
A L F A B E T I Z A C I O N  
EN R A D I O  Y T V E

R a d i o  N acion al 
transm ite todas las 
sem anas, d e  tunes  a 
sábado, a tas d ie z  
d e  la  m añana, e l es
pacio  “ A L B A  en  e l  
a ire".

T o d os tos lu n es y  
m artes, d e  o ch o  m e
nos v ein te a  och o  y  
d ie z  d e  la  n oche, 
T elev isió n  E spañola  
o fr e ce  un program a  
d e  a l f a b e t i z a c i ó n  
q u e lo s  m iércoles se  
com p lem en ta  con el 
e s p a c i o  cu ituraí 
“ L eccio n es d e  co> 
sos".

ESTE ANO, 
LA COSECHA 

DE TRIGO 
DEL SIGLO
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U  VIDA 
EN NUESTROS 

PUEBLOS

ZARZOSA; M A S  f >e : q u e : ñ o  DE ESPAÑA CASAS PA R A  GITANOS EN  
FA LEN CIA  Y  V A LLA D O LID

FEREZ: UN PARROCO q u e :  d a

E U S M R L O
Sólo cuatro vednos y 
medio tiene esta aldea 
riojana. ( Leed en la pá
gina 8.)

I,os gitanos, tradicionalmeute proscritos de la so 
ciedad, están incorporándose con todos sus derechos 
y obligaciones a  la vida ciudadana. En Falencia y 
Valladolid ya cuentan con m odernos bloques de vi
viendas, y el Consejo provincial de Trabajadores de 
esta última capital ha trazado un detenido estudio 
sobre este problema social. (Leed en la pág. 24.)

Ferez, el simpático pueblo albacetense del que nos 
hem os ocupado varias veces, continúa eit prim er pla
no de actualidad: su párroco, dando «« contundente 
ejem plo de adoptación al espíritu del Concilio, ha 
repartido las tierras de su parroquia entre los pobres.

(Leed en la página 9 .)
-Han encontrado pinturas rupestres y dicen que eso, para el desarrollo del 

pueblo, es  casi tan bueno como el petróleo.
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w m  A B C  'm m  « i n o r k i k C a e t U I f l

DESARRO LLO

En uno de sus recientes números. 

"A B C " (edición de Sevilla) ha dedicado 

todas sus pá^nas en huec<>Krai>ado a ofre

cer una visión de conjunto de lo realizado 

en obras públicas en Andaiucia en los úl

timos años.

1.a exposición gráfica es asombrosa |>or- 

que ofrece una j>ers|>ectiva muy real <le 

esa nueva Andalucía que está surgiendo, 

totalmente distinta a la que fue hace unos 

años y de la que es de es]>erar un rapidí

simo desarrollo y crecimiento en los veni

deros.

INFORMACIONES
EL EMPEDRADOR

Un reportaje del diario madrileño 

'’in form aciones” está dedicado al de

cano de los em pedradores de España, 

Cecilio Cabello Kam íres. que tiene se

senta y  un años y  lleva cuarenta y 

cinco en el o ficio , un o fic io  tan duro 

como pocos, que e jerce  en Toledo.

Hh las declaraciones que hace al 

diario madrileño. Cecilio dice que. en 

ocasiones, ha encontrado debajo  de 

las piedras de la du dad  imperial mo

nedas de cobre anticuas y  ochai’os. 

de las que hace colecdón . Y  que él 

mismo pone bajo  ¡os adoquines mo

nedas de nuestra época para que, an

dando los años, alguien pueda encon

trarlas.

UNIVERSIDAD

Este diario vallisoletano dedica especial 

atención a las tareas culturales que du

rante el verano tienen en Valladolid ex

traordinaria expresión. 1.a Universidad 

cumple con esta función de extensión cul

tural admirablemente; y al curso de cine, 

que tan buena acogida tuvo, se añade un 

curso especial para extranjeros, en el que 

se han inscrito más de cien alumnos. El 

verano, así, resulta aleccionador en este 

orden cultural.

LA GACETA DEL NORTE
SARDINAS EN LA FERIA

1.a Feria  de M uestras de Bilbao  

o frece  este año una novedad, que des

taca “L a  Gaceta del N orte” : pueden 

degustarse allí las sabrosas sardinas 

del litoral, cuyo m ejor momento, co

mo se sabe, es  éste. Un pabellón es

pecial está dedicado en la F eria  a las 

sardineras de Santurce, adoptándose 

las m edidas nece.sarias para que no 

se  produzcan m alos olores.

LA VANGUARDIA
E SPAÑ O LA

LOS RUIDOS

Todos los veranos hacen campaña to

dos los periódicos contra los ruidos. Pero 

en una de las secciones de este diario bar

celonés se habla de un ruido en el que na

die había reparado hasta ahora; el del 

reloj de im hospital, cuyas campanadas 

son terribles. En virtud de su mecanismo,

para dar las doce ha de golpear veintiocho 

veces, y seis para dar la una. En esta lí

nea, todo el día, con cuartos, medias y tres 

cuartos a campanada limpia. £ I diario 

contrasta que en la puerta de entrada al 

hospital se pide silencio en un cartel.

EDUCACION CIVICA

Un editorial de este matutino ma

drileño pide m ejor comportamiento 

público en muchas cosas que están al 

alcance de todos. En el editorial, que 

se titula “Educación cívica”, se  cita 

como ejem plo el vergonzoso estado  

del suelo, lleno de basura, de la Casa 

d e  Campo cada lunes. En verdad, ¿es 

mucho pedir que todos, en todas par

tes, seam os nuís limpios y  cuidadosos.•
pensando que hem os de actuar siem 

pre como miem bros de una colectivi

dad? Buena fa lta  nos hace esta edu

cación cÍTÁca que pide el diario.

IDEAL
EL TURISM O

Este diario granadino dedica al turismo 

un rej)ortaje, en el que sostiene que este 

año se ha visto reducido por tres razones : 

el conflicto de Oriente Medio, la crisis 

económica europea y haber caído, en el 

calendario, en fecha muy adelantada la 

Semana Santa. De todas formas, el perió

dico cree que esa disminución será com

pensada por mayor afluencia en los pró

ximos meses.
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EL MUNDO, EN DOCE NOTICIAS
E S P A Ñ A E X T R A N J E R O

M IL D O SC IEN TA S CIN CUEN TA \T\TENDAS. en cu-
i va construcción fueron in- 

^  vertidos mas de seiscientos 
millones de pesetas, inaugu
ró el Je fe  del Estado en 
La Coruña. También inau
guró en Bayona (Ponteve
dra) el magnífico parador 

de turismo “Conde de Gondomar”, y en Santiago 
de Compostela una Escuela de Maestría Industrial.

★  C IEN TO  CU A REN TA  Y S IE T E  C EN TR O S dedi
cados a la euseñanca del bachillerato nocturno para tra

bajadores, fiíitcioitaráii en toda España en el próxim o curso. 
L as tasas de matrícula estarán reducidas al 50 por  100.

#  FA L LE C IO  EN  M ADRID don Paco Segovia, un hombre 
muy popular i>or su gene
rosidad. Comenzó en Ma
drid sus negocios con 300 
pesetas y redondeó una sa
neada fortuna que le per
mitió donar a su pueblo 
natal, Las Navas del Mar
qués, un asilo. P o s e í a  
la Cruz de Beneficencia y la Medalla del Trabajo.

D O S TER R EM O TO S de cierta intensidad se dejaron sen
tir, en la noche del dominc/o 13, en gran parte del nor
deste de España, especialmente en las provincias de 
Guipúccoa, Viacaya, N avarra, Logroño, I J r id a , B ar
celona y  Valencia. Causaron gran alarma, pero tío víc
tim as ni daños.

•  MAS D E CINCO M IL M EN SA JE S han recibido o 
transmitido diez radioaficionados madrileños a raíz 

del violento terremoto que sacudió a Caracas, capital de 
\'enezuela. Uno de el'ios, el señor García Pupo, escuchó los 
efectos del temblor de tierra confonne se producían.

★  C U A REN TA  Y S E IS  D ED O S entre los dos. tienen un ve
cino de A ranjiiea, don P as
cual Scpúlvcda. de treinta 

y  cinco años, y otro de Za
ragoza. don .losé Luis Gar
za. de treinta. E l primero 

posee seis en cada mano y 
cada pie, y  el segundo “só

lo" seis (n cada micho. A m 
bos realizan sus trabajos 
con toda normalidad.

UN SU PU EST O  MIL.AíiRO se atribuye a Su Santidad el
Papa, quien al bendecir a 
una señora brasileña, cie
ga, devolvió parcialmente 
la vista a ésta. El caso está 
siendo examinado detenida
mente por los médicos y so
bre él se guarda todavía 
gran reserva.

UN NIÑO M EJIC A N O , A ngel Laguna García, enferm o  
de cáncer, a quien los médicos sólo le calculan, como 
má.rimo, dos m eses de vida, ha visto cumplida su ma
yor ilusión: cenar con el fam oso artista cómico de 
cine, Cantinflas, quien se ha ofrecido a costear los gas
tos de cualquier operación quirúrgica que pueda prac
ticársele al niño para ver de salvarle la zñda en último 
e.rtrcmo.

A LOS CINCO A S O S  D E H A B ER LE SALVADO la 
vida, se ha casado la joven 
francesa Nicole Sobkowicz 
con su compatriota Serge 
Paillard, quien se arrojó a 

’ un canal donde se había 
caído aquélla y consiguió 
extraerla sana y salva.

PO R (IN  FEN O M EN O  IN E X P L IC A B L E , el arquitecto
inglés M ichael Stcers. de 

* ‘ fe j f l  treinta y  siete años de edad 
^  "  (a la derecha), se ha con

vertido en un “hom bre eléc
trico". Cada vez que da la 
mano a una persona, ésta 
su fre  una descarga eléctri
ca, cuya intensidad oscila 
entre diez mil y  veinte mil 
voltios.

T R E S  D IA S D E FIP'STA  se han celebrado en el pequeño 
Principado de Licchtens
tein con motivo de la Ixxla 
de su príncipe heredero.
Hans Adams. Terminaron 
los festejos, en los que par
ticipó todo el pueblo, con 
unos impresionantes fue
gos artificiales disparados 
en el histórico castillo de 
\'aduz.

I ^  M A S B E L L A  P O LIC IA  D E L  MUNDO es Vivían Pot-
ter, una muchacha londi
nense, que como tal ha sido 
proclamado por la A socia
ción Internacional de P oli
cía. Uno de los prem ios que 
ha recibido la señorita Pot- 
ter es  un zñaje en barco a 
Alemania.
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LO S ASUNTOS D EL CAMPO Por LUIS 
C A LA B IA

¿QUEREMOS MAS PATATAS? GRAN VENDIMIA A LA VISTA
Están mny baratas 
en e l campo, pero 
no tanto en  la ciudad

Tenemos m u c h a s ,  
muchísimas patatas. Y , 
además, muy baratas.

“Y o  sí como pata
tas", dice el estribillo de 
la televisión.

Todo el mundo come 
patatas. Y  al precio que 
la venden en el campo, 
con mayor motivo. Sin 
embargo, es distinto el 
precio a que la ofrece el 
campesino al que se pa
ga en la dudad. De se
tenta y dnco céntimos 
el kilogramo a cuatro 
pesetas, nos parece de
masiada diferencia.

¿A quién corresponde 
la rectificadón?

Sería interesante co
nocer el criterio de las 
autoridades del Minis
terio de Comerdo, una 
vez que el de Agricultu
ra ya dio las dfras, que 
no concnerdan con las 
del productor ni con las 
del consumidor.

En  todo caso, ¿que
remos más patatas?

LABORES PARA 
SEPTIEMBRE
f i l  ftróximo mes 

tendrá mucho de ce
realista. no lo oSñ- 
déis. ¿Por qué? Por
que el retraso del 
campo nos mete en 
septiem bre en mu
cha labor en las tie
rras altas de I^ón, 
H uesca, Teruel. Sa- 
¡ a m a  nra, Cuenca, 
Soria. Burgos. Pa- 
/r»iria, etc. ¿Qué ha
rem os en septiem- 
bre? P u e s ,  p o r  
e j e  mplo. terminar 
bien. ' disponer l a  s 
bodegas, arar y  más 
arar p a r a  cuando 
llegue e l momento 
— que no está muy 
lejos—  de lansar las 
priíneras sem illas de 
ca tta to  o de trigo.

l'f U»li« Hál 4

i  R E F R A N E S  D E L  \ 
l M E S  P R O X I M O  I
* '‘Quien quiera iñ- | 
X no. que arrim e el |
1 tino” : ‘‘P or  5  a « |
2 Miguel, agua y  zñno | 
2 no hacen buen ca- | 
l  m ine” y  ‘‘Vetuii- I 
i mias sucias, borre- | 
X gos gordos”. (Quie- | 
i  re decir que si Une- I 
I z>e durante la vendi- | 
T. mia, s a l d r á  mal | 
- mosto, pero buena | 
a hierba para el gana- |
* do lanar.) f

■u«nt fif III USUIMI I iiHt.*

EL PRECIO DEL VINO HA 
BAJABOTRESOCIATRO 
PESETAS EN MENOS DE 

IN MES
Dígase lo que se 

quiera, lo cierto es que 
hay uva para parar tre
nes completos. Y , por 
tanto, vino para destro
zar el disparate econo
mico imperante. Su pre
cio ha descendido tres 
o cuatro pesetas por 
hectogrado en menos 
de un mes, cuando se 
esperaba lo contrario.

H ay uva a caño libre 
en todas partes, inclu
so en algunas provin
cias que se quejaban 
debido a las heladas. 
Ahora resulta que todo 
ha cambiado y que só
lo se perdió entre el 40 
y el 50 por 100 de una 
vendimia normal.

;H ay vino para em
palmar los excedentes 
de 1966 con lo que vie
ne? {Naturalmente que 
lo hay! Y  de sobra.

A LBA  no se equivo
cará diciendo que a 
35 pesetas hectogrado. 
y aun a menos, se pue
den comprar los me
jores caldos.

A S I  V A N  L A S  C O S A S
★  L os granjeros, a f i 

cionados a noveda
des, una vez pasadas las 
gratules pruebas avíco
las, de las que no obtu
vieron resultados dem a
siado satisfactorios, han 
intelto a  la cría del co
nejo.

Un experto en cuni
cultura, don M i g u e l  
A. Orizábal. opina que 
no se debe destetar a los

gazapos antes de cuaren
ta y  cinco días, y  que, en 
cambio, parece preciso  
conceder descansos de 
ocho a doce d ías  — y has
ta treinta en tiempo de 
calor o de mucho fr ío —

LA ORACION DEL CAMPESINO
y sacrificar ¡os recién  
nacidos menos desarro
llados para que vivan los 
sanos y  más robustos.

♦  En Estados Unidos 
est á n “fabricando” 

un maíz excepcional. Se 
trata de un supermaiz 
que engorda animales a 
V  e 1 ocidad supersónica. 
En unas pruebas c o n  
cerdos de siete y ocho 
semanas, o de destete, la 
ganancia en peso fue fa
bulosa ; algo asi cc«no 3,6 
veces superior a la obte
nida con maíz corriente.

Este “haljhzgo” hace 
pensar que no estará le
jano el día en que se pue-

•—Señor. concédenos e l beneficio de la lluvia fecundante, tan necesaria  da desarrollar una nueva 
para la obtención de los fru tos de la tierra, elemento indispensable para núes- línea global de superce- 

tra subsistencia. T e rogam os, óyenos. reales.
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EL
TRIGO,
CEREAL*

R EY

ESTE AÑO, LA COSECHA DEL SIGLO
S E R A  UN DIEZ P O R  CIEN TO  

SU P E R IO R  A L A  M E JO R  D E  TO D A S 
LA S CO N OCIDAS H A STA  H O Y

T ras un invierno y 
una primavera genero
sos en lluvias suaves, 
ahora se recoge afano
samente el fruto fecun
do de nuestros campos. 
Hombres, máquinas y 
animales de carga tra
bajan estos días del ve
rano a pleno rendimien
to. La perenne preocu
pación del labriego es 
mirar al cielo. En vera
no apenas duerme. p>or- 
que trabaja de sol a sol. 
y muchas veces con lu
na. En  Castilla la Nue
va está ahora la siega 
en su momento culmi
nante. Urge acelerar la 
faena, porque amenaza 
el p e o r  enemigo del 
agricultor: la tormenta, 
que puede llevarse en

Uua escena de h  clásica trilla en el campo castella
no. ÍMUzada la m ies al aire abrasador de la era, de

ja rá  caer el (/rano, limpio de polvo y paja.

Conforme pronosticó 
A LBA  en su día frente 
a los eternos agoreros 
del pesimismo, la cose
cha de trigo de este año 
batirá todas las marcas 
conocidas en España. 
Basta decir que será un 
diez por ciento superior 
a la mejor de todas las 
conocidas hasta h o y .  
produciéndonos un ex
cedente de doce millo
nes de quintales, que se 
añadirán a  los siete de 
cosechas anteriores.

Para aliviar el peso 
de estos excedentes, ha 
sido firmado un conve
nio. en virtud del cual 
España exportará e n 
este mismo mes cien mil 
toneladas de trigo a Ar
gentina. por un importe 
de casi 450 millones de 
pesetas. Además, se ha 
obtenido que el trans
porte se realice entera
mente en barcos espa
ñoles. lo que supone la 
incorporación de flete y 
trabajo nacional y un 
considerable ahorro de 
divisas en relación con 
el empleo de barcos ex
tranjeros.

S E  P R E V E  UN 
D E  D O C E  M I L L O N E S  D E  Q U I N T A L E S

Cosecha ubérrima de trigo, montañas de grano rubio a ¡a vera de lo misma 
ciudad. A l fon do, presidiendo el paisaje, ¡a mole altiva de la catedral castellana.

un momento el trabajo 
de doce meses.

Y  no sólo es fantás
tica la cosecha de trigo. 
También son extraordi
narias las de cebada, 
centeno y avena. Nos 
encontramos ante una 
colosal campaña cerea
lista que está acarrean
do satisfacciones, muy 
merecidas, a  millones 
de campesinos. ¡Y  pen
sar que. hace meses, hu
bo periódicos que dije
ron que la cosecha de 
cebada seria, poco más 
o menos, sólo un diez 
por ciento superior a  la 
de 1966, o sea, de unos 
15,7 quintales por hec
tárea! Especialistas de 
esta clase los rechaza 
el país. N o hacen más 
que daño.

Nuestros agricultores 
están, pues, de enhora
buena. Cuentan c o n  
una cosecha fuera de 
serie que les compensa
rá de tantos reveses y 
sacrificios, deparándo
les una salida beneficio
sa para su desarrollo y 
bienestar.
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NOMBRES F A M O S O S  EN LAS CALLES

Una feliz iniciativa 
d e l  Ayuntamiento 

de Paradas
(Sev illa )

I ’aradas es una de las 
más l>cllas ]K>i>laciones 
de la provincia de Sevi
lla. Con un censo (lue re
basa los doce mil habi
tantes, y enclavada en 
una zona fértilísima, ha 
ad(|uirido en los últimos 
años un creciente ritmo 
de progreso que sus au
toridades procuran im
pulsar con el mayor en
tusiasmo.

Si grandes son sus 
realizaciones en el orden 
de la in<lustria, la agri
cultura y el comercio, n(» 
le van a la zaga las de 
carácter cultural. |K>njue 
Paradas tiene la suerte 
de estar regi<la por un 
Ayuntamiento que siente 
como ningxmo las inquie- 
tutlcs del espíritu.

Róíulo que da el uomlirc del inmortal don Francisco  
de Coya a una de las principales calles de la po

blación.

Vázquez Díaz, el maes
tro onul>ense, f i g u r a  
cumbre de la pintura 
contemporánea, y Juan 
Miró, el famoso artista 
catalán, campeón del mo
vimiento pictórico van
guardista. junto a escri
tores de la talla de Ra
món (k>mez de la Serna

Jardiel Poncela, Femán- 
<lez-Flórez. Azorín, An- 
glada Camarasa, Juan 
Ramón Jiménez y tantos 
otros españoles universa
les que brillaron en los 
distintos campos de la 
ciencia, el arte o la lite
ratura.

Nos complacemos en 
resaltar como se merece 
esta feliz iniciativa del 
Municipio de Paradas, y 
muy particularmente de

MIS H IJO S

Tengo tres hijos: tres gozos 

que en el corazón me estallan, 

tres barcos que van Rotando 

por el mar de mi esperanza, 

tres libros blancos que tienen 

aún sin descubrir sus páginas.

Tengo tres hijos: tres flores 

en el rosal de mi alma, 

tres pequeños gorriones 

de vuelo casto y  sin mácula, 

tres ríos que abren su cauce 

hacia el incierto mañana...

Tengo tres hijos: tres gozos 

que en el corazón me estallan.

Vicente C A N O  C A N O

su alcalde, don José Gó- 
mez-Salvago, que ha si
do acogida con unánime 
aplauso en aquella sim
pática localidad andalu
za e incluso ha tenido 
eco en los principales pe
riódicos de toda España.

Paradas brinda así a to
das las ciudades y pue
blos un ejemplo, tan sen
cillo como admirable, de 
rendir homenaje y per
petuar la memoria de las 
grandes figuras de la in
telectualidad nacional.

"Lo mentirò es lo absoluto del mal; es la 
formo del demonio. Satanás tiene dos nom
bres: se llama Satanás y se llama Mentirò.”

Tamhión el gran pintor valenciano Sorolla tiene su 
calle correspondiente.

1‘ruto de esta preocu
pación ha sido en fecha 
reciente el acuerdo adop
tado de rotular numero
sas calles de la villa con 
nombres de (>ersonalida- 
des esj)anolas de las ar
tes y las letras, a los que 
ha dedicaílo azjilejos re
presentativos de s u s

f
' 'as más calificadas, 

nios del pincel como 
lázquez y Murillo, los 
¡ulo.sos sevÜlSanos; Oo- 

el inmenso aragonés;

y Fernando Villalón, de
coran ya con sus nom
bres y la reproducción 
de una de sus obras más 
señaladas, las esquinas 
de las principales calles. 
A ellos se sumarán muy 
pronto, con sus corres- 
jwndiente azulejos,- Al- 
béniz, Granados, Turina 
y Andrés Segovia. nues
tros gigantes de la músi
ca; y los Machado, Ga- 
nivet, Gregorio Mara- 
ñón, Arturo Duperier.

V I C T OR  HUGO

El más ilustre de los literatos franceses del si
glo XIX. Pasó su infancia en Itolia y en Españo.

En París, o la edad de diez años, escribió ver
sos que hicieron prever su genio colosal.

Primero figuro de lo nueva escuela romántico, 
sus numerosos y admirables obras han sido 
troducidos o cosí todos los idiomos.
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UNA JOVEN FRANCESA, DE VEINTISIETE AÑOS, PILOTO 
DE LINEAS AEREAS EN SU PAIS

Jacqu elin e Dubiit es  un v erd ad ero  caso  
d e  vocación y  tenacidad

de los primeros números de su promoción. Y a  | 
c<nno ingeniero^ ingresó en el' servicio de for
mación aeronáutica y  se sometió a  los exámenes 
necesarios para hacerse copiloto en avión de lí- 
nea. Fue admitida en mayo de 1966 con las me
jores calificaciones.

Ahora se ha convertido en la primera mujer 
piloto de lineas aéreas de Francia tras haber de
mostrado que está capacitada para tomar en sus ¡ 
manos los mandos de un avión de cuarenta pasa
jeros, dos veces diarias, en una linea del interior.

En  estos exámenes aventajó a  un centenar de 
candidatos, todos masculinos y, en su mayor par
te, de más edad que ella.

Como veis, todo un caso de vocación y  tena
cidad en el estudio. Así es como se triunfa en la 
vida.

PLATO S FRIOS 
PA R A  E L  VERANO

4

Jacqueline Dubut.

Por primera vez en 
Francia, una joven de 
veintisiete añ os, Jacque
line Dubut, va a  con
vertirse en comandante 
de a  bordo; más exacta
mente, en piloto de una 
de las líneas de la  com
pañía A ir Inter.

L a historia de Jac- 
q n eline representa el 
triunfo de la tenacidad, 
del valor y  de la  volun
tad. A  los quince años 
de edad decidió hacerse 
piloto, contra todo y  
contra todos. Poco des
pués, mientras prepara
ba su licenciatura en Le
tras, se inició en  el vue
lo en planeador. O tra 
célebre aviadora, Jac
queline Anriol, le acon
sejó que, en primer tér
mino, estudiase ingenie
ría, pues solamente una 
formación técnica po
dría darle, por el mo
mento, cierta autoridad.

L a  señorita D u b u t  
p r  e p aró entonces su 
examen de ingreso en la  
Escuela P<^técnica fe
menina, y  al final de 
cuatro años de brillan
tes estudios, obtuvo uno

Sí, el calor produce un 
cansancio que quita casi 
por completo el apetito. 
Pero si para estos días 
pensamos en algunos pla
tos fríos, habremos re
suelto el problema, pues
to que hay que comer, a

MANTELERIA AMERICANA

Bordada a punto de crus, en dos tonos d e  azul, instando las cerám icas de Ta- 
Icn'era, esta m antelería am ericana resulta iñstosa, práctica y  elegante.

pesar del calor y de la 
desgana que este calor 
produce.

Procuraremos, p u e s ,  
mientras dure el calor, 
preparar buenas ensala
das utilizando las horta
lizas, que siempre son 
agradables al paladar y 
ricas en vitaminas. Pla
tos de pescado, prepara
dos de forma que pue
dan comerse fríos, des
provistos de grasas y 
salsas, para que no fati
guen el estómago antes 
de probarlos, ya que así 
se reacciona cuando se 
carece de apetito y es 
muy fuerte el calor, es
pecialmente cuando llega 
la hora del almuerzo.

Pensemos, pues, en un 
plato variado: alguna le
gumbre cocida, adereza
da con mahonesa, por 
ejemplo ; carne a la plan
cha o bien en croquetas, 
rodeadas de una ensala
da. Pescado a la plancha 
o fritOr<»locado con gtis- 
to en un plato con toma
tes rellenos o pimientos, 
y unos postres a base de 
frutas frescas, adereza
das en macedonia, pro
curando que animen los 
platos de vivos colores.
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LA
VIDA

EN NUESTROS 
PUEBLOS

Zarzosa, en la provin
cia (le l,Offrono, es, sin 
disensión jxisiblc, el jme- 
hlo más |>e(jueño de lís- 
paña: síMo tiene cuatro 
vecinos y medio, todos 
los cuales ocupan cargos 
púI)Iicos: uno es alcalde; 
otro, primer teniente de 
alcalde y presidente de 
la Hermandad de I,abra- 
dores: el tercero, dc|)o- 
sitarío de fondos, y el 
cuarto, alguacil. H a y  
otro hombre en el pue- 
bl(í (|uc es sordo, vive 
solo y cuenta, para efec
tos municipales, c o tn o 
medio vecino.

K1 caso es que Zarzo
sa con(x:ió hace años una 
etapa de prosperidad en 
la (jue llegó a contar has
ta setecientos habitantes. 
Tenía tres curas, un se
cretario municipal y dos 
maestros. Kue una villa 
—este título se lo conce
dió el rey Carlos II, "el 
Hechizado”—  que figu
raba entre las más im- 
{)ortantcs de la Baja Rio- 
ja. Pero hoy casi todas 
sus casas están vacías y 
en ruinas. Kn los tres 
últimos años se marcha
ron del pueblo más de 
cien vecinos. I.,as tierras 
de cultivo están at>ando- 
nadas y llevan camino de 
convertirse de nuevo en 
monte bajo.

— Rste año — ha di
cho el primer teniente de 
alcalde. Juan Rodríguez 
Merino—  tenemos un 
presupuesto municipal de 
unas treinta y cinco mil 
pesetas. I-a mayor parti
da del presupuesto co
rresponde al sueldo del 
secretario; seis mil pese-

ZARZOSA, EL MUNICIPIO MAS PEQUEÑO DE ESPAÑA
Sólo tiene 

cuatro vecinos 
y medio

tas anuales. Kl secre
tario es el mismo de Mu- 
ni la;  si no, apenas ten
dríamos dinero para pa
garle.

Zarzosa carece actual
mente de agua, luz eléc
trica y teléfono. Kn cam
bio. dentro de unos me
ses tendrá carretera. Las 
máquinas van perforan
do la montaña y abrién
dose paso hasta el pue
blo. Los coches llegan ya 
hasta muy cerca de las 
primeras casas.

— 1.0 malo — dice una 
anciana—  es que cuando 
llegue la carretera ya no 
van a quedar vecinos.

Kl prinift teniente de 
alcalde — conce
jal— , Juan ^ » Ir íg u e z  
Merino, f u n <ró hace

''fislus. Fahio, ¡ay. dolor!, que ves ahora..." ¡m lamentación del f>oeta cuadra 
(perfectamente al aspecto desolado que o frece  hoy Zarzosa, pueblo reducido a

su mmima expresión.

LLEGO « T E N E S  S E T E C I E N T O S  HABITANTES, PENO 
A H O R A  C A R E C E  OE AGOA,  L B Z  T T E L E F O N O

tjemjx) una asociación 
de ganaderos que aún 
existe.

— Hemos vivido empe
rrados — dice—  en ex
plotar la tierra. Y  no 
nos acabamos de dar 
cuenta de que esta tierra 
no produce. El porvenir 
de Zarzosa está en la ga
nadería. Formamos una 
sociedad de ganaderos, 
poseemos ciento cuarenta 
vacas que viven en liber
tad día y noche, verano 
e invierno, y eso nos per
mite "ir  tirando”. Si am
pliáramos esa sociedad, 
c o m o  pastos hay en 
a b undancia, jxjdríamos 
montar un buen negocio. 
Pero nos falta decisión y 
confianza de unos en 
otros: somos envidiosos, 
vivimos reñidos la ma
yor parte del año y así 
no vamos a ninguna par
te.

— Una lástima.

— Y grande. Yo estoy 
convencido de que en 
muchos pueblos sobra 
gente. Pero aquí, no. 
Aquí había riqueza para 
todos. Tuvimos en nues
tras manos la oportuni
dad de convertirnos en 
un pueblo de señorío. Si 
fuéramos listos nos ha
ríamos millonarios. Pero 
me parece que nos hemos 
dado cuenta demasiado 
tarde; yo creo que esto 
ya no tiene remedio. Hoy 
nos hemos quedado en 
nada. Cualquier día nos 
quitarán el Ayuntamien
to, o el Patrimonio Fo
restal comprará las tie
rras que poseemos y es
to se convertirá en un 
bosque de pinos. Ahora^ 
en Zarzosa no quedamos 
hombres ni para jugar 
una partida a las cartas.

L híJ anciana v un niño, dos de los cuatro vecinos 
y medio — este medio es un sordo—  que quedan en

Zarzosa.

!  TODOS LOS HOMBRES \
1 DESEMPEÑAN CARGOS PUBLICOS I

'I ii.'Bi'i i«i' iiBiili'li'Rni'ktnl'iff*
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PREDICA 
e o R  e l  

EJEMPLO

BEL CURA DE FER EZ DA A LOS POBRES LAS TIERRAS DE SU PARROQUIA

EL VIVIRA DE LA  CARIDAD  
DE LOS FIELES

», i n*rr.''. •
Vista panorám ica del pueblo de Pérez, en la prozñncia de A lbacete. En pri 
mer término se ve parte de las tierras que se dispone o repartir entre los po 

bres el párroco de la localidad, don Lorenzo Mora.

TREINTA FAMILIAS SE BENEFICIARAN CON  
ESTA MEDIDA CRISTIANA Y  SOCIAL

Como fruto de la re
novación que la Iglesia 
está llevando a cabo des
pués del Concilio, esta
mos viendo una serie de 
acciones particulares o 
colectivas, más o menos 
organizadas o esporádi
cas, que nos muestran 
hasta dónde ha calado la 
enseñanza del Vatica
no II. A través de todas 
las encíclicas se puede 
comprobar la preocupa
ción social que anima a 
la Iglesia. Hoy más que 
nunca se ve que la Igle
sia es de todos, y que el 
pueblo trabajador se ha
lla comprendido tanto 
por las más altas jerar
quías eclesiásticas como 
hasta p o r  el último 
sacerdote.

Un caso concreto que 
nos llena de interés y que
remos resaltar hoy en es
tas páginas es el del se
ñor cura párroco de Pé
rez, un bellísimo pueblo 
situado al sur de la pro
vincia de Albacete.

Este párroco está sien
do noticia por el anuncio 
de la decisión que ha to
mado. En otros tiempos 
esto hubiera sido increí
ble, pero ahora bien po

demos considerarlo como zando las gestiones ofi- 
un luminoso fruto de la dales p a r a  p o n e r  en 
carta papal conocida con práctica su idea. El, se- 
el nombre ‘‘Populorum gún nos afirma con toda
progressio .

La historia de este ca
so es la siguiente. En el 
año 1670, una familia de 
Veste (Albacete), la de 
don Tomás Ruiz Tama- 
yo, dejó al párroco de 
Pérez cierta cantidad de 
tierras a cambio de la 
obligación de decirle to
dos los años determina
do número de misas. Lue
go. estas propiedades se 
vinieron sucediendo de 
unos curas a otros, los 
cuales se servían de su 
servicio p a r a  subsistir, 
ya aue la población es pe
queña y los ingresos que 
produce son realmente 
también muy pequeños.

De pronto, el actual 
cura párroco, don Loren
zo Mora del Pozo, ha de
cidido que esas tierras 
deben ir a parar a las fa
milias m á s  necesitadas 
de la localidad, sin que 
por ello cese en su com
promiso de ofrecer las 
misas por aquellos fieles, 
hov difuntos.

Don Lorenzo se halla 
en estos momentos reali-

tranquilidad, quiere ser 
pobre. En un mundo don
de todos aspiramos a po
seer la mayor cantidad 
de bienes y medios con 
que conseguirlos, hay un 
hombre en la provincia 
de Albacete que se va a 
confiar plenamente a la 
caridad de sus feligreses 
solamente por amor de 
Dios, para que unas fa
milias pobres puedan con

tar con un patrimonio fa
miliar que les haga mi
rar el futuro sin recelo y 
con alegría.

Las tierras a repartir 
son unas dieciocho hec
táreas, o sea, veinte fa
negas de riego. Cuentan 
con treinta horas sema
nales de buen riego. Son 
excelentes y, bien cuida
das, pueden dar de comer 
a muchas personas.

Don Lorenzo está es
tudiando minuciosamen
te la situación y la me
jor puesta en práctica de 
su idea para que todo re
sulte lo más perfecto po
sible. A tal fin ha eleva
do ya al señor obispo va
rias soluciones, compagi
nando de la forma más 
cabal la tierra y las ho
ras de agua. Desde lue
go, quiere que el benefi
cio alcance al mayor nú
mero posible de familias. 
Tal vez se pueda formar 
h a s t a  treinta parcelas, 
aunque o t r o s  afirman 
que sería más convenien
te reducirlas a nueve.

El valor global de es
tas tierras pasa de un 
millón de pesetas.

Como es natural, la 
noticia ha despertado el 
correspondiente clamor 
en todos los medios, y el

bueno de don Lorenzo se 
ha visto obligado a ma
nifestar que no es un cu
ra “nuevo”, y menos un 
cura “ye-yé”. Es simple
mente un joven apóstol 
cuya vida, corta aún, se 
ofrece ya con grandes 
frutos en su ministerio. 
E s un hombre nacido en 
la provincia de Cuenca 
que ahora es muy queri
do de sus feligreses alba- 
cetenses.

El pueblo de Férez es 
uno de los más bellos de 
la provincia de Albacete 
y está calificado como 
“conjunto - h i s t órico - 
artístico”. Tiene cubier
tos todos sus servicios 
públicos, y a la entrada 
del lugar se puede ver 
una simpática salutación 
que llama poderosamen
te la atención del viajero.

Actualmente tiene do
ce maestros nacionales, 
dos de eüios dedicados a 
las tareas de la alfabeti
zación de adultos.

Es curioso saber que el 
treinta por ciento del pre
supuesto municipal está 
destinado a festejos. Y  
todo, en un pueUo con 
muy pocos m á s de mil 
habitantes.

Enrique G A R C IA  
SO LA N A

El párroco de Férez, don Lorenzo M ora, explica a 
lidad. al secretario del Ayuntamiento y al autor de 

proyecto de repartir las tierras de ¡a

dos m aestras de la ¡oca- 
este reportaje su generoso 
parroquia.
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nuestra

s asi
por Jorqe R. de Sontoyqna

SORIA (I)
Soria, provincia de 

Castilla la Vieja, con 
una extensión <le 10.287 
kilómetros cuadrados, li
mita al Norte con la de 
l.ogroño. al liste con la 
de Zaragoza, al Sur con 
la de (luadalajara y al 
Oeste con las <le Segovia 
y Burgos.

Kn su suelo, monta
ñoso |X)r el liste y Sur, 
alternan los valles ricos 
y las parameras desarlx)- 
ladas. Kn general, es una 
meseta con altura media 
de mil metros. Al Norte 
está limitaila por algu
nos macizos montañosos 
del sistema ilx'rico: los 
picos <le Urbión y Celx)- 
llera y las sierras de 
Alba, Almuerzo. Made
ro y otras, (|ue enlazan

Ub g r a n  so ldado  sor/oao

l  o C  It o N  o

EnEIISlOW : IO.-287fc¿L

fOl /OP f

________,  \

con las estril)aciones del 
Moncayo. Por el Sur dis
curren alineaciones del 
sistema central : sierra 
Ministra, altos de Bara- 
hona y sierras de Pela. 
Cabras y Ayllón. Kn el 
centro se extiende la me
seta soriana.

Ix)S ríos reparten sus 
aguas entre las cuencas 
del Duero y del libro.

Kn los Picos de U r
bión nace el Duero, que 
recoge las aguas de los 
ríos Ucero, Revinuesa, 
Rituerto y Kscalote. Al 
libro vierten sus cauda
les los ríos Cidacos, San 
Pe<lro, Albania, Quedes 
y el Jalón: éste, el más 
importante de todos.

En un principio, la 
tierra de Soria estaba

PoeiACKXi: 150.000 hat̂

cubierta, en su mayoría. 
jx)r el bosque y, al des- 
a|«recer éste, fue susti
tuido por el pinar.

I,a riqueza soriana 
es de marcado carácter 
agrícola, forestal y ga
nadero. Se calcula en 
más de un millón el nú
mero de las cabezas de 
ganado lanar que pacen 
en sus extensas dehesas. 
Son famosos los pinares 
de los Picos de Urbión.

minería está rqire- 
sentada por el carbonato

de cal, en Arcos de Ja 
lón; la sal, en salinas de 
Metlinaceli; el plomo, en 
Peñalcázar, y el yeso, en 
Mazaterón.

industria más im-

portante es la maderera, 
ya que sus pinares pro
ducen por encima de 
125.000 metros cúbicos, 
y las resinas son exce
lentes.

G E N E R A L  YAGÜE

Don Juan  
Blanco, uno 
más hrillantes (/eneró
les de nuestra Crnca-

da de Liberación, na
ció en Son Leonardo, 
en 1892.

Alumno de la A ca
demia de Infantería, 
en 1912 fu e  prom ovi
do a teniente y des
tinado a M arruecos, 
donde comen:;ó su bri
llantísima carrera mi
litar.

Durante la guerra  
de liberación t o m ó  
parte, al mando del 
( 'uerpo del E jercito  
de M arruecos, en las 
campañas de Madrid. 
A ragón. Lezxtnte y

ASI CAMTM T BAILAI LOS ESPAIoLES

tf LA R U E D A II

Cataluña, y fu e  el 
conquistador d e  B ar
celona.

No m brado m in istro 
del A ire después de 
la guerra, más tarde 
fu e  prom oj’ido al em
pleo de teniente gene
ral. y  ejerció hasta .ui 
muerte el mando de la 
sexta región militar.

Su espíritu em pren
dedor h ico que dejara  
profunda huella de su 
paso por los distintos 
mandos que ejerció.

M urió en Burgos 
en 1952.

No es la provincia de Soria muy rica en 
danzas y canciones, conforme ya observó 
Antonio Machado, pero ello no quiere decir 
que carezca de manifestaciones folklóricas 
esta tierra sobria y  seria.

Quizá su baile más representativo sea el 
que se conoce por el nombre de “la rueda”; 
un baile en arca lo , muy pcyularizado en 
gran parte de Castilla la V ieja y  al que pone 
dulzaina su música grave.
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LOS MANDAMIENTOS

 ̂ Los muchos y  muy positivos adelantos de 
nuestros tiempos y  las muchas comodidades 
que ellos nos proporcionan, están creando un 
tipo de hombre que no cree más que en si 
mismo y hace de la persona un ídolo a  (piien 
rinde el culto debido sólo a  Dios. Al efecto, 
llegan a decir la estupidez de que los M an' 
damientos divinos están anticuados, y eso 
como poco; como más, llegan a mofarse de 
ellos.

Hoy quiero que entiendas, querido amigo 
de A LBA , que los adelantos y  las conquiS' 
tas de las riquezas no han cambiado la natu
raleza humana. Sólo la han adornado con un 
traje nuevo y elegante, si quieres, pero por 
dentro es el mismo hombre de otros tiempos 
y  de todos los tiempos. Aquí se puede aco
piar la fábula que dice: “La mona, aunque 
de seda se vista, mona se queda." S i cam
biase esencialmente el hombre, ya no sería 
hombre. Consta que el hombre de hoy es co
mo el de otros tiempos, sujeto a  las mismas 
pasiones y al mismo lastre que origina el pe
cado original; por eso, hoy como siempre, los 
Mandamientos divinos son de viva actuali
dad. Los Mandamientos no responden a exi
gencias circunstanciales, sino a normas inhe
rentes a  la misma naturaleza humana.

Todos los conflictos particulares del indi
viduo quedarían resueltos en el cumplimien
to de los tres primeros Mandamientos de la 
Ley de Dios. Recuérdalos.

E l cumplimiento de los siete restantes re
solvería todos los conflictos sociales y  vol
verían el equilibrio al mundo.

En  una palabra: Que al mtindo de hoy le 
urge volver sus miradas al monte Sinai para 
restablecer el equilibrio entre el progreso ma
terial y  el orden espiritual y  social, cuyo equi
librio llenaría completamente el vacio de las 
almas y  restablecería el orden social. Por tu 
parte, contribuye a tu propio bien y al bien 
de toda la sociedad ajustando tu vida a los 
preceptos divinos.

Padre Jesús F E R N A N D E Z

CARTAS A MARIA
Querida M arta:

Conocco a una muchacha que no 
sahe leer ni escribir. A penas puede 
poner, con mucho esfuerzo, su nombre 
sobre un papel. V m al puesto. B s  una 
chica Joven y  yo le he preguntado 
muchas veces por qué no aprende, por 
qué no va a alguna clase para mayo
res. Suele contestarme que no tiene 
tiempo o que ya irá algún día. Una 
vez hasta me d ijo  que no le importa
ba no saber leer. Yo me figu raba que 
era mentira, pero el otro día lo supe 
con seguridad. La encontré llorando 
porque h  habían engañado en las 
cuentas de ¡a plaza.

— Como yo no entiendo de núme
ros. ..

— j l . o  ves?  — le dije— . D eberías ir 
a esas clases para aprender a leer y 
escribir.

—¿A qué voy a ir?  — me cotitestó 
llorando— . ¿A que se rían? No quie
ro que se rían de mí.

H e intentado después explicarle que 
ítadic iba a reírse. Que eso no es co.ta 
le risa. Que gente mucho mayor que 
ella ha aprendido y  que ahora sabe. 
No pude conz'encerla.

M e figu ro  que tú ahora m ozrrás la

cabeza v ¡o sentirás por ¡a chica tanto 
como lo siento yo. M e figuro que te 
acordarás de cuando tú tampoco sa
bías, y  pensarás cuánto han cambiado 
las cosas desde entonces.

P or eso he pensado en ti. ¿Por qué 
no intentas enseñar a alguien? Estoy  
segura de que habrá otros muchos 
como esa chica que no se atrez'an a 
con fesar su ignorancia y  que sufran  
por ella. Que piensen que es ridículo 
lo que les pasa y  que no tengan con
fianza en los demás, en la buena f e  
de los que podrían enseñarles. S i sa 
bes de al(/iiicn asi. ayúdale a leer. ¡Qué 
bonito sería! ¡Qué herm osa manera de 
agradecer su labor a los que te han en- 
.•¡eñado a ti!

H asta pronto. Un abrazo de tu 
amiga,

JU A N A

CLUBS PA R A  LA  JU V EN TU D  R U R A L

En la mayor parte de nuestros 
puebles falta por completo este tipo 
de asociaciones juveniles de que 
hablábamos en nuestro número an
terior: este mínimo “ambiente" ne
cesario para el desarrollo integral 
de la persona. E s  más. en buen nú
mero de ellos forman sus poblado
res núcleos tan aislados y cerrados 
en sí mismos que son incapaces de 
crear por su cuenta tales asociacio
nes si no interviniera algún factor 
externo que las promoviese rom
piendo la inercia local.

Ciertas organizaciones naciona
les — Frente de Juventudes, federa» 
Clones deportivas, etc.—  han reali
zado en este terreno una labor im
portante. Asimismo ha habido ini
ciativas personales, un maestro, un 
cu ra ..., o colectivas, un ayunta
miento, una diputación, una aso
ciación cultural, una em presa..., 
que son verdaderamente merito
rias y dignas de la gratitud pública. 
Pero el trabajo que queda por hacer 
es enorme y. en principio, debe co
rrer a  cargo de adecuados organis
mos públicos, habida cuenta de la

trascendencia que el problema tiene 
para el “bien ser” de innumerables 
españoles. AI menos, se debería fa
vorecer el montaje y funcionamien
to de este tipo de clubs por medio 
de subvenciones, cesión de locales, 
etcétera, en mucho mayor grado 
que lo que se hace actualmente.

En  fin. importa subrayar la idea 
de que las asociaciones juveniles 
que se proponen deben basarse en 
la autogestión y en la responsabi
lidad de los mismos asociados. In
teresando en los asuntos comunes a 
los miembros de una comunidad es 
como únicamente se les vincula a 
ella y se les hace responsables de 
su marcha y de sus resultados. Es
to viene exigido por la propia dig
nidad de la persona, a quien toda 
institución debe servir.

Que todos aquellos a quienes 
preocupan temas como la solidari
dad. la educación, la juventud y 
otros más específicos, hagan lo po
sible por remediar la vieja pero vi
tal necesidad que a  lo largo de es
tas lineas se ha querido recordar 
una vez más.

Rafael L E IC E A
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LA INDUSTRIA Y  S U S  O F IC IO S
TRESCIENTOS MIL TRABAJADORES. AFECTADOS POR 

CRISIS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA
LA

Hspaña produce utia de las m ejores m aderas del mundo, como lo demuestran  
estos “bravos" troncos de haya de los montes de Urhasa.

BALEARES, 
AVANZADA DEL 

TURISMO

í,as islas Balea
res siguen en pose
sión del cetro de 
la industria turísti
ca española. Sólo en 
¡b isa  y  Form entera  
existen  195 indus
trias hoteleras, con 
5.236 habitaciones y 
9.219 camas. E l ano 
pasado fueron  iñsi- 
tadas estas dos islas 
por  116.883 v ia je
ros, c ifra  que, sin 
duda, será rebasada  
en 1967.

k.

La indastría d e  l a  
maderat tan importante 
en nocstro país, se halla 
hoy en franca crisis. 
Ultimamente se han ce ' 
lebrado en Soría, G na' 
dalajara, Bnrgos, SegO' 
via, Avila y otras prO' 
V i n c ias directamente 
afectadas, ana serie de 
reuniones para estudiar 
la situación y arbitrar 
posibles soluciones.

Son muchas las cau' 
sas que influyen en la 
citada crisis: el menor 
empleo de la madera en 
la construcción; compC' 
tenda desleal en cuanto 
a aserrerías se refiere; 
“invasión” de la tablilla 
portuguesa en C a n a -  
rías, donde se utiliza 
para la fabricadón de 
“ccretos” con vistas a 
la exportadón del toma' 
te y el plátano; deseen* 
so de las exportadones, 
etcétera.

Solamente se salva 
de esta crisis, que afee-

ta a  unos 300.000 tra* 
bajadores, la industria 
del mueble, que el año 
pasado supuso un bene- 
fido de quinientos mi
llones de pesetas, pues 
el mueble español goza 

de gran prestigio en el 
extranjero y  es cada día 
m á s  solidtado. Tam 
bién se defiende la in
dustria del corcho, cu- 
y a s exportadones en 
1966 a s c e n d i e r o n  a 
unos 1.100 millones de 

pesetas, tanto en pro
ducto manufactur a d o 
como en materia prima.

UNA GRAN FA BRICA  DE M A TERIA L 
AUXILIAR DEL AUTOMOVIL

Se halla a 17 kildmetros de Madrid y  ocopa a 
doscientos obreros

Una nueva e impor
tante fábrica destinada 
a material auxiliar del 
automóvil ha sido inau-

A NUESTROS LECTO RES
— ¿Qué ofido o profesión te interesa?
— ¿Que se necesita para dedicarse a dicha 

profesión?
— ¿̂Qué medio o qué materiales emplearás 

en el ejerdeio de ese ofido?
— ¿Qué forma hay de iniciarte en el ofido 

y qué estudios o preparadón se requieren?
A cuantas preguntas te interesen, te con

testaremos en esta pàgina.
 ̂ Sólo esperamos tus preguntas para rea- 
\ penderías. Escríbenos a A LBA  y te infor- 
’ matemos.

gurada a sólo diecisiete 
kilómetros de Madrid, 
en la carretera de T o 
ledo.

Equipada con maqui
naria modernísima, en 
su primera fase podrá 
l l e g a r  a p r o d u c i r  
500.000 embragues, y 
con sucesivas amplia
ciones alcanzará hasta 
1.200.000.

La nueva fábrica, que 
ocupa una superficie de 
7.500 metros cuadrados 
cubiertos, proporciona 
t r a b ajo a doscientos 
obreros. E l valor de su 
maquinaria se cifra en 
unos ochenta millones 
de pesetas.

MINI- 
NOTICIAS

#  Hasta h a c e  poco 
tiempo España im-

. portaba toda la harina 
de pescado que precisaba 
su industria de piensos 
compuestos; pero ahora, 
en virtud de un convenio 
firmado en el Ministerio 
de Qjniercio. los fabri
cantes de piensos com
puestos quedan obligados 
a adquirir hasta el 30 de 
abril del año próximo, 
fecha en que vencerá el 
acuerdo, toda la harina 
de pescado de fabrica
ción nacional que les sea 
ofrecida, hasta un máxi
mo de 2.500 toneladas 
mensuales.

#  M ás de  1.800 conve
nios colectivos, que

am paran a cerca de tres 
millones y  medio de tra
bajadores, fueron  apro
bados en los dos últimos 
años. D e ellos, 353 co
rrespondieron al sector 
cam po; 1.000 al sector  
industrial, y el resto a 
los servicios.

#  Noventa y cuatro 
millones de dólares

—más de 5.600 millones 
de pesetas—  importará 
la central nuclear de 
Santa María de Garoña 
(Burgos). Tendrá una 
potencia de 460 megava- 
tios y se prevé que entre 
en servicio en 1970. Su 
área de distribución y 
consumo será de ocho 
millones de habitantes, 
repartidos en las provin
cias de Vizcaya, San
tander, Asturias. Falen
cia y Lugo.
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AUSTRALIA QUIERE MAS MANO DE OBRA ESPAÑOLA
Nuestros trabajad ores gozan en aquel 
país de una a lta  cotización por su valia 

profesional y moral

E l ministro australiano de Emigración, señor Snedden, ha venido 
recientemente a Madrid para entrevistarse con las autoridades españo
las a Hn de fomentar el aumento del número de emigrantes a aquel le
jano e inmenso país, donde noestros trabajadores son muy apreciados 
por sns cualidades humanas y  profesionales.

Dijo el señor Snedden que Australia está dispuesta a favorecer el 
principio fundamental y bááco de poder regresar, dando toda clase de 
facilidades, aunque, naturalmente, no hasta el extremo de convertir la 
emigración en un viaje de turisma Insistió en que Australia está vi
vamente interesada en contratar mano de obra y  que, en principio, as
pira a  conseguir la cifra de dos mil trabajadores, entre especialistas, 
semicalificados y  sin cualificar.

BROS Q IÍRCE m il  ESPAIOLES «IVER RCTIALM ERTE ER 
AQBELIAS LEJARAS TIERRAS

UNA FAMILIA VASCA. LA  
MENDIOLEA, ES HOY LA MAS 
POPULAR E N  EL NEGOCIO 

DE LA CAÑA AZUCARERA

Federico Beascoe c h e a ,  
otro z'asco que lleva cua
renta y dos años en Aus

tralia.

Unas seis mil familias 
españolas, que totalizan 
alrededor de quince mil 
personas, viven actual
mente en la remota Aus
tralia, a quince mil kiló
metros de España. Pre
dominan en este núcleo 
emigrante los cortadores 
de caña azucarera vas
cos, gallegos y catalanes, 
entre los que goza de 
enorme popularidad una 
familia vasca, la Men- 
diolea. convertida hoy en 
la más importante en el 
negocio australiano de la 
caña de azúcar.

Teresa Mendiolea, que 
ahora cuenta sesenta y 
ocho años, se embarcó en 
Bilbao, rumbo a Austra
lia. con sus dos hijos, 
hace la friolera de cua

renta y cuatro años. 
Otros dos nacieron allá. 
l..a familia compró en 
1941 la granja “Milano”, 
y hoy, como decimos, 
tiene un importantísimo 
negocio de caña azucare
ra. Los Mendiolea, que 
aún hablan entre sí el 
vascuence, llevan una vi
da familiar sana y equi
librada. Todos ellos son 
pelotaris empedernidos, y 
los domingos, por la ma
ñana, mientras la madre 
— una mujer aún en ple
no vigor y que cocina 
diariamente para doce 
hombres—  prepara un 
bacalao al “pil-pil”, los 
Mendiolea echan en su 
frontón unos partidos a 
pelota mano.

— T  e n í a dos años 
— dice Antonio Mendio
lea—  cuando mi madre 
me trajo a Australia. 
Desde muy joven he fae
nado de mayo a diciem
bre en la caña de azúcar. 
Soy el capataz de una 
cuadrilla de cortadores. 
Rn 1951 regresé a Espa
ña para casarme con una 
española, Juanita Mar
qués. También en 1962

estuve allí. Me paseé por 
España durante un año 
con un coche comprado 
en Francia. Mi hijo ha
bla bien el inglés y, por 
supuesto, el vascuence.

Otro español afincado 
en Australia, y muy po
pular allá, es Federico 
Beascoechea, que emigró 
en 1925. Desde entonces 
no se ha movido de 
Queensland. Va a cum
plir ochenta y seis años 
y vive en un hotel para 
ancianos, a noventa kiló
metros al Sur de Towns
ville. Recibe con frecuen-

J,os hermanos Antonio y Juan M endiolea, en plena 
faen a  de corte de caño de azúcar.

da la visita de un chica
rrón sevillano, patrón de

Im mimcrosQ fam ilia M endiolea. cuya tercera gene
ración es vu hispano-ausiraliana.

una taberna de Ayr, ex 
portero del equipo de fút- 
l)ol Algeciras, que cierra 
su establecimiento a las 
tantas de la noche des
pués de cantar y bailar 
flamenco.

Hombres c o m o  los 
Mendiolea y Beascoechea 
son los que han cimenta
do el prestigio de nues
tros t r aba j a do r es  en 
Australia; y así se expli
ca que un ministro de 
este país haya venido en 
busca de hombres de 
este temple, que honran 
al pueblo que los vio na
cer y en el que ellbs 
querrían morir...
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“ F U T A ”
d t l

V E I A I O

Es mediodía. E l sol 
cae de plano y los ca  ̂
minos están en silencio. 
Como en silencio están 
también 1 a s calles de 
m u c h o s  pueblos de 
nuestra geografía. E s la 
hora de la siesta que tO' 
davia se respeta en mu
chos lugares. Nada se 
oye. E s u n a estampa 
que podemos observar 
en casi toda España, es
pecialmente. en las zo
nas del Centro y Sur.

La siesta es una pro
tección en las zonas cá
lidas. donde el calor es 
agobiante en las horas 
centrales de la jornada. 
También es un descan
so que se toma el hom
bre cuando más duro 
resulta el trabajo.

E s frecuente ver al 
pie de la obra, en ese 
tiempo que medía entre 
la comida tomada en el 
mismo lugar del trabajo 
y la hora en que debe 
reanudarse la labor, un 
hombre tendido en tie
rra y adormecido. Es 
una forma de reponer 
fuerzas.

Puede decirse que en 
España la siesta es tra
dicional. E s partir la 
jornada p>ara reanudar
la tras este breve des
canso que se concede al 
cuerpo.

De nuestro pais saltó 
la siesta a otras latitu
des. América adoptó la 
costumbre, que aún se 
observa en muchas na
ciones de aquel conti
nente.

La siesta tiene — ¡có
mo no!—  sus partida
rios y sus detractores. 
Unos la defienden a ul
tranza. y otros también 
a ultranza la atacan. 
Hay quiénes le achacan 
todos los defectos, y 
auiénes la conceden to
das las virtudes.

Lo cierto es que hay

LA SIESTA, TIPICA COSTUMBRE ESPAÑOLA
T i e n e  tantos part idarios  

como d e t r a c t o r e s
muchos que no pueden 
pasar sin partir el día 
con la siesta para rea
nudar el trabajo con 
nuevas energías, d c s- 
piertos y atentos a lo 
que han de hacer, y 
descubriendo soluciones 
que antes no veían.

Hay médicos que asi
mismo aconsejan este 
breve descanso durante 
lo más duro del calor 
del día.

Recordaremos a este 
respecto que el político 
inglés W inston Chur
chill atribuía su buena 
salud y larga vida a  es
ta costumbre que adqui
rió durante su estancia 
en Cuba.

También s e  cuenta 
q u e  doifi^'Miguel de 
Unamuno acudía todos 
los días a su tertulia en

un café de Salamanca. 
Entre los asiduos se ha
llaba un señor que siem
pre se metía con don 
Miquel porque éste dor
mía mucho. Hasta que 
Unamuno, cansado de 
oírle, le contestó: “M i
re, yo, en la cama, duer
mo mucho, seaún usted, 
pero el resto del tiempo 
estoy despierto y bien 
despierto. Usted, según 
dice, sólo duerme cua
tro o cinco horas, pero 
el resto del día está casi 
dormido.”

Algo parecido pode
mos decir a los enemi
gos de la siesta. Todo 
depende de la forma de 
ser de cada individuo, 
del lugar en que viva, 
del calor que haya de 
soportar. Ni defende- 
m o s ni atacamos la

D ígase lo que se quiera, la siesta es un descanso 
reparador en los países cálidos. E l clima ex ige un 

pequeño sueño antes de reanudar la faena.

siesta. Como tampoco i n t e  rnacional que ni 
atacamos ni defende- franceses, alemanes, ru
mos a quienes les gusta sos, ingleses o de cual- 
trasnochar. Cada uno 
tiene sus preferencias.
Cada individuo s a b e  
cómo se encuentra me
jor.

Lo c i e r t o  es que 
“siesta” es una palabra

LOS P U E B L O S  MERIDIONALES  GUSTAN 
DE D O R M I R  EN LA S O B R E M E S A

Cualquier sitio es buena para echar una cabezada tras la comida. Este traba
jador. con ct som brero d e  p a ja  sobre el rostro, recobra energías tras su jom ad a  

matutina durmiendo la siesta en el propio tajo.

quier otra nación, se 
atrevieron a traducir. 
D i c e n  sencillamente, 
“siesta”, y se acabó.

E  n algunos países, 
como en Chile, se ha 
querido prohibir la cos
tumbre de la siesta ale
gando que se desatien
de el trabajo. Pero la 
medida no ha caído bien 
a nadie, y todos prefie
ren conservar la cos
tumbre tradicional. Lo 
mismo sucede en M éji
co. ¿Costumbre? ¿Nece
sidad? No podemos de
cir qué. pero lo cierto es 
que hay quienes sin su 
siesta no s o n  nadie. 
Como t a m b i é n  hay 
quienes opinan que la 
siesta es solamente un 
mal que lleva consigo 
no sabemos cuántos ma
les.

Lo mejor será dejar 
que cada uno elija lo 
que más le convenga y 
mejor vaya con su for
ma de ser y actuar. Lo 
interesante es que des
pués de la siesta se vuel
va al trabajo con el es
píritu más despierto, y 
en disposición de rendir 
un poquito más y  mejor.
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LOS INCENDIOS FORESTALES, PLAGA DEL VERANO
A L G O  
T U Y O  

SE QUEMA

Todos los años, du
rante el verano, se su
ceden las noticias refe
rentes a incendios fo
restales en España. Es 
un verdadero azote es
tival que todos debería
mos contribuir a que

SUPONEN UNA PERDIDA MEDIA 
A N U A L  DE D O S C I E N T O S  
M I L L O N E S  DE P E S E T A S

dios, debido a la facili
dad de propagación que 
ello supone, y también 
al mayor número de 
personas que visitan los 
bosques, pues no hay 
que olvidar que el 95 
por 1W  de los incendios

— Puedes calentar la comida, mientras yo zñgilo.

desaparezca, en aten
ción a los gravísimos 
daños q u e  representa 
para la economía nacio
nal. Las pérdidas que 
causan los incendios en 
los bosques, aunque di
fíciles de establecer, os
cilan alrededor de los 
doscientos millones de 
pesetas como promedio 
anual.

E l número de hectá
reas siniestradas el año 
pasado fue de 49.354, 
de las cuales 24.644 co
rrespondieron a arbola
do. En lo que llevamos 
de 1967, la superficie 
afectada por los incen
dios ha sido de 18.000 
hectáreas de arbolados 
y 19.000 de desarbola
dos. Los más grandes 
han sido los registrados 
en la segunda quincena 
del pasado mes de julio 
en l a s  provincias de 
Barcelona. Tarragona. 
Gerona y Madrid.

La llegada del calor 
favorece el incremento 
del número de incen

tienen su origen en im
prudencias humanas.

El 65 por 100 de los 
siniestros se producen 
por negligencias en el 
apagado de colillas, ce
rillas, hogueras para las 
comidas de excursionis
tas y obreros, y por la 
quema de residuos.

Las chispas de los fe
rrocarriles producen el 
7 por 100 de los incen
dios. y las lineas eléc
tricas, cohetes, manio
bras militares, moto
res, máquinas y cau- 
^ s  desconocidas con
tribuyen como motivos 
directos de los incen
dios forestales con un 
23 por 100. Los rayos 
son el origen del cinco 
por ciento de incendios 
restante.

La plaga de los in
cendios no es nueva, 
por supuesto, pues la 
Historia es pródiga en 
desastres de este géne
ro. Recordemos, entre 
los más famosos, el de 
Roma, ordenado por el

emperador Nerón; los 
de Numancia y Sagun- 
to. en nuestro país, en 
aras de la libertad y la 
independencia naciona
les; el del Palacio Real 
de Madrid, en la Navi
dad de 1734; y ya en 
nuestro siglo, los catas
tróficos del teatro de 
Novedades madrileño, 
que causó la muerte a 
más de ciento veinte 
personas, y de Santan
der, en 1941, que arra
só gran parte de la bella 
capital montañesa. El 
más reciente se registró 
el año pasado en la ca
tedral de León y fue 
producido por un rayo.

La cantidad presu
puestada en el primer 
Plan de Desarrollo pa
ra la lucha contra los 
incendios fue de 115 mi
llones de pesetas, que 
se han invertido en las 
distintas provincias es
pañolas con arreglo a 
un orden establecido en

Pequeñas causas producen yrandes efectos. Una 
simple cerilla puede provocar dez’astadorcs incendios 
en los montes, con graz'C perjuicio para la economía

del país.

función del número de Hay que despertar el 
siniestros habidos y el espíritu cívico de la po- 
mavor o menor peligro bladón ante este pavo- 
de aparición de otros roso problema de los 
nuevos. incendios forestales.

H.sta es la señal de peligro que la Dirección General de M ontes ha colocado con 
profusión por todas partes, a pesar de lo cual parece insuficiente. Hsas coli

llas sin apagar, arro jadas a la ligera...
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l o  t j v t e  o s  c o l i v i

1
Vivimos en unos tiem* 
pos en los que, por parte 
de todos, hay un afán 

enorme de aumentar la pro
ducción de bienes materiales y 
espirituales al servicio de todos 
los hombres.

Else afán quiere aumentar, 
en cuanto sea posible, lo que se 
llsima la productividad, la ca
pacidad de rendimiento de to
dos lór factores que contribu
yen a crear riqueza. Q ui^e 
que aumente la productividad 
de las personas, para que cada 
un» gane más y viva mejor. 
Quiere aumentar, en conjunto, 
la productividad de los pueblos 
para que así aumenten en can
tidad y calidad los bienes co
munes de que todols nos apro
vecharemos.

Como consecuencia de 
2  jesos afanes, se ha estu

diado de qué depende 
la productividad; o, de otro 
modo, cuáles son los factores 
que contribuyen a la produc
ción y qué importancia debe 
atribuirte en la toitalidad del 
proceso a cada imo de esos 
factores.

De ese estudio la prime- 
3  ra consecuencia, fácil

mente lograda, es la de 
que la producción, el rendi

miento global de las activida
des laborales, la riqueza, de
pende de dos factores: uno, la 
materia, los elementos natura
les (la  tierra, los bosques, los 
yacimientos mineros, el agua, 
etcétera); otro, el trabajo, el 
trabajo del hombre que actúa 
sobre los elementos naturales, 
poniéndolos al servicio, direc
tamente y a través de diversas 
transformaciones, de la socie
dad.

CULTURA Y

Avanzando un poco más, 
^  podríamos decir que la 

producción depende de 
dos factores: los elementos na
turales y el homlM-e; factor físi
co y factor humano; capital fí
sico y capital humano. Y aun, 
en este último, podríaunos dife
renciar do« cosas: una, lo que el 
hombre es capaz de hacer, y 
otra, lo que el hombre hace 
realmente.

P e r o , inmediatamente, 
(surge esta otra conclu
sión: De los dos factores 

indicados, el principal es el fac
tor humano. La materia es 
inerte. EU hombre es el factor 
activo que la vivifica, la trans
forma, la convierte en un bien. 
Si el hombre no se aplicara a 
descubrir y explotar los yaci
mientos mineralógicos, allí que-

d a ría n , inservibles, 
el petróleo, el car
bón, los metales. Si 
el hombre no se afa
nara por extraer las 
riquezas del mar, da
ría lo mismo que 
esas riquezas natu
rales existieran o no.

Si el hombre no cultivara 
da, inoperante, la posib 
campos y la riqueza ve 
campos producen. S i el h 
transformara las llamada 
bría industria, no existirí 
les, ni trenes, ni barcos,

CULTURA

+

Eli hoknbre es,
¿  pal de la produce! 

de que, como el hoi 
mejorar su capacidad < 
mente, obteniendo de loi 
les, más rendimiento cuai 
su hacer y  a i  su querer

^  Cuando hemos dif  ̂
mano de la imwIuc 

^  capaz de hacer y lo 
mente, apimtamos a un 
completo de lo que es 

Else caiHtal es lo que s< 
petoicia” , que se compoî  
saber, diligencia, volunta^
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Por

J .  d e  V e g o  y R e l e a

PRODUCCION

;
R E C U R S O S

H R T U R A I E S

la tierra, quedaría perdi- 
idad productora de los 
étal espontánea que los 

bre, en su trabajo, no 
materias primas, no ba

in fábricas, ni automóvi- 
i tejidos.

•y el protagonista princi
pa, coni la particularidad 
ubre es perfectible, puede 

producción indefinida- 
mismos recursos natura- 

[to más se perfeccione en 
hacer.

»dado en el capital bu- 
lo que el hombre es 

que el boml»*e bace real- 
»ncepto más fino y más 
tse capital.
ha llamado *^capítal-c<xn- 
' de las siguientes cosas:

disciplina, capacidad de

organización. Y co
mo todo eso pode
mos m e jo ra r lo  en 
cada uno de nosotros 
día a día, resulta 
que, día a día, pode
mos aumentar nues
tro capital - compe
tencia y, por consi-

guiente, nuestra productividad, 
actuando sobre los mismos ele
mentos materiales.

Un organismo intema- 
0  Icional, preocupado por 

estas cuestiones, ha he
cho observaciones muy inte
resantes.

Una de ellas »  ésta: en paí
ses en que la mitad de los pro
ductores eran analfabetos, la 
renta por habitante era inferíc^ 
a 300  dólares; en países en que 
el número de analfabetos adul
tos era menos de la quinta par
te, la renta por habitante era 
superior a los 300  dólares.

O tra observación de interés 
es ésta: la renta obtenida del 
capital de una producción era, 
en un psús, el 4 ,8  por 100, cuan
do los productores no tenían 
más cultura que la primaria, y 
esa rental^idad se lev a b a  al 
6 ,4  por 100 y al 7 ,5  por 100 a 
medida que esos productores 
habían elevado su nivel de cul
tura general y  profesional.

E n  fin, hay que destacar la 
observación de que países de 
no muy bueno!» rectirsos natu
rales, como Holanda y Dina
marca, son pueblos ricos, por
que la cultura del hombre, por
que el capital-competencia ha 
sido capaz de obten«* la máxi

ma productividad de esos re
cursos.

Quiere esto decir que 
g  J  hay una estrecha rela

ción y dependencia entre 
cultura y producción. Quiere 
decir que, sin cultura, no hay 
posíbíEdad de buen desarrollo 
económico y social. Por eso, 
todo lo que se gaste en mejorar 
al hombre por la educaúón, es 
una inversión, no> de consumo o 
de lujo, sino una inversión 
rentable.

¿Qiúeires, pues, lect<»*,
I mejorar económica y  so
cialmente, aumentando 

tu productividad? Estudia; 
ai»‘ende, perfecciona' tu ínteli- 
g«icia y  tu volunbid.

¿Quieres que tus hijos vivan 
bien, económica y  socialmente, 
cuando sean mayores? Procu
ra que vayan a la escuela, sin 
faltar un solo día y que amplíen 
sus estudios posteriores todo lo 
posible.

¿Quieres que tu Patria sea 
rica y prósp«*a, de ai!to nivel 
económico y social? A37uda, 
como te sea posible, a que se 
multipfiquen y utilicen pcH* to
do el país, las instítuciimes de 
educación y enseñanza general 
y profesional sin temer a que 
ello ocanone gastos mutiles.

PRODUCCION
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PARA PASAR
Por Pedro Ocón EL TIEMPO

_____________ L A B E R I N T O  P E  L E T R A S
lAljlQlSlAlRlAlBIUlCIUIJIElUlNIÜ I.^

M O D O  D E  R E S O L V E R L O . —  Seguid la 
linea de cada una de las casillas superiores y si
tuad la letra correspondiente en la casilla inferior 
en que termine la línea respectiva. Una vez colo
cadas de este modo todas las letras, en este enca
sillado se formará E L  N O M B R E  Y  A PELLID O  
D E  U N  C E L E B R E  F IL O SO F O  Y  E S C R IT O R  
FR A N C E S.

H U M O R

S0 LBCI0 IE S
Al emeigrama 

•«esQ  : 11 
•osg tOI —  ®At!o 
=6— ’3  '« P » ÌO  Y

_  -sojc[d ajo-j

:9— uBAg ojuaAg
—  Q  am pjsox 

X  'V —  ■£
•ori —  -I 
S31V D L L H 3 A

•a«aun ' I l
•ooY =01 —
6—  3  '^z«o3®Y I 
9 —  soA ijo OJOH 
I  —  '« ! J d  
9 _ s a ( 3  -pjsHY =S 
O  olasao3 ^

=€— o»A  't 
—  « l^ X  =1— S 3 1  
-Y X N O Z IH O H  

AI problema

— ¿Por qué te vuelves?

pem m o
'S B J

'  '  !
'S S B r i  S B je d  SB| U 0 3
o s a n q  { 3  o p u B 3 J 3 3 »  
A 3 s o p n ? i A i o y y

Al laberinto 
de letras

- n s a s s n o ^  
o q o  3 e I u a n j

C R U C I G R A M A

f  £ 3 4  S  4 7 e  9 10 11

H O R IZ O N T A L E S .— 1: Figuradamente, ma
teria delicada que debe ser tratada con cuidado. 
2: Examino. —  3: Instigó. —  4 : Tribunal supremo 
que se ocupaba de los negocios de gobierno y la 
administración de la justicia.— 5: Enroló. En  plu
ral. diámetro principal de una línea curva. —  6: 
Pueblo de la provincia de Madrid. Rapidez.— 7: 
Averiado. A rla les oleáceos.— 8: Reto.— 9: Salva 
una dificultad.— 10: Arbol leguminoso venezola
no.— 11 : Enlázase.

V E R T IC A L E S . —  1: Isla italiana. —  2: Em
brollo.— 3: Red para pescar atunes.— 4: M e asó. 
5: Suceso contingente. Río de Escocia.— 6: Lista 
de los habitantes de una nación. Agata listada.—  
7: Cada una de las p>artes de un todo que ha sido 
distribuido. M anjares. —  8: M ala voluntad hacia 
una persona.— 9̂: Figura arquitectónica.— 10: De
mostrativo.— 11 : Intentase.

P R O B L E M A  P E R R U N O

El perro no llega al hueso. Sin embargo, pue
de resolver fácilmente el problema. ¿Cómo?
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Un comunista español. Ramón Mercader del Rio. agente soviético, asesina 
en Méjico al famoso líder ruso León Trotsky, refugiado en aquel país hu
yendo de la persecución de su implacable rival Stalin.

Trotsky, íntimo colaborador de Lenin, fue uno de los grandes promotores 
de la revolución bolchevique y el cerebro organizador del Ejército Rojo. Su 
enemistad con Stalin le obligó a huir de Rusia y. finalmente. le costó la vida.

E l cardenal A driano, regente de España en ausencia del cufperador C ar
los V. para obligar a Segovia que acatase la autoridad del emperador, ordenó 
a la villa d e  M edina que entregase la artillería de la placa. A l desobedecer la 
citada villa, ordenó que las tropas dcl general Fonsecd incendiaran la ciudad. 
Esta energía extem poránea del cardenal agravó la situación de rebeldía con
tra el em perador en que se hallaban numerosas ciudades ca.'¡tdianas, las cuales 
constituyeron una nnei’a Hermandad.

E s inaugurada en Santander la “Biblioteca Menéndez y Pelayo”, her
moso edificio construido por el Ayuntamiento de la capital para guardar el te
soro del más grande de los bibliófilos españoles: más de 50.000 volúmenes 
que don Marcelino había cedido a su ciudad natal.

E)sta Biblioteca, abierta desde entonces al público, ha sido y es visitadí- 
sima por eruditos de todos los países. Don Marcelino Menéndez y Pelayo, 
que faFieció en 1912, fue catedrático de la Universidad Central y director de la 
Biblioteca Nacional.

M uere en A ranjuez la reina doña B árbara de Braganza, esposa de F er
nando VI. M ujer bondadosa e  inteligente, supo ganarse e l am or de sus súbdi
tos, que la adm iraban también por su cultura. H ablaba español, portugués, 
francés, italiano, alemán y latín.

Fundó a sus expensas, en M adrid, el grandioso edificio llamado “de las 
Salesas", con la iglesia de Santa B árbara, donde está sepultada, junto a su ma
rido, el rey Fernando VI.

Nace en Ribadesella (Asturias) el gran político y orador español don 
Agustín Arguelles, a quien sus entusiastas admiradores llamaron “el Di
vino”. Tras estudiar Leyes y ser secretario del obispo de Barcelona, fue en
viado por Godoy a Inglaterra, y su estancia en este país contribuyó podero
samente a su formación política. Célebre por su oratoria en las Cortes de 
Cádiz, de 1812, fue desterrado a Alcudia (Baleares) en 1818, de donde le 
sacó la revolución de 1820 para nombrarle ministro de la Gobernación.

Fue tutor de la reina Isabel II  y presidente del Congreso. Murió en Ma
drid el 26 de marzo de 1843.

N ace en Burgos don Pedro I , rey de Castilla y de I.^6n. llamado por 
unos “el Cruel” y  por otros “el lusticiero”. Su reinado se z io  turbado por cons
tantes guerras civiles fren te  a sus herm anos bastardos, que dieron lugar a la 
intervención de las llam adas “Compañías blancas” del aventurero francés  
Beltrán Duguesclín. D errotado don P edro en los cam pos de Montiel, y  muerto 
a  manos de su hermano don Enrique de Trastornara como consecuencia de la 
traición de Duguesclín, data de este trágico episodio la histórica fr a s e :  “Ni 
quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor”.



20 -
PROMOCION CU LTU RA L DE A D U LTO S

PAGINA PARA LOS HOMBRES DEL MAR
C U A TR O  M IL T R EC E BU Q U ES Y  6 1 . 5 2 7  TR IPU LA N T ES  
F O R M A N  L A  F L O T A  P E S Q U E R A  E S P A Ñ O L A
O bjetivo:
m ás producto 7  de 
m ejor calidad 
a  menos coste 
que ahora

I..a flota |>e.s(|uera es- 
(>ariola suma actualmen
te un total (le 4.013 bu- 
(jues, con 61.527 tripu
lantes. según el libro es
tadístico publicado por 
la Dirección (leneral de 
Pesca Marítima, depen
diente de la Subsecreta
ría de la Marina Mer
cante.

I^ s construc c i e n e s  
realizadas o en vías de 
realización con créditos 
de la ley de renovación 
y aumento de la flota 
pesquera, arrojan un to
tal de 5.067 millones de 
losetas, desde 1962 a 
1967. líl total de buques 
construidos c o n  estos 
créditos es de 424, que 
.stiuian 113.461 toneladas 
de registro bruto.

Sobre la evolución de
seable de la flota pesque
ra en el transcurso del 
quinquenio 1966-70, la 
publicación que comenta
mos dice (lue “siguiendo 
la pauta marcada por la 
ley que le diera origen, 
se pretende en esta se
gunda etapa del procéso 
de renovación obtener, al 
final de dicho periodo de 
tiempo, más’ producto y

de mejor calidad a me
nos coste que ahora, con 
menos número de unida
des en acción y menos 
personal directa m e n t e  
ocupado en las faenas 
de i>esca”.

De tal forma, en 1970, 
la flota pesquera vendría 
a quedar estructurada 
de la manera siguiente: 
250.000 toneladas de re
gistro bruto en pesca de 
“gran altura”, 200.000 
en j)esca de altura y 
l.n.OOO en pescia “coste
ra y artesanal”. En to
tal. 600.000 toneladas de 
registro bruto, que, dis
tribuidas asi, pueden es
timarse suficientes para 
una producción media 
anual del orden del mi
ró n  y medio de tone
ladas.

LA PESC A  DE LA  BALLENA
1.a tudustria ballenera del Canadá gestiona 

un tratado internacional ballenero que regule 
la casa de estos cetáceos. En una reunión ce
lebrada recientemente en W ashington se con- 
tw o cii que no deberían ser casadas más de 
1.500 ballenas por año. pero el pasado se dio 
muerte a un mínimo de tres mil.

1.a carne d e  ballena que se destina al con
sumo humano se e.rporta principalmente a 
Japón, Estados Unidos y Argentina. Eos acei
tes tambión se exportan y se dedican a la 
producción de m argarinas y comida para  anf- 
m ales domésticos.

Añade el citado libro place a otra que desapa- 
que para lograr estos ob- rezca, y que se produzca 
jetivos es preciso “que la agrupación efectiva 
cada tonelada que se de innumerables peque- 
ponga en servicio reem- ñas empresas."

ANIMALES MARINOS

LA MUSSOLA Y EL CAZON Y SUS NOMBRES

C A Z O N

La mussola y el cazón son conocidos con 
las siguientes denominaciones:

V A SC O N G A D A S: Tolla.
SA N T A N D E R : Moznela y  bocablanca.
G A LIC IA : Cazón.
A N D A LU C IA : Pique y  en tú.
L E V A N T E : Mussola, mussola dentuda, 

mussola pastril y caco.
B A L E A R E S: Mussola y bostríc.
C A N A R IA S: Tollo.
C O ST A  D E L  SA H A RA : ToUo.
P O R T U G A L : Ca^ao.
FR A N C IA : Emísole.
IN G L A T E R R A : Smooth hound y  tc^>e.
Se trata de especies de fondo. Los proce- 

dimientos de pesca son el arrastre, trasmallo 
y palangre.

IIOTlCláS
BALIZáMS

B  Un nuevo sistema 
de cálculo, especial

mente diseñado p a r a  
usarlo en toda clase 
de barcos oceanográfi- 
cos, permitirá acelerar 
impresionantem e n t e  el 
cotejo y la combinación 
de datos sobre los secre
tos del mar. En cuestión 
de días, y aun de horas, 
los investigadores po
drán usar la información 
que antes, en muchos ca
sos, sólo era aprovecha
ble al cabo de semanas, 
e incluso años, de tra
bajo.

★  S e ha anunciado el 
próxim o retiro de 

dos de los m ás fam osos  
barcos de línea habidos 
en el m undo: el "Queen 
M ary”, de 81.000 tone
ladas, y  su compañero, el 
“Queen EUzabeth”, de  
83.000. E l prim ero será  
retirado del servicio a f i 
nes de octubre, y  el se
gundo el año que viene.

B  En un antiguo pa
raíso de contraban

distas, situado en la ac
cidentada costa del Nor
deste de Inglaterra, se 
está congregando una 
flota de “clippers”, gole
tas y galeones, que, a fi
nes de este año, se harán 
a la mar con rumbos a 
todas las partes del mun
do. A diferencia de los 
barcos de vela, cuyos 
n o m b r e s  consigna la 
Historia, estos buques 
no tendrán que romper 
mares, pues están per
manentemente fondeados 
dentro de las botellas, de 
forma que viajarán en 
paquetes por un medio 
m á s  convencional de 
transporte. Porque esta 
flota de veleros del si
glo X X  está formada 
por auténticas reproduc
ciones de los buques de 
una época pasada.
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LOS PROBLEMAS DEL TRABAJADOR
CONSULTORIO SOCIAL Y LABORAL Por C é s a r

G A LA  V A LLEJO
INUTILIDAD DEL DEDO MEÑIQUE. 
POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Contestamos a la señorita Luisa Medi

na, de Tarrasa:

P ara  ser  exactos en la contestación  
debiera usted habernos dicho de qué 
dedo se trata : s i del derecho o del iz
quierdo, y  en qué consiste la pérdida; 
esto es, s i es  completa o es la tercera  
o ¡a segunda fa lange, etc., pues la in- 
detnnisación varia en cada caso. A l 
no saberlo, nos vem os obligados a 
transcribirle integramente el barem o, 
todavía vigente, que f i ja  el capital a  
abonar en los casos de lesiones d e fi
nitivas no invalidantes para el traba
jo , coticentradas a  pérdida en el dedo  
meñique. E s  el siguiente:

Pesetas
Pérdida

Derecho Izquierdo

D e la tercera 
falange ... 2.812,50 2.187,—

De la segunda 
y  tercera ... 4.687,— 3.750,—

Pérdida com
pleta ........... 5.625,— 4.687,—

Del metacar- 
p ia n o .......... 4.500,— 4.375,—

Completa, in- 
clnida el me- 
tecarpiano... 7.500,— 5.625,—

TRACTORISTA INVALIDO DE LA 
PIERNA IZQUIERDA

Decimos a don Eloy Moriübs, de Silena 
(Sevilla):

Siendo tractorista, según dice en 
su carta ¿cómo es que, dada su inva
lidez de ¡a pierna izquierda, no reci
be ¡a correspondiente prestación de 
la M utualidad N acional A graria, de 
la Seguridad Social? Aunque no re- 
una todos los requisitos para tener de
recho a  la prestación reglamentaria 
de invalidez, sí, en cam bio, podría re
cibir ¡qué duda cabe!, a trai’és  de di
cha Mutualidad, alguna ayuda de las 
de carácter potestativo o graciable. 
Cuando nada nos dice, es  de suponer 
que no ha pertenecido a  la citada 
Mutualidad, ni ha efectuado ninguna 
cotización al Régim en especial A gra
rio  de la Seguridad Social. N o cabe, 
en tales casos, reconocerle derecho a 
prestación alguna de la misma. N os
otros sólo podem os decirle que pró
ximamente z’an a crearse en algunas 
prozñttcias Colegios M enores depen
dientes de la H erm andad N acional de 
Labradores y  Ganaderos, a  los que 
podrán ir, tanto los trabajadores del

Esperam os que con lo expuesto ha
ya  quedado complacida.

campo, como sus hijos. Claro es que 
si su deseo, como dice, e s  dejar  el 
campo, ettfonces huelga cuanto expo
nemos, aunque debe tener en cuenta 
que la lucha por la vida es muy d ifí
cil en la ciudad, y  en su caso tnás to
davía, pues necesita alguna especia- 
lisación que sólo podrá conseguir asis
tiendo a los cursos de Form ación P ro
fesion al A celerada o de Form ación  
Profesional Intensiva, organizados 
por la O ficina de Fortnación P ro fe 
sional A celerada, (D elegación N acio
nal de Sindicatos, paseo del Prado, 
número 18, M adrid) y  por la Sección  
de Form ación Laboral, D irección Ge
neral de Prom oción Social (M iniste
rio  d e  T rabajo, M adrid) a donde debe 
dirigirse solicitando detalles.

INDEMNIZACION A LOS PADRES EN 
CASO DE MUERTE DEL HIJO POR 

ACCIDENTE DE TRABAJO
“Mi hijo — nos dice don Francisco Mar

tínez, de Ibro (Jaén)—  murió el 16 de 
septiembre del año pasado, en Cambrils 
(Tarragona), a consecuencia de un con
tacto eléctrico de hormigonera. Después 
de mucho tiempo de espera, el Instituto 
Nacional de Previsión, de Madrid, nos 
comunica la concesión de 23.700 pesetas. 
Mi esposa y yo hemos creído que esta can
tidad es poco dinero y por eso nos dirigi
mos a usted pidiéndole aclaración.”

E s  éste un asunto, amigo M artínez, 
en el que sólo el Reglamento puede 
dar luz. A la vista de los preceptos 
aplicables es como hay que com pro
bar si ha sido o no correctam ente cal
culada la cantidad que les han reco
nocido. En prim er lugar, lo que sí 
conviene saber es que los padres sólo 
tienen derecho a  pensión cuando 
unan, a  la condición de pobres, la de 
sexagenarios o incapacitados para el 
trabajo. ¿Reúnen ustedes estas con
diciones? E s  un punto sobre el que 
nada sabem os, porque nada de ello 
nos dice en su carta. P ero  el R egla
mento prevé los casos en que los pa
dres no reúnan las condiciones de po
bres, sexagenarios o incapacitados. 
S i no se reúnen, entonces se les abo
na un subsidio equivalente a  un año 
de salario de su causante, s i viven los 
dos padres, y  a  nueve metisualidades 
si es  uno sólo. P or consiguiente, ya  
saben : un año de salario es ¡o que 
tienen que percibir s i no se dan aque
llas condiciones. Pero ¿coincide la 
cantidad recibida por usted y su es
poso con el im porte del salario de un 
año de su hijo? Aquí es dottde tiene 
que fija r s e  nuestro comunicante; a 
tal e fecto , y  salvo que obren en su 
poder los recibos justificativos del 
pago de salarios por la em presa, en
tregados a su h ijo  en el año inmedia
tamente anterior a  su muerte, debe 
interesar de la em presa tal dato, pri
m ero por vía amistosa, y  si asi no es 
posible, por medio de la Inspección  
Provincial de T rabajo, de Tarrago
na. Pero, en todo caso, con la orien- 
tación de los Servicios Jurídicos Sin
dicales, también de Tarragona.
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CONSEJOS MEDICOS PRACTICOS

EL D E S T E T E Per el doctor
José Luís MORANTE

El paso de la alimen
tación al pecho, o bibe- 
rón. a la toma con cu
chara, es una de las pri
meras crisis importantes 
del pequeño.

E l niño, desde que 
nace, está acostumbra
do a la m á s  cómoda 
forma de alimentarse: la 
succión; es decir, el ni
ño sólo sabe chupar.

El cambio entre esta 
modalidad alimentaria 
y la cuchara que em
pleará ya durante toda 
la vida, representa una 
profunda modificación 
de los movimientos ne
cesarios para nutrirse y, 
a menudo, es difícil, mo
l e s t o  y desagradable 
para la criatura.

lAY OIE PBOCEIES 
COM BILZIRA

Para la primera comi
da con cuchara, la ma
dre d e b e  escoger un 
momento del día en que 
tenga mucho tiempo y 
mucha paciencia.

E s mejor utilizar una 
cucharita d e plástico, 
que es más tolerable pa

nuevos alimentos. El in
fante está acostumbra
do al gusto de la leche 
y suele encontrar des
agradable el c a m b i o  
brusco a alimentos más 
fuertes o salados, como 
son las papillas de ver
duras. etc.

las primeras tomas, pa
ra poco a poco ir po
niéndoles sal, con lo que 
el niño se habitúa fácil
mente al nuevo sabor 
de sus comidas.

Resulta m u y  difícil 
saber cuándo el niño 
llora por hambre, y mu

E s el destete una de 
las ocasiones en que la 
madre tiene que poner 
en práctica toda su de- 
1 i c adeza, paciencia y 
amor para con el niño.

Se debe proceder con 
dulzura. No es bueno 
empeñarse en obligar al 
niño si éste se niega to
zudamente a comer des
de los primeros inten
tos. Es mejor esperar y 
aplazar este aprendizaje 
hasta unas semanas más 
tarde, evitando siempre 
los periodos de apari- 
c i ó n de los primeros 
dientes, que dificultan y 
hacen mucho más mo
lestas todas las tentati
vas de destete.

ra el pequeño que una 
de metal frió.

R e c h a zaremos de 
momento el destete si el 
niño no goza de un per
fecto estado de salud, 
retrasándolo hasta que 
esté complet a m e n t e 
bien.

Otro factor que pue
de complicar este cam
bio de alimentación es 
el distinto sabor de los

PAPILUS UCTEÂDAS

Se recomienda c o - 
menzar dándole papi
llas lacteadas al princi
pio, es decir, papillas a 
base de leche, con lo 
que no cambia esencial
mente el sabor del ali
mento. Si se usan caldos 
de vegetales, se pueden 
azucarar ligeramente en

según el consejo del mé
dico, variando lo menos 
posible. Si el niño está 
dormido a la hora de la 
toma de alimentos, se 
puede ser un poco flexi
ble con el horario y de
jarle un poquito más 
hasta que se despierte, 
pero no es bueno dejar
le dormir una o dos ho
ras más. pues con eso se 
perturbaría demasiado 
su horario de comidas.

S E R S IB I L IB A B  Y 
lElICABEZA

chos padres equivoca
dos por los gritos del 
pequeño le repiten las 
comidas para acallar su 
llanto, sobrecarga n d o 
así el aparato digestivo 
del crío, provocándole 
diarreas y otros distur
bios intestinales.

El ritmo de las comi
das y el número de ellas 
deberá ser uniforme y

También e s  conve
niente recordar que los 
cambios demasiado fre
cuentes de régimen per
judican la buena adap
tación del niño a  los 
alimentos más sólidos, a 
los que no es fácil acos- 
t u m brarsc, y pueden 
conducir a que rechace 
los alimentos.

La época del destete 
hay que procurar ele
girla fuera de los gran
des calores, pues 1 a s 
temperaturas muy altas 
favorecen la aparición 
de graves diarreas, a las 
que tan propensos son 
los niños de poca edad.

Como vemos, el pro
blema d e 1 cambio de 
alimentación es, a n t e  
todo, una cuestión de 
sensibilidad y delicade
za. de averiguar cómo 
tolera vuestro pequeño 
la nueva comida y de 
actuar con mucha pa
ciencia hasta habituarle 
totalmente a  ella.
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La forma más senci
lla y elemental del Se
guro, como dijimos en 
el primer articulo de 
nuestra serie, es aquella 
que practicaban un gru
po de interesados en el 
mismo, de modo que el 
mal de uno era cubierto 
por los demás. Este es 
el embrión de la Mutua. 
Y  si tenia la ventaja de 
que todos los integran
tes eran conocidos en
tre sí, en cambio, por 
ser sus medios limita
dos. cuando el riesgo 
afectaba a varios miem
bros, la caja no podía 
responder, y menos la 
economía de todos o 
cada uno de ellos. Suce
dió entonces que la 
Mutua se amplió, en
trando en ella o t r o s  
miembros q u e  ya no 
eran solamente un gru
po de conocidos, sino 
personas interesadas en 
la misma cuestión, que 
t i e n e n  relaciones no 
personales, s i n o  sólo 
económicas. Se amplían 
los fondos de reserva y 
se da forma jurídica a 
esta asociación.

Pero el campo del Se
guro es amplio, y a su 
amparo nacen las socie
dades. que ven en él 
una forma de realizar 
inversiones que les pro
duzcan saneados ingre
sos. Y  así surgen las So
ciedades. en las q u e  
muchas personas, aun 
ajenas por completo a 
los distintos campos del 
Seguro, se interesan en 
los posibles beneficios 
de que puedan partici
par, y aportan cantida
des muy variables. Las 
S  o c iedades lanzan al 
mercado estas partici
paciones. que son ad
quiridas por los particu
lares en la medida de 
s u s  posibilidades, en 
forma de “acciones”.

■V

—

E l Seguro es el m ejor medio de protección contra las pérdidas que pueden
acarrear las tormentas.

Podría darse el caso 
de que tanto Mutuas 
como Sociedades fue- 
r a n exclusivamente a 
defender sus intereses 
sin atender a las obliga
ciones contraídas con 
los asegurados. Pero es 
precisamente el Estado 
quien, atento al posible

campo de especulacio
nes. obliga a Mutuas y 
Sociedades a constituir 
fondos de reserva que 
cubran sus posibles pér
didas por riesgos.

Pero todavía no es 
suficiente. H a y  q u e  
“asegurar más al asegu
rado”. H ay que crear

un organismo que sea 
solidario de la cobertu
ra de riesgos. Y  para 
eso está el Consorcio de 
Compensación de Se
guros.

Por otra parte, las 
Compañías también se 
dan cuenta de que es 
preciso atender posibles

riesgos, y a tal fin se 
crean, a su vez. otras 
Compañías de Rease
guros.

Como se ve, el mun
do del seguro es amplío 
y son muchos los intere
sados en él.

Claro que todo riesgo 
está debidamente estu
diado. Así. se s a b e n  
los accidentes que se 
p r o d u c e n  por cien 
personas; el porcentaje 
de personas que mueren 
y  la edad de cada una 
de ellas; el número de 
tormentas que se regis
tran en las diferentes 
zonas o comarcas, y 
cuáles de éstas son las 
más afectadas por el 
pedrisco, ios rayos, las 
lluvias torrenciales, las 
avenidas de ríos y  mil 
calamidades más. No 
son números exactos, 
pero si muy aproxima
dos. ya que constituyen 
el fruto de un estudio 
de muchos años. Y  se
gún las comarcas, la ve
cindad de rios, la peli
grosidad del trabajo, la 
edad de las personas, 
etcétera, son diferentes 
las pólizas que ofrecen 
las Compañías, y distin
tas tamúén las primas 
que hay que pagar a las 
mismas.

Existen t é c n i c o s  
— los actuarios de Se
guros—  q u e  s a b e n  
cuántos fondos deben 
tener las Compañías y 
cuáles son las mejores 
inversiones, para que al 
mismo tiempo que las 
Compañías s e a n  sóli- 
d a s. económicamente, 
estén garantizados los 
intereses de quienes en 
ellas confían.

E l Seguro no r e s- 
guarda de los riesgos, 
pero si de las pérdidas 
que éstos pueden repre
sentar.

jOTge R . D E  
SA N T A Y A N A
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LO S ^  
“C A LE S”

SON G EN TE 
HONRADA

Los gitanos son tema 
del día en Valladolíd. 
Hace dos o tres años lo 
fueron ya a través de la 
Comisión creada por el 
Arzobispado de dicha 
ciudad para luchar con^ 
tra el analfabetismo de 
esta raza y procurar 
elevar su nivel social.

Ahora, c 1 Consejo 
Provincial de T rabaja
dores se dispone a re
solver el problema gita
no. A tai fin ha efectua
do un detenido estudio 
sobre la situación de los 
t r a  bajadores "calés'', 
q u e  puede resumirse 
como sigue:

La población gitana 
de Valladolíd está com
puesta por unas 270 fa- 
m i 1 i a s. que integran 
1.858 individuos. S u s  
miembros tienen por ca
racterísticas una gran 
e s t  abilidad habitado- 
nal; sufren un elevado 
indice de analfabetis
mo; prácticamente ca
recen de formación pro
fesional; los situados en 
los niveles más inferio
res de cultura y forma
ción profesional, care
cen de empleo; los de

LOS GITANOS QUIEREN M EJO RAR DE VIDA
VALLADOLID VA 

A RESOLVER 
ESTE PROBLEMA 

SOCIAL

niveles superiores po
seen empleo fijo — al
gunas veces cualifica
do—  y no son rechaza
dos por la sociedad, co
sa que no ocurre con los 
de nivel inferior, quie
nes a su vez carecen de 
vivienda, poseyéndola, 
en cambio, los prime
ros.

Esta es la problemá
tica general del gitano 
vallisoletano, a la que 
hay que añadir que las 
formalidades adminis
trativas de seguridad 
social y de la colocación 
v empleo les resultan 
absolutamente insopor
tables. por lo que no se 
puede esperar su cola
boración en la gestión 
de sus propios proble
mas administrativos.

Upa cosa a su favor: 
su cohesión. Como gru
po humano es muy ele
vada. sobre todo en los 
niveles inferiores. lo que 
hace posible la subsis
tencia.

Consecuente a e s t e 
estudio, el Consejo Pro
vincial de Trabajadores 
ha llegado a la conclu
sión de que conviene

Arturo Cereduela H ernándes, junto con otros gitanillos. P ocos de ellos sa 
ben leer  v escribir.

recomendar la construc
ción de grupos escola
res. especialmente des
tinados para gitanos, si
tuados en las cercanías 
de sus residencias, don
de se atienda a  la for
mación de los niños y 
de los adultos, p a r a  
darles especialmente la 
formación adecuada a 
sus condiciones de vi
da; en cuya formación 
sería conveniente que 
intervinieran maestros 
o maestras gitanos, o al 
menos, la presencia de 
ayudantes.

E  n segundo lugar, 
apunta la conveniencia

de organizar cursos de 
f o r mación profesional 
d e d i cados exclusiva
mente a los gitanos, y 
orientados hacia las ac
tividades en que prefe
rentemente encuentran 
colocación.

En tercer lugar se pí-

Los tres “peques" que saludan al fo tó g ra fo  son “calés”. E llos ya no saben de 
chabolas. Saben de com ida caliente y  ciertas comodidades.

VIVIENDAS 
PARA eiTAHOS, 
EN FALENCIA

E n  el barrio del 
Cristo del Otero, de 
Falencia, ha sido 
inaugurado un blo
que de diez viiñen- 
das para gitanos, 
construidas por Ca
ritas y  la Obra Pía  
“N uestra Señora de 
Belén”.

L as  vivi e n  d  a s  
han sido adjudica
das por sorteo entre 
las veinticinco peti
ciones recibidas, to
das ellas de perso
nas de condición 
modesto. En fech a  
breve serán entre
gadas a los ben efi
ciarios, que satisfa 
rán un módico al
quiler mensual.

de la creación de una 
gestoría laboral espe- 
c i a Imente dedicada a 
los gitanos, instalada, a 
ser posible, en la cerca
nía de sus viviendas, 
donde se les gestione y 
ayude en su encuadra- 
miento laboral y de la 
Seguridad Social.

Finalmente s e ñ a l a  
que se establezca un ho
gar para trabajadores 
gitanos, donde puedan 
conservar su cultura y 
tradiciones, mantenién
dose como grupo unido 
después de que. por su 
e 1 e v ación cultural y 
profesional, hayan sido 
absorbidos por el con
junto de trabajadores.

Uno. que se precia de 
conocer algo a los gita
nos — no en vano es 
padrino de uno de los 
“churumbeles’’ que pue
blan las chabolas de 
San Isidro, en Vallado- 
lid— , puede afirmar ro
tundamente que el gita
no, en lineas generales, 
quiere cambiar de vida.

Una sola visita a es
tos "calés”, que se ha
cinan e n t r e  basuras, 
chozas de hojalata y 
uralita. y una b r e v e  
conversación con algu
no de ellos, basta para 
convencerse de ello.

Ricardo R IH Z
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ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION
ALUMNOS DE LA  ESCU ELA  DE BURGUILLOS

Grupo de alumnos de la Rscnela de A lfahefhación  de Adultos, de Burgiiillos
(Sevilla).

“ P E Q B E Ì Ì A  O N IV E R S ID A D "  D E  M O R T E F R I O  ( G r a n a d a )

A L B A  
GRATBITO PARA 
LOS HEOLECTORES; 
PARA EL  RESTO. 
25 PESETAS AL AiO

A LBA  se remite 
g r a t uitamente a 
cuantos alum n o s  
d e alíabetízadón 
t e r m in aron sus 
cursillos con apro
vechamiento y  es
tán en posesión de 
los certifi c  a d o s 
que así lo a c r  e - 
diten.

( Deben, por tan- 
> to, l o s  respecti- 
) vos profesores, al 

finalizar dicha pre
paración, env i a  r 
r e 1 a c  ion de los 
alumnos apr o  b a- 
dos para que éstos 
puedan recibir di
rectamente ALBA 
en sus domicilios.

Quienes no es
tén e n estas d r- 
constancias y, sin 
ser neolec t o r e s ,  
d e s  een asimismo 
recibir A LBA , de
ben solicitarlo del 
administrador d e 
la revista, envián
dole 25 pesetas por 
giro postal, impor
te de la suscripción 
a  la misma durante 
un ano.

I ENTREGA D EL C ER TIFIC A D O  
DE ESTUDIOS PRIMARIOS 

EN ALDEIRE
En Aldeire (Granada) 

se celebró, en un sencillo 
acto, presidido por las 
autoridades locales, la 
entrega de veinticinco 
certificados de estudios 
primarios a otros tantos 
alumnos de la “Pequeña 
Universidad” de dicho 
pueblo, que superaron 
las pruebas de la segun
da etapa del ciclo.

El maestro director, 
don Manuel Orihuela 
Morales, les dirigió unas 
breves palabras sobre el 
significado e imiK>rtan- 
cia del título que re
cibían.

A continuación, el al
calde hizo entrega de los 
certificados y elogió el 
interés y tenacidad de 
los alumnos al asistir a 
clase todas las noches, 
después de su jomada la
boral.

Cerró el acto el señor 
cura párroco con unas 
palabras en las que les 
exhortó a dar testimo
nio, con sus conductas 
intachables, de las ense
ñanzas recibidas, advir
tiéndoles que les amena
zarán muchos peligros 
que tratarán de apartar
les del verdadero camino.

Grupo de aluinnas de la '‘Pequeña Universidad" de 
M onte fr ío  (G ranada), efectuando el examen para 
¡a obtención del certificado de estudios primarios.

GRAN AFLUENCIA DE ALUMNOS 
EN FARAMONTANOS DE TARARA (ZAM ORA)

Gran afluencia de alumnos se registra en la 
"Pequeña Universidad" de Faram ontanos de 
T àtara  (Z am ora), como re fle jo  de la intensa 
labor desarrollada por el m aestro encargado de 
la misma.

E s  de esperar que al fin al de curso se hayan 
alcancado todos los objetivos prezñstos y  rec i
ban el certificado de estudios prim arios nume
rosos alumnos del centro.
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“MI COSTILLA, A 
SUS 54 AÑOS, SE 
VA A SOLTAR A 
LEER. LEYENDO 

ALBA"
Hacemos constar la 

buena acogida del pe
riódico en nuestro ho
gar hasta el punto que. 
cuando el cartero lo de
ja. son repartidas todas 
sus páginas entre todos 
los de mi casa: hijas, hi
jos políticos, nietas y 
esposa, que como el ori
gen del mismo es com
batir el analfabetismo, 
mi costilla a sus cin
cuenta y cuatro años se 
va a soltar a leer, leyen
do ALBA, y para más 
demostración como en 
las últimas Elecciones 
Sindicales s a l í  vocal 
electo de la Junta Local 
Económica-Social.

Sotero M A N llB E  
Nuestra Señora de los 

Olmos. 38
T O R R E  D E  JUAN 

A BA D  (Ciudad Real)

"SOY UN CHICO DE DIECISIETE ANOS Y  
ESTA  ES LA  PRIM ERA C A R T A  Q UE ME 

H E ATREVID O  A  ESCRIBIR”

Esta es la primera carta que me he atrevido a escribir. Y  me 

atrevo porque quisiera que esta carta  fuese publicada. Y o  soy un chi

co de diecisiete años y llevo asistiendo a la escuela u^ año y pico, y 

qué pena no haber podido ir antes, pues estoy tan contento que esta 

carta que les estoy escribiendo nunca me hubiese atrevido a hacerlo. 

Y o  no me canso de escribir siendo cosa de A LBA . M e gusta mucho 

escribir y leer. Y o  antes, cada vez que cogía la pluma para escribir 

a cualquier amigo o tíos, me daba vergüenza y al mismo tiempo mu

cha pena, por no saber hacerlo. Por esta causa he p>erdido m u c h o s  

amigos, e incluso, hasta mi porvenir, que tuve un amigo de Madrid 

y por no saber escribir bien perdimos las amistades al no contestarle. 

Hace falta trabajar y más de dos veces no puedo ir a la escuela. T en 

go amigos que les ocurre lo mismo, que no saben y por vergüenza no 

asisten a las clases.

“ESTAMOS MIY 
COITERTOS COR EL 
SEIOR MAESTRO", 

IICER ROS ALRMROS 
RE ASORA (TERERIFE)

Después de saludarlo 
paso a decirle que tengo 
cincuenta y dos años y 
voy todos ios dias a la 
escuela sin excusas de 
ninguna clase porque 
tenemos un buen maes
tro que nos tiene pro
metido que aprendere
mos bien y me despido 
pidiéndo perdón por lo 
mal escrito. Para la pró
xima irá mejor.

Diego H E R N A N D E Z  
M O R E N O

V alle de San Lorenzo. 
A RO N  A  ( Santa Cruz 

de Tenerife)

Gracias por todo.

Manuel BA R R IG A  C ER N A L 
Apartado 163. (Cáceres.)

((ESTOY MUY CONTENTO P O R Q U E  
YA TENGO EL CERTIFICADO DE 

ESTUDIOS PRIMARIOS»

Y o  soy un alumno de la Escuela de Alfabe
tización de Berzocana; bueno, lo he sido, que ya 
no lo soy. pues ya estoy muy contento porque 
tengo el certificado de estudios primarios. T am 
bién estoy muy contento porque he aprendido 
mucho, aunque ya sabia algo. Pero muy poco, 
y qué lástima me cuesta no haber podido estar 
más. porque la maestra, doña V icenta Rodríguer 
Rodríguez, tenía mucho empeño porque aprendié
ramos todos tos alumnos y ella nos decía que 
siempre que pudiéramos que escribiésemos y le
yésemos. que era lo más orgulloso el saber leer y 
escribir.

Jesús SE R R A D IL L A  T E N A  
Calle Pozuelo 

B E R Z O C A N A  (C áceres).

'UeMÍó 'Z¿na.

“Cuando llega ALBA nunca me acuesto 
sin leerlo de punta a cabo”

La presente es para decirles, señores de A L
BA, que yo, que soy un pastor de unos treinta y 
cuatro años más o menos, espero siempre con 
grandísimo interés la llegada de nuestro periódico 
ALBA, para mí el mejor del universo, y el día que 
llega, nunca me voy a la cama sin haberlo termi
nado de leer de punta a cabo porque es muy, pero 
que muy interesante para todos los que nos esfor
zamos por adquirir alguna cultura que hoy es tan 
necesaria para andar por la vida.

Nada más. señores, sino enviarles mi más res
petuoso saludo. Gracias.

Roque P E R T U S A  N IG U E Z  
C A LLO SA  D E  SE G U R A  (Alicante)

Estoy contento con el 
maestro. Estoy m u y  
contento porque estoy 
aprendiendo algo. T en 
go dieciocho años, aho
ra sé la falta que me ha
ce para cuando yo vaya 
al cuartel escribir a mi 
madre y a mí padre y a 
mi hermano.

Cuando yo era chico 
no tenia escuela, y ten
go nueve hermanos y 
todos chicos, mi padre 
me puso de diez años y 
agradecido d e 1 señor 
maestro, me iba a bus
car al bar p a r a  que 
aprendiese y por eso es
cribo ésta.

Gracias al s e ñ o r  
maestro por saber estas 
cuatro letras.

Pedro Lnis E S C O B A R
V alle de San Lorenzo. 
A RO N  A (Santa Cruz
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“ TEIGO DOS H ilo s  AHORMALES Y QUERRIA IHGRESARLOS 
EH OH COLEGIO PARA PODER IR YO A TRADAJAR"

La que le escribe, una 
servidora de Barbate, ya 
que por mediación del 
ALBA  leo muchas cosas 
que piden información y 
ustedes 1 o s atienden; 
pues yo quisiera ser una 
más de éstas, y se lo 
agradeceré de todo co
razón.

Bueno, pues voy a con
tarles mi caso: Yo soy 
viuda, tengo treinta y 
tres años y tengo tres 
hijos; la mayor, una ni
ña de once años; el se
gundo, un niño de ocho 
años, y el más pequeño 
otro niño de tres años. 
Los dos niños son anor- 

. males, pues el mayor es
tá inútil de ambos bra
zos y el más pequeño,

con cinco meses, le dio esa es la pena mayor que 
una calentura al cerebro yo tengo, que para i>oder 
y, a consecuencia de eso. ganar el sustento de cada 
está también inútil del día tengo que abandonar
brazo derecho y en la 
pierna lleva un aparato 
ortopédico y también es 
retrasado mental y toda
vía no habla.

Por todo esto me dis- 
jwngo a molestarles, ya 
que mis circunstancias 
son tan necesitadas.

Yo quisiera que me in
formaran a ver dónde 
tengo que dirigirme para 
poder colocar a los niños 
en un colegio para yo po
der trabajar, ya que aquí 
no puedo salir a trabajar 
porque para hacer eso 
los tendría que dejar en 
la calle abandonados, y

así a mis hijos.

Si pudieran hacer es
ta obra de caridad y se 
pudiese meter a los niños 
en un colegio, para así 
poder trabajar con más 
tranquilidad...

Carmen T O R R E S  
G A RC IA

General López Pinto, 19 
B A R B A T E  D E 

FR A N C O  (Cádiz)

••MIS N I E T O S  ME 
ENSEÑAN A LEER  

Y E SCR I B I R ' *

M u y  señores míos;

Les estoy muy agra
decida por el diario que 
me mandan, pues paso 
muchos ratos leyéndo
lo. En el curso pasado 
aprendí a leer, porque 
éste no he podido ir, 
pero veo las lecciones 
de la televisión, y aun
que con un poco de 
apuro, por no decirles 
de vergüenza, me ense
ñan a leer y escribir los 
nietos.

Rosario SE B A S T IA N  
LA R R A Z

Reconquista, 6, 2.° 
Z A RA G O ZA

“Y A  SE L E E R  Y  ESCRIBIR  
GRACIAS A  LA  ESCU ELA  DE 

A LFA BETISM O ”
M e dirijo a usted para comunicarle que ya sé 

leer y escribir gracias a la Escuela de Alfabetismo.
Antes mis amigos se reían de mí porque no 

sabía leer ni escribir, pero ya gracias a Dios, lo sé.
Cuando uno es pequeño, no le hace caso a la 

escuela pero cuando ya es mayor, que es cuando 
va a emplearse, es cuando lo siente. Por eso quie
ro darle gracias a la Campaña de Alfabetización 
por la gran labor que llevan a cabo porque hay 
mucha gente que no sabe leer ni escribir, pero 
ahora con la Campaña de Alfabetización quedan 
muy pocos analfabetos.

Ramón S E R A F IN  G A RC IA  
Alumno del Centro La Salud 

SA N T A  C R U Z  D E  T E N E R IF E

2.065 PESETAS PARA LAS HERMANAS FILOMENA, 
CARMEN Y ANTONIA GARCIA PEREZ

I) ’

La suscripción que abrimos en el pasado mes 
de enero para pro¡>orcionar una estufa y un te
levisor a las hermanas Filomena, Carmen y An
tonia García Pérez, de Arenas del Rey (Grana
da). ha sido cerrada con la cantidad de 2.06S pe
setas.

Como en su día dimos cuenta de que un gene
roso donante se apresuró a regalarles la Mtufa, 
las 2.065 i>esctas han sido enviadas a las intere
sadas para que. con el imi)orte de otra suscri|>- 
ción abierta entre aquel vecindario, completen la 
suma que permita la adquisición del televisor.

Queda, así. definitivamente cancelada nuestra 
campaña en favor de estas tres hermanas.

Piden ayuda a 
los alum nos 
de las demás 

escuelas y a  los 
lectores

Tengo por alum
nos a un magnífico 
grujK) de mucha
chos. Hace u n o s  
días 1 e s propuse 
que los domingos 
dedicásemos un ra
to limpiando y arre
glando el cemente
rio, muy necesitado 
de ello, y después 
oír la misa. A todos 
les agradó la idea y 
ya se empezó la fae
na.

Ahora bien, ne
cesitamos adquirir 
pintura, yeso, cal y 
algunos otros ma
teriales. Uno de mis 
alumnos propuso la 
idea de ir echando 
en una hucha a vo
luntad ; todas las 
noches se hace la 
recogida, i)ero como 
todos somos de po
cos recursos hemos 
pensado que si los 
alumnos de las de
más escuelas y lec
tores del periódico 
nos quieren ayudar, 
un poquito c a d a  
uno, podríamos ha
cer algo muy bonito.

C . SA N C H EZ  
M A R T IN E Z

Maestro
de Alfabetización 

H U ESC A R  
(Granada)

P. D.— E l envío 
podéis hacerlo a E s
cuela de A lfabetiza
ción de Son Cle
mente. H U ESCA R  

(Granada).
J
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PE T I C I ONE S ,  CONSULTAS Y RESPUESTAS
JO A Q U IN  P E Ñ A  R O D R IG U E Z . 

Alcaide Freire, 3. J E R E Z  D E  LA 
F R O N T E R A .— Scrfidta un libro para 
estudiar delineante.

JU A N  RA M O N  SA N C H E Z .— Lar
ga. 136. P U E R T O  D E  SA N T A  M A
RIA (C ádiz).— Solicita intercambio de 
sellos con chicas y chicos.

JO A Q U IN  A R EN C O  RO SA RIO . 
Llcrcna. 60. M O N T E M O L IN  (Bada
joz).— Solicita intercambio de sellos y 
correspondencia con chicas de dieciocho 
a diecinueve años.

SA BA S G O D O Y  N IE T O . Carretera 
de Almadén, 46. A B E N O JA R  (Ciudad 
R eal).— Un tintero de tinta china y un 
diccionario francés.

M A T I L D E  M EN A . Agua. 11. 
M A R T O S (Jaén ).— Una enciclopedia 
de tercer grado.

FR A N C ISC O  LA N CH O  D I A Z .  
Canalejas. 50. M A L PA R TID A  D E 
C A C E R E S.— Pregunta condiciones pa
ra ingresar como voluntario en la Avia
ción militar y también si haciendo el 
servicio asi se gana algún sueldo.

Un la AlcaUlla o en el ciiarlel de la 
Guardia Civil de su pueblo podrán i«- 
form arle-

M A N U E L  R O M E R O  V A L L E JO . 
Santa María, 7. A RJO N A  (Jaén ).— La 
novela "L a  intrusa" y su precio.

JO S E  R EIN A  PO N D E. General 
Franco. 88. V ILL A LB A  D E L  A LCO R 
(H uelva).— Un libro que trate de car

pintería.
MARI A JO S E F A  SA N C H E Z  G A R

CIA. Y E S T E  (A lbacete).— Las direc
ciones de Lola Flores, M arisol y los her
manos Serrano. (Envía sobre franquea
do para facilitar la respuesta.)

Un el Sindicato del Espectáculo, de 
¡a Delegaciátt de A lbacete, podrán 
complacerla.

MAR I  L U Z  V ILL A LB A  V IL L A L 
BA. Campillo. 29. A LM A RCH A  (M á
laga).— Correspondencia con chicas y 
chicos de trece a catorce años.

M A T IA S A R R O Y O . Don Tibur- 
cio. 28. D A IM IEL (Ciudad R eal).— Un 
libro de formación acelerada.

J U A N  G O M E Z  F O R T E S . AL
M ARCH A ( M álaga).— Corresponden
cia con chicas de catorce a dieciséis 
años.

R A F A E L  G U E R R A  C A STR O . 
Monturque. 68. A G U ILA R D E  LA 
F R O N T E R A  (Córdoba). — Un Übro 
para aprender instalaciones domésticas.

A L EJA N D R O  C A L E R O . Oviedo, 
número 131. H E R R E R A  D E L  D U -

LAS PETICIONES DE LIBROS 
Y MATERIAL ESCOLAR

7.0 Dirección de la Campaña N acio
nal J e  Prom oción Cultural de Aduí 
los dota a todas ias escuelas donde 
ai¡uélla se realisa, del m aterial esco
lar y  libros necesarios para sus res
pectivos alumnos.

E s, por tanto, a los profesores de 
dichos centros a quienes los alumnos 
lectores de A L B A  deben solicitar 
aquellos libros y m aterial escolar que 
necesiten.

Q U E  (Badajoz).— U n libro para apren
der a escribir cartas y  un diccionario es
pañol.

JE S U S  M O R E N O  G A RCIA . Roma
nos. M ALAGA.— Correspondencia con 
chicas de catorce a dieciséis años.

C R IS T O B A L  M O R A L E S SE R R A 
NO. San Lucas, 41. JA E N .— Las direc
ciones de Andrés Segovia y Enrique 
Montoya.

TAM BIEN NOS ESC R IBEN  
EXPRESANDO S I  GRATITID 

POR RECIBIR “ALBA”

IG N A C IO  R U IZ . Carretera de 
Pardiñas. 102. G E R O N A .

í M A R G A R ITA  N IETO . G E
RONA.

JO S E  JIM E N E Z  SA LA S. V ir
gen de la Purificación. 14. T O 
R R E N T E  (V alencia).

M A N U E L A  B E N IT E Z  M U 
RENLO. Maguilla. 35. Z A LA M E A  
D E  LA  S E R E N A  (Badajoz).

P A S C U A L  H E R N A N D E Z  
C A B R E R A . Barrio de la Candela
ria. SA N T A  C R U Z  D E  T E N E 
R IF E .

M A R IA  P . R O D R IG U E Z  A L- 
V A R E Z . San Juan. 23. EN C IN A - 
SO L A  (H uelva).

F R A N C ISC O  O C O N  P E R E Z .
 ̂ Pcdroche. 50. A D A M U Z  (Córdo
ba).

D IE G O  H A R O  O L M O . B a
ños. 41. L IN A R E S  (Jaén).

C A R M E N  M A R T IN E Z  A L E 
G R E . José Antonio, 121. N U E £ S

; (Castellón).

FR A N C ISC O  G U T IE R R E Z  M A R
T IN . José Antonio, 9. A LM A RCH A  
(M àlaga).— Correspondencia con chi
cas de dieciséis a diecisiete años y que 
se te escriba una carta a él.

T R IN ID A D  C A ST R O . Córdoba. 9. 
E L  A RA H A L (Sevilla).— Correspon
dencia con chicas de dieciocho años.

JU A N  SIE R R A  B R A V O . San Beni
to. EC IJA  (Sevilla).— U na Historia de 
España.

C R IS T O B A L  R O D E R O  H ID A L
G O . Plaza de Rivera, 48. V ILL A C A - 
R R ILL O  (Jaén ).— Correspondencia con 
chicas de dieciséis a dieciocho años.

T O R IB IO  C A R R E T E R O  R E D O N 
DO. Plazuela de San Antonio, 3. M O N - 
T IJO  (Badajoz).— U na enciclopedia de 
tercer, grado “Alvarez” y una fotogra
fía del Real Madrid.

PILA R EN C IN A . Bernardino de Co
ria, 8. C O RIA  (C áceres).— U n libro de 
corte y  confección.

A N G E L E S  JIM E N E Z  V A L E R O . 
T rece de Septiembre. 9. E L  H E R R U M - 
BLA R  (Cuenca).— Un libro de corte y 
confección.

LU C IA N O  PIÑ A  A LG U A C IL. Las 
Atalayas. G E N A  V E  (Jaén ).— U n Ü- 
bro de mecánica y  una enciclopedia de 
grado superior.

M E R C E D E S  F E R N A N D E Z  R O 
D R IG U E Z . Plaza de la Feria. 9. P IE 
D R A -B U E N A  (Ciudad R eal).— U n li- 
de cocina y cinco cuentos de "Jaim ito".

A M PA R O  G O N Z A L E Z  D E  LA 
R O SA . Cervantes. 89. ISLA  C R IS T I
NA (H uelva).— Un libro de corte y 
confección.

AN A M A RIA  V E L A  C A R R A SC O . 
Barrio de San Francisco. Alameda. 42. 
RO N D A  (M álaga). —  Un libro de co
rrespondencia, una novela de "Corín 
Tellado" y correspondencia con chicos 
y chicas de dieciocho a  veinte años.

A N T O N IO  M O R E N O  V E G A S . 
Huerta del Río. A R C H ID O N A  (M ála
g a).— Correspondencia con chicas de 
las islas Canarias, de dieciséis a diecisie
te años.

E S P E R A N Z A  M U Ñ O Z  M A T E O . 
Barrio Altozano. Huerta de Animas. 
T R U JIL L O  (C áceres). —  U na Historia 
de España.

JE S U S  F U E N T E  P E R E D A . V I 
LLA V E D A N  (por Villadiego) (Bur
gos).— U n libro para dibujar.

FR A N C ISC O  M U Ñ iZ  SA N T O S. 
Olegario Domarco. 45. E L C H E  (A li
cante).— U n  diccionario españdL
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FOTOS DE NUESTROS LECTORES

' -"í''■ ."-•.'y.vx:.;

C R IS T O B A L  G IL  GARCIA. Calvario. 5. A LO R A  EQ U IPO  D E F U T B O L  del grupo escolar de AIX)-
{M álaga).

F I N I T A  L IN A R E S  
PA RD O . O ssa de la 
Portilla. 8. A Y  O R A  

(F alen cia).

RA (M álaga). (Foto enviada por JU A N  B E R LA N - 
GA GARCIA. Suspiros, 7. A LO R A .)

JU A N  JO S E  GARCIA  
M ANZANO. Calle de 
Falange Española. B a 
rriada “Santa A » a ”. 

C H IC LA N A  (Cádiz).

A U R E U O  F A L L A  SE  
RRA N O . P edro  Cabe
zas, 9. G A LER A  (Gra 

nada).

M ARIA LU ISA . Alum
na de Alfabetización. 

GATA (Cáceres).

LEO PO IM O  C A C E -  
R E S  VEGA. Ronda Ce- 
rrülo. 9. V IL L A N U E 
VA D E L  D U Q U E  

(C órdoba).

. . . .

JO S E  SA N CH EZ con su fam ilia. P laza del Doc
tor Sánchez Qttero. BE N IM A R  (Alm ería).

M ER C ED ES C A ST I
LL O  M EN A . Em pedra
da, 26. CO LM ENAR  
D E O R EJA  (M adrid.)

M A R Y  A L E G R I A .
Lu is Contreras, 4. A L - G U M ER SIN D O  CA- . m   ̂ í> r,
CA LA  D E  GU AD AI- Ñ A V ER ES. TO RRE- M ARIA D E L  CA RM EN  P O R T A S e IN E S  MA- M A N U E L IB  A Ñ E Z

CIA. Altozano, 2. A C EH U C H E (C áceres).RA (Segnila). N U EVA (Ciudad R eal).
M AN U E  
FAISET (Tarragona).
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el lioiiil3re Ixâ ce depoirte por
Alberto Amorós

UNA GRAN PERDIDA PARA EL CICLISMO ESPAÑOL:

VALENTIN UKiONA
LATASA, NUEVO CAMPEON 
DE ESPAÑA DE 'AIZKOLARIS’

MQRIO A COASECBENCIA OE DMA CAIDA CUANDO 
CORRIA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

El ciclismo español está de luto. Uno de sus 
más firmes valores de la nueva generación, el viz
caíno Valentín Uríona, falleció, a consecuencia 
de una caída, cuando participaba en el Campeona- 
to de España de Fondo en Carretera. A diez ki
lómetros de la meta de Sabadelt, una averia me
cánica produjo el accidente, sufriendo el infortu
nado corredor gravísimas heridas al golpear la 
cabeza contra el empedrado.

Fue asistido rápidamente y conducido a un
hospital, pero todos los 
esfuerzos de la ciencia 
resultaron inútiles: V a 
lentín Uríona falleció 
unas horas después.

La trágica desapari
ción del joven deportis
ta ha causado profundo 
sentimiento entre los 
aficionados al ciclismo, 
como se puso de relieve 
en el acto del entierro, 
efectuado en su pueblo 
natal, Munguia, cerca 
de Bilbao.

Descanse en paz el 
infortunado corredor.

ARRECIA EL 
ESCANDALO 
DE LAS DROGAS 
EN EL CICLISMO

Hasta el propio 
Anquetil ha sido 
sancionado

A raíz de la trágica 
muerte del corredor in
glés Simpson en la re
ciente Vuelta a Fran
cia. debido a la inges
tión de drogas, las in- 
vestinaciones r e alíza- 
das han d e s  cubierto 
que son muchos los co
rredores ciclistas que 
suelen drogarse. Entre 
ellos figura el español 
M ascaré, que por este 
motivo fue eliminado 
de la Vuelta a Francia 
del Porvenir, perdien
do el título de “rey de la 
montaña" que tenía ya 
prácticame n t e conse
guido. La Federación 
Española le ha retirado 
la licencia.

Otro de los sancio
nados pK>r la Federa
ción Francesa de Ci
clismo es el famosísimo 
"as" Anquetil, c u y o  
castigo federativo ha 
provocado una auténti-

•  Manolo Santana ha 
Kanado brillantemen

te el torneo internacional 
(le tenis, de 1.a Coruña, 
tras vencer al "as” sud
africano Hewitt.

★  Mainici Orantes se 
ha {proclamado cam-

{pcóii de fispaña de tenis, 
de la catenaria juvenil, 
ol z-cneer a Antonio .\fn- 
ñoz. en la final de I'illa- 
nueva y  Gcitrú.

#  K1 27 de septiembre 
se celebrará en .Ma-

ca “tempestad" de pro- ilrid un jiartido de ho- 
testas en los medios ci- menaje al (¡ne fue };ran 
distas del vecino país. ix)rtcro Ricardo Xaniora.

I 'alentín l riona.

Venció, en 
Pamplona, al 
favorito Astibia

Ramón Latasa se ha 
proclama d o  n u e v o  
campeón de España de 
“aizkolar i s ’’ — corta
dores de troncos de 
árboles— , al vencer en 
Pamplona a su rival, 
Francisco Astibia, tan 
popular en todas partes 
por su intervención en 
el programa "La unión 
hace la fuerza", de T V .

JOHN P. KENNEDY, 
ENTRENADOR DE FUTBOL

Un joven iiorteainericaiio. John  Paul K en
nedy. que por curiosa coincidencia se llama casi 
exactam ente U/ual que el difunto presidente 
de su país {John f-itzcjerald K ennedy), pero 
con el que no tiene el menor parentesco, ha asis
tido en M adrid al curso de preparadores de fiil-  
ho¡. porque {densa dedicarse a enlrcnador en su 
tierra.

til joz'cn Kennedy es licenciado en Ciencias 
I^olilicas. pero dice qnc, de momento, lo que 
más le atrae es el fútbol.

HELMOTH HALLER, EL FUTBOLISTA 
MEJOR PAGADO DE ITALIA

11 '

»

Mclmnlh H aller, un 
futbolista alemán, rubio 
y algo zñolento de carác
ter. es  hoy el jugador 
m ejor pagado de Italia. 
Su club, el Bolonia, le

Cinco millones de 
pesetas de prima 
anual y sesenta mil 
pesetas de sueldo 

mensual

abonará en la próxim o 
tem porada, en concepto 
de prima de fich a  je . unos 
cinco millones de pesetas, 
adem ás de un s u e l d o  
mensual de sesenta mil 
pesetas. P or  si fu era  po
co. pondrá a su disposi
ción nn chalet cuyo alqui
ler anual también será 
por cuento del club.

MARIA JO SE 
BLUM E, UNA 
GIMNASTA DE 
OCHO ANOS

M aría José Blume, 
h i j a  del malogrado 
Joaquín Blume — el fa
moso gimnasta, que, 
como se recordará, mu
rió, en unión de su es
posa, en un accidente 
de aviación— , es fiel 
continuadora de la di
nastía. A sus ocho añi- 
tos de edad, M aría José 
causa la admiración de 
todos por su dominio 
de toda clase de ejerci
cios g i m nósticos, en 
los que luce el mismo 
estilo de su inolvidable 
padre.

La huerfanita se en
trena a diario en Barce
lona y dice que su ma
yor ilusión es parecer
se a su papá en la prác
tica de la gimnasia. C a
mino lleva de ello.

y el deporte haee al liom bre
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LA raiOTA BASE

LAS RE6LA S DE JU E60
E l .  J Ü S e o  P E  LA P £ L012kBA5E SON N E C E S A R IO S  D o S  E Q Ü IP O S  DE N U EV E JU 6 A P O R E S  

C A D A  UNO V S E  D ESA R R O LLA  D EL MODO S S Ü tE N T E : EU  LANZADOR E N V ÍA  LA  PELO TA  AL. 
aO LPE A D O R  QUIEN CON E L  PALO DE 60LPEO lA  PROVECTA V IO LEN T A M EN TE A L  C A M P O . HECHO 
é S T O , C O R R E  in m e d ia t a m e n t e  A  LA B A S E  M A S  PRÓ XIM A  A N T E S  Q U E  U N O  D E  LO S  
A D V E R S A R IO S  H A YA  PODIDO R E C O S E R  l A  P E L O T A  Y LA N Z A R LA  A  L A  B A S E  A  GLUE 
s e  D l R l ^ ;  S I  LO  LOS-RA^ P U E D E  iR  R E C O R R IE N D O  L A S  O T R A S  B A S E S ; 51 NO, fiV E  
DA “F U E R A " . CU A N D O  UN U U S A O O R  DA L A  V U E L T A  C O M P L E T A  SU  E Q U iP o  S E  
A P U N T A  UN t a n t o . S i  Q U E D A N  “F U E R A *  T R E S  GOLPEADORES S U C E D I V O S  D E  UN 
EQ U IP O / E s t £ . P i e r d e  v  e l  e q u i p o  c o n t r a r i o  o c u p a  s u  l u g a r .

ELG O LP EA D O R Q U E P A LLA  T R E S  V E C E S  LA  P ELO TA  E S  ELIM IN A D O .

a l g u n a s  d e f in ic io n e s
DEL JUEGO

UTENSILIOS N ECESARIO S  
PARA EL JUGADOR

— PELOTA AUJERTA
CUAMDO LANZADA ÉSTA  E S  TDCADA POR 

EL G O LPEA D O R  ANTES OUE EL APRETADOR 
LA HAYA R EC IB ID O .

- . pelo ta  fuera  de JUeGo
st UN G O LPEA D O R D A  EN  Fa lS o .

— O BSTPü COON
S i e m p r e  a u E  ua  p e l o t a  al s e r  l a n 
z a d a  SEA  To c a d a  p o r  u n a  Pe r s o n a  
a u E  n o  f o r m e  p a r t e  d e  u n o  o e  l o s
DOS 6 QUIPOS.

—  PELOTA NULA
St e s  Golpeada fuera  del ¿^mpd
PE JUEGO.

GOLPE NULO
CUANDO LA PELO TA  ROZA E L  P A LO  
Y  LLEG A  D IR EC T A M EN TE A  L A S  
M AN O S D EL A P R E S A R O R .



HECHOS 
Y CONDUCTAS 
EJEMPLARES

CRONICAS Y REPORTAJES EXCLUSIVOS PARA ALBA

DOSCIENTOS NIÍVOS DE ORENSE VIVEN  
P A R A  L O S  A N C I A N O S  D E L  A S I L O

TODOS LOS DIAS FESTIVOS LES  SACAN DE P A S E 0 1 LES  SIRVEN LA COMIDA
D o s  centenares de 

muchachos de Orense 
han formado un club 
llamado “de los Amigos 
del Asilo” y desde hace 
tres años viven para ha
cer felices las horas de 
los ancianos acogidos

UN RADIOAFICIONADO ITALIANO SALVO  
L A  VID A DE UN J O V E N  ZARAGOZANO

LE ENVIO 
EL MEDICAMENTO 
SOLICITADO Y NO 
QUISO COBRARLE 

EL IMPORTE
daño respondió que no 
le debían cantidad algu
na. "Dígale a ese padre 
invidente — fueron sus 
palabras—  que lo hago 
por Dios V por ver a su 
hijo curado."

Enrique San V icen
te, una vez que le han 
aplicado este tratamien
to, ha mejorado sensi
blemente. Y a puede mo
ver sus pies, y sus pier- 
n a s s o n  sensibles al 
tacto.

J.U aju iaiia f>asea por la ciudad, de la mano del niño. 
Escenas como ésta son frecuentes en Orense todos 

los días festivos.

Enrique San Vicente Peres, el joi'cn saraijosano  
que lleva catorce meses en la cama imposibilitado.

Don José López Aba
día, radioaficionado za
ragozano. lanzó una lla
mada urgente en de
manda de un medica
mento — cincuenta ca
jas de inyecciones “Pro- 
per-M yl”—  q u e  sólo 
podía adquirirse en Ita
lia. Este medicamento 
era decisivo para salvar 
al joven de dieciocho 
años Enrique San V i
cente Pérez, hijo de un 
invidente, que lleva ca
torce meses imposibili
tado de cintura para 
abajo.

L a llamada obtuvo 
respuesta, ya que el ita
liano Mario Giordano, 
residente en San Giu
seppe Vesubiano (Ná- 
polcs), se apresuró a 
remitir al enfermo las 
cincuenta cajas solicita
das. El paquete llegó a 
Zaragoza a porte paga
do y había sido arran
cado el precio de cada 
una de las cajas.

Puesto al habla el ra
dioaficionado zaragoza
no con su colega de Ita

lia para preguntarle la 
cantidad q u e  debían 
abonarle por el servicio 
prestado. Mario Gior-

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

en dicho benéfico esta
blecimiento.

Todos los dias festi
vos, y los demás de la 
semana en q[ue les es 
posible, acuden al asilo 
para divertir a los an-

E V I T O  Q U E  
D E  C U A T R O

I-ruiici.fco Jaí-ier Prieto, de trece años. rc.<:cató de las at/uas de la ría de 
.■Isúa-Luebaita, en Billmo, con rie.<po de ¡a propia i ‘ida. a otro niño de cua
tro años, ¡(¡nació Larrea. Erancisco. al escuchar los (¡ritos angustiosos de la 
madre del pequeño ¡guació, se laucó al agua, logrando e.\'traer con sñda a 
su amigiiito. En la fo to  aparecen el sah'ador y el salvado, que se han hecho

grandes amigos.

cíanos y ancianas, or
ganizando veladas mu
sicales o de teatro en su 
honor, o  bien les sacan 
a  dar paseos por la d u 
dad y  les sirven la co
mida.

Conocen a  los ánda
nos uno por uno; a los 
hombres les llevan ta
baco y  a  las mujeres ca
ramelos. A  muchos de 
estos pobres viejos les 
gusta que los niños les 
lean libros.

— Todos s o n  mny 
buenos, están necesita
dos de cariño y  nos
otros procuramos que 
no les falte nada — han 
dicho M aría Enima Ca- 
rreiro y  M aría del Cam
po Rey, dos chicas de 
diedséis y d i e dsiete 
a ñ o s ,  miembros del 
Club de los Amigos del 
Asilo. Ellas, como to
dos los demás sodos de 
la simpática entidad, sa
ben alternar las diver
siones con el amor al 
prójimo, el fin de sema
na con la caridad, dan
do un bello ejemplo de 
abnegadón al servido 
de las personas anda
nas y desvalidas.


