
tancia para el M agisterio nacional y  para todera 
los escolares es|>añoles, por cnanto van a ser me
joradas las retribuciones de los maestros, se in
tensificarán las construcciones de escuelas y  de 
casas para los maestros, se fad litará  el acceso de 
éstos a  la Universidad y  se creará el “libro esco
lar” para todos los niños, quienes, obligatoriamen
te, habrán de asistir a clase y  en el que figurarán 
las calificaciones que vayan obteniendo en cada 
curso, a  fin de que haya antecedentes de los ni
ños que en el futuro puedan descollar en cualquier 
rama del saber.

N o cabe duda de que la reforma de la Ley de 
Enseñanza Primaría, al imponer la asistencia obli
gatoria y  gratuita de todos los niños a la  escuela 
hasta los catorce años de edad, asi como la pre
sentación del certificado de estadios para iniciar 
el aprendizaje de un oficio, ha de tener enorme 
trascendencia e influirá decisivamente en el fu
turo de España.

José María Torroja, ca
tedrático de la Facultad 
de Ciencias de Madrid, 
apoyándola con todo su 
entusiasmo.

Pasó el tiempo, y pa
recía que la iniciativa ha
bía quedado solamente 
en buenos deseos, cuando 
fue creada una Junta Na
cional pro Monumento 
al Maestro, cuya presi
dencia de honor aceptó el 
Jefe del Estado, Genera
lísimo Franco.

I..a Junta comenzó a 
trabajar y encargó al es
cultor don Víctor de los 
Ríos la realización del

L A S  C O R T E S  HAN A P R O B A D O  
E L  P R O Y E C T O  D E  R E F O R M A  
D E  L A  E N S E Ñ A N Z A  P R I M A R I AReportaró grandes beneficios a l M agisterio

monumento.
Don Víctor, autor <le 

otro grujx) escultórico de
dicado al Pastor, erigido 
en tierras de Burgos, co
menzó a trabajar, y tras 
realizar varías maquetas, 
dió con la definitiva.

Pensó que el niño de
bía ser alguien conocido 
por todos los españoles, 
y eligió a un nieto del 
Jefe del Estado, Fran
cisco Franco Martínez- 
Bordíu, como modelo pa
ra su obra. Deseaba el 
escultor que la figfura del 
niño tuviera realmente 
vida, y al no pedirle que 
posara para él, se sirvió 
de fott^rafias y dibujos 
que él mismo hizo del ni
ño cuando éste jugaba en 
la pla>’a de Zarauz. sin

Monumento al maestro de escuela, homenaje qii- 
perpetúa el agradecimiento y la admiración genera 

hacia su labor ejemplar.

que el pequeño se diera 
cuenta.

Ahora, el monumento 
ya comenzado, es algo 
sensacional, con la figura 
del maestro, que mide 
cinco metros de altura, 
representado por un hom
bre serio, reposado y lle
no de |>aciencia. consa

Hl ministro de Educación Nacional, señor Lora Ta
mayo. con el nieto mayor del Caudillo, cu el acto.

grado a la noble tarea di 
la enseñanza. Una cap; 
sobre sus hombros habí; 
de su españolizo; y si 
mano sobre el niño, re 
fleja su cariño hacia lo: 
escolares.

Recientemente, el Jefi 
del Estado recibió a 1; 
Comisión Nacional pr< 
Monumento, que le mos 
tró la maqueta del miS' 
mo, de la que hizo gran
des elogios S. E.

Al acto inaugural, pre
sidido por el ministro d< 
Educación Nacional, se
ñor Lora Tamayo; direc
tor general de h'nseñan- 
za Primarra, señor Tena 
Artigas, y otras autori
dades y }>ersonalidadeSj 
asistió el niño Franciscí 
Franco Martínez - Bor- 
díu, en quien se ha re
presentado a todos loí 
niños españoles.
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lo  que os coixvi
d  ag«a es «a B iacra l U- 

foraudo ffr iHfirr por dos partes de 
h id ró y iio  j  a sa  parte de oxígaio y  coa- 

trajeado, s  Teces, otras sastaacias, coa>o la  saL 
ea d  agaa d d  auB7 laiaerslee de varías dases, es> 
pffid racatc ca  las Itsrasdsg ''agaas m cdiciadea'', 
y  máawhifom, es decir, seres vivos <|ae sólo paedea 
verse a través de aaos ry a ratos de aiancato Da- 
raados sáfm sropjos, y  <|De vadea ser caasa de 
eafcTBedadcs caaado esa dase de agoa se atiliza 
para beber.

H esios diebo <|ae es aa mineral liqnido 
ordinaríaaeate. Pero amebas veces se prc' 
seats ca forma sólida (aieve, graniz«^ lóe

lo ). Y  otras veces^ ea forma gaseosa (vapor de 
ana oUa o de aa pacbero pacstos a la aedóa dd  
calor ca d  fogóa; o  formando esas aabes qae ve- 
aais sobre nosotros, en lo qae llamamos "ddo'* 
y  qae, al baiar la temperatara se transforman en 
agaa líqaida y  prodo«^ la Dnvia).

Caaado la tmqMratara es m ay baja, d  
agaa bqaida se hace sólida (desde cero 
grados para abajo). Caando la tempera- 

tara ca siqierior a cero grados, d  agaa tiende a 
cv^rararse, es decir, a convertirse en gas (vapor 
de agaa). Caando la temperatara a qae d  agua 
líqaida está sometida llega a den ^ados, d  agaa

Inerve, mata los aócrobíos a  qae antes nos hemos 
rderido y  anmenta grandemente la intensidad de 
la evaporación.

Las tran^ormacioacs d d  estado £íáa> d d  agaa 
(liqaido, sólido o gaseoso) hacen como nn movi
miento circnlar de abajo arriba y  de arriba aba
jo. A sí, d  agua líqaida de mares, lagos y  ríos, al 
sabir la tenyeratara, se ev^>ora, se deva y  se 
forman las nobes; caando en esas nnbes baja la 
tenq>er^ara, ese v^ kkt se hace liquido o, sí la 
temperatara es muy baja, se hace sólido, cayen
do a tierra en forma de agaa o de nieve. Cuando 
esa nieve, al producirse ana temperatara de más 
de cero gim los, se fonde, se conWertc en agua li
quida que, como las restantes «««««« de agaa con
tenidas 8<ó>re la siq>er£íde de la tierra, vndve a 
evaporarse si sobe la temperatara; ad  y  
otra vez, y  otra vez, indefinidamente. E l agaa 
más pora es la de Unvia.

El agua abunda muchísimo por todas par- 
Itcs. tenemos en nuestro prcqóo OTganis- 
mo, d d  que más de dos terceras partes es 

agua. Se encuentra en d  aire en mayor o menor 
cantidad de vapor, por lo  que decimos que “hace 
tiempo seco** o “tiempo húmedo**. H ay agua sob- 
terrànea, es dedr, debajo de la superficie de la 
tierra, y  es la qae brota en manantiales y  pozos. 
La hay, en fin, sobre la superficie terrestre, en 
océanos y  mares, lagos, lagunas, charcas, ríos, 
etcétera.

D e los TÍOS se ha dicho, en esú 
cha en la direcdón de la carrie 
No todos los ríos son navegabi

• Sin d  agua no podríamos vivir. La necesi- 
tamos para pagar la sed. Se muere antes 
de sed qae de hambre. La necesitamos pa
ra nuestro aseo personal (baño y  ducha diarios, 
lavado fiecnentisimo de manos y cara). E s indis

pensable para la pr^iaradón de nuestros alimen
tos y  para la linqtieza de nuestro bogm.

Por otra parte, d  agua es dem ento i»di^>en' 
sable también para la vida de los anímales y  de 
ios vegetales, de que nos servimos constantemen
te. Los labradores saturan tmc-hM veces por la 
Unvia qne fertiliza los campos. Y, tanto para evi
tar los peligros de las seqnías como para cosqjle- 
mentar d  agaa de lluvia, d  hombre aprovecha la 
de los pozos, ríos y  embalses, naturales o  artificia
les, para establecer por medio de norias y  ace
quias d  regadío de los campos en la medida ne
cesaria a cada cultivo.

irreguiar, que unas veces Uev 
poca; los de pendiente muy 
y  de cauce muy cstredio; y  la

grandes masas de agua (mares, lagos, 
ríos) nos suministran la llamaila riqueza 
pesquera, y  además dan lugar a la nave

gación que une tierras y  transpOTta crastantemen- 
te personas y  mercancías de unos podaos a «Mros.
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e s

itspecto, que (cnando se mar- 
il|e) son ''caminos que andan". 
MU por ejenqdo, los de régimen

2n macha agna y  otras mny 
ids, los de corso muy sinnoso 
¿dostría homana trabaja ma-

d io  por vencer esas difìcoltades, "canalizar los 
ríos" y  darles, artificialmente, condiciones nave' 
gabíHdad. Otras veces, esa industria a|KOvodia d  
agua de los ríos no navegables para c<mstmir 
grandes (»esas o  embalses gne se ntílizan para 
riegos o para {vodocir energía déctrica.

Un a^iecto importante, en rdación con d  
I agua, es d  de las Hamarlaig “aguas m alici' 
nales", que sirven para curar determina' 

das enfermedades; reumáticas, dd  aparato respi' 
ratorio, circnlatorias, digestivas, de los nervios, 
etcétera, España tiene una gran riqueza de fnen- 
tes de aguas medicinales en d  Norte, en d  CeO' 
tro y  en d  Sur, en tw no a las cuales existen bal' 
nearios om  médicos e instalaciones para d  meior 
tratamiento y la mayor comodidad posilde de las 
personas que acuden a ellos bascando la salud 
perdida.

Un gran i^oNema que ya va resolviéndo' 
' se en casi todos los pueUos de España, y  
que es preciso resolver en todos, es d  dd  

abastecimiento de aguas a domicilio mediante la 
conducción d d  liquido a través de cañerías de ma- 
yor o mencu diámetro, desde su origen hasta los 
grifos de cada vivienda.

Ese abastecimiento exige lo siguiente: encon' 
trar una masa de agua (en una montana, en un 
río, en unas fuentes, en unos embalses) snfidente 
para d  consumo d d  número de personas de que 
conste la población que se quiere abastecer. Sc' 
gundo, construir los depósitos en que ese agua se 
recoja, y  que deben estar en lugares altos para 
que d  agua llegue con facilidad a todas partes. 
Tercero, depurar las aguas; es decir, procurar que 
sean potables, cosa que ocurre si cuecen bien las 
legumbres (por ejemplo, los garbanzos), si disud- 
ven fácilmente d  jabón y  sí carecen de microbios 
productores de enfermedades. Cuarto, hacer e 
in-^ lar las cañerías subterráneas que, desde los 
d^m sitc^ lleven d  agua a los barrios, a las ca' 
lies y  a los edificios y  que, lógicamente, se van 
addgazando a medida que se acercan a los grifos 
dcnnésticos.

M uy relacionado con d  abastecimiento de 
' agua a las poNadones es d  servicio con
trario de desagüe; es decir, la conducción 

al exterior de las aguas sucias que se producen 
en toda clase de edificios, en tos establecimientos 
industriales, etc. Ello da lugar a un alcantarillado 
que va recogiendo esas aguas por conducdmies 
de mayor diámetro a medida que se alejan de los

Por

J.  de Vega y Re l ea

edificios y  las llevan a algún rio, mar o terreno 
que las absorban, teniendo mucho cuidado, por 
tratarse de aguas mwtaminaHn«, peligrosas para 
la salud, de que no se n^zden con las del abaS' 
tecimicnto o  de que no se utilicen para regar |rfan' 
tas que hayamos de consumir crudas.

Analmente, insigam os en que de 
las grandes ^dicacíooes dri agua es 
la de convertirla en fuente de energía 

para jnoducir electriodad que Üumina los pueUos, 
pone en marcha instalaci<mes industriales, etc. ^  
agua ae Ijama “hulla blanca", ccmuo
si dijéramos "caríwn Naneo", y  da lugar a las 
llafwaiia«i “centrales hidroeléctricas".

Un agna »»whalaa l̂a o  apresada a gran altura 
{Moduce, al abrir las compuertas, una caída o "sal' 
to de agna". Cae sN xe ««m  paletas de turbinas 
que giran vertiginosamente y que, en relación con 
unos aparatos llamados "dinamos", producen la 
electricidad. Esa electricidad es conducida por ca~ 
N es a su destino, y  ri milagro está hedió.

Aparte eso, no olvidemos que el agna con va- 
tida en vapor es también fuente de enerva, por lo 
que, aun hoy, funcionan fábricas, ruedan locomO' 
toras y  navegan barcos.
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168.710 MILLONES DE PESETAS, PR
A OBRAS PUBLI CAS SE DESTINAN MAS DE 26.500 

MILLONES Y A EDUCACION CERCA DE 19.500
Todos los súbditos de 

un país están obligados 
a contribuir a los gastos 
generales de la nación, 
aportando al efecto, para 
que el Estado adminis
tre los fondos, la parte 
que a cada uno corres- 
]>onde. Así nacen las con-

deduce que el total de las 
necesidades del Estado 
se eleva a algo más de 
168.710 millones de líe
selas.

Es natural que no po
drían efectuarse e s t o s  
gastos si no existieran 
otros tantos ingresos; o

C , uisM i

l

Ia>s esf>añoles destinamos el 11J  por ciento de nues
tros ingresos ai capítulo de diversiones. En todas las 
ciudades son frecuentes escenas como ésta: enormes 

colas ante tas taquillas de los cines.

tribuciones y los impues
tos, que sirven para aten
der todas las necesidades 
nacionales de c a rácter 
público.

I-os técnicos de la Ha
cienda española han for- 
mulatlo ya el proyecto 
de presupuestos del Es
tado para este año recién 
comenzado y el próximo ; 
presupuestos que no se
rán válidos hasta q u c 
los aprueben las Cortes 
Españolas. De ellos se

sea, otros 168.710 millo
nes de pesetas.

Esta enorme cantidad 
de dinero se destina a 
numerosísimas atencio
nes repartidas entre ca
da uno de los dieciséis 
Ministerios que forman 
el Gobierno. Así, el de 
Obras Públicas recibirá 
26.567 millones de pese
tas, }>ara ser empleados 
e n carreteras, puertos, 
{«ntanos v ni i 1 obras 
más. cuyo alto costo exi

ge, g e n  eralmente, em
plear mucho más dinero 
todavía.

Para el Ministerio de 
Educación Nacional s e 
destinan 19.491 miPones 
de pesetas; cifra que, a 
pesar de todo, no es ex
cesiva, pues en Es¡»ña 
hacen falta muchos cien
tíficos e investigadores, 
escuelas e institutos, Es
cuelas Especiales, biblio
tecas y otros muchos cen
tros formativos que re
quieren un presupuesto 
bastante más elevado.

El Ministerio de Tra- 
b a j o tendrá menos de
2.000 millones de pese
tas p a r a  Escuelas de 
Formación Profesional. 
Fondo de Protección al 
Trabajo, Fondo para la 
P r o m o c i ó n  Social y 
otras muchas atenciones.

¿Verdad que querréis 
saber cómo se ingresa
rán esos millones en las 
arcas del Estado? Pues 
bien: una parte será por 
medio de impuestos di
rectos —poco m á s  de
43.000 millones de pese
tas— y otra a través de 
los impuestos indirectos, 
que representan 102.000 
millones.

Claro que el F,stado

HAY QU E C O M P R A R  MAS LIBROS,  
R E V I S T A S  Y P E R I O D I C O S

posee un ¡>atrimonio en 
fincas y bienes que le 
producen rentas, y esto 
hará que ingresen en sus 
a r c a s  cerca de otros
7.000 millones de pese
tas.

El caso es que todos, 
absolutamente todos, te
nemos la obligación de 
mantener al Estado, por
que — n̂o hay que olvi
darlo—  el Estado somos 
todos.

Más de 26.500 millones de pesi. 
se dedican a las obras públicas 
mer lugar los pantanos, qtte asi

tetisiones

T O D O S  E S T A M O S  
C O N T R I B U I R  A  L O S

Modernas outopi.’itas van jalonando toda la geografía e:
terrestres, a la altura de ¡a:
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iUPUESTO ESPAÑOL PARA 1966-67

El español medio gas
ta en alimentac io n  el 
34,4 por 100 de sus in
gresos. Este es el capí
tulo más elevado, en el 
que ocupan un l u g a r  
muy importante el pan y 
los productos v^etales 
s i n transformar, como 
son las patatas.

A medida que aumen
te el nivel de vida de 
nuestro país y se consu
ma más carne y otros

GASTAMOS EN ALIMENTACION EL 34,4 POR CIENTO 
DE NUESTROS INGRESOS Y EN ESPECTACULOS EL 11,3

productos de mejor cali
dad —tales como huevos, 
aves, leche, fruta y azú
car— el mayor gasto co
rresponderá a estos ar

tículos.
Después de la alimen

tación, los españoles de
dicamos al capítulo de la 
enseñanza 5.312 millo
nes de pesetas: cantidad 
pequeña si se compara 
con la consumida en es 
pectáculos y toda clase 
de esparcimientos, q u e  
alcanza el 11,3 por 100 
d é l o s  ingresos ; o e I 
capítulo de transportes, 
por el que se abonan o i 
España más de 20.900 
mi! bnes de pesetas (pa
ra  transportes no urba

nos; es decir, el trasla
darse de una localidad a 
otra) y 5.823,5 millones 
en transportes urbanos, 
o sea, en el interior de 
las ciudades.

En otros aspectos, los 

españoles gastamos e n 
tabaco el 0,1 p o r  100 
de n u e stros ingresos : 
mientras que los jabones 
y perfumería l l^ a n  al 
0,6 ¡jor 100.

Es necesario que los 
g a s t o s  por enseñanza

sean más altos que los de 
otros apartados de me
nor trascendencia, pues 
no ha de olvidarse que 
tanto el p rí^ e so  moral 
como el material de las 
nació n e s dependen en 
gran parte de su nivel 
cultural.

los españoles gastamos 
en ataider créditos y se
guros, asi como los már- 
g e n e s  comerciales que 
dejamos en las compras, 
lo que superne el 14,2 por 
100 dd  total de los in
gresos.

Diremos ünalm e n t e

El fútbol, la pasión nacional de nuestros tiempos. 
Ijis maror llenan todos los domingos los grandes 

estadios para animar a sus equipos favoritos.

El examen de las ci
fras que cemstituyen las 
estadísticas, también nos 
revela que en España se 
lee poco, pues los gastos 
que se hacen en periódi
cos, libros y re\ústas ape
nas tienen importancia, 
si se cfxnparan etm los 
destinados a otras cues
tiones.

Aproximadamente es 
algo más de 61.000 mi
llones de pesetas lo que

que los españoles necesi
tamos emplear más dine
ro en la adquisición de li- 
b r  o s, revistas, periódi
cos y enseñanza, si que
remos alcanzar un alto 
desarrollo y mejor nivd 
de vida, bastante más d e 
vado que d  actual, cem 
lo que, s i n abandonar 
del todo las patatas y d  
pan, podamos consumir 
más carne, azúcar, hue
vos y fruta.

para ponernos, en el capítulo de las comunicaciones 
d.<!cs más adelantados.

LA E L E V A C I O N  DEL N I V E L  DE V I D A  DEBE AFECTAR TAMBIEN A  LA CULTURA
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PARA PASAR
“ i

Por Pedro Ocón EL TIEMPO

H U M O R

C R U C I G R A M A
1 2 3 4 5 6 ^ B 9  10 i 1

/  ^
2  ém
3  1 j
4  1
s  .
ó
T ^
8

fo  L ,

Seguid la línea de cada una de las casii'ns supe
riores y siurad la letra correspondiente en la casilla 
inferior en que termine la línea respectiva. Una vez 
colocadas de esta forma todas las letras, en dicho en
casillado se formará EL NOMBRE Y PRIM ER 
APELLIDO DE UN CELEBRE COMPOSITOR 
ALEMAN.

I t BIJO
E s c o l i n o

EL COCINERO PIRATA

H O R IZO N TA LES.— I: Dos consonante*.— 2: Entre
gas una carta, por etemplo. a su destinatario. Con ella se 
pesca al por mayor.—3: Di Stéfano ha marcado muchos. 
E l día tiene veinticuatro.—4: Lo que hay tener en los mo
mentos difíciles.— 5: Los que se van a casar reciben va
rios.—6: D kese de ciertas estrellas.— 7: Las hay eléctri
cas y de hielo.— B: Las que nacen en Paris.—9: Embar
cación ligera. M alogran una cosa.— 10: Nivel. Los hue
vos no están buenos sin ella.— II: Letras.

VERTICA LES.— 1: Consonante. G en .— 2: Los años 
que componen 48 meses menos 730 dias. Semejante.— 3: 
Servir para algo. Cantos para dormir a los niños. —  4: 
Prendas que en algunas regiones usan las mujeres para de
fenderse contra la humedad de la noche.— 5: Famosa por 
su acueducto.—6: Eran tres las que transportaban a los 
descubridores de América.— 7: En sentido figurado, dis
currirla.— 8: Cayó dando vueltas por una pendiente (cua
tro letras). Que no tienen ninguna enfermedad (cinco le
tras).— 9: Ciertas frutas. Hacer cortaduras en la carne.— 
10: Regalad. Cuerpo químico.— II: Puntos cardinales.

LABERINTO DE LETRAS

Rellenad de negro las zonas marcadas con un 
punto y aparecerá un bonito dibujo.

G R A F O G R A M A

Combinad las iniciales de las ñguras contenidas 
en el recuadro, de forma que resulte EL NOMBRE 
DE UN RIO EUROPEO.

SOLUCIONES

AL LABERINTO 
D E  LETRA S

U 3 A O q )» 9 3

ap sin'i

AL G R A FO 
GRAM A

•Esoyí :o iH
•U 9 I5 S  ® s O

AL C R U a -  
GRAM A

'N  *S
- n ~  IBS pBQ =01
—•jeÍBg ‘sej9^ ¡5 
— so aes opoy 19 

—  *saA 
-B N  -9 — 'B iA obas 

—‘soiauajas t-jr 
---- 'SBUEI«! : £

—-jBd : z ~ 0  O - I
'S H T VOUBHA

ÍIS '- I I  — I^S
SE^ ;0I —-UBÍov

•E O U E ^  : 5 ---- •SBUISU

-M  -.g— sBJ3Aax -.i 
—'SBAOM :9 —'SOI 
-aSaíj : c —-pcpiuai 
-3S - t  — sbJo h  -sai
-00 ■■£ — 'p3H ‘s s a  
■ Z — -d'A  - I 'SHT 
-V X N OZIHOH
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HEVE « I D E  C H ItlM IE IE IH lS E tH
El martillo es la he

rramienta que se utiliza 
para “clavar” . La figu
ra  1 representa un mar-

COMO SE M A N E J A  E L  MARTILLO

tillo. Está formado por 
una pieza metálica (de 
hierro o de acero) lla
mada “cabeza" (1) y  
un “mango” (2) d e  
madera. En la “cabeza"

opuesta d e i “cotillo" 
(c) toma formas dife
rentes, según el trabajo 
a que se destina el mar

tillo.
En el trabajo de la 

madera se emplea, para 
clavar, el martillo de 
carpintero (fig. 2), que 
tiene el “cotillo" de for
ma prismática y la par
te opuesta al "cotillo” 
formada por dos orejas 
o uñas, formando lo 
que se llama "pata de 
cabra", que sirve para 
arrancar 1 o s clavos 

cuando se doblsm o en
tran torcidos.

necesario para que al 
dar el golpe no resbale 
la “boca" del martillo

ducir la punta del clavo 
y que éste se sostenga 
sin necesidad de suje
tarlo con los dedos. Se 
retiran 1 o s dedos del 
clavo y  se continúa gol
peando con más fuerza.

L o s  clavos pueden 
tener diferentes formas: 
largos y gruesos, según 
los tamaños y gruesos 
de las piezas a  clavar. 

La figura 5 te ofrece 
varios tipos d e clavos.

Como verás, todo es 
extremadamente sencí-

sobre la cabeza del cla
vo. torciéndolo.

Para dar golpes pre
cisos y  con poca fuerza, 
el martillo se sujeta con 
el pulgar extendido so
bre el “mango” y  se 
mueve sólo la mano, gi
rando sobre la muñeca 
(figura 3). Para gol
p e a r  fuertemente, en 
cambio, se s u j e t a  el 
martillo con el pulgar 
rodeando el “mango” y 
se mueve también e 1 
antebrazo (fig. 4 ).

El “clavo” se sujeta 
en posición con los de
dos "índice medio” y 
"pulgar" de la mano iz
quierda. o con “índice"

F i e .  4-

pueden señalarse va
rias partes: el “cotillo" 
(c). que es la parte que 
se emplea para golpear, 
que termina en una su
perficie plana llamada 
’boca" (b ), y  el "ojo” 
(o). que e s e !  agujero 
en q u e  se sujeta el 
mango” (2 ). La parte

n & . z

La posición correcta 
del martillo para "cla
var" puedes verla tam
bién en la figura 2. Fí
jate cómo el “mango" 
del martillo, sujeto con 

la mano derecha, se si- y  "pulgar" si es un cla- 
túa formando un ángu- vo muy corto. Se da 
lo recto con la direc- primero un golpe con 
ción del clavo; esto es poca fuerza, para íntro-

hasta que se hunda to
talmente en la madera.

Como tú ya sabes, 
los "clavos" son trozos 
de alambre o de varilla 
metálicos con un extre
mo en "punta" (para 
su penetración) y  e l  
otro extremo aplanado.

Punta  de Paria 

Punta de cabeza célica 

Punta de cabeza perdida 

Clavo sin cabeza

Tachuela F ie , 5

formando lo que se lla
ma la “cabeza", sobre 
la que ya se golpea pa- 
ra clavar .

lio y  no requiere más 
que un poquito de aten
ción para manejar el 
martillo como un con
sumado c a r p i  utero. 
Aunque no hace falta 
trabajar la madera pa
ra saber fijar clavos en 
la casa particular de 
cualquiera. Los clavos 
son un útil doméstico, 
cuya necesidad puede 
surgir en el instante 
menos esperado, y  hay 
que saber hacer frente 
a la contingencia.

(Del curso de Ini- 

d a d ó n  Prc^eaional 

de CEAC.)
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LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR
Cnantos lectores de ALBA de

seen formular alguna consulta pro
pia de esta sección, deberán dirigir
se por escrito al ilustre abogado 
don César Gala Vallejo, calle V ir
gen del Sagrario, 30, tercero, M a
drid (17).

C O N D IC IO N  PARA SER 
M U TU A LISTA

Contestamos a  don M artin Claro T e- 
jeda, de Plasencía (Cáceres), lo si
guiente:

Ijimcutamos de veras tener que 
decirle que no puede usted gozar de 
la consideración de mntualista en 
ninguna de ¡as Mutualidades labora
les de Trabajadores Autónomos; pri
mero, porque cuando se crearon, en 
1962, era usted pensionista de vejez 
del Instituto Nacional de Previsión; 
y  segundo, porque en dicha fecha le 
faltaba el requisito pretño para poder 
tener la condición menciotmda, o sea. 
hallarse encuadrado en el grupo sin
dical propio de la aetnúdad que dice 
venía realizando: reparar máquinas 
de coser a domicilio. Expresamente 
señala esta exigencia el párrafo se
gundo del artículo segundo de ¡os 
Estatutos de las Mutualidades Ijibo- 
rales de Trabajadores Autónomos, de 
30 de mayo de 1962. No obstante lo 
c.rpuesto, si usted ha hecho abono de 
cuotas a ¡a Mutualidad, pida qtie se 
las devuelvan.

T R A N SPO R TE  A C E N T R O  DE 
TRABAJO

Don Manuel Sánchez, de Garachico 
(Tenerife), trabajador fijo dedicado al

cultivo del plátano, vive a nueve kilóme
tros del lugar de su trabajo. El transpor
te ha sido a cargo del patrono hasta

CONSULTORIO 
SOCIAL 

Y LABORAL

hace poco tiempo, pero tiene que despla
zarse ahora ¡x>r sus propios medios, sin 
percibir ninguna indemnización. Pre
gunta: ¿Tengo derecho a que me pague 
alguna indemnización, o plus de camino 
o distancia?

Su caso entra en lo que ¡a legisla
ción laboral llama ’’plus de distan
cia”, o sea, aquella cantidad que el 
trabajador dehe percibir por ¡os re
corridos que tenga que hacer a pie. 
o en medio de transporte no facilita
do por la empresa, para acudir al 
trabajo, por hallarse éste a más de 
dos kilómetros del límite del casco 
de la población de su residencia. Sor
prende que el empresario, después de 
haberle facilitado durante largo tiem
po el medio de transporle, te haya 
suprimido tal i'entaja social. S i en 
compensación no le abona el "plus de 
distancia", podría calificarse tal acti
tud de injustificada y carente de sen
tido social. Le aconsejamos que zñsi- 
te en Tenerife ¡os servicios jurídicos 
de la Delegación Provincial de Sin
dicatos y  también la Delegación d e 
Trabajo. Plantee el caso al amparo 
de la orden de 10 de febrero de 195S, 
hoy ingente, publicada en el "Boletín 
Oficial del Estado” del 17 3el mismo 
mes. en la que se regula el "plus de 
distancia”.

ALQUILER D E H A B IT A O G N

A don Félix Lucia, de Mosén Luís, 
Almenara (Castellón de la Plana), le 
decimos lo siguiente:

La cuestión que plantea en su con
sulta se concreta a un asunto sobre 
arrendamientos urbanos, alquiler u 
hospedaje; incluso puede decirse que 
cabe encajarle en ¡a figura jurídica 
llamada "precario”. Fácil verá, por 
lo e.xpuesto, que tal cuestión está 
fuera de este Consultorio, cuya fina
lidad se limita sólo a orientar, acla
rar o facilitar soluciones a problemas 
puramente sociales o laborales; no 
ch'iles, ni penales, administratii'os o 
mercantiles.

CO LEG IO S PARA 
PO LIO M B E LinC O S

Nos pregunta doña Adoración Arcos, 
de M archena (Sevilla), sí hay colegios 
especiales para poliomieliticos y  cómo 
pc^er dirigirse uno a  ellos para ingresar 
a un hijo de siete años que padece di
cha enfermedad.

Sobre Colegios especiales para ni
ños poliomieliticos no tenemos refe
rencia concreta de ninguno, ni sabe
mos que e.ristan oficialmente’ soste
nidos por el Estado o por la Benefi
cencia. Hay, si. Escuelas de Forma
ción Profesional para niños inválidos, 
como, por ejemplo, la que en Sezúlla 
regentan los Hermanos de San Juan 
de Dios, y  se espera que pronto las 
haya también paro niñas, pero no co
legios de primer grado, enseñanza 
primaria o segunda enseñanza. Ello 
es ez'idente porque el niño poliomie- 
lítico no es un subnormal. Su inteli
gencia es normal, y  frecuentemente 
superior y  más despierta que la de los 
físicamente normales. Por eso, todos 
los Centros de Enseñanza tienen sus 
puertas abiertas a los niños poliomie- 
líticos. En el caso de usted, la edad 
del niño — siete años nada más— 
impide que le faciliten por ahora beca 
de la Organización Sindical o de la 
Comij^aría de Protección Escolar. 
Ahora bien, si necesita ayuda para 
que el niño logre la mayor recupera
ción posible, le diremos que la Comi
sión Provincial del Seguro de Enfer
medad. constituido en el seno del 
Consejo Proiincial del Instituto Na
cional de Previsión, puede conceder, 
de una vez, o sucesivamente, presta
ciones para atenciones y masajes de 
su hijo. La orden de 6 de abril de 
1962 regula e.stas prestaciones, asi 
como el procedimiento para solicitar
las. Pa.ic por la Delegación Proiñn- 
cial del Instituto Nacional de Previ
sión y  pida informes y  el impreso de 
solicitud.
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PARA INGRESAR SE REQUIERE:

Tener cum plidos iSafios^ no 
rebasar los 45 años en la fecha 
del cu rso ; saber leer y escrib ir 
y  conocer las cuatro reglas de la 
A n tm ética ; certificad o  de (a 
Hermandad de Labradores.acre 
ditativo de su condición de a9 ri-  
CuHor, y  no padecer enfermedad 
infecto-conta^osa ni defecto f r  
^ co  que impidan rea liza r los 
trabajos propios de la espedalidad.

Las convocatorias para reali
zación de los cursos que no r
malmente fi«organizan,coinci- 
den en las épocas de menosago 
bio en las tareas agrícolas.

Adem as de la aiímentacíór^ 
ios alumnos percibenuna com
pensación en m etálico por (os 
jo rna les perdidos dorante su 
preparactdn.

Cursos de esta especialidad 
se desarrollan en Badajoz^ Oai- 
miel (Ciudad Reai)^ Heras (San
tander. Aollerusa (Lénda).Xala- 
vera de la Reina (Toledo;  ̂Za - 
m ora, en la s  G ran jas Escue
las s in d ica le s .

Estos estudios son convo
cados por la OrganizaciónSin 
d ical en nombre del Fondo Na
cional de Protección a l Tuba- 
jo . y  d irig id o s por la O b ra  
S in d ica l de C o io n izació n .

Se aprende en 76 días. Tiempo durante el cual se desarrolla el carao.
tas enseñanzas, teóricas g pra'ctícas, perrniten adquirir los conocimientos necesarios para la utilización y conservación detractores, maquinas 

de laboreo, de siembra, de abonado, de tratamientos y de recolección.
También se aprende ei empleo y dominio de las restantes maquinas más usuales en cualquier explotación agrícola, sin que asimismo falte el conocimiento del Código de Circulación.
Terminado el curso, y realizadas las diversas pruebas practicas, ios alumnos obtienen el carnet de tractoristas que la Escuela gestiona directamente, y cuyos derechos también abona.

Esta$ enstñanzas se dan ea las Granjas Escuelas Sindicales de BADAJOZ. OAIMIEL (Ciu
dad Keall HERAS (Santander). MOLLERUSA aérída),TAUVERA DE U  REINA Holedo) y ZAMORA
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C O N S E J O S  M E D IC O S  P R A C T IC O S
¡MUCHO CUIDADO CON LA DIABETES!

Todos tenéis una idea de lo que es la 
diabetes; es un hecho muy conocido que 
k» enfermos diabéticos tienen la sangre y 
la orina “dulces”. En efecto, estos enfer
mos tienen azúcar en la orina, y también 
su s a i ^ e  es más “dulce” de lo normal en 
las personas sanas.

Sobre esta enfermedad no puedo daros 
consejo ni norma práctica alguna. Se tra-

ta de una dolencia que exige un riguroso 
control y extremada vigilancia por parte 
de im doctor muy competente; es más, si 
en vuestro pueblo no tiene el médko po
sibilidad de efectuar los análisis y prue
bas de laboratorio necesarias, os aconsejo 
que vayáis a la capital más próxima para 
haceros estos análisis, no abandtmando la 
enfermedad, pues es mocho más grave de 
lo que podría suponerse por su escasa sin
tomatologia en los comienzos.

Sobre esto vamos a hablar, sotŵ e la ver
dadera importancia de la diabetes y los 
peligros que corre el enfermo que, por pe
reza o poca vf^imtad, no le presta la debi
da atención.

Ante todo, hemos de comprender bien 
h> que es ta diabetes para explicamos sus 
síntomas y sus consecuencias. ¿Por qué 
estos enfermos tienen la orina y la sangre

“dulces” ? ¿ Por qué tienen tan poca ener- 
tan poca vitalidad?

Imaginemos el motor de un autexnóviL 
Sabemos que para que funckme hace fal
ta un combustible, una sustanda que, al 
quemarse, produzca la energía que apro
vechamos para el funcionamiento del mo
tor.

Hace falta también una chispa que en
cienda esa gasolina para que, al estallar 
dentro de la cámara de combustión, pro
duzca la energía de que hemos hablado.

Nuestro organismo es como ese motor 
de explosión. Nosotros necesitamos una 
energía que mantenga en marcha nuestro 
corazón, ptUmones, tottos nuestros múscu
los, en ún, ese maravilloso aparato que es 
el cuerpo humano.

Disponemos de un comtmstible, los azú
cares, tamlncn llamados hidratos de car
bono, que a! quemarse producen cierta can- 
EÍdad de energía que el organiano aprove
cha para sus funciones vitales; estos azú
cares los extrae nuestro cuerpo de los aÜ- 
mentos rkos en ellos, como son las patatas, 
la harina, las frutas, el pan, etc...

Pero también necesitamos una chispa 
que ponga en marcha la combustiÓQ de los 
azúcares, una sustancia precisa para apro
vechar esta energía que ingresamos por los 
alimentos. Y  esta sustancia quemadora de 
los azúcares es la insulina, hormona fa
bricada por una glándula imprescindible 
para la vida; el páncreas.

En los diabéticos, el páncreas produce 
muy poca insulina y, por tanto, los azúca
res no se queman ni apenas se aprove
chan, quedando retenidos en la s a t^ e ,  que 
por eso es dtilce, y apareciendo en la orina. 
Al no poder aprovechar esta enetgía, d  
diabético es persona de poca vitalidad, se 
fatiga al menor ejercicio y no tiene fuer
zas para ctmiplir debidamente su activi
dad normal

Hay varios síntomas que nos pueden ha
cer sosf>echar la diabetes; estos enfermos 
beben grandes cantidades de agua y tam
bién orinan gran volumen de luia orina 
clara, como si fuera agua (en realidad, es 
casi agua) y suelen levantarse varías ve
ces por la noche. El diabético siente a me
nudo crisis de hambre feroz y es difícil 
calmar este apetito. Son frecuentes los pe
queños desmayos o vahídos en estos en

fermos, que acusan también gran debili
dad y pocos ánimos para el trabajo.

El diabético puede ser gordo o delgado 
y necesitará cuidados médicos y régimen 
alimenticio durante toda su vida; es im
portante que sepáis que esta enfermedad 
no se cura, pero que con un régimen y vm 
tratamiento bien equilibrados d  diabéti
co vivirá miKrhos años sin me^estias, sht 
síntomas y podiendo desarreglar todas sus 
actividades.

Pero si no acuden estos enfermos al mé
dico, si no se cuidan, jqué grandes peligros 
los amenazan! La d i c t e s  se complica coa 
afecciones circulatorias. ¿Cuántos diabé' 
ti^os han tenido qtK sufrir la amputacirá 
de una o de las dos piernas? ¿Cuántor 
quedaron ci^[os por no atender su enfer
medad, y  cuántos han muerto de iníeccio 
nes, de angina de pecho, y de otras mu
chas ccxnplicaciones?

Una característica muy knportante de 
esta enfermedad es que es “hereditaria” ; 
es decir, se transmite de padres a hijos. 
Si entre vuestros familiares tenéis algún

diabético (padre, madre, abuelos, algún 
tío), haceos analizar, así axno a vues
tros hijos, pues éste es el modo de que os 
quedéis tranquilos. Tengamos en cuenta 
que esta enfermedad, debidameiáe tratada, 
permite vivir sin molestias «htrante muchos 
años y sin pdigro de las graves compSea- 
ciones que hemos menckmado.
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ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION
PATERNA D E L  CAMPO VIVIO UNAS INTENSAS JO R N A D AS  C U L T U R A L E S

P r e s i d i e r o n  
la s  a u t o r i d a d e s  
la d is t r ib u c ió n  de 
p re m io s , diplom as 
y condecoraciones

Patem a del C a m p o  
(Huelva) h a  v i v i d o  
unos dias de intensa ac
tividad cultural con mo
tivo del acto de entrega 
de 139 certificados de es
tudios primarios, a c t o  
que presidieron las auto
ridades locales.

En primer lugar, se 
celebró una velada tea
tral infantil, en la que las

V elada tea tra l 
y brillan te  festival 

folklórico

brado en Paterna d e I 
Campo a lo largo del 
año, con un total de 2t>3 
certificados, conseguidos 
por la población escc^ar 
que asiste a la Jtscuela 
de Promoción Cultural 
de Adultos y graduada 
dirigida por don Diego 
Sosa López.

Un balance de trabajo 
digno de ser airea<lo <les- 
de las columnas de AL-

Un momento del desayuno celebrado en el Círculo de ¡libradores de Paterna BA como ejemplo profe-
niñas del grupo escolar del Campo (fluelva) con el que obsequió a sus alumnos el director y maestro sional de dedicación com-

del L entro de alfabetización de la localidad, don Diec/o Sosa López.interpretaron un variado
repertorio de moti v o s r ---------- —  ■ ■ _____
folklóricos, con cando f u e r o n  ENTREGADOS 139 CERTIFICADOS
nes y danzas regionales l 
en las que pusieron de ! 
manifiesto sus habilido-

DE ESTUDIOS PRIMARIOS

pietà a la labor docente. 
El Magisterio nacuma! 
de Paterna h a puc.sto 
magnífico colofón a la'̂  
actividades de tod<» un 
curso de trabajo ejem-Por la tarde, e n 1 a ció una misa el párroco, de a sus poseedores; y 

^ s  cualidades de peque- graduada de niños, se ce- don José Romero López, cerró el acto don José piar en favor de una {x>-
nas artistas. Al final se jebró un Centro de Cola- con asistencia de todos Romero López con unas blación rural y cani)>esi-
procedió a la e n tr^ a  de boración Pedagógica, al los examinados y s u s cariñosas palabras y ati- na que siente vivos anhe
los certificados de estu- que asistieron todos los m a e s tros. A continua- nados consejos. los de cultura, inquietud
dios primarios a veinte maestros de la localidad, ción les fue servido, en Con éste, son tres los intelectual y un afán de 
alumnas d é l a  escuela así como de Escacena y el Círculo de Labradores, actos de entrega de certi- superación «jue le honra
graduada, así como di- las aldeas de Tejada y un desayuno con que les ficados que se han cele- en alto grado,
plomas y condecorado- Tujena. l.os reuni d o s  obsequió el director del
nes a las alumnas que conversaron sobre mate- grupo escolar y maestro,
los merederon p o r  su rias específicas de la pro- don Diego Sosa López,
aplicación, conducta y fesión, con un indudable que de este modo quiso

premiar el esfuerzo per
sonal de todos y cada 
uno de sus alumnos y su 
triunfo en lo s  citados

M A E S T R O S  Y  A L U M N O S  
D E L  C E N T R O  D E  DON B E N I T O

aprovechamiento.
El premio de la fun- 

dadón “Martínez Sala- 
zar” fue otorgado a la 
niña Ejicarna G ó m e z  
Medrano y al niño Víc
tor Bermúdez Bermejo. 
El primer premio pro
vincial de la Diputación 
de Huelva se adjudicó 
a la niña Josefa María 
M o y a  Bel!5do, alumna 
del grupo escolar que di
rige doña Dolores Gon
zález de Sánchez Vire- 
lías.

beneficio para la ense
ñanza.

El domingo siguiente 
culminaron estas joma
das con la entrega de 119 
certificados de estudios 
primarios a niños, jóve
nes y adultos que 1 o s 
e X ámenes ordinarios y 
extraordinarios celebra
dos recientemente sui>e- 
raron bajo la presiden
cia del inspector de En
señanza Primaria d o n  
Pedro Sáez Solbes.

examenes.
Después del desayuno 

se trasladaron todos los 
concurrentes al salón de 
la parroquia, donde las 
autoridades presidieron 
el acto de la e n tr^ a  de 
los certificados. El señor 
Sosa explicó la impor
tancia del documento que

Los maestros y  alumnos del Centro de alfabeti
zación “Nuestra Señora del Pilar”, de Don Benito 

„  . , , . , j  (Badajoz), posan para A LB A . Se trata de un cen-
Primeramente, a las se les entregaba y los de- ¡ro modelo que se viene distinguiendo por el éxito

siete de la mañana, ofi- techos que la Ley conce- de la campana de promoción cultural de adultos.
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fu e é h i ù M cd -eJúm
■*UN M ILLON  
DE G R A C I A S  
POR MANDARME
LA REVISTA-ALBA"

Les escribo así porque 
no sé quien me manda la 
revista AI.BA, pues sea 
quien sea les mando un 
afectuoso saludo, p u e s  
no sal)en ustedes la ale
gría que me dan, pues 
una servidora de ustedes, 
soy muy sentimental y 
los dramas me gustan 
mucho, pues este diario 
hay cosas que cuando las 
leo me hecho a llorar, 
porque hay cosas que 
parece mentira que pa
sen. pero pasan, es ver
dad. M e gustaría que 
me dijeran ustedes co
mo consiguieron mi di
rección. y  sin moles
tarles más. no dejen de 
mandármela, se lo pi- 
d o por favor, porque 
me gusta mucho, pues no 
se piensen que es ixjrque 
no la i>ago, que si la tu
viera que pagar v no 
fuera mucho, tampoco la 
dejaría, y me gustaría 
también que me la man
dara cada vez que salie
ra, si es que sale más a 
menudo de lo que uste
des la mandan, y una vez 
más les doy las gracias.

Perdonen mí l e t r a ,  
pues yo soy una de esas 
analfabetas, ahora q u e  
lo poco que sé lo sé desde 
que era niña.

Gracias por sus moles
tias. Mi dirección, bueno, 
ya la saben.

Antonia L O PE Z  
G A Z Q U E Z

Don Pelayo. 88
BADALONA
(Barcelona)

0*-Tit/rna/irv\£.̂  •
vounciA • !*•.«■« A.'*
V.IUl M Vuf» •• U xO*V«» •< KM
AAMcMtn f  ftéi .
»■M, «t w IX». OtVTTKT)

"ASISTIMOS TODOS LOS DIAS A CLASE PAIA  APRENDER” “« > • »
dedico a ALBA’

Es la primera vez que 
escribo una carta, se la 
dedico a ALBA.

Soy un chico de doce 
años, voy todos los días 
a la escuela y leo el pe
riódico cuando el maes
tro me lo da; me gusta 
mucho porque trae unas 
cosas muy interesantes y 
bonitas, también me gus
ta mucho dibujar, pero 
no tengo libro de dibujo.

Miguel R U IZ  
CAPDEVILLA 

Alemania, 57 
M O N TILLA  

(Córdoba)

S^-fiiw ei PtJÍ-JÍ-lÁcf :

wrfffi w rtitso i

^ ió t v v w y i  éí/& i fi>i cfio4

^ H o /r a  77<«

, ^  V  •tzrí C oncij^t-a  s  -,

^ C l o - á  P o t íu s

OURiL ■ »«ii.ci*

"ALBA” TIENE DE CADA COSA 
UN POCO Y SE PASAN RATOS 

MUY DISTRAIDOS"
Estoy encantado de este periódico porque tiene 

de cada cosa un poco y se pasan ratos muy dis

traídos.

Yo llevo seis meses en la escuela de alfabetiza

ción de San Pelayo de Eigueroa y cuando entré sa

bia escribir poco y leer, ortografía no la conocía.

Ahora ya sé escribir bastante, como puede ver 

usted, y  tenemos de maestro a don Jesús Fondevila 

Roca, me gusta mucho porque me enseña mucho. 

Yo soy agricultor. Tengo 29 años, soy casado, cuan

do tengo un rato libre me dedico a trabajar de trac

torista.

ARGIM IRO C O N D E  L O P E Z  

FIG U ERO A  A R 2U A  ( U  Coruña).

“NUESTRO MAYOR D ESEO  E S  IR 
A C LA SE TODAS LA S NOCHES”

Me es grato dirigirme a usted en el nom
bre de todos mis compañeros y desearíamos que 
nuestra carta fuera publicada en ALBA. To
dos los compañeros lo esperamos con impacien
cia y lo leemos con avidez.

Estamos enteramente agradecidos a cuan
tos se toman la molestia para que ALBA llegue 
hasta nosotros. Nuestro mayor deseo es ir a 
clase todas las noches, aprender mucho a leer y 
escribir, porque estamos muy contentos con el 
maestro don Alfonso, que nos da ciases y se inte
resa muchísimo porque todos aprendamos a leer 
y escribir, y yo quedo muy contento del periódico 
ALBA. Es muy leído y todos nos alegramos en 
tenerlo, por lo que mandamos las gracias a la 
DIRECCION GENERAL DE ENSEÍÍAN- 
ZA PRIMARIA. Me despido de usted con mi 
más atento y cordial saludo.

PE D R O  BARNES 
PU E R T O  LUM BRERAS (M urcia).



-  PROMOCION CULTURAL DE ADULTOS

venir a ia escuela como 
yo h a g o .  Me gustaría 
verme pronto en este es
tupendo periódico. Mu
chas gracias y me despi
do atentamente.

C arm es GA2SQUEZ 
A G U H £R A

PEC H IN A  (Almería)

“Le «ando ana 
fotografía para 
qoe mis amigas 
me veao"

Estoy muy agradecida 
a ALBA por llegar has
ta  mí, con mi dirección 
propia. La primera vez 
que la recibí me dio tan
ta  alegría que f u i  co
rriendo a decírselo a do
ña Merceditas, que es mi 
maestra. Me pasé el día 
leyéndola.

Le mando mi fotogra
fía para que mis amigas 
me vean y se animen a

II

"QUIERO S>U£R MUCHO MAS 
PARA ENSEÑAR MEJOR A LOS MIOS"

Antes de nada, mis saludos mas respetuosos y las gracias por vues- 
tro periódico ALBA que atmque lo recibo en tarde en tarde yo estoy 
muy agradecida no se quien tendrá la culpa si d  correo que lo pierde o 
que a beces este muy escaso y ta ^ a n  que repartirlo entre mas lectores ¡es 
tan interesante este periodico ALBA, para d  que sabe y d  que no sabe! '  
Bueno yo soy una que ni se mucho ni dejo de saber pero me gustaría sa
ber mucho mas estoy casada tengo 3 niños de 8 6 y 2 años los mayores 
ya ban a la escuela nacional me parece que los niños están muy atrasa- 
dillos no por que no los enseñen pero ya llebamos un montón de años 
que solo hay clase medio día por que d  otro medio es para otros niños 
por estar el pueblo falta de escuelas aunque ya ban muy adelantadas y 
pronto tendrán todo el día. Pero yo Ies alludo muchísimo y los castigo 
si el maestro no lo hace les corrige las lecciones y preocuro cambiar de 
hoja que eso les ilusiona muchísimo y al paso le a Iludo yo al maestro y 
d  niño mas addanta, lo ben bien ustedes esto,

bueno dirán que soy muy cansada y que es lo que se refiere esta car
ta  pero yo se lo boy a e ^ c a r  de la manera que yo lo puedo decir ¿me 
comprenderán? yo como ben mi letra no esta mal pero me gustaría tener
la peor y no tener faltas ningunas lo mismo quiero sean mis hijos que 
cuando les corrijo tengo que estar mirando un montcm de hojas de cual
quier libro o periodico para ber como se p<me por que yo no quiero que lo 
angan mal y no lo aprendan a mi manera quisiera saber donde se coloca 
d  punto, la coma, d  acento, ecetera ecetera no tener falta de octogra- 
fia ninguna auque yo lo tubiera que estudiar me gustaría que me manda
ran ustedes un libro om todos esos requisitos que yo lo é bisto pero no 
puedo decir ccano se llama me lo aprendería de memoria y yo poder ense- \ 
ñar a los míos por que sufro mucho no aber podido aprender mas si yo 
nadera aora <^a vez cuanto no aprendería se desjude de ustedes y me 
perdonen por esta carta tan laiga pero me parece que estoy ablando en 
persona esta que los estima muchísimo 

M IG U ELA  M A R T IN E Z
mi marido también lo estoy enseñando es analfabeto y no puede ir a 

escudas por no tener tiempo.
ARGAMASILLA DE CALATEA VA (Qudad Real)

LO POCO Q IE  SE 
LO l E  t f  lE M lO O  
E l  TIES  MESES“

Le escribo estas cua
tro letras para dedrles 
que lo poco que sé lo he 
aprendido a escribir tan 
regular en tres meses y 
a leer lo poco que sé.

Me voy desarrollando 
en los p e r i ó d i c o s  de 
ALBA y me gusta mu
cho.

A, NARANJO BOLA
C O R D O V IL L A  D E 
L A  CARA (Badajoz)

«Somos dos chicas que siempre leemos entero ALBA»

S(xnos dos chicas de Montejaque que estamos asistiendo a la escuda de al- 
fabetizadón desde d  año pasado, aunque todavía nos falta que aprender por
que queremos sacar d  certificado de Estudios Primarios.

Nos gusta mucho d  periódico ALBA y siempre que nos lo trae d  maes
tro, lo leemos entero. Nuestra mayor ilusión, pues tenemos 16 años, seria 
ver nuestra carta puNicada en d  periódico.
M ARIA O RELLA N A  JIM E N E Z
AN TO N IA  MONTTí«; MONTP.Q M ONTETAOUE (M áiaaa)

“Gracias a ALBA podemos estar ai tanto de todo”
He tenido d  gusto de 

leer un ejemplar de esa 
bmiita r e v i s t a  que es 
ALBA y me ha gustado 
mucho; además, gradas 
a día, nosotros, las gen
tes de los pud>los peque- 
ñ o s, podemos estar al 
tanto de todo lo bueno y 
lo malo de España.

L O L I  G O N Z A L E Z
G nq» “Federico Mayo”, 
número 3.

ALM ENDRALEJO 
(Badajoz)
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P E T I C I O N E S .  CONSUL TAS  Y RESPUESTAS
M ARIA JO SEFA  BARCELO. La 

Iglesia. 30. M A H O N  (M enorca).—So
licita un libro de cocina.

F L O R A  SO CO RRO  RAYELO. 
M ELEN A R A -TELD E ( U s  Palmas de 
Gran Canaria).-—Pide un ojo de cristal 
para una hermana suya.

RAFAEL REINA PER EZ. ROM A
N E S (M àlaga).—Adjunta doce pesetas 
en sellos y  pide que se le envíe una Geo
metría y  una Aritmética.

A N TO N IA  FE R N A N D E Z  MAR
T IN . Cervantes. 8. FO N TA N A R EJO  
DE LOS M O N T E S (Ciudad Real).— 
Pide para ella y  dos amigas un libro de 
cocina, otro de música y otro de El Cor
dobés, así como una (oto de éste.

M OISES FE R N A N D E Z  BERM E
JO. Compañía de Ametralladoras. Regi
miento de Infantería número 52. M ELI- 
LLA.—Pide las señas de alguna joven 
de diecisiete a  veintitrés años, maestra o 
estudiante de Magisterio, con la que pue
da mantener correspondencia.

A N TO N IO  GARCIA SO TO . Huer
ta "Guilbal". Carretera de Madrid. M E- 
RIDA (Badajoz).—Solicita una historia 
de España y  un cuaderno de dibujo

MARIA IBAñ E Z  GARCIA PLA
ZAS. José Moulià. 37. LORCA (M ur
cia).—Pregunta qué hay que hacer para 
obtener un préstamo de nupcialidad.

A N TO N IO  G A R C I A  D O M IN 
G U EZ. Grupo Hermanos Sabater, 112. 
DOM EIS (G erona).—Pide un libro de 
buena lectura y  que se le publique una 
(oto que envía.

CARIDAD P E R E Z  HIDALGO. 
SAN RAFAEL DEL V ECIN D A RIO  
(Las Palmas de Gran Canaria).—Pide 
ayuda para aprender música.

BALBINA P E R E Z  HIDALGO. 
SAN RAFAEL DEL V ECIN D A RIO  
(Las Palmas de G ran Canaria).—Pide 
una máquina de escribir.

L. M A TESSO N  (m aestra). BAL- 
SAIN-SAN ILD EFO N SO  (Segovia). 
Solicita ampliación de la noticia publica
da en ALBA bajo el título “M ás de un 
millón de solteras mayores de treinta 
años hay en España".

A LFO N SO  COSA. Puerta de Cór
doba. i9 .  BAENA (Córdoba). —  Pide 
un libro de "Don Quijote de la M ancha" 
y desea mantener correspondencia con 
chicas de quince a dieciocho años. Tam 
bién quiere un libro de poesías.

JUAN M ASIGUES CAM PINS. Re
gimiento A. A. A. número 75, tercer gru- 
oo batería, 35. M ANISES (Valencia).

Desea in(orm adón sobre los cursos por 
correspondencia y  una suscripción a 
ALBA.

CRISTOBAL CABALLERO SO- 
LIS. Colegio San Cristóbal. PU ER T O - 
ZAGRA (Loja. G ranada).—Desea una 
suscripción a  ALBA.

JUAN SERRA NO SERRA NO. Los 
Villares . PR IEG O  D E CORDOBA 
(Córdoba).—Desea recibir ALBA.

V IC T O R  M ELIAN ROD RIGUEZ. 
Barranco Hondo de Abajo. JUNCALI- 
LLO D E GALDAR (Las Palmas de 
Gran C anaria).—Quiere que se le en
víe ALBA.

NICOLAS M ARTIN DIAZ. Barran
co Hondo de Abajo. JUNCALILLO 
(Las Palmas de G ran Canaria).—Desea 
recibir ALBA.

DESID ERIO RAM OS M ARTIN. 
Barranco Hondo de Abajo. JUNCALI- 
LLO D E GALDAR (Las Palmas de 
Gran C anaria).—Desea recibir ALBA.

D O M IN G O  FE R N A N D E Z  GAR
CIA. O LV EIRA  - REG O ELLE - VI- 
N IA N Z O  (La Coruña). — Desea reci
bir ALBA.

GO M ITILO FA LCO N G O N Z A 
LEZ. Barranco Hondo de Abajo. GAL- 
DAR (Las Palmas de Gran Canaria).— 
Desea recibir ALBA.

M A N U EL C A R D O S  TO RRES. 
Sala de San Rafael. Asilo-hospital de 
San Juan de Dios. MALVARROSA 
(Valencia).—Desea recibir ALBA.

PELAVO FA LCO N SU A REZ. Ba
rranco Hondo de Abajo. GALDAR (Las 
Palmas de Gran Canaria).—Desea re
cibir ALBA.

V IC T O R  GALAN CABALLERO. 
General Mola, 21- CA LA M O N TE 
(Badajoz).—-Desea recibir ALBA.

IGNACIO PELAVO BECERRA. 
Saladaviciosa. FACINAS (Cádiz). —  
Desea recibir ALBA.

JUAN CARLOS G O N Z A L E Z  CA
BRERA. Socorros. 17. CALASPA- 
RRA (M urcia).—  Desea recibir ALBA.

PEDRO G O M E Z  VA LERO. La 
Florida. BURRIANA (C aste llón ).— 
Desea recibir ALBA.

BEATRIZ R O D R IG U EZ VEIRA. 
Vilaño Botica. LARACHA (La Coru
ña).—Desea recibir ALBA.

A N T O N IO  CU M PLID O  RODRI
G U EZ . José Antonio, 35. ALCON- 
CH EL (Badajoz). —  Desea recibir 
ALBA.

A N IC ET O  RAM OS G O N ZA LEZ. 
Barranco Hondo de Abajo. JUNCALI 
LLO D E GALDAR (Las Palmas de 
Gran Canaria).—^Dcsca recibir ALBA.

DAVID SU A R EZ M ED IN A . Ba
rranco Hondo de Abajo. JUNCALl- 
LLO D E GALDAR ( U s  Palmas de 
G ran Canaria).—^Desea recibir ALBA.

E TE LV IN A  M OURILLE y ROSA 
SOUSA. O U T O M U R O  (O rense).— 
Desean que se les envíe ALBA.

FRANCISCA L O PE Z  BÜITRA- 
GO. Cabo Noval. 39. TO M ELLO SO  
(Ciudad Real).—Desea redb ir ALBA.

JO SE ESPEJO  HOLGADO. Del 
Río, 3. E ST E PO N A  (M àlag a ).— D e
sea recibir ALBA.

V IR T U D ES V IG U ER . M aestra de 
adultos. EL T O LLE - ABANILLA 
(M urcia).—Desea que se envíe ALBA 
a  sus alumnos JU AN GARCIA ARAN- 
DA, V ICTO RIA  R U IZ  RAM IREZ, 
JO SEFA RA M IREZ R A M IR EZ y 
A SCEN SIO N  R A M I R E Z  H U R 
TADO .

FER N A N D O  G O N Z A L E Z  SA N 
C H E Z . Antonio Bueno. 4. FO YOS 
(Valencia).—^Desea recibir ALBA.

D O M IN G O  C U B A S  M O N D ES- 
DEOCA. Barranco Hondo de Abajo. 
JUNCALILLO D E GADAR (Las Pal
mas de G ran Canaria).—Desea recibir 
ALBA.

REM ED IO S RIVERA PEÑA . Ven
ta de Sevilla. Carretera. O L IV E N Z A  
(Badajoz).—U n libro de mecánica.

DO LO RES H E R N A N D E Z  SAN- 
TANA . M ELEN A RA  - T E L D E  (Ca
narias) . —  U n libro de lectura y  que se 
publique su foto, que envía.

CA RM EN  N EG REIRA  M O U R E- 
LLE. Santa Comba. GRIJOA D E ES- 
T E R N A N D E  (La C o ru ñ a ).— U na 
cocina de butano.

A N T O N IO  PARDILLO RODRI
G U E Z  y JOSE V A RO  DELGADO. 
Pozo Santo. 44. F U E N T E S  D E A N 
DALUCIA (Sevilla). — Desean sendas 
enciclopedias de tercer grado.

Deben ustedes pedirlas a la Inspec
ción de Enseñanza Primaria, de Se
villa.

JOSE GALERA SOLER. Zurita, 10. 
(Castellón). —  Solicita las direcciones 
de Manolo Escobar y  de la fábrica 
SEAT. También desea correspondenda 
con chicas de Africa, de dieciseis a díe- 
dnueve años.

A ZM A N  M IM IEN  AMAR. Has- 
san II. 86. N A D O R (M arruecos).—De
sea correspondenda con chicas y  chicos.
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NUESTRO CONCURSO “ EL DIBUJO INCOMPLETO
352. —  Antonio Lan- 

zuela Asensio. Barrio 
Verde, 43. Celia (T e
ruel).

353. —  Vicente Cae- 
cero Garrido. San Cris
tóbal, 24. Baeza (Jaén).

354. —  M anu^  Gne- 
rrero Aragón. Barran
ca. I. Estepona (M ála
ga).

355. —  Antonio Lo
pez Salinas. Santisimo. 
n ú m ero 106. Motril 
(G ranada).

356. —  Josefa Daza 
Cañada. V enta del Ra
yo. Loja (Granada)

357. —  Segunda Cu
rie! Ordóñez. V enta del 
Rayo. Riofrío (G rana
da).

358. —  Pedro López 
J im é n e z . Nueva. 33. 
Yunqnera (M àlaga).

359. —M€uiuel Pérez 
Pérez. Queipo d e Lla
no, 29. Jabugo (Huel- 
va).

360. —  M aría Asun
ción Rubio. San Barto
lomé. 18. Viveros (Al
bacete).

361. —  Manuel M o
rales Fernández. Plaza 
de España, 2. La N ava 
(Huelva).

362. —  Jesús Cande! 
Mulero. Héroes del Al
cázar. 14. Blanca (M ur
cia).

363. —^Angel Tomás 
García Toledo. J o s é '  
Zorrilla, 93. Segovia.

364. —  V ic to r ia n o  
Robles Jiménez. Pintor 
Collado, 27. La Garro- 
villa (Badajoz).

365. —^Angelita Sán
chez Gkmzález. J o s é  
Antonio, 29. Campillo 
Camporredondo (Jaén).

366. —Manuel AI ar
cén M artínez. Camino 
de Mansegosas, 58. Li
nares (Jaén).

367. —Pascual Pania- 
gua Dorado. H o g a r  
S a n t i a g o  Apóstol. 
Apartado 51. Avila.

368. —Manuel Cere
zo Sánchez. Pintor Co
llado. 6. La Garrovilla 
(Badajoz).

NUEVA RELACION DE CONCURSANTES
Ante el enorme éxito obtenido por nuestro concurso "El dibujo incomple

to", que se refleja en los millares de dibujos recibidos de toda España, nos ve
mos obligados, para no hacer interminable su publicación, a insertar únicamen
te ¡a relación de concursantes cuyos dibujos pasan al Jurado calificador que 
en su día, una ves acabada la publicación de la lista de participantes, dictará 
su fallo.

H E  A Q U I  L . O S  S E I S  R E G A L O S
1. —U N  M A G N IFICO  E ST U C H E  D E DIBUJO.
2. —U N  LIBRO T ITU L A D O  "C O M O  A PR EN D ER  A D I

BUJAR”.
3— U N A  PLUM A ESTILO GRAFICA Y U N  BOLIGRAFO.
4. —U N A  PLU M A  ESTILO G RA FICA  Y U N  BOLIGRAFO.
5. —U N A  C O LEC C IO N  D E  LAPICES D E DIBUJO.
6. —U N A  CO LECCIO N  D E  LAPICES D E DIBUJO.

369. — Isidro Ortiz 
Pérez. Hospital de San 
Juan de Dios. M alva
rrosa (Valencia-11).

370. —^Evaristo G ar
d a . Peris y  Valero, 232. 
puerta 17. Valenda-5.

371. — Domingo Al
magro Valleja. Alta, 20. 
Benalausia (M álaga).

372. —  Fem ando E s
colar. Tabladíllo (Se
govia).

373. —Juan Sánchez

Pcñalver. Cuatrovien- 
tos. 78. S a n to m e r a  
(M urcia).

374.—M aría del C ar
men Ruiz Salmerón. Jo
sé Antonio. 39. Puebla 
del Río (Sevilla).

375. —  M anuela Cá- 
ceres Larios. Santiago, 
número 23. A lm o n te  
(H uelva).

376. —  Mancúito Sil
vestre G arda . Mártires, 
número 14. Santa M ar
ta  (Badajoz).

377. —Carmen Rebo
llo Salguero. Cordeli- 
11o, 14. Santa M arta 
(Badajoz).

378. —José V . Lucas. 
Teniente S p u c h e , 29. 
Y cd a  (M urcia).

379. —  Manuel H er
nández Nieto. Huerta 
de San Antonio. M éri- 
da  (Badajoz).

380. —^Manuel Laga
res Díaz. Condado de 
Niebla. 62. BoUulIos del 
Condado (Huelva).

381. —  José Sánchez 
Guerra. Calvo Sotelo, 
número 36. Setenil ( Cá
diz) .

382. —  M aría Luisa 
García Ulloa. R e y e s  
Católicos, 12. Aran da 
de Duero (Burgos).

383. —  Diego Jurado 
Sánchez. Encarnación, 
número 10. Benalguadl 
(M álaga).

384. —Nicolás Escrig 
Molina. Hospital pro
vincial. Sala segunda. 
Castellón de la Plana.

385. —  Catalina Ban
dera Cueto. La Colada. 
Pizarra (M álaga).

386. —  M aría Elena 
Hierro Bellerín. Plaza 
de la Virgen del Rocío, 
n ú m e r o  21. Almonte 
(Huelva).

387. — Fem ando Pé
rez Carrasco. Alameda, 
número 24. Villafranca 
de los Barros (Bada
joz).

388. — Pedro S a r a  
Esteban. Barrio "Los 
Astores”. Dolores (Ali
cante).

389. —  Jt^efa Valen
ciano Parra. M ayor. 29. 
Felanitx (M allorca).

390. — José Rodrí
guez Ayuso. La Rosa, 
número 36. Puertollano 
(Ciudad Real).
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e l  lio m lir e  h a .c e  d e p o r te por
•  Alberto Amores

N U E S T R O  E Q U I P O  DE T E N I S  NO 
PUDO GANAR LA FAMOSA COPA DAVIS

SIN EMIARGO, 
SANTANA LOGRO 
RATIR AL CELERRE 
EMERSON

No se proílujo el mi
lagro. Porque milagro 
hubiera sulo derrotar al 
formidable c o n j u n t o  
australiano de tenis en 
la final de la famosa Co
pa Davis y en su propio 
terreno. Nuestros juga
dores (Santana, Gisl>ert 
y Arilla) tain]K>co tuvie
ron suerte en el cho(|ue 
con lo.s célebres "ases” 
de Sidney: no se nwstra- 
ron, a pesar de su entu
siasmo. a la altura téc
nica de otras veces, y asi 
sucumbieron ante sus te
mibles rivales, cumplién
dose el pronóstico gene
ral.

íúi la primera jom a
da. Santana perdió ante 
Stolte por 3-2 y Gisbert 
cayó ante Emerson por 
3-0; en la segunda se 
enfrentaron en el (tartido 
<le dobles, Santana y Ari
lla contra Newcomhe y 
Roche, ganando é s t o s  
p o r  3-0, y finalmente, 
Santana se anotó la úni
ca victoria española del 
torneo, al batir al famo
so límerson. y Gisbert 
volvió a perder ante Sto- 
lle. Total, 4-1 a favor de 
Australia.

Faltó la "estocada” fi
nal, pero, de todos mo
dos, la proeza se realizó. 
Porque proeza fue i r a 
Australia y que Santana 
I)atiera a Emerson y se 
priK-lamara la mejor ra
queta del mundo.

Saittano y  A ñila  (al fondo) durante su partido de 
dobles que perdieron frente a los australianos 

Ne^jcombe y Roche.

E S P A Í A ,  C A M P E O I  M I I I I A L  
M I L I T A B  D E  F I T B O L

Venció per 5 • 0 o Estados Unidos
/;/ equipo militar de fútbol español se pro

clamó campeón del mundo al vencer por 5tO al 
de Estados Unidos, en el campo murciano de 
Im  Condomino.

Lo alineación española fue: Comas; Aran- 
'jnren. De Felipe, Rebellón; Tonono, Guedes; 
Ufarte, Pintado, Grosso, Fusté y  Muños. Mar
caron Grosso (2), Fnsté (2) y  Muñoz.

Nuestro equipo ha entrado '’con buen pie” en 
este torneo, pues, como se recordará, también 
lo ganó brillantemente en la temporada ante
rior.

SANTANA (a pesar de su revés en Sidney), FIGURA 
CUMBRE DEL DEPORTE ESPAÑOL EN 1 9 6 5

P IIR C IP A LE S  E F E U E l i D E S  D EL A IO  --------

Manolo Saníatta.

Aparte del brillante 
tríonfo obtenido por el 
tenis español al clasiñ- 
carse para la final de la 
Copa Davis, que fne, 
sin disensión, el máximo 
acontecimiento de nues
tro deporte en 1965, las

efem érides deportivas 
principales de d i c h o  
año, por lo qne se refie
re a  nuestro país, fueron 
las sigmentes:

0  Guillermo Timoner 
se proclamó, por 

sexta v e z .  campeón 
mundial de ciclismo tras 
moto, en San Sebastián.

★  Folledo fracasó por 
segunda ves en  s u 

intento de s e r  campeón 
de Europa al sucumbir 
en Roma ante Benz’enut- 
ti. También Ben Alt per
dió en Italia su titulo eu
ropeo ante Galli. Menos 
mal que ambas derrotas 
fueron X'eng o d a s  por 
Sombrita, que ganó el 
campeonato europeo de

TORNEO INTERNACIONAL DE BALONCESTO. EN MADRID
j

En el nuevo Palacio de Deportes d d  Real Madrid se va a celebrar en 
estos días un gran torneo internacional Je t'ahncc.\to en d  que participa
rán, además d d  propio Real Madñd. h.í equipo.t Philipps 66. nortcamc- 
ñeano; ('ofíní/iÍai».r. hra.’úlcHO. y  Simcnthol. italiano.

A  partir de ahora, el .Madrid jugará ya en estas nuc7’as pistas todos sus~ 
cneuenfros de baloncesto.

los superligeros vencien
do en Tenerife por pun
tos al iialiano Sandro Lo- 
popolo. Claro que poco 
iuró la alegría, porque 
herdió el título el pa.iado 
iia 26 de diciembre fren- 
‘e al alemán Willy Qua- 
^our, en Berlín.

#  El M adrid revalidó 
su título de cam

peón de Liqa. y  su 
“eterno r iv a r’, el Atlé
tico de M adrid, consi
guió el de Copa.

#  En la Vuelta Ciclis
ta a Francia, Julio

Jiménes, sucesor de Ba- 
hamontes. se proclamó 
’’rey d e  la  montaña”, 
mientras que en el ”Tour 
del Porvenir” se clasifi
có España en primer lu
gar por equipos, consi
guiendo Mariano Días la 
iñctoria absoluta y  tam
bién el ’’premio d e  la  
montaña”.

#  En baloncesto, el 
Real M adrid reva

lidó su título de cam-

Guillermo Timoner.

peón de Europa, al ven
cer al equipo ruso en el 
frontón Fiesta Alegre.

★  La selección españo
la de fútbol consi

guió clasificarse para el 
campeonato mundial de 
Londres, tras vencer di
fícilmente (1-0) a Irlatt- 
da en el encuentro d e 
desempate jugado en Pa
rís. Unas semanas des
pués, esta misma selec
ción perdió 2-0 ante la in
glesa, en el estadio Ber- 
nabéu.

... y  e l d e p o r te  h a e e  a l  b o in h r e
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T o po s» 5A&EM06 
BL FiN  Qü£ MAN TENIDO MÚCHOS 6CANDE6» COCPE- D0BE5 AUTOMO* V IL ISTA S  EN ESTOS ÚLTIMOS 
T I E M P O S ;  P E e o  ¿DESDE CUANDO TIEN EN  LUSAC ESTOS GRAVES
a c c id e n t e s ?

E n  iS^é s e  o c s A N iz d  l a  c a c r e c aP A R IS -M A R S E L L A , QUE S E  MIZO ' C É LE B R E ...

VAN A CORRER I7ZS kMS EN NUEVE PfAS/eS INAÜDITO/
ALCONA éRAl/EPESCRACIAOCURRIRA.

E f e c t iv a m e n t e , a  
US UMS. DE AVISNON, EL "PANHARD” DE LEVASSOR SE ESTEUÖ  
c o n t r a  u n  ARBOL,OUE DANDO SU CONDUCTOR MUY MAL h e r id o .

EN 1^03 SE CELEBRO UNA DE LAS 
m a s  TRACICAS c o m p e t ic io n e s : PAR IS -M A D R ID , q u e  TANTOS A C C ID EN TES M ABRfA DE C A U S A R .

DESPUÉS PE OTROS INCIDENTES, EL PRIMER PREMIO PUÉ Pa r a  s u  m a r c a . 
LEVASSOR MORID Al ANO SIGUIENTE A CAUSA DE l a s  MECIDAS.

ÜNA DISPUTA ENCAR
NIZADA S E  r e n t a  Co n  a q u e l l o s  p r im i
t iv o s  B ó l id o s .

p e r o  f u e r o n  t a l e s  l a s  p e s c r a -  
CIAS OCURRIDAS, QUE LA^ AUTORIDADES t u v ie r o n  q u e  s o s p e n d e r  l aCARRERA.

ESTO VA Bu en o  Ma r 
c e l , m em o s LOGRADO LQ5100 kMS. A LA MORA.

PERO MAV EN JUEGO MUCHO D in e r o .

E l b a l a n c e  d e
t a l  C O N TIEN D A  FU E DE N U E V E  
MUERTOS Y MAS  
DE V E IN TE  HERIDOS. EN TR E LOS 
QUE SU C U M B IE RON SE  ENCON
TRABA M ARCEL  R EN A U LT. PERO NO POR ESTOS 
RESULTADOS SE  PE  JARON DE c e 
l e b r a r  POCO MAS 
TARDE O TRAS  N U E VA S  PRUE8AS



HECHOS T R A B A J A B A  DE N O C H E  Y E S T U D I A B A  DE DIA PORQUE DESEABA COMPRAR UN PISO A SU MADRE
Y CONDUCTAS

UN JO VEN  M AD RILEÑ O  A TR O PELLA D O  
P O R  UN C A M I O N  O F R E C I O  SU V I D A  

P O R  L A  P A Z  D E L  M U N D O

EJEMPLARES
H a  sido  a b i e r t a  una suscripción p a ra  
r e g a l a r l e  la  v iv ie n d a  a  la  a n c ia n a

C R O N I C A S  r  r e p o r t a j e s  e s p e c i a l e s  p a r a  a l b a

I I  C M TEIO -ro ETA  
COI EL S I E L N  l E

lA LLO  I I  SOBIE 
I I  MOIESTO PEOR

H i l o  e n s o g o i d o  
g e s t i o n e s  p o r o  
lo c a l iz a r  a l  dueño 

d e l d in e ro

"Mi vida no vale la 
pena; pero la ofrezco 
por la salvación del 
mondo, por la paz", 
di)0, momentos antes 
de expirar, Amando 
Martín Pérez, on joven 
madrileño de diednoe" 
ve año qnc foe arro  ̂
liado por on camión en 
el paseo de las D eli'

conmovido a toda E s'

Graciano Rodrig u e s  
Vinagre es un cartero, 
natural de 5* t r r r o de 
Fuente {C áceres), que 
fn'esta sus senñcios en 
Madrid.

Hace unos días, yendo 
por ¡a calle de Donoso 
Cortés, vio, tirado en la 
acera, un sobre pequeño. 
lu> cogió, y  ya iba a de
jarlo nueiv/nente en el 
suelo, cuando se dio cuen
ta de que contenía algo. 
F,ste "algo" era parte de 
la modesta paga .lemanal 
de un peón: quinientas 
pesetas.

Graciano, que además 
de cartero-repartidor tie
ne fibra de poeta en acti- 
i’o. comprendió que aquel 
sobre guardaba, además 
de la pequeña cantidad 
de dinero, todo un pro- 
h l e m a de un honrado 
trabajador y tal vez la 
solución, por unos días, 
de toda una familia. Se 
puso en marcha para dar 
c o n el paradero de su 
d%teño, Fernando F e r- 
nández Mora, según el 
nombre que figuraba en 

. el clásico sobre de cobro, 
con la indic a c i ó n  de 
"peón".

Hasta ahora  no ha 
aparecido el intere.sado. 
por lo que Graciano con- 
sen'a en su poder l a s  
quinientas pesetas, mien
tras espera que se pre
sente en su casa o reti
rarlas el peóft en cues
tión.

cías.
La primera persona 

que acodió rápidamen
te en so socorro al pro
ducirse el acódente foe 
un sacerdote. Coando el 
infortnnado abrió los 
ojos y  lo vio, cesó de 
quejarse y  dijo: "Gra
das a D ios, no estoy 
sedo. N o me abandone, 
padre." Se confesó de
votamente en el mismo 
taxi en qoe era condo- 
ddo al equipo qoirór- 
gico, donde ingresó ya  
cadáver.

Kl cartero Graciano Ro- Amando Martín, co- 
driguez Vinagre. ya muerte edifícante ha

paña, e r a  o n joven 
ejemplar que trabajaba 
áe noche en la Stan
dard y  estudiaba de día, 
porque quería ahorrar 
dinero para comprarie 
un piso a so madre, que 
es viuda y  presta sus 
servidos en un hotel. 
Amando era hijo único 
y  vivía en la residencia 
de San Luis Gonzaga, 
que es para estudiantes 
y  trabajadores.

El entierro constítn- 
yó  una impresionante 
manifestadón de due
lo, al que se sumaron 
muchísimas p e rsonas 
que, sin conocer a la 
víctima, q u e d a r o n  
conmovidas al conocer 
las circunstancias de so 
muerte. Ahora, el pe
riódico "Ya" ha abier
to una snscripdón para 
com{dir el deseo del jo
ven desapareddo y  re
galarle a la pobre ma
dre la casa que tanto

Amando Martin Pérez.
luchó por cemsegnir). 
su hijo.

La suma recaudad::
es ya muy inqwrtante y 
todo hace e^>erar que 
prcmto Amando vea, 
desde el délo, satisfe 
cha su máTima ilusón. 
‘'Estate tranquila, ya 
que has dado un santo 
¿  délo", dijo el direc
tor de la readendi 
San Luis Gonzaga a la 
pobre madre.

ENCONTRO CIEN MIL PESETAS Y LAS DEVOLVIO INMEDIATAMENTE
Florencia García Paredes es 

una mujer de sesenta años, na
tural de Víanos, pueblo de Al
bacete. Se quedó viuda hace 
poco más de un año y se halla 
en la mayor miseria. Puede tra- 
E>ajar muy poco en las faenas 
del campo y la mayor parte del 
año ha de vivir de la caridad.

Un buen día madrugó para ir 
a pie a  Alcaraz —no tenia las 
cinco pesetas que costaba el bi
llete del autobús— . pueblo dis
tante nueve kilómetros del su
yo. y encontró en la carretera 
una cartera abandonada. La 
echó en su cesto y al llegar a 
Alcaraz la abrió, en casa de una 
amiga, y  vio que contenía casi 
cien mil pesetas, un talonario de 
cheques, varios documentos y 
unos paquetes de tabaco. Inme
diatamente avisó de su hallazgo 
a la Guardia Civil y  a un pe
riodista. y  poco después la car
tera. con todo lo que contenía.
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fue devuelta a unos industriales 
de Cehegin, que la habían per-

“  y *  -

Florencia García Paradas posa 
para A L B A  ante la puerta de 

su humildísima viviendo.

dido al sufrir una averia la fur
goneta en que viajaban y verse 
obligados a apearse y  empus<nr 
el vehículo para ponerlo en 
marcha.

Florencia fue recompensada 
con tres mil pesetas.

El rasgo de honradez de Flo
rencia es tanto más admirable 
por cuanto que se trata  de tin^ 
pobre mujer que se halla en la 
mayor miseria. Su marido fue 
ppsfor y  al fallecer era pensio
nista de la M utualidad Agraria 
Tenía unas pagas atrasadas y 
cuando Florencia trató  de co
brarlas se encontró con que ni 
en el Registro Civil ni en el de 
la parroquia había constancia 
de su matrimonio. Así pues, ni 
cobró aquella cantidad ni se le 
ha podido reconocer la pensión 
de viudedad que le correspon
día. ¿No tendrá solución sa
tisfactoria este asunto?
Enrique GARCIA SOLANA


