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Editorial
AHORA VIENE
LO DE LAS VACACIONES

stá dem ostrado que el hom bre de nuestro tiempo no sale de una para meterse en o tra  

más difícil. N o  acaba de salir de Málaga, co m o  dice el refrán peninsular, y ya está  

metido hasta el cuello en Malagón.

Quien diga que se aburre, teniendo en cuenta la disposición del calendario español, o padece  

seriamente alguna dolencia psíquica, o se tra ta  de un inevitable derrotista. Porque es que (sobre  

to d o  al buen padre de familia, que también les hay padres y buenos) no queda ni un solo instante  

para el aburrimiento...

Al intentar hacer el gráfico de implicaciones, o mejor de com plicaciones, uno no sabe por  

dónde empezar. Sencillamente porque la cadena de estas citas del honrado y esforzadísimo padre  

de familia con la angustia de vivir y hacer vivir no tiene fin. Es, si se quiere, una imagen más c o 

rrecta ,  com o la anguila que se m uerde la cola. Nadie s?be dónde está la cabeza y dónde la cola.

Por señalar una fecha, podríamos tom ar co m o  referencia el complicadísimo mes de D iciem

bre, con su enormísimo cortejo  de festividades, conm em oraciones, congratulaciones. Pese a la 

tímida paga extraordinaria, que, co m o  la de Julio, es m etafóricam ente una bufanda que no  

consigue taparnos la b oca , el mes de Diciembre, con  

sus aguinaldos, con sus regalos, con sus atenciones,  

etc . ,  deja en nuestra econom ía la señal inapelable de 

las grandes catástrofes.

Puede decirse que por donde pasa la N ochebuena,  

la Navidad, la noche trágica de San Silvestre y la co n 

memoración de los Reyes Magos, no sale hierba.

Los resignados y esquilmados padrecitos del alma/ 

inician desde ese mismo instante la ascensión a la pa

vorosa cuesta de enero, con la lengua afuera y sin un 

ochavo en el bolsillo. Es lo que el com ercio  llama «el 

tiem po para morir».

hornaguera
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Y cuando allá, por el mes de abril, comienza a pensar que el máximo es

fuerzo está realizado y que qui2 á con los primeros tímidos brotes primave

rales tendrá ocasión de tenderse bajo el cielo clemente para contemplar 

simplemente el paso de las nube?, la gran «Kermesse» de la Semana Santa 

redobla a sus puertas.

Es el momento, al parecer, de revisar todo el «atrezzo» de la familia, de 

reponer los percales, de reformar las percalinas, de amparar con nuevas púrpu

ras los viejos andrajos.

El buen padrecito, sacando fuerzas de flaqueza, cumple como un hombre, 

y la familia puede estrenar en Domingo de Ramos, sin temor a que se le caigan 

lis orejas y las manos.

Y cuando llega Junio, y las flores han adquirido su mayor violencia expre

siva, llenando de perfumes nuevos el ambiente, en la mayor parte de las tierras 

de Castilla y de León y de Extremadura, se celebran las famosas fiestas de San 

Juan y San Pedro, que en todos los lugares suelen ser exactamente lo mismo, 

incluso relevándose, intercambiándose los actores, juegos y mojigangas, en las 

cuales el inagotable padre de familia, por cumplir el expediente social, por 

estar en su sitio, que suele significar meterse en camisa de once varas, exprime 

el crédito, porque bolsa no queda, hasta donde la ley bancaria permite.

Y cuando se asoma a los primeros días del mes de Julio, además de sentir

se muy cansado, muy mísero y muy triste, se encuentra más vacío que una 

guitarra flamenca y con sus mismos lamentos dentro...

Y es precisamente en esta hora desesperada cuando surge, con toda su 

violencia solar, el tema, el problema del Veraneo.

Nadie, sino es padre de familia, podrá comprender lo que significa en la 

biografía de un buen padre de familia esta demanda implacable del veraneo de 

la familia. Para conocer hasta qué punto esta natural tendencia actual del ser 

humano a desplazarse lejos del lugar en el que vive, sufre y sueña, es el mal de nuestro tiempo, 

basta con observar el comportamiento de la mayor parte de los representantes de la especie du

rante este período de la vacación.

Andan meditabundos, acongojados, irritados, exánimes. Sin fuerzas para ninguna otra cosa 

que no sea trabajar. Trabajar frenéticamente, furiosamente, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis 

horas, las que sean, con tal de que de tan intensivo esfuerzo se desprendan los medios necesarios 

para poder trasladar a la camada, a la manada, al clan, a la orilla de un río histórico, o al pie de 

una playa con solera y con suecas...

Nosotros asistimos con emoción, con ternura, con infinita piedad a este sacrificio general 

de padres de familia en la parrilla del verano. Y sentimos por todos ellos una pena muy grande, 

una piedad sin límites. Y pedimos, en este trance tremendo de las vacaciones, una oración 

por su alma.

H. V. L.



H A B L E M O S

DEL CERDO

«El cerdo es un animal que muy bien puede entrar en el templo de la ciencia 
conducido por un médico, después de haber entrado en la iglesia por un santo» 
-G R EG O R IO  M A R A Ñ O N -

A franqueza de los cerdos—dicho sea 
con perdón—resulta sorprendente. 

Por las buenas, es posible llevarlos donde sea; pero 
si uno intenta forzar su voluntad, organizan una re
vuelta en defensa de sus derechos. Son amantes de 
la vida fácil y cómoda: mas llegado él caso, saben 
ganarse la existencia con energía, y les importa un 
comino si para ello tienen que mancharse su. rosácea 
piel. Es verdad que hacen ruido al comer, y que sus 
modales no son lo que pudiéramos llamar exquisitos, 
pero su sinceridad es inefable. Entre ellos no hay 
farsantes. Hay que aceptarlo como son.

Sin embargo, nadie parece sentir simpatía por 
estos animales vilipendiados durante siglos. Sé ha 
dicho qué el cerdo es la bestia más astuta del corral; 
pero, ¿quién ha añadido que es también la más lim
pia, la más valerosa y, sin duda, la que da más prue
bas de generosidad hacia el hombre? Como si fuese 
una despensa ambulante, conserva un tercio de su 
comida (compárese esto con la mezquina octava 
parte que almacena el ganado vacuno) para conver
tirlo en sabrosas chuletas, jamones y filetes. Lo trá
gico es que los cerdos, como los poetas, no son apre
ciados, hasta después de muertos. Ya es hora pues, 
de rehabilitar la fama de tan hostigado bienhechor, 
gran amigo de los españoles.

En tiempos remotos, el jabalí, salvaje antecesor 
del cerdo, frecuentaba los bosques ibéricos. Un día, 
nuestros antepasados decidieron demosticarlos para 
alimentarse, siguiendo la costumbre iniciada en Chi
na unos cinco mil años de nuestra era.

En la Edad Media no había español acomodado 
que no poseyera dos o tres cochinos que vagaban li
bremente por las calles y las plazas de los pueblos.

~**Y. cuando los caballeros y los monjes cristianos em-

prendier la Reconquista de la Península, sus huestes 
se vieron a menudo flanqueadas por piaras de puer
cos que les acompañaban en la aventura, soportaban 
idénticas calamidades que sus señores y, llegada la 
ocasión, se ofrecían en suculento manjar.

El cerdo incluso acompañó a Cristóbal Colón en 
su primer viaje descubridor. Fue la propia Reina 
Católica la que insistió en que así fuera. Tras esta 
primera travesía, el cerdo realizó otras muchas, 
acompañando a Cortés, De Soto y otros muchos con
quistadores.

La carne de cerdo es tan apreciada que existe 
un viejo refrán castellano que dice: “Comeréis puer
co y mudréis acuerdo”, significando que basta comer 
su carne para sentirse optimista.

Una leyenda cristiana atribuye a San Antonio la 
milagrosa curación de un gorrinillo que había na
cido sin patas; al bendecirlo el Santo, quedó el co
chinillo curado, y se cuenta que desde entonces si
guió a su benefactor por todas partes. Así, pues, el 
cerdo, que en las religiones paganas había simboli
zado los vicios y pecados de la humanidad, se con
virtió en fiel acompañante del Santo en las imágenes 
Todavía hoy, quien visite algunos pueblécitos de la 
provincia de Toledo, puede tener la oportunidad de 
encontrar en ellos un cerdo a quien los vecinos lla
man “el Antón”; éste anda de casa en casa en busca 
del sustento diario repartiendo su ocio libremente 
por las calles de la aldea sin que nadie le moléste 
ni intente apropiárselo. “El Antón” es engordado du
rante el año entre todos lo vecinos, hasta qué el día 
17 de enero es subastado y, finalmente, sacrificado 
por la familia a quien le toca en suerte.

Durante siglos, la matanza del puerco ha consti
tuido en Europa una verdadera fiesta en la vida mo



nótona de las aldeas; incluso en villas importantes 
como la de Madrid, durante todo el siglo XVII se 
celebraba la fiesta del puerco en los altillos de San 
Blas; el 17 de enero acudían a dicho barrio los por
queros con sus piaras para elegir el rey de los co
chinos. Los animales, adornados con lazos y campani
llas, eran situados frente a la ermita del Angel (en 
el actual paseo de Atocha). A cierta distancia se co
locaba una gamella con cebo. Ante la expectación de 
los vecinos allí congregados, se soltaban los nimales 
y éstos se lanzaban hacia la gamella excitados por 
el ruido de las campanillas y alentados por los gri
tos con que cada porquero animaba a su respectivo 
animal, El porquero que llegaba primero a la game
lla era nombrado rey de los cochinos y ceñido con 
corona de ajos y cebollas.

Hasta hace muy poco tiempo muchas familias 
criaban con los desperdicios de la granja, uno o dos 
cerdos para su consumo personal. Pero con el actual 
éxodo de los agricultores hacia las ciudades este sis
tema casero está desapareciendo. Y  es1 una pena, 
porque ya los chiquillos no tendrán ocasión de cono
cer la compleja y hasta encantadora personalidad 
del cerdo doméstico. El cerdo es un ser fácil de con
tentar. Lo mismo come una artesa de higos chumbos 
que un pastel de fresas. Le gustan todos los alimen
tos que aprecia el hombre y, por supuesto, todos los 
demás. Es un animal gregario y divertido, como sa
ben muy bien las personas que se han criado en el 
campo y §e han solazado con sus juegos. Los cochi
nos se persiguen unos a otros chillando alegremente, 
de forma que recuerda asombrosamente los juegos 
infantiles. A los cerdos les encanta chapotear en el 
agua, a la caza de unas hojas de berro o, simplemen
te, por el puro placer de tomar un baño, y, en algu
nos casos, se les ha visto lanzarse excitados en per
secución de los peces remansados en un estaque re
cién drenado.

Al poco de nacer, el cochinillo, todavía vacilante 
en su marcha, busca un rincón de la porqueriza pa
ra hacer sus necesidades, dando así prueba de un 
sentido de aseo que ya quisieran para sí el resto de 
los animales domésticos.

El “cociente de inteligencia” del Sus serofa do- 
mesticus” le convierte en uno de los paquidermos 
más despiertos. En una ocasión, una cerda ya en
trada en años, hubo de resolver un delicado proble
ma: se encontró separada de un campo plantado de 
apetitoso maíz por una barrera de alambre electri
ficado. ¿Iba a renunciar al suculento festín que se le 
ofrecía por medio de una descarga eléctrica. Sopesó 
los pros y los contras durante unos segundos, y 
adoptó una resolución. Retrocedió unos pasos, echó 
a correr en dirección a la barrera, y al llegar a 
ella... se agachó y cruzó la cerca por debajo de los 
alambres eléctricos.

Si la inteligencia puede equipararse a la facilidad 
para adaptarse a diversas situaciones, hay que con
venir en que el cerdo posee una personalidad genial. 
Prefiere, desde luego, el agua clara, pero si no hay 
otro remedio se conforma con un charco fangoso. 
No obstante, no tiene nada de ingenuo; nunca inten
tará apagar su sed con un cubo vacío, como hacen a 
veces los caballos. Es un animal que hace gala de 
un realismo sanchopancesco y que no se deja enga
ñar fácilmente. “El cerdo—dijo en una ocasión 
Abraham Lincoln—cree solamente en lo que ve”.

La gestación de la cerda dura exactamente tres 
meses, tres semanas y tres días. En las diez camadas 
o partos que suele tener, la hembra echa al mundo 
un promedio de cien lechones, a los que, si es pre
ciso, protegerá a costa de su salud y por los que 
está dispuesta a todos los sacrificios. Hay también 
casos extraordinarios de fecundidad. Recientemente 
en la provincia de León, una cerda alumbró a vein
tiún cerditos en un solo parto.

Un cerdo puede parecer un animal poco amable 
al observador superficial, más probad a acariciarle 
detrás de la oreja y os mostrará su simpatía, algo 
patosa, pero indudablemente enternecedora. Louis 
Bromfield, el gran escritor norteamericano muerto 
en 1956, dijo una vez: “Contemplad a los cerdos des
de el otro lado de la barrera, pero guardáos de en
tablar amistad con ninguno de ellos, porque una vez 
que hayáis puesto fin a sus días tendréis para siem
pre más remordimientos que un asesino o un ca
níbal”.

Aunque todavía muchos de los seis millones de 
cerdos que hay en España campean por sus respetos 
por rastrojos y montes bajos donde abunda la be
llota, este régimen de crianza está desapareciendo 
rápidamente. El pastoreo va cediendo paso a nuevo 
tipo de explotación conocido con el nombre de esta
bulación, que consiste en criar marranos en porque
rizas o albergues protegidos de las inclemencias at
mosféricas. El “Centro de Mejora Porcina” estable
cido por el Instituto Nacional de Colonización en 
Dehesón del Encinar, cerca de Oropesa (Toledo), es 
un complejo típico de estos dorados refugios. La tem



E L  C E R D O

peratura, la humedad, las raciones alimenticias y la 
higiene de los huéspedes en esta fábrica de cerdos 
están científicamente controladas por un reducido 
equipo de veterinarios y de personal técnico. Em
plazadas en lugares defendidos del viento, las por
querizas se construyeron sobre un suelo de hormi
gón que impide la formación de fango, y para evitar 
que los animales descansen sobre un suelo húmedo 
y frío, se coloca en uno de los rincones de la Celda 
un enrejellado de madera que sirve de cama. El pa
vimento tiene una ligera inclinación para favorecer 
el desagüe de las deyecciones, y la limpieza de los 
puercos se efectúa con unos Cepillos que rascan au
tomáticamente la piel del animal. Hay también pis
cinas especiales donde se bañan los gorrinos. Una 
de las cosas que más sorprende a algunos visitantes 
es la ausencia de malos olores en estos corrales; y 
es que la idea de que a los cochinos les gusta la su
ciedad ge debe más a la ignorancia secular del hom
bre que al capricho del animal. “Si el cerdo anda 
Sucio es porque no le dejamos bañarse en nuestro 
propio cuarto de aseo”, dice Miguel Durán-Dóriga, 
un artista que ha incorporado a sus cerámicas la 
figura del cerdo.

El sistema de estabulación disminuye las enfer
medades y aumenta la producción y la eficiencia. 
Antes ge necesitaban dos kilos de alimentos para 
obtener quinientos gramos de carne de cerdo; en la 
actualidad, en las granjas donde se aplica la estabu
lación, con un kilo y medio de alimento se obtiene 
el mismo rendimiento, y esta cantidad puede todavía 
reducirse. Un cerdo inglés criado por este sistema 
produjo medio kilo de carne por poco más de un 
kilo de alimento.

Hasta hace poco tiempo los granjeros cebaban 
demasiado a los animales en un intento de producir 
criaturas verdaderamente elefantiásicas. Pero el ja 
bón, en cuya fabricación se utilizan grasas animales, 
fue progresivamente sustituido por los detergentes, 
y la demanda comercial del largo o manteca de cerdo 
disminuyó. Ahora los granjeros crían cerdos de tipo 
standard, libres de enfermedades, con menos grasa 
y más carne magra. Hoy día, la carne de cerdo no 
tiene más grasa que la de carnero o que la de cor
dero, aunque contiene muchas proteínas, siendo la 
más rica en tiamina y en hierro.

De otro lado, se han descubierto nuevos aprovecha
mientos para el tocino. El Instituto de Linoquimia del 
Patronato de Investigación Científ ica y Técnica Juan 
de la Cierva ha realizado con gran éxito, investigacio
nes encaminadas a producir aceite culinario partien
do del tocino. Este mismo año es probable que se 
inauguren varias factorías para producir ‘'aceite de 
cerdo”, que, según se cree, será más barato que el de 
oliva.

Después de haber alimentado durante siglos a ge
neraciones y generaciones de seres humanos, el cer

do es objeto, desde hace pocos años, de estudios ana
tómicos y fisiológicos en los laboratorios. Esto ya 
lo pronosticó don Gregorio Marañón, gloria de la 
medicina española, cuando dijo que “el cerdo es un 
animal que muy bien puede entrar en el templo de 
la ciencia conducido por un médico, después de ha
ber entrado en la iglesia conducido por un santo”. 
El valor científico del cerdo se basa en el hecho de 
que su anatomía se asemeja más a la del hombre que 
la de la mayoría de los otros animales. Su corazón, 
su sistema respiratorio y su aparato digestivo se pa
recen asombrosamente a los nuestros.

Por si fuera poco, también sufre nuestras mismas 
enfermedades. El cerdo padece de brucelosis, tuber
culosis, lesiones cardiovasculares, respiratorias y úl
ceras causadas, según parece, por un estado de an
siedad similar al que sufren muchos hombres de ne
gocios. Igual que la nuestra, su piel es sensible a la 
alergia. Hasta hace uno o dos años, sin embargo, la 
utilidad del puerco como animal de laboratorio era 
muy limitada: requería demasiado espacio para guar
darlo, cantidades demasiado elevadas de las caras 
drogas experimentales y, además, un buen número 
de personas para sujetarlo cuando llegaba la hora 
de experimentar con él.

Pero desde que los científicos empezaron a ocu
parse seriamente de dicho animal, el cerdo se mues-- 
tra decidido cooperar. En la universidad norteameri
cana de Minnesota los biólogos lograron por medio de 
cruces entre distintas razas de cerdo salvaje, un 
nuevo tipo de minicerdo que no sobrepasa los die
ciocho kilos a los cinco meses de edad, y alcanza la 
madurez de los ochenta kilos (es decir, el peso de 
un hombre). Los científicos piensan emplearlos para 
experimentar en ellos corazones mecánicos, y los 
sfectos de las radiaciones, del envejecimiento y de la 
arterieesclerosis. Incluso se cree que, en el futuro, 
tal vez puede trasplantársele el corazón de un cerdo 
a un ser humano. Y éste será, indudablemente, un 
nuevo aspecto del cerdo como bienhechor de la hu
manidad.

Informatodo-julio 1969



EL MUNDO EN QUE 
V I V I M O S

El mundo en que vivimos, es, por sus especiales condicionamientos, un mundo fundamental
mente técnico. Y humorístico. Nada de cuanto sucede está al margen de las actividades formativas de 
la Universidad. Ni el desarrollo material de la vida, ni mucho menos ia evolución del pensamiento 
humano. La Universidad es hoy, por la fuerza de las circunstancias, el núcleo más positivo y mas 
decisivo de la evolución. Cuando Costa, aquel tremendo español, lanzó la consigna «Escuelas y 
Despensa», quería decir con ello que no cabía pensar en una transformación importante y fructuosa 
de nuestra sociedad española, si no se fundamentaba sobre la enseñanza, sobre la preparación de 
las gentes. Lo de la Despensa se nos daría por añadidura. La Universidad no es tan sólo el crisol 
en el que se funden las cualidades creadoras de la raza, sino también la fragua en la que se forjan  
los espíritus. Un país es tanto más potente, tanto más libre, tanto más im portante, cuanto más numero
sas y efectivas sean sus Universidades. Por eso nos ha parecido conveniente rescatar una lista de las 
principales Universidades que actualmente funcionan en los diferentes países que se reseñan, y 
el año de su fundación.

UNIVERSIDADES DE LOS DISTINTOS PAISES
País y año de fundación

ALEMANIA

C o lo n ia ............................................ 1368
Erfurt ......................................... ..... 1375
Heidelberg ....................................1385
Wutttzburgo.............................. .....1402
Jeipzig ....................................... .....1409
Rostock ...................................... .....1419
Treveris ..................................... .....1450
F r ib u rg o ..........................................1455
Greifswald ....................................1456
Munich ...................................... .....1472
Maguncia ....................................1477

Tubbiingen .............................. .....1477
Wittenberg ....................................1502
Francfort del Oder ................1506
Marburgo ......................................1527
Kó isberg ..................................... .....1544
J e n a ............................................. .....1558
Altdorf ....................................... .....1575
Helmsedt .......................................1607
Samberg .................................... .....1648
Giessen ...........................................1648
Kiel ...................................................1665
H a lle ............................................ .....1693
Breslau ...................................... .....1702
Gotinga ...........................................1736
Erlangen .......................................... 1743
M u n s te r ..................................... .... 1771
Berlin ............................................. 1809
Bonn .......................................... .... 1818
Dresde ....................................... .... 1828

Stu ttga rt..................................... .... 1829

ARGENTINA

Córdoba .........................................1613
Buenos Aires ...................... ....1824
La Plata ............................  . . .  1890

AUSTRIA

Viena ......................................... ....1355
Sa lzb u rg o ......................................1623
Innsburgo ................................ ....1672
L e m b e rg ........................................1774

BELGICA

Lovaina ...................................... ....1426
Gante .............................................1817
Lieja .................................................1817

Bruselas .................................... ....1834

CANADA

McGil de Montreal . . . .  1821
Lavai de Quebec ............. ... 1852

Montreal de Montreal . . .  1876

CHECOSLOVAQUIA

Praga .............................................. 1347

País y año de fundación

CHILE

Universidad Católica de
Santiago ............................... 1888

DINAMARCA

Copenhague ............................  1479

EGIPTO

El C a i r o ..................................... 970

ESPAÑA

Palencia ....................................  1208
Salamanca ...............................  1244
Valencia .................................... 1245
Sevilla ........................................  1254
Lérida ........................................  1300
Oviedo ....................................... 1317
Valladolid ................................ 1346
Alcalá ......................................... 1400
Barcelona ................................. 1450
Zaragoza ...................................  1474
S an tiago .....................................  1500
Madrid ....................................... 1770

ESTADOS UNIDOS

Hervard, de Cambridge . 1636
Yale, de New Harvet . . .  1701
Pensilvania de Filadelfia . 1740
Princton, de N. Jersey . . .  1746 
Washington y Lee, de

Levington ............................ 1749
Colombia, de Nueva York 1754
Minnesota de Minespolis 1851 
Illinois, de Urbana y

Chicago ................................ 1867
California de Berkeley .. 1868 

FRANCIA

Montpellier ..............................  1125
P a r í s ............................................  1150
Tolosa ........................................  1233
Oleáns .......................................  1250
Cabors .......................................  1331

Grenoble .................................  1339
Perpiñán ....................................  1349
A i x ...............................................  1409
B esan con ...................................  1422
Poitiers ......................................  1431
Caen ............................................  1437
Burdeos .....................................  1441
Nantes .......................................  1463
Estraburgos .............................. 1621

GRAN BRETAÑA

Oxford .......................................  1168
Cambridge ............................... 1209
Saint Andrew, de Escocia . 1411
Glasgow, de E sco c ia ............ 1453
Aberdeen, de Escocia . . .  1453
Edimburgo, de Escocia . . .  1583

País y año de fundación

HOLANDA

L e id e n ..............................................1575
F ra n c k e r .................................... .....1585
H arderw yc................................ .....1600
Gonings ..................................... .....1614
Utrecht ....................................... ....1634
Amsterdam ...................................1877
Nimega ...................................... .....1923

HONDURAS

Nacional Autónoma de Te
gucigalpa ............................. .... 1887

HUNGRIA

Bud ap est................................... .... 1389

INDIA

B o m b a y ..................................... ....1857
Calcuta ...........................................1857
Madrás ...........................................1857
Benarés ..........................................1915
Hyderabad ...................................1929

IRLANDA

Dublin ............................................1591

ISRAEL

Universidad Ebrea, de Je-
ru s a lé n ................................. ....1918

Bar-lllan .........................................1948

ITALIA

S a le rm o ..................................... ....1087
Bolonia ...................................... ....1119
Módena ..................................... ....1187
Vicenza ...................................... ....1204
Arezzo ............................................1215
P ad u a .......................................... ....1222
Nápoles ..................................... ....1225
S ie n a ................................................1241
Génova ...................................... ....1243
Piacenza .................................... ....1248
F e r r e r a ....................................... ....1264
M acera ta .................................... ....1290
P a rm a ..............................................1294
Roma ......................................... ....1303
Perusa ..................................... ......1308
Pisa .................................................1343
F lo re n c ia .......................................1349
P a v ía ...............................................1390
T u r in ........................................... ...1404
Catania ...................................... ...1434
Mesina ..........................................1549
Cagliari ...................................... ...1596
P a le rm o ..................................... ...1779
Bari .................................................1924

M EJICO

Nacional Autónoma de Mé
jico .................................... ...1551

País V año de fundación

G uanaca ju a to ...............................1732
Guadalajara ............................ .....1767

NICARAGUA

Universidad Nacional de

León ............................................1812

NORUEGA

O s lo ..................................................1811

PAKISTAN

Punjab ............................................188}
Karachi ...................................... .....1950

POLONIA

Cracovia ..........................................1364
Varsovia .................................... .....1816

PORTUGAL

Coimbra .................................... .....1290
L is b o a ...............................................1290

SUECIA

Estoco lm o .......................................1371
Upsala ............................................1477
Lund ............................................ ....1666
E sto co lm o ................................. .....1477
G ótebo rg ................................... .....1887

SUIZA

Igo lstad t.................................... .... 1439
B a s i le a ............................................1460
B e rn a ...............................................1528
Ginebra ..................................... ....1559
N euchâte l.................................. ....1866
Lausana ..................................... ....1890

TURQUIA

Estambul ................................... ....1453
A n k a ra ............................................1946

VENEZUELA

Central de Venezuela, de
C a ra c a s ......................................1721

U . R. S. S.

V i l n a ........................................... ....1578
Moscú ......................................... ....1755
J a rk o v ......................................... ....1804
K a z á n ..............................................1804
San Petersburgo (Len in 

grado) ................................. ....1819
K i e v ................................................ 1835
Odessa ....................................... ...1865
T o m sk ......................................... ... 1888

YUGOSLAV IA

Zagreb ....................................... ...1669

C , 1
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C  de A. O.



FLO REN TIN O  GONZALEZ, ha recogido una de las más curiosas si que también más 
interesantes perspectivas de Burgos, una Ciudad que se hace bajo la vigilancia gótica 
de la Catedral, sintiendo en lo hondo el pulso fresco del Arlanzón. La demolición de la 
vieja Ciudad anuncia una gloriosa transformación.

JOSE LUIS LLAM AS V A ZQ U EZ se ha sentido embriagado por el rebrillo del agua. El 
agua en este tiempo 
de culminación ter
momètrica, es como
una caricia, como un 
milagro, como una 
bendición de Dios. 
La cámara, activa, ha

recogido una vista del embalse de Villamanín, en el que se des
cuelga una humanidad ansiosa de frescor.

C. A. O .— Ha puesto cendales en su objetivo. Y  todo se ha queda
do del color de la lluvia. El antiguo puente de Santa Lucía sien
te en sus raíces (que son sus cimientos) el ambiente fuerte de 
las aguas embravecidas de la presa. Contemplando el furor de 
los elementos, las gentes, bajo el paraguas, acodados en la ba
randilla, ven pasar a la par la vida, que va a dar a la mar...

A N TO N IO  G ONZALEZ M. — Es rotundo en la explicación de su 
fotografía entre excursionista y deportiva: Esta es la expedición 
— escribe— del Hullera, Campeonato de Empresas y algunos de

♦  Nuestra tendencia actual es la de registrar los momentos de nuestra vacación, también 
de nuestros divertimientos. El Verano ha venido y todos nos damos cuenta de cómo ha 
sido. Ha llegado a nosotros con una carga tremenda de calor, y con una enorme cansera 
en el corazón de las gentes. Con nuestra cámara al hombro que es tanto como llevar un 
complemento de nuestros ojos, pero mucho más potente, andamos por las tierras de 
España y descubrimos sus bellezas, y sus acentos más penetrantes y entrañables. La 
Cámara en nuestro tiempo de vacaciones es indispensable. Ya lo dijo el genio realiza
dor de la propaganda de la marca Kodak: «Vacaciones sin Kodak (es decir sin cámara 
fotográfica) vacaciones perdidas».
Nuestros amigos concursantes no han perdido el tiempo.

los aficionados que llegaron triunfantes a Ciñe
ra, después de una victoria más.

A BURG UET.—No ha podido prescindir de lo que 
constituye sin duda motivo fundamental de su 
vivir, de su circunstancia, de su costumbre.
Y  ha fijado la imagen estupenda de auténtica 
calidad pedagógica de «poner un cuadro de 
pozo». También en la obra bien hecha existe 
la satisfacción del ocio creador.

F O T O G R A F I A



CAJA de AUXILIO
C A J A  G E N E R A L

Saldo antigua Caja de Auxilio 47.136,—
Saldo Secciones....................... ..... 67.388,—
Cuotas Personal......................... ..... 23.580,—
Cuotas Empresa.........  .............. ..... 23.580,—
Indemnizaciones 25-IV al 25-V.

SALDO A CUENTA NUEVA 161.684.- 6 7 .3 9 0 ,-  94.294,—

47.136,- 
114.524,- 
138.104,- 
161.684- 

67.390,— 94.294,-

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo antigua Caja de Auxilio ..............................................47.136,—
Suma Algebraica Saldo Secciones.....................................47.158,—

TOTAL.........................................................94.294,—

M O V IM IE N TO  DE PERSONAL - MES DE JU NIO

SECCION DE SANTA LUCIA

Altas ......................................................  11
Bajas........................................................... 7

SECCION DE MATALLANA

A lta s ....................................................  7
Bajas...................................................... 7

SORTEO DE LAS 

2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

En el sorteo de la Lotería Nacional del día 15 de 
julio de 1969, ha salido el número 46.961.

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D

José Antonio Rodríguez Montes. Nació el día 16 de 
mayo de 1969, en Serrilla. Hijo de Antonio y 
M .a Maravilla.

M .a Mercedes Abián Lorenzana. Nació el día 18 de 
mayo de 1969 en Matallana. Hija de Gregorio y 
M .a de las Mercedes.

Yolanda Gallego Gutiérrez. Nació el día 2 de junio de 1969 en Ciñera. Hija 
de Pedro y M .a Rosa.

Manuel Miguel Fernández Mansilla. Nació el día 25  de mayo de 1969. Hijo 
de Venancio y Hermenencia.

Oscar Manuel Lera de- Pascual. Nació el día 22  de mayo de 1969 en Ciñera. 
Hijo de Octavio y M .a Abel.

Gabriel Gómez Baena. Nació el día 28  de mayo de 1969 en Ciñera. Hijo de 
Gabriel y Lourdes.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Fernando López Ciprián con M .a del Rosario Cimadevilla García, celebrada el 
día 14 de mayo de 1969, en Ciñera de Gordón.

M INISTERIO DE COMERCIO . 

Instituto Español de Moneda Extranjera

MERCADO DE DIVISAS

Cambios que regirán durante la semana del 14  
al 2 0  de julio de 1969, salvo aviso en con
trario

Comprador Vendedor

Pesetns Pesetas

Divisas bilaterales:
1 Dólar de cuenta(l). 69,850 70,060
1 Dirham (2 ) .............. 13,702 13,744

(1) Esta cotización es aplicable a los dólares 
de cuenta en que se formalice el intercam
bio con los siguientes países: Bulgaria, 
Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Egipto, 
Hungría, Méjico, Paraguay, Polonia, R. D. 
Alemania, Rumania, Siria y Uruguay

(2) Esta cotización se refiere al dirham bila
teral establecido por el Convenio de 21 
de julio de 1962 (ver norma 5 .a. Circular 
núm. 216 de este Instituto).

BILLETES DE BANCO EXTRA N JERO S

Cambios que este Instituto aplicará a las 
operaciones que se realice por su propia cuenta 
durante la semana del 14 al 20  de julio de 
1969, salvo aviso en contrario:

Billetes correspondientes 

a las divisas convertibles 

admitidas a cotización en 

el Mercado Español:

Comprador

Pesetas

Vendedor

Pesetas

1 Dólar LT. S. A.:
Billete grande (1) 69,78 70 ,13
Billete peque. (2) 69,64 70,13

1 Dólar canadiense 64,38 64,70
1 Franco francés. . Sin cotiza. Sin cotiza.
1 Libra esterlina(3) 166,41 - 167,24
1 Franco suizo.. . . 16,17 16,25

100 Francos b elgas.. 129,83 131,12
1 Marco alemán. . 17,39 17,48

100 Liras ita lian as.. 11,02 11,13
1 Florín holandés. 19,05 19,15
1 Corona sueca. . . 13,42 13 ,49
1 Corona danesa . . 9 ,22 9 ,27
1 Corona noruega. 9 72 9 .77
1 Marco finlandés. 16,44 16 ,60

100 Chelines austría. 268,97 271,65
100 Escudos portug.. 244,24 245,46

1 Diehám................. 11,49 11,60
ICO Francos C. F. A. Sin cotiza. Sin coti.

1 Peso mejicano . . 5 ,39 5,44
1 Crucei. nuevo (4) 10 ,h7 10,77
1 Peso colombiano 3,04 3,07
1 Peso uruguayo. . 0 ,16 0 ,17
1 Sol peruano......... 1,09 1,10
1 B olívar................. 15,16 15,31
1 Peso argentino. . 0 ,18 0 ,19

100 Dracmas griegos. 225,06 226,18

(1) Esta cotización es aplicable para los bi
lletes de 10 dólares LISA y denominacio
nes superiores.

(2) Esta cotización es aplicable para los bi
lletes de 1, 2 y 3 dólares U. S. A.

(3) Esta cotización es aplicable a los billetes 
de 1/2, 1, 5 y 10 libras irlandesas, emiti
dos por el Central Bank of Ireland.

(4) El cruceiro nuevo equivale a 1 .000 crucei- 
ros antiguos. Esta cotización es aplicable 
solamente para billetes desde 500 crucei- 
ros antiguos con la nueva denominación 
en estampilla.

Informa todo, 15 julio 1969



La última cena de LEONARDO DE VINCI

pesar de los estragos del tiempo y cli
ma, la obra maestra de Leonardo de 

Vinci sigue ejerciendo su mágico hechizo.
Más de setecientas personas acuden diariamente 

al antiguo monasterio- de Santa María de Gxacie, 
de Milán, para admirar un mural que fue pintado 
hace 470 años y que ocupa un lugar destacadísimo 
en la cultura mundial. La inmortal ULTIMA CENA, 
de Leonardo de Vinci, que representa la comida pos
trera de Jesucristo con sus discípulos, probablemente 
ha inspirado mayor número de libros, artículos, poe
mas y disertaciones que cualquier otra obra de arte, 
con la posible excepción de un retrato pintado por 
la mano del mismo mago. A la mayoría de nosotros 
nos resultan tan familiares las figuras! de Jesús y 
los apoóstoles, tal como aparecen en la dramática 
escena, que difícilmente hubieran quedado grabadas 
con más fuerza en nuestra imaginación si la obra de 
Leonardo fuera una reproducción directa del acon
tecimiento bíblico.

En 1494, cuando Leonardo tenía 42 años, el duque 
de Milán, a la sazón el hombre más poderoso de 
Italia, le encargó que decorase el refectorio de Santa 
María delle Grade. El duque había elegido la iglesia 
del nuevo monasterio como su capilla predilecta, y 
solía quedarse con los frailes dominicos en una vasta 
sala abovedada que medía 35 metros y medio de 
largo por ocho y medio de ancho. Desde hacía más 
de un siglo era costumbre decorar los refectorios 
conventuales con reproducciones de la Ultima Cena, 
con objeto de recordar el sacrificio del Señor a quie
nes partían el pan y bebían el vino. Pero ningún 
pintor había sido muy afortunado al trasladar al 
lienzo un tema tan difícil.

Aunque en aquel momento el Renacimiento ita
liano atravesaba su fase culminante y las bellas artes 
florecían en todos los rincones del país, la pintura 
era para Leonardo sólo una actividad secundaria. Por 
entónete© ya gozaba de gran fama en su Toscana na
tal por su genio inventor, y estaba al servicio del 
duque en calidad de ingeniero militar, perito en hi
dráulica y músico. Cuando se dedicaba a diseñar 
máquinas de guerra o trazar canales estudiaba 
matemáticas, anatomía, botánica, dinámica, perspec
tiva y el vuelo de los pájaros. La mayoría de sus 
contemporáneos lo tenían por mago.

Y fue tanto Leonardo el mago, como Leonardo el 
pintor, quien se enfrentó al muro norte del refec
torio para pintar la monumental reproducción de la 
cena de Jesucristo y sus doce discípulos. Los mura
les pintados anteriormente sobre el mismo tema 
que aún pueden admirarse en Italia, muestran trece 
figuras más bien rígidas y desconectadas entre sí, 
que apenas nos comunican el dramatismo del mo
mento.

EL SECRETO DE SU MAGIA.—Resuelto a no 
caer en el mismo error, Leonardo pasó largas horas 
estudiando modelos que hacía venir a su taller. Lle
nó hojas y más hojas de papel con apuntes de ca
bezas, manos y ropas. Sólo entonces empezó a ima
ginar la escena que buscaba. En una de las observa
ciones que figuraban en su libro de notas dice: “Uno 
de estos hombres ha bebido y ha vuelto a poner la 
copa en su sitio. Otro entrelaza los dedos y se vuelve 
a mirar fijamente a su vecino. Un tercero extiende 
las manos, levanta los hombros hasta las orejas y 
expresa su estupefacción con un gesto de boca”.

Leonardo no se contentaba con meras aparien
cias. “Un buen pintor debe pintar dos cosas, escribi
ría más tarde en su texto sobre el arte de la pintura; 
la persona y su estado de ánimo. Lo primero resulta 
fácil, porque lo segundo es difícil, y porque debe ex
presarse por medio de gestos y del movimiento de 
los miembros”.

El mural de Leonardo que pintó al cabo de un 
prolongado y tenaz estudio, de tres años de intensa 
creación, resultó un nuevo, tan original, que habría 
de revolucionar el arte de Occidente. La pintura ocu
pa totalmente los ocho metros y medio de pared, y 
la fuerza del efecto que causa se debe en parte a 
sus colosales dimensiones. Las figuras tienen unos 
dos metros de altura y parecen alzarse sobre nues
tras cabezas. Son robustos artesanos y pescadores1 de 
Galilea, sentados a una mesa larga y estrecha, como 
los monjes de los refectorios conventuales de la ac
tualidad. La escena se desarrolla un anochecer de 
principios de primavera. En la casa de un potenta
do de Jerusalén se ha preparado una cena de despe
dida, Jesucristo acaba de pronunciar las palabras: 
“Uno de vosotros me entregará”, que han causado 
en sus doce compañeros el efecto de un rayo., Los 
discípulos, agrupados de tres en tres, dos a cada lado 
del Maestro.

Casi nos parece oír lo que dicen, Felipe, el ter
cero a la izquierda de Jesús, protesta: “Tú me co
noces; soy inocente”. Es evidente que el canoso Ta- 
deo, quinto a la izquierda de Jesucristo está diciendo 
a su vecino, el calvo Simón: “¡Lo sabía! ¡Hay un trai
dor entre nosotros!”

Pedro se inclina hacia Juan para pedirle que pre
gunte al Señor quién es el traidor; impaciente, toca 
en el hombro a Juan mientras que con la mano dere
cha agarra un cuchillo. Es el airado pescador que 
aquella misma noche le cortará una oreja a un sol
dado; Juan, “el discípulo amado' por Jesús”, es el 
más joven y apuesto del grupo. Sentado a la derecha 
del Maestro, inclina la cabeza en silenciosa congoja,, 
formando un elocuente contraste con la tosca impe
tuosa de Pedro.



LA ULTIMA CENA

El escritor Matteo Bandello, cuyos relatos ha
brían de inspirar algunos dramas de Shakespeare, es
tudiaba en el convento por la época en que Leonar
do pintaba el mural. “Yo observaba a Leonardo, es
cribe, mientras trabajaba de sol a sol, sin dejar un 
momento el pincel. Luego se pasaba dos, o tres o 
cuatro días sin hacer otra cosa que estarse una o 
dos horas mirando la pintura, examinando y juzgan
do sus figuras.

Leonardo tropezaba con algunas dificultades pa
ra pintar a Judas Iscariote. El “conde Juan”, un jo
ven noble de finas facciones que pertenecía al séqui
to de cierto cardenal, le había servido perfectamente 
como modelo para retratar a Jesucristo, pero Judas 
seguía siendo una incógnita para el artista.

Como intentaba pintar la esencia misma de la de
pravación, visitaba las cárceles de Milán, y por la 
noche recorría los miserables callejones de la ciu
dad. Aún conservaba algunos de los bocetos de los 
rostros monstruosos realizados por el pintor. Hasta 
que al fin decidió pintar a Judas con facciones más 
humanas, aunque con rasgos agraciados.

Per otra parte, no se ciñó a la costumbre estable- 
cidá de colocar a Judas en un embarazoso aislamien
to, sino que, por el contrario, puso al Iscariote al la
do de Juan y Pedro, y lo retrató bien vestido. Re
cientemente, al limpiar el mural apareció el bordado 
de oro de la manga de Judas. Su cara, medio vuelta 
hacia un lado, aparece en sombras. Con una mano 
ase la bolsa de dinero perteneciente al grupo; la 
otra se alza como un animal asustado. Nadie lo mira, 
y aunque está sentado en el centro del tumulto, pa
rece que una pared de hielo lo separa del resto de 
los discípulos.

A pesar de la turbulencia que ge percibe, las dos 
mitades del conjunto están maravillosamente equi
libradas. Los cuatro grandes grupos de hombres es
tán entralazados por las manos, formando una espe
cia de puente que une un grupo al otro. Las manos 
agitadas apuntan hacia el Señor, centro apacible de 
aquella tempestad, cuya cabeza, marcada por la sua
ve luz azul del paisaje que se observa a través de la 
puerta abierta a sus espaldas, refleja una grandeza 
espiritual que convierte su figura en una de las más 
bellas que se hayan pintado nunca.

Leonardo se había dedicado durante muchos años 
a la nueva técnica de la perspectiva, y en este caso 
particular resolvió brillantemente el problema de 
crear una sensación de profundidad. Al retroceder 
el espectador, alejándose del muro, le parecerá que 
la sala representada en la pintura, con sus ventanas 
abiertas forma parte integral del refectorio mismo, 
y al seguir con la vista las líneas que conducen hacia 
el centro del mural (las vigas de la techumbre, los 
bordes de la mesa) comprobará que se cruzan en la 
sien derecha del Salvador, recurso que atrae insis
tentemente la mirada hacia la figura del Señor. De

este modo, para los monjes que solían comer en 
aquel lugar, Jesucristo y los Apóstoles no se alimen
taban en el muro, sino que parecían hacerlo -con
ellos.

Irónicamente, al crear su obra inmortal, el propio 
Leonardo sembró en ella la semilla de la destruc
ción. Por lo común, los murales se pintan al fresco, 
técnica que consiste en mezclar pigmentos con agua 
para aplicarlo directamente sobre el yeso fresco y  
húmedo que, al absorber la pintura, la convierte en 
parte integral de la pared, con lo que la frescura del 
color se conserva a través de los siglos. Los pintores 
al fresco tienen que trabajar rápidamente antes de 
que la pared se seque, pero Leonardo quiso hacerlo 
con calma. Con tal fin aplicó primero una capa de 
estuco blanco sobre el yeso, para luego pintar al tem 
pie sobre la superficie seca, como si trabajara en 
madera o tela.

El método pudiera haber dado buen resultado en 
una sala seca, pero, la ciudad de Milán es famosa 
por su humedad. A medida que ésta se condensaba 
sobre la pared fría, el estuco que servía de base a la 
pintura empezó a descomponerse y a formar bolsas 
que se deshacían en escamas. Al cabo de menos de 
veinte años de la terminación de la obra, los visi
tantes comenzaron a notar los desperfectos del 
mural.

De este modo fueron desapareciendo para siem
pre muchos de los detalles primitivos del cuadro, 
tales como el salero que Judas volcaba con el codo. 
Por si fuera poco, la intervención de una serie de 
improvisados restauradores muchos de los cuales 
eran simples charlatanes que empleaban remedios 
“secretos”, aceleró la destrucción del mural, al que 
se aplicó aceite, cola, pintura nueva y barniz. Al fin, 
terminada la Segunda Guerra Mundial, se intentó 
hacer una limpieza parcial de la obra.

Fue encargado de realizarla el pintor Mauro Pe- 
llicioli, el cual me dijo que en algunos puntos tuvo 
que quitar hasta siete capas de pintura superflua 
antes de llegar a las pinceladas originales. Al termi
nar, el rojo de la túnica de Jesúsi, el azul de los 
meandros del río en la distancia, es decir, casi todos 
los espléndidos colores empleados por Leonardo, vol
vían a brillar con un esplendor olvidado hacía si
glos. Para mantener seca la atmósfera fueron insta
lados radiadores de calefacción en el edificio. El 
monasterio y su tesoro pictórico pertenecen ahora 
al gobierno italiano.

Aunque el visitante actual sólo contempla una 
sombra de lo que fuera el luminoso original de Leo
nardo. la imagen de la Ultima Cena resulta bastante 
completa, Por mucho que su belleza se haya des
vanecido parcialmente, el mural conserva grande
za y, desafiando al tiempo y sus destructores agen
tes, sigue ejerciendo su mágico influjo sobre las 
sucesivas generaciones.



INAUGURACION DEL

MES de la SEGURIDAD

n el Cine Emilia, el Domingo día 29  de junio se inaugura el Mes dedicado a la 
Seguridad, julio 1969, con gran asistencia de productores. Presidió el acto nuestro Director 
D. Juan Artieda Bosquets, asistiendo al acto el Ingeniero Delegado de A . P. A ., en el Noroeste 
D. Santiago Alfageme.

Como se sabe, este año está dedicado a las Relaciones Humanas y a los Transportes, sobre 
esto último habló el Jefe del Servicio de Seguridad, D. Mauricio Delgado, el cual entre otras 
cosas dijo lo siguiente: Los transportes son vitales para la marcha de la Empresa y están plani
ficados para que tengan un normal desenvolvimiento, no regateando la Empresa medios eco
nómicos, destinando a este servicio el personal más competente pero con todo el índice de 
frecuencia o sea los accidentes en relación con los obreros de este Servicio es bastante mayor 
que en otra clase de trabajos cuando en casi todas las minas es menor.

Examinados los partes de los accidentes nos encontramos que en este Servicio es mayor 
el número de accidentes ocasionados por imprudencias que en otros, como son enganchar y 
desenganchar en marcha, meter la cabeza o el cuerpo para hacer esta operación y enganchar 
metiendo la mano entre los topes, esta operación es la que más accidentes causa.

Comprendemos que es una tentación cuando dos vagones están separados el hacerlo sin 
agacharse metiendo la mano por abajo, que es como debe de hacerse, pero vienen después las 
consecuencias: Un topetazo imprevisto, y los resultados son algunas veces inutilidades.

Todo el personal de transporte está suficientemente instruido de los peligros indicados, 
están examinados por la Jefatura de Minas, por lo tanto no ignoran los peligros y los accidentes

se siguen sucediendo.
El resultado de este estado de cosas es 

que los transportes se han convertido en un 
mundo no solo peligroso y dramático en oca
siones, si no habitualmente oseo y desagra
dable.

Se atribuye muchas veces que en deter
minadas horas anda la maniobra muy apura
da, que los ganchos se agarrotan y que este 
tipo de vagones es muy peligroso.

Efectivamente las maniobras están pla
nificadas holgadamente para poder sacar las 
producciones actuales, pero todos sabemos 
que hay horas que se da más carbón que en 
otras y esas horas que son muy pocas anda 
«cogida» la maniobra. También nos damos 
cuenta de que los ganchos con los tirones se 
alargan y después encajan mal. Todas estas 
dificultades se pueden salvar sin recurrir a 
cometer todas esas clase de imprudencias, ya 
que el tiempo que se alega se gana es insigni
ficante y con hacer eso no se saca más carbón.

Lo que sí podemos demostrar es que con 
cualquier accidente por pequeño que sea se 
pierde mucho más tiempo.

El vagón, al que se le achacan los acciden
tes, está muy bien proyectado y estudiado, si 
no que lo digan los que tienen que manejarles, 
pero está concebido para que no se cometan 
esas imprudencias

Todo ello nos lleva a ese trance tan dolo
roso de ver a bastantes compañeros nuestros



con las manos medio mutiladas, teniendo que arras
trar toda la vida esa tara.

Muchos de estos accidentes son debidos a que 
la mayoría del personal de transportes es muy com
petente y hábil, abusan de esa confianza que les da 
el hacer las cosas mal y no pasarles nada y consi
deran que están inmunizados contra los accidentes 
y  cuando éste llega tratan de ocultar las impruden
cias y achacan la culpa para mitigar su conciencia, 
a los vagones, los ganchos, y a otras cosas.

Está demostrado que de 330  imprudencias que 
se cometan 300  no ocurre nada, 29  causan lesiones 
más o menos leves y una es grave o de muerte.

Pues todo ésto está ocurriendo con el personal 
de maniobras que comete esas imprudencias, sabe 
que una de ellas le puede ocasionar la muerte y las 
comete, esto es lo inexplicable.

A  cualquiera de nosotros nos dicen que tene
mos una enfermedad grave y recorremos la mayoría 
de los especialistas para curarla y si tenemos el 
vicio de fumar y nos lo prohíben, lo dejamos.

Estos que cometen todas esas imprudencias 
tienen la enfermedad más grave que podemos ima
ginar y no se quieren curar, cuando se les propone 
un régimen tan sencillo, como es el cumplir con las 
Normas de Seguridad que todos conocen.

Mucho agradeceré que recapaciten sobre todo 
ésto y al menos este mes dedicado a la Seguridad 
cumpláis con las normas preventivas y os daréis 
cuenta dél alivio que encontráis y tengo la seguri
dad de que las seguireis cumpliendo.

Después habló el Ingeniero Jefe de A. P. A . 
D. Ramón Carrillo, sobre «Relaciones Humanas y 
La Seguridad». Destacó que los fines mayores que 
se siguen en la Prevención de Accidentes es el 
hombre o sea- la conservación de su integridad 
física. Destacó que todas las religiones, incluida la

nuestra, tienen un denominador común, la prohibi
ción de atentar contra la vida humana incluida la 
de la propia persona. Destacó las principales causas 
de los accidentes como son: Causas Técnicas; Cau
sas spicológicas (humanas) y causas fortuitas, la 
mayoría de los accidentes, casi un 75 por 100, son 
debidos al factor humano, el hombre, por eso nues
tros esfuerzos tienen que ir dirigidos a él a su 
formación, a su adaptación y a la forma en que lo 
tratemos, destacó que de un millón de hombres no 
hay ninguno igual, por eso la forma que el mando 
sepa fomentar esas Relaciones Humanas a veces 
discordantes dada la complejidad de los trabajos y 
la diversidad de pareceres puede influir mucho en 
la Seguridad.

Destacó lo que cuestan los accidentes en Espa
ña, calculándose en unos noventa mil millones de 
pesetas que tenemos que pagar entre todos los 
Españoles por consumidores de bienes.

Terminó exhortando a todos a que continúen  
con esta labor tan maravillosa de la Prevención de 
Accidentes sin desmayo hasta conseguir que todos 
los Productores de Vasco-Leonesa se den cuenta de 
la importancia que tiene la Seguridad en el Trabajo.

Terminada esta brillante charla de D. Ramón 
Carrillo se procedió a la entrega de Diplomas a los 
productores que hicieron un Curso de Socorristas 
organizado por A. P. A. y la Mutualidad Carbonera 
del Norte y la Empresa.

Se sorteó un reloj entre los asistentes que co
rrespondió al productor del Grupo de Competidora 
D. Angel Arias.

Tenemos que aclarar que en el acto de entrega 
de Diplomas celebrado el día 4  - 6 para los mandos 

ue asistieron a los Cursos de Seguridad el regalo 
el rtloj fue debido a un obsequio de la Mutualidad 

Carbonera del N orte y no A . P. A . como indi
cábamos.



T R A N S P O R T E S

I N T E R I OR  Y EXTERI OR

ste servicio es uno de los más importantes ya que de nada sirve organizar bien el arranque si después 
no se saca el carbón, pero nos encontramos con que los accidentes en relación con los obreros o sea 

el índice de frecuencia es mayor en este servicio que en el de arranque. En estos trabajos es donde más se divulga
ron las normas de Seguridad, todo el personal está examinado por la Jefatura de Minas y a pesar de ello es donde 
más imprudencias se cometen.

CIRCULACION P O ZO S  EXTRACCION

— Siempre que entre o salga personal, no se podrá cargar ningún piso de la jaula. El material ligero propio de 
trabajo, que tenga que meter el obrero, deberá ir sobre el suelo de la jaula.

El material pesado o de gran longitud, se bajará en posición vertical, bien atado a las anillas del piso de la 
jaula y a la cadena del exterior de la misma, cerciorándose, antes de dar salida a la jaula, de que está sujeto en 
buenas condiciones.

— En los casos de revisión de guiaderas, reparaciones en el pozo, a todo el personal de este servicio se le 
obligará a trabajar con cinturón de Seguridad, autorizándoles a bajar con el material pesado que tengan que 
utilizar siempre que este material vaya bien sujeto en las condiciones que se indican en el párrafo anterior.

— En la entrada y salida de los relevos, queda terminantemente prohibido al personal pasar delante de las 
barreras, hasta que no esté la jaula asentada en los taques.

— Las personas que circulen en la jaula, deberán guardar buena compostura y no gastar bromas ni jugar.

CARGUES d e  t r e n e s

— Las comportas deberán estar señalizadas.
— Está prohibido por ser muy peligroso levantar la chapa delan

tera de la comporta y mirar si hay carbón o está encolado.
— Debe de procurarse no.dejar completamente vacía la comporta..
— Cuando se atranque cerca debe de pinchar con un pincho es

pecial que debe de haber en cada comporta, metiéndola por el agu
jero que hay para mirar. Cuando el atranque esté lejos debe de des
trancar desde el pozo de registro.

— Al tirar con el cabrestante debe de fijarse que nadie esté entre 
los vagones o bajando por el pozo-registro.

— Debe de tenerse cuidado de que el cable del cabrestante no 
forme bucles y puede coger el pie a alguno que circule en aquel 
momento.

— El cargador se arrastrará junto al último vagón cuando éste, 
arrastrado por la locomotora, arrastre a su vez el cable, para que al 
llegar a la altura de la última vagoneta vacía ordenar la detención de 
la locomotora, para que de esta forma pueda enganchar el vacío 
y embragar a continuación la locomotora.

CIRCULACION POR GALERIAS O  PLANTAS

— Queda terminantemente prohibido enganchar o desenganchar 
vagones en marcha con el pie o con la mano, solo se puede hacer- 
can el gancho especial que hay para ello y a marcha muy moderada* 
de paso de hombre.

E N T ÍB A T E  B IE N ,  
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TRANSPORTES

— Queda terminantemente prohibido, enganchar introduciendo la cabeza entre los vagones, o metiendo la 
mano por arriba de los ganchos aún en los casos de que estén parados los vagones.

— Cuando hayan descarrilado uno o varios vagones se procederá a dejarlos aislados del tren, calzando los 
vagones situados delante y detrás de los afectados, cortando y separando la locomotora y señalando con una luz 
roja la cola y si está en una curva un metro más atrás, solamente una vez llevadas a cabo estas normas se proce
derá a encarrilar, a poder ser utilizando palancas.

-—Queda terminantemente prohibido a los maquinistas apearse de las locomotoras en marcha, para hacer 
agujas, abrir puertas, efe. Estas son labores que debe de hacer el ayudante y si no lo tuviera hacerlo el maquinista 
a tren completamente parado.

— Queda prohibido abrir las puertas con la misma locomotora aunque sea a marcha muy lenta.
— En los sitios que se pongan cortinas para desviar o frenar la corriente de ventilación, se debe de dejar un 

paso señalado por el pasillo con cortinas más sencillas para el paso del personal.
— No se deben de dejar vagones sueltos, ya que con la pendiente de la vía pueden desplazarse sin control y 

atropellar a alguna persona. Los vagones siempre deben de ir controlados por el caballista o el maquinista.
— La lámpara roja, obligatoria, debe de ir siempre en cola del tren en lugar bien visible.
— Si el conductor de un tren advierte una lámpara roja debe de parar.
— Cuando un maquinista advierta que monta alguna persona en el tren debe de parar y obligar a que se 

apee, en el caso de que no quiera debe de mandar al ayudante a avisar al Vigilante.
— El maquinista no debe de sacar la cabeza ni el cuerpo de la cabina cuando vaya en marcha, tampoco debe

de permitir que se meta otra persona con él en la cabina.
Debe el maquinista aminorar la marcha cuando en

cuentre personal por las galerías.
— Cuando circulen dos trenes en una misma dirección 

deben de ir a una separación mínima de 100 metros.

A C C I D E N T E S
M E S  DE J U N I O

Hubo 20  accidentes con baja en la Sección de Santa 
Lucía, 1 en la de Matallana y 0  en La Robla.

Como se puede apreciar la Sección de Santa Lucia, 
aunque bajaron los accidentes con relación al mes ante
rior, todavía hubo más accidentes que la media del año. 
En cambio la Sección de Matallana solo con uno sigue 
en una línea descendente que convendría mantener, por 
lo que felicitamos a todos los productores de esa Sección, 
ya que parece que los Cursos de Seguridad que se dieron 
hicieron el efecto que se esperaba.

En la Sección de Santa Lucía creo que está ocurrien
do un fenómeno que es bastante corriente en Seguridad: 
Al tener varios meses con pocos accidentes se confiaron 
un poco todos, tanto Jefes, Vigilantes y obreros y viene 
lo inevitable, esto unido a que en estos meses de verano 
entre las fiestas y el calor y las horas de luz natural ma
yores, hace que se descanse algo menos, muchos obreros 
van al trabajo sin haber hecho el reposo preciso para re
cuperarse, viene la distración por la fatiga y el accidente. 
Examinados los partes de accidentes se observan muchos 
de los que vulgarmente se llaman «tontos», pero como 
ya dijimos en otros números, el tonto es el que se acci
denta por no prestar la debida atención al trabajo.

Está comprobado que una mayoría grande de los acci
dentes son por no prestar la debida atención al trabajo 
que se está efectuando, esto aunque es difícil de evitar 
creo que si los que se accidentan por esta causa en vez 
de achacar el accidente a la peligrosidad de la mina y a 
fatalidad, se detuvieran un poco en pensar que con un 
poco de atención no les hubiese pasado nada, creo que 
ganarían mucho y evitarían estar incluidos en esa lista 
que hay de los que son buenos clientes del Hospital, 
pero además deben tener en cuenta que la magnitud del 
accidente no se puede medir y al ir tanto el cántaro a la 
fuente puede ocurrir que un día se rompa y ya no figure 
nada más que en la lista de muertos.

LO C O M O TO R A S  DIESEL

— Serán manejadas exclusivamente por personal en po
sesión del correspondiente Certificado.

— Antes del servicio se comprobará:

a) Si falta alguna lámina del emparrillado.
b) Si hay fugas o poros en las juntas y circuito de es

cape de humos.
c) Si lleva botella extintora y tiene bien el precinto, en 

caso contrario avisar al Vigilante.
d) Si la máquina frena bien y tiene bien el alumbrado.

— Durante el servicio para las locomotoras en los casos 
siguientes:

a) Si falta agua en el depósito de refrigeración de 
humos.

b) Si la máquina echa humo muy caliente por el escape,
c) Si la máquina no desahoga bien por estar sucio el 

escape.

ARRANQUE

a) Terminantemente prohibido arrancar una locomo- 
rato arrastrándola con otra.

OTRAS NORMAS

a) Cada tren llevará en cola lámpara roja.
b) No se circulará con las siguientes proporciones de 

grisú: 0,8 por 100 para locomotoras Diesel, 1 por 100 para 
locomotoras eléctricas.



A C C I D E N T E S
POR IMPRUDENCIA

FA L L O  T E C N I C O

O  H U M A N O

STE mes abundan muchos accidentes 
que son inexplicables o sea tontos, 

uno que estando rompiendo una piedra con el mar
tillo picador clavó la pica en un pie; otro que le
vantando una piedra la dejó caer por los pies; otro 
que además de enganchar en marcha apoyó la otra 
mano en el carril y como estaban en movimiento 
le pasaron las ruedas de un vagón cargado de es
combro por encima; otro que transportando una 
pieza de madera llevaba la mano én la parte delan
tera y tropezó con una púntala; otro por apretar los 
ganchos cón el pie.

Hay otros tres en las maniobras que son por in
cumplir las normas de Seguridad dadas para trans
portes que es enganchar no metiendo las manos por 
debajo.

Hay uno por circular en la jaula poniendo los 
pies demasiado afuera, al llegar a una planta baja
ron los tableros y le cogieron un dedo. Hay otros dos 
por poner púntalas solos. Hay dos por dejar el mar
tillo picador clavado en el corte y caerles.

Uno que fue a quitar el gato a una púntala que 
tenía otro obrero sujetando la longarina y al no te
ner las cuñas apretadas, se cayó la longarina lesio
nando al compañero.

Como se observa, entre accidentes “tontos” y ac
tos imprudentes hay el 73 por 100 de los accidentes 
con baja.

Achacables al factor técnico hay dos por mala 
organización, otro por apilar mal los materiales y 
otro por no tener señalizado un peligro.

Es lamentable que algunos de estos obreros llevan 
en lo que va de año dos accidentes y en años anterio
res también han tenido dos y tres, es de suponer que 
no se hayan lesionado intentionadame¡n>te, pero no 
se darán cuenta ellos mismos que a su lado o vi
viendo cerca tienen a muchos compañeros que nun
ca se les ve heridos y que no son más o menos listos 
sino que son hombres normales, preocupados por la 
salud y el bienestar de su familia, estos que tanto fre
cuentan el hospital no les quedará un poco de tiem
po libre para recapacitar sobre su forma de actuar 
y preguntarse: ¿Por qué tengo tantos accidentes? 
Si hicieran eso en vez de lamentarse de su desgracia 
queriendo convencer a los demás de que ellos solos 
son los que tienen que pagar el tributo de sangre 
al trabajo, seguramente se darían cuenta de que con 
un poco de fuerza de voluntad para prestar atención 
al trabajo evitarían esa vergüenza de Verse tan a 
menudo con una mano o un pie vendado o escayo
lado. Esperemos que recapaciten unos minutos so
bre todo esto, y si de verdad se interesan por la Se
guridad como ellos dicen, tienen que demostrarlo 
poniendo más atención al trabajo, procurando no 
distraerse y se verán entre los obreros apreciados y 
considerados por todos los superiores y compañeros.

S. H. V. Leonesa Año 1 9 6 9
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L  pasado día 12, del co

rriente mes de ju lio , se 

celebró el IV Concurso de Brigadas de Sal

vamento Minero, en M ieres, en el lugar de

nominado «Las Moreras», antiguo campo del 

Caudal, a las 5 de la tarde.

La Competición fue seguida por escaso pú

blico, quizá por falta de propaganda y tam

bién por ser día laborable y hora más bien 

temprana para los mineros que en este caso, 

sin duda, serían los más interesados en pre

senciar el Concurso.

Los ejercicios se realizaron como en años 

anteriores, en un entramado de madera si

mulando una galería, un coladero y una so- 

breguía con obstáculos parecidos a los que 

se producen en la mina, como son Quiebras, 

humos, angosturas, etc. Teniendo que salvar 

los obstáculos, poner dos púntalas y un fre

no, recoger el supuesto accidentado, impro

visar una camilla, hacer la respiración arti

fic ia l, etc.

Las Brigadas actuaron todas menos una 

con aparato «Protor», gafas contra humos, 

casco, lámpara eléctrica, etc. Hubo una, la 

de la empresa Nacional Calvo Sotelo, que 

actuó con el «Drager», aparato generalizado 

para ellos.

Las brigadas que se presentaron a Con

curso fueron:

Dos de Sama de Langreo, una de Mieres, 

otra de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, 

otra de la Minero-Siderúrgica de Ponferrada 

y la de la S. A . Hullera Vasco-Leonesa.

E! orden de actuación, fue sorteado al 

Igual que la madera y tablas necesarias para 

el ejercicio.

Actuó en prim er lugar la Brigada de Vi- 

llablino, realizando el ejercicio en un tiem

po de 10 minutos 52 segundos. En segun

do lugar lo hizo la Brigada de la Empresa 

Calvo Sotelo, efectuando el ejercicio en 18 

minutos 4 segundos. Correspondió la ac

tuación a la Brigada de Sama de Langreo 

en tercer lugar, finalizando en el tiempo 

de 9 minutos 44 segundos. En cuarto lugar 

la de Mieres invirtiendo 8 minutos 16 se

gundos y en quinto lugar, la Brigada de la 

Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa 

que lo hizo en 9 minutos 53 segundos. 

Fuera de Concurso actuó la otra Brigada de 

Sama de Langreo como exhibición.

Después de media hora de deliberar el 

Jurado, acordaron la siguiente clasificación: 

Primer premio para la Brigada de la Cuen 

ca del Nalón, consistente en un trofeo del 

Ministro Secretario General del Movimien

to y Trofeo del Presidente del Sindicato 

del Combustible, con 13.000 pesetas en 

metálico, que les entregará el Jefe del Es

tado el día 17 del actual en Madrid.

Segundo premio, para la Brigada de la 

Cuenca del Caudal, con trofeos del M inis

tro de industria y del Presidente de la 

Sección Social Central del Sindicato del 

Combustible y 7.500 pesetas en metálico.

Tercer premio para la Brigada de la 

Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa, 

consistente en un trofeo del Secretario Ge

neral de la Organización Sindical y  otro 

de la Diputación Provincial de Oviedo, con 

5.000 pesetas en metálico.

En cuarta posición quedó la Minero- 

Siderúrgica de Ponferrada, con trofeo del

IV CONCURSO 
NACIONAL DE 
BRIGADAS
DE

SALVAMENTO

Director General de Minas y otro del Pre

sidente de la Diputación de León, con 2 .500  

pesetas en metálico.

El quinto premio, donado por el Gober

nador Civil de Oviedo, se concedió a la 

Brigada de la Empresa Nacional Calvo So- 

telo.

Los componentes actuantes de la Bri

gada de la S. A . Hullera Vasco-Leonesa, 

fueron :

Antonio Ruiz, Vigilante 1.a, como Jefe 

de equipo del Grupo de C iñe ra ; Em i

lio Rodríguez, del Grupo de Santa Lucía; 

Antonio López, del Grupo de Socavón; An

tonio Alvarez, del Grupo de Competidora; 

Valentín Gutiérrez, del Grupo de Socavón, 

Secundino Suárez, del Grupo de San José 

de Matallana.

La puntuación del Jurado influye en la 

perfección del trabajo a realizar y la rapi

dez, dando como base 20 minutos para 

realizar el ejercicio.

Nuestra Brigada, pudo haber rebajado el 

tiempo de actuación y clasificarse mejor, 

pero no ocurrió así y nos tuvimos que con

formar con el tercer puesto que no es des

preciable dada la valía y preparación de 

todos los participantes.

De todas las maneras testimoniamos 

nuestra más sincera felicitacón en nom

bre de la Dirección de la Empresa y Jefes 

de la Brigada, por el interés y entusiasmo 

puesto por el equipo representativo, en su 

corta y precipitada preparación, debido al 

tardío aviso de éste IV Concurso Nacional 

de Brigadas de Salvamento.



A C C I D E N T E S  d e  t r a b a j o

CAUSAS DE ACCIDENTE

Existen muchas, pero siempre serán de uno de los tipos siguientes:
a) Causas técnicas.
b) Causas psicológigas (humanas).
c) Causas fortuitas.
Dividiendo el accidente por razón de la frecuencia de su origen, se ha demostrado estadísticamente que 

más o menos:
El 2 por 100  corresponden a causas fortuitas.
El 24  por 100  corresponden a causas técnicas.
El 74  por 100  corresponden a causas psicológicas.
De ello se deduce que es preciso estudiar en primer lugar las causas psicológicas.

LEY DE MARBE

Exixte una disposición individual para el accidente, como consecuencia de la cual el 75  por 100  de los 
accidentes sucede en el 25  por 10 0  de la plantilla, o sea, que hay unos cuantos obreros que frecuentemente 
visitan el Hospital.

En un principio se pensó que lo más importante para evitar los accidentes producidos por causas psico
lógicas era la inteligencia, pero después de varias comprobaciones y estudios se sacó la conclusión de que la 
atención es lo que causa más accidentes. La atención en el trabajo depende del ritmo, la monotonía y la fatiga.

Existen dos ritmos: El propio de cada uno que llevamos dentro (unos son lentos y otros rápidos), y el 
ritmo impuesto por el trabajo, ya sea porque se trabaje en cadena de montaje, en máquinas automáticas, má
quinas herramientas, perforadoras, etc., pero con un sistema de incentivos con lo cual el trabajador gana 
mayor salario si su actividad o rendimiento es mayor.

Si el ritmo es muy lento, llega un momento en que por aburrimiento el hombre sé abstrae y pierde la 
atención.

Si el ritmo es muy rápido, en el afán de avanzar el hombre deja de prestar atención a aquellas cosas que 
él estima no le ayudan a aumentar su ritmo, pero sí a salvaguardar su Seguridad.

Si se trabaja bajo control, como hoy se hacen todos los trabajos, en algunas ocasiones es posible que el 
trabajador obtenga procedimientos superiores a los previstos, siguien
do métodos de trabajo más sencillos, pero más peligrosos, dejando 
de hacer cosas, como meter piquetes, enrachonar, sanear, etc., y origi
nando con ello un aumento de peligro en el trabajo.

En las minas alemanas y en alguna otra nación extranjera, cuan
do un obrero pasa del rendimiento máximo bien calculado, no se 
le abona.

La monotonía que se produce en trabajos repetitivos, o porque 
el hombre no se adapta a un puesto de trabajo, y la fatiga originada 
por múltiples razones, son siempre causas de pérdidas de atención 
y, por tanto, posible causa de accidentes.

Así, está perfectamente demostrado que el lunes hay más acci
dentes porque el hombre ha de hacerse un esfuerzo de acomodación; 
el número de accidentes va disminuyendo hasta llegar al sábado, 
con el deseo de acabar o pensando en lo que va a hacer el fin de se
mana, disminuye la atención y aumentan los accidentes.

También son más frecuentes los accidentes en los meses de 
verano por la mayor fatiga.

Esas personas encuadradas en ese 25  por 100  de la plantilla que 
reiteradamente tienen muchos accidentes, son propensos a distrae-
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ciones, pero por lo general tienen problemas familiares bastante grandes debido a la cuestión económica, ya 
que al lesionarse tanto, merman sus ingresos, se refugian en el alcohol para olvidar agravando cada vez más 
sus problemas, y cada vez que se lesionan lo achacan a su mala suerte sin pensar que al lado de él hay otro 
compañero haciendo los mismos trabajos y pasan años sin lesionarse.

Viene después la segunda parte; al lesionarse tanto, sus Jefes o Vigilantes los destinan a trabajos de 
poca importancia, exentos de peligro, con el fin de evitar se lesionen, y por tanto ganan menos, pero así y 
todo se siguen lesionando.

Muchos de estos hombres no tienen cura y se les ve limpiando cunetas o en puestos sin ningún peligro; 
otros reaccionan a tiempo, reconocen sus errores y se enmiendan a tiempo atendiendo los consejos de los 
superiores y de los compañeros, y llegan a adquirir una conciencia de seguridad.

Mucho de esto se evitaría haciendo una selección adecuada deí personal antes de entrar, con exámenes 
sicotécnicos bien hechos; pero esto es costosísimo y no muy exacto; además si se hiciera en todas las Empre
sas condenaríamos a estos hombres a vivir de la caridad.

Se puede conseguir mucho, sobre todo los mandos intermedios, conociendo sus problemas y dándoles 
soluciones viables para ellos; destinándoles a puestos compatibles con sus aptitudes; en una palabra, preocu* 
pándose más de ellos que del resto de los trabajadores. Lo que no se llega a conseguir nada es de los obreros 
que además de esta tara son holgazanes, y explotan el menor rasguño, que otros no le dan importancia, y é̂  
procura ver si se queda de baja unos días.

El tipo de accidente más fácil de prevenir es el que tiene su origen en una causa técnica:

a) Lugar de trabajo.—Es muy importante que esté limpio y ordenado, ya que va a transcurrir allí el 
obrero durante siete horas. Es preciso tener las herramientas bien colocadas, galerías o niveles limpios sin 
obstrucción de materiales. En la mina es más difícil que en otros trabajos, pero se pueden conseguir muchas 
cosas que agraden la estancia del obrero: eliminar el polvo, buena ventilación, etc.

b) Manipulación de materiales.—Hoy, con tanta mecanización, hay que transportar y cambiar mucho 
material bastante pesado y difícil de manejar en la mina. Es conveniente tener personal ya adaptado, siempre 
bajo las órdenes de un Vigilante que organice bien los trabajos.

Tenemos otro peligro, que es la electrocución, que se origina con el contacto de un ser vivo y un ele
mento en tensión. En la mina se emplea corriente de 5 .0 0 0  voltios en las líneas generales y de 500  en las 
secundarias

La resistencia de los cuerpos al paso de la corriente, varía de acuerdo con la humedad, temperatura, 
forma, etc.

La intensidad de la corriente es la que causa la electrocución, y es el cociente de dividir la tensión o vol. 
taje por la resistencia; si la resistencia al paso de la corriente es muy grande, disminuye la intensidad.

La resistencia propia del cuerpo humano es débil, y aunque es variable según las circunstancias, se pue
de considerar que varía entre 1 .000  ohmios y los 100 .000 .

Las corrientes eléctricas de intensidad inferior a los 20  ó 25 miliamperios, no producen nada más que 
una sensación desagradable, que puede ser dolorosa. La intensidad superior a los 25 ó 3 0  miliamperios puede 
ocasionar trastornos graves, e incluso la muerte.

Si la resistencia del cuerpo humano es de 1 .000  ohmios: V  =  1 .0 0 0 X 0 ,0 2 5  =  25 voltios.
Por tanto, a partir de 25 voltios las tensiones ya son peligrosas; no como muchos estiman que con 

125 voltios, que es la corriente normal en las viviendas, no pasa nada.
Las corrientes desde 25  ó 30  miliamperios hasta 75  ó 100, producen tetanización de los músculos, que

es lo que impide soltar el con
ductor y pueden provocar una 
asfixia lenta por inmovilización  
de los músculos respiratorios.

Por encima de 75  ó 100  rni- 
liamperios y hasta los 3 ó 4  
amperios se puede producir la 
fibrilación del corazón, que ,̂ s 
mortal.

La intensidad superior a los
3 ó 4  amperios puede originar el 
paro del corazón, pero es posi
ble reanimarlo por medio de la 
respiración artificial.

Las corrientes elevadas pro

QUI TAMBIEN DEBE HABER CODIGO DE CIRCULACION



ducen quemaduras en puntos de mayor resistencia, como 
la piel y las articulaciones.

El tiempo que dura el paso de la corriente tiene mu
cha importancia; cuanto más pequeño, menor es la grave
dad del accidente. Otros accidentes muy frecuentes son 
los ocasionados por las escaleras, casi todos ellos produci
dos por rotura de alguna pieza, por resbalamiento, giro o 
caída hacia atrás de la escalera o bien por caída del operario.

En la mina los andamios mal hechcs en las rampas 
con pendiente y en las de poca pendiente, tienen el peli
gro en la caída del «pancer».

c) Máquinas. — Las máquinas modernas están ge
neralmente bien protegidas. En la mina tenemos los 
«páncer», las cintas y otras máquinas bastante peligrosas.

El «pancer» debe de tener un sistema de parada para 
hacerlo desde cualquier sitio de la rampa o galería donde 
esté instalado. Es una máquina muy peligrosa por su 
robusta constitución y por la potencia. Los cabrestantes 
deben de estar bien sujetos y tener bien cubiertos los 
engranajes.

Han de ser especialmente protegidas aquellas máqui
nas que producen proyecciones (piedras de esmeril).

d) Herramientas manuales.— Los accidentes se 
pueden producir por utilizar herramientas que no son 
adecuadas para el trabajo, por no usarlas conveniente
mente, porque no estén en buen estado y porque no se 
dejen bien colocadas.

En la mina los hachos y las picas tirados por el suelo 
o mal andamiado son un peligro muy grande. El martillo 
picador también dejado metido en el carbón es otro 
peligro, cuando se deja de trabajar con él debe de anda
miarse bien y cerrar el aire comprimido.

e) Vestidos. — Si no son apropiados: Por ser demasiado anchos y se pueden enganchar en las máquinas.
Si se usan vestidos inflamables cerca del fuego sin protección.
En algunos sitios donde hace calor en la mina el no usar prendas es un peligro muy grande.
(f) H igiene.— Limpieza en general. Al comer deben de lavarse las manos. El ducharse diariamente es 

muy sano para quitar las suciedades que se cogen al sudar.

PREVENCION DE ACCIDENTES

La prevención de accidentes es muy compleja, sobre todo en las minas dande los trabajos varían con 
mucha frecuencia. Es muy conveniente la instrucción del personal, aplicando normas que sean estudiadas 
por Comisiones de obreros. Los sistemas de arranque es una base importante de Seguridad ya que debemos 
de pensar que siempre puede haber un sistema mejor. El intercambio de ideas de distintas Empresas es 
también muy importante.

La obligación de Jefes y Vigilantes en la Prevención de Accidentes así como la de los miembros de los 
Comités de Seguridad es la siguiente;

a) Analizar las causas posibles del accidente, jcualquier peligro por pequeño que parezca debe de ser 
tenido en cuenta, así como las ideas que nos dan los obreros!

— ¡Más vale prevenir que curar! —
b) Instruir enseñando en cada caso concreto dónde y como se puede producir.
c) Aplicar las reglas prácticas de Seguridad demostrando con actos, no solo con palabras, que se está 

convencido de la importancia de la Seguridad.
d) Vigilar el cumplimiento de las normas de Seguridad, los dispositivos y métodos de Seguridad, ha

ciendo que sean usados y no olvidados.

RESPONSABILIDADES

El accidente da lugar a responsabilidades de los siguientes tipos:
a) De tipo moral. Hay que dar cuenta a Dios y a los hombres.
b) De tipo penal. Por la imprevisión del Jefe.
c) De tipo administrativo. Puede haber multa y hasta cierre de la Empresa.
d) Pérdida económica. Fondo perdido de salarios por cuenta de accidentes.
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H I S T O R I A  D E  G O R D O N
Por MARIA EMILIO MORAN

LOS BARRIOS: Están situados a unos tres kms. de Pola.

És muy posible que este nombre se derive de las raíces árabes 
«arr y ba rry» : «afueras y exterior», respectivamente; ( l o )  sin 
embargo lo cierto es que la historia de estos dos pueblos: Barrio 
de Arriba y Barrio de Abajo, va estrechamente unida a otra his
toria: la de su Castillo.

Los primeros datos que encontramos dicen que este Castillo 
existía ya en tiempos del rey godo Teodomiro que reinó durante 
los años 559-570. También en el Concilio hecho por el rey Bamba 
para lim itar los obispados y arzobispados, se cita «El Castiello 

de Gordón» como perteneciente al obispado de Oviedo.
Fue reconstruido a finales del siglo IX por el rey Alfonso III , 

con vistas a las acometidas musulmánicas. En las Crónicas del 
Obispo Lucas de Tuy dice que fue edificado por la reina Ximena 
para conspirar contra su esposo y otorgar la corona a su hijo  

García.
Sufre en la segunda mitad del siglo X  la feroz embestida de 

las razzias de Almanzor, ya que este gran estratega intentó apo
derarse de las fortalezas que defendían el reino Astur-Leonés.

Siendo rey de León Ramiro II, los condes de Castilla Diego 
Núñez y Fernán González, fueron hechos prisioneros en este 
castillo por haber ayudado al príncipe musulmán Aceyffa a in
ternarse por tierras de Ribas, Ledesma y Salamanca.

En 1205 Alfonso IX , rey de León, lo entrega, entre otras 
cosas, como dote de boda a su esposa Doña Berenguela.

Hacia 1582 pasa definitivamente a ser posesión de Felipe II 
y en el siglo XVI I I ,  según Jovallanos, fue pertenencia del Señorío 

de Luna.
Se supone que fue albergue de los reyes Fernando III el 

Santo y Felipe el Hermoso. Casi recientemente fue visitado por 
la reina Isabel II y poco más tarde su nieto Alfonso XI I I ,  con 
motivo de la inauguración del ferrocarril Madrid-Gijón, en el 

tramo del Puerto.
En el Barrio de Abajo se encuentra la más antigua Capilla 

de Gordón; data del siglo X IV  y conserva algunos murales.

BEBERINO: Está situado cerca de la confluencia de los ríos 

Bernesga y Casares.
En una de sus laderas más próximas se ha encontrado una 

necrópolis y durante las excavaciones fue hallado un esqueleto 
humano en posición vertical además de un cementerio de caba
llos, lo cual hace imaginar una cultura pre-romana orientada hacia 
la montaña N E., cerca del Bernesga en un lugar llamado «El 

Castro».

La primera vez que aparece escrito es en el documento def 
Becerro del Monasterio de San Pelayo de Oviedo, fechado en 
1490, con el nombre de BEBRINO.

Posee restos de una antigua abadía dependiente quizás del 
Monasterio de Guadalupe; aún se encuentra en su fachada el 
Mosaico de la Virgen «Nigra Sum» y un escudo grabado con;. 
El león y la flor de Lis.

La iglesia pertenece al siglo XVI I I  y fue construida a expen
sas de D. Bartolomé Alvarez Rabanal, esposa e hijo.

Entre sus más destacados hijos se encuentra el Padre Jesús 
Alvarez Téllez, Presidente de Honor de los Caballeros de Colón, 
fundador del Colegio Guadalupano de la ciudad mejicana de 
Tuxpan; entre los numerosos libros que tiene como autor, se
ñalamos la biografía de otro (m in istro ) ilustre gordonés: el Car
denal Aguirre.

BUIZA O BOIZA: Está situada a dos kilómetros de la con
fluencia de los ríos Casares y Buiza

Aparece documentado por primera vez en el testamento del 
rey Fernando I que lo dona a la iglesia ovetense en 1036

Su nombre podemos emparentarlo con los de «bolleriza» y 
«Bove» «buey», considerando que el terreno en donde está si
tuado es bueno para la cría de ganado vacuno

A medio kilómetro de la actual población se hallan «El Canto 
de la Iglesia y los Casaricos», ricos en hallazgos de enterra
mientos, lo cual quiere decir que fue habitado antes.

La fe de estas gentes está depositada en la Virgen del Valle, 
( la  cua l) obradora de varios milagros.

Cuna de fijosdalgos. Se encuentran aquí varias casas solarie
gas con inscripciones tales como:

«Estas armas y blasón de los Alzares Quiñones son» O , 
«Estas armas y blasón de los Alfonso Villafáñez son»
En el alto de San Antón se encuentran restos del Monasterio 

que otorgó Ramiro II ál Abad Severo de los Villares de Villa- 
simpliz

Hacemos mención a uno de sus hijos: D Isidro Alonso López: 
A los treinta años fue teniente coronel de voluntarios de la gue
rra de la Independencia de Cuba; más tarde ejerció como se
cretario de la Cámara de Comercio de España en París. Acom
pañado de Poincaré fue recibido por Alfonso XI I I  el cual le 
concedió el título de Caballero Cubierto y el gobierno de 

París le hizo entrega de la más alta condecoración francesa: la 
Legión de Honor. Murió en Pamplona el 20 de agosto de 1821.



NORMAS PARA LA APLICACION DEL DECRETO QUE 
REGULA EL REGIMEN ESPECIAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA MINERIA DEL CARBON

Nos permitimos reproducir en su totalidad la Orden aparecida en el Boletín Oficial 
del Estado de 3 de julio de 1969, relacionada con las Normas para la Aplicación 
del Decreto que regula el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería 
del Carbón, no solamente por su importancia y por el indudable interés que tiene 
para todos los productores mineros, sino porque por este medio podrán disponer en 
todo momento de un texto legal que conviene conocer y tener al alcance de la mano 
en todo tiempo para cualquier contingencia. Naturalmente, dada la extensión de 
dicho texto, lo reproduciremos en varios números de la Revista.

Boletín Oficial del Estado del 3 de julio de 1969. 
Número 158

ORDEN de 20 de junio de 1969 por la que 
se establecen normas para la aplicación y 
desarrollo del Decreto 385/1969, de 17 de 
marzo, que reguló el Régimen Especial de la 
Seguridad Social para la Minería de Carbón.

llustrísimos señores:
Establecido y regulado por el Decreto 384/1969, 

de 17 de marzo (“Boletín Oficial del Estado” del 
18) el Régimen Especial de la Seguridad Social pa
ra la Minería del Carbón, $e hace necesario dictar 
las normas de aplicación y desarrollo previstas en 
el mismo que recojan las peculiaridades propias de 
dicho Régimen Especial.

Por ello, este Ministerio, en cumplimiento de lo 
preceptuado en la disposición final del citado De
creto, ha tenido a bien disponer:

CAPITULO PRIMERO 
Campo de aplicación

Artículo 1.° Extensión.
1. Estarán obligadamente comprendidos en el 

campo de aplicación del Régimen Especial de la 
Seguridad Social para la Minería del Carbón, es
tablecido por Decreto 384/1969, de 17 de marzo 
(“Boletín Oficial del Estado” del 18), los 'trabajado
res por cuenta ajena que, reuniendo las condicio
nes señaladas para los mismos en el artículo sépti
mo de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril 
de 1966 (“Boletín Oficial del Estado” del 22 y 23), 
estén incluidos en las Reglamentaciones de Trabajo 
y Ordenanzas laborables relativas a la Minería del 
Carbón.

2. Igualmente quedarán comprendidos en el 
campo de aplicación de este Régimen Especial los 
que trabajan por cuenta ajena en los cargos direc
tivos de las Empresas afectadas por las Reglamen
taciones y Ordenanzas Laborables a que se refiere 
el número anterior, excluidos de la Ley de Con
trato de Trabajo. No estarán comprendidos en esta 
asimilación quienes ostenten, pura y simplemente, 
cargos de Consejeros en las Empresas que adopten 
forma jurídica de Sociedad.

CAPITULO II 
Inscripción de Empresas y afiliación 

de trabajadores

Art. 2.° Norma general.
En materia de inscripción de Empresas, afilia

ción y altas y bajas de trabajadores serán de apli
cación las normas del Régimen General de la Se
guridad Social, con las peculiaridades que se esta
blecen en este capítulo.

Art, 3.° Partes especiales de altas y bajas y par
tes de vacaciones.

1. Además de las obligaciones establecidas en 
el Régimen General respecto a las altas y bajas de 
los trabajadores, las Empresas, dentro de los quin
ce días siguientes a la terminación de cada mes na
tural, deberán remitir por duplicado a la corres
pondiente Mutualidad Laboral dos partes, según el 
modelo oficial comprensivos, el primero, de las altas 
y bajas en el trabajo ocurridas en el mes anterior, 
y el segundo, de las vacaciones de categoría o es
pecialidad profesional que experimenten sus traba
jadores en igual período de tiempo y den lugar a 
movimientos en los grupos de cotización o en los 
de aplicación de los coeficientes reductores de edad 
a efectos de la pensión de vejez.

2. Las partes de altas y bajas y los de varia
ción de categoría o especialidad profesional serán 
numerados correlativamente y se comunicarán men
sualmente, aun cuando durante tal período no hu
biera habido movimientos. En este caso se hará 
constar dicha circunstancia en el lugar correspon
diente del parte.

3. Uno de los ejemplares de los partes de altas 
y bajas en el trabajo y de variación de categoría 
o especialidad profesional será devuelto por la Mu
tualidad Laboral a los empresarios dentro de los 
cinco días siguientes a su recepción,

4. Las Mutualidades Laborales del Carbón no
tificarán a los trabajadores interesados las varia
ciones que se produzcan respecto a su inclusión en 
los grupos a que se refiere el número de uno de 
este artículo en razón de cambios de categoría o 
especialidad profesional.

5. Si transcurridos sesenta días desde la fecha en 
que se produjo la variación de categoría o especia
lidad profesional aue dé lugar a inclusión en gru
po diferente de cotización o coeficiente reductor de 
edad a efectos de la pensión de vejez, el trabajador 
no hubiera recibido la notificación a que se refiere
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el número anterior o no estuviera conforme con la 
comunicación recibida, podrá solicitar la revisión 
ante la correspondiente Mutualidad Laboral. En la 
solicitud se indicará la fecha de cambio de cate
goría o especialidad profesional, así como las demás 
circunstancias del caso, y se acompañará la corres
pondiente justificación. La Mutualidad Laboral 
recabados los oportunos informes, notificará al tra
bajador la categoría o especialidad profesional, 
grupo de cotización y reductor de edad a efectos 
de la pensión de vejez que proceda.

6. La Mutualidad Laboral, a efectos de las co
rrespondientes prestaciones, se regirá por los justi
ficantes notificados a los trabajadores interesados 
a que se hace referencia en los números anteriores.

CAPITULO III

Cotización y recaudación
SECCION 1.a COTIZACION GENERAL BASICA

Art. 4.° Bases.
1. A efectos de la cotización correspondiente al 

límite previsto en el número 1 del artículo 4 del 
Decreto 384/1969, para las distintas situaciones y 
contingencias protegidas^ a que dicho precepto se 
refiere, serán de aplicación las bases de la tarifa de 
cotización vigente, en cada momento, para el Ré
gimen General.

2. Para cotización por las pagas extraordina
rias de mayo, 18 de julio y Navidad  ̂se tomará co
mo base el importe de la gratificación reglamenta
ria correspondiente.

Art. 5.° Tipo.
Para determinar la cotización a que se refiere 

la presente Sección se aplicará a las bases señala
das en el artículo anterior un tipo de cotización 
igual al que rija, en cada momento, como tipo úni
co del Régimen General.

Art. 6.° Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

La cotización por accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales se efectuará de acuerdo con 
las normas aplicables en cada momento del Régimen 
General.

SECCION 2.a COTIZACION COMPLEMENTARIA
Art. 7.° Base especial.
1. La base especial de cotización, prevista en 

el número 2 del artículo 4 del Decreto 384/1969, 
para los complementos de compensación a que di
cho precepto se refiere, estará constituida por los 
salarios reales normalizados en la forma que en el 
presente artículo ge determina.

2. Para determinar la base especializada seña
lada en el número anterior se totalizarán anual
mente dentro del ámbito territorial de cada una 
de las cuatro Mutualidades Laborales del Carbón 
los salarios reales de los trabajadores, constituidos 
por los conceptos computables a efectos de acciden
tes de trabajo de cada una de las categorías y es
pecialidades profesionales.

El importe de los salarios reales así totalizados 
se dividirá por la suma de los días a que tales sa
larios correspondan, redondeándose a cero y cinco 
en las cifras de las unidades el salario diario nor
malizado obtenido.

3. Los trabajadores que como consecuencia de 
la declaración de silicosis de primer grado sean 
destinados a un puesto compatible con su estado, 
en aplicación de las disposiciones vigentes sobre 
enfermedad profesional, continuarán cotizando por 
la base diaria asignada a la categoría o especiali
dad profesional que tuvieran reconocida en la fe
cha del cambio de puesto de trabajo, salvo que por 
su nuevo puesto les corresponda cotizar por base 
diaria superior,

4. La Dirección General de Previsión, a pro
puesta de cada una de las Mutualidades Laborales

del Carbón, fijarán las cuantías de las bases espe
ciales de cotización normalizada, de acuerdo con lo 
dispuesto en el número 2, que hayan de aplicarse 
dentro del ámbito territorial de cada una de aque
llas Mutualidades durante cada año natural, par
tiendo, a tal efecto, de los datos correspondientes 
al período inmediatamente precedente, correspon
diente entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre.

Art. 8.° Cotización por pagas extraordinarias.
La cotización por las pagas extraordinarias re

glamentarias, a efectos de los complementos de 
compensación, se efectuará sobre la misma base se
ñalada en el artículo 4 de la presente Orden.

Art. 9. Tipo complementario de cotización.
El tipo complementario de cotización aplicable 

a las bases normalizadas será de un cinco por cien
to, del que corresponderá el tres coma cincuenta 
por ciento a la aportación de las Empresas y el uno 
coma cincuenta por ciento a la de los trabajadores, 
de conformidad con lo previsto en el número 2 del 
artículo 4 del Decreto 384/1969.

Art. 10. Alcance de la obligación de cotizar.
La obligación de cotizar por lo que se refiere a 

las cuotas que procedan, de acuerdo con lo dispues
to en la presente Sección, se mantendrá en los mis
mos supuestos, términos y condiciones, que se estable
cen en el Régimen General respecto a la cotización 
por bases de tarifa.

SECCION 3.a RECAUDACION
Art. 11. Normas aplicables.
1. La recaudación, tanto en período voluntario 

como en vía ejecutiva, de las cuotas reguladas en 
las dos Secciones anteriores, se realizará conjunta
mente en unidad de acto, siendo aplicables las dis
posiciones del Régimen General en esta materia.

2. La relación nominal de cotizantes, que con 
el boletín de liquidación constituirá el documento 
de cotización al Régimen Especial de la Seguridad 
Social para la Minería del Carbón, se confeccionará 
por categorías y especialidades profesionales agru
padas en razón de la base especial de cotización, y 
dentro de es.te sistema, por orden creciente del nú
mero de afiliación a la Seguridad Social que ten
gan asignado.

CAPITULO IV 

Acción protectora

SECCION 1.a CONTINGENCIAS Y 
SITUACIONES PROTEGIDAS

Art. 12. Alcance de la acción protectora.
Las prestaciones que comprende la acción pro

tectora del Régimen Especial de la Seguridad So
cial para la Minería del Carbón serán las mismas 
que las del Régimen General y se otorgarán en la 
forma, extensión y condiciones que en aquél, con 
el alcance y las particularidades que se señalan en 
el Decreto 384/1969 y en la presente Orden.
SECCION 2a. SITUACIONES ASIMILADAS A 

LA ALTA
Art. 13. Convenio especial.
A efectos del Convenio Especial, previsto en el 

número 2 del artículo 93 de la Ley de Seguridad 
Social para el Régimen General, se tomará como 
base de cotización, al suscribir cada Convenio de 
este Régimen Especial, el salario real normalizado 
por categorías y especialidades profesionales o gru
pos de trabajadores, y la base de cotización duran
te la vigencia del Convenio experimentará las mis
mas variaciones que las del salario real normali
zado. ...

(Continuará)



EL HOMBRE EN LA LUNA

Q ue  nadie o lv ide  esta fecha, ni esta hora h istórica, ni estos nombres. A las 
3,56 de la m adrugada (ho ra  M a d rid ) del día 21 de ju lio  de 1969, el prim er 
hom bre (N e il A rmstrong) puso su planta en la Luno. Edwin A ldrin , siguió a su 
com pañero de g lo riosa  oventura a las 4,16. En tanto, M iche l do lí¡ns , el tercero 
en la más tremenda navegación de todos los siglos, mantenía en ruta la nave 
espacial A p o lo  XI, para com pletar la operación  de rescate de los astronautas de 
la Luna y regresar a la Tierra. ¡Q ue nadie o lv ide esta fecha, ni estos nombres. 
Porque mediante su hazaña el M undo inaugura una nueva Era.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...

POBLACION ALFABETA Y ANALFABETA DEL MUNDO EN 1960

P A I S E S

A F R IC A ...........................
Africa O ccidental..........
Africa O riental...............
Africa Central..................
Africa del N o rte .............
Africa del S u r .................
AM ERICA DEL Ñ O R . 
H ISPA N O A M ER IC A . 
América del Sur (Zona Templada).
Centroam érica.................
América del Sur (Zona Tropical).
Zona del Caribe..............
ASIA O RIEN TA L . . . .
Asia Continental...........
Japón ...................................
Otros territorios Asia O

Población
adulta

149.6C0 
41 700
43.500
16.300  
37 .200
20.900

145.600
121.600  

61.800  
26.000
21.500
12.300  

480.100  
385.900

65.300
28 .900

Adultos
analfabetos

121.9C0
36.800
36 .600
12.800  
30.300

5.400  
4.200

41.200
24.600  10.100

2.400  
4.100

2 0 '  400  
192 500  

1.300  
9.600

Adultos
alfabetos

27.700
4.900  
6 900  
3 500
6.900  
5.500

141.400  
141 400

37.200
15.900
19.100
8.200

276 .700
193.400  

64 000  
19.300

Porcentaje 
de analfa

betos

87.5  
88,2
84.1
78.5
81.5
49.5  

2,5
33,9
39.8
38.8
11.2
33.3
42.4
49.9  

2,9
33,2

P A I S  E S Población
adulta

Adultos
analfabetos

Adultos
alfabetos

Porcentaje 
de analfa* 

betos

ASIA DEL S U R ............... 502.900 340 800 162.100 67,8
Asia del Sur (Parte Cen.) 344 .600 256.000 88.600 74,3
Asia Orientai...................... 123.700 161.100 62.600 49,4

34 600 21.700 10.900 68,5

E U R O P A ........................... 470 .700 27 .200 443 .500 5,8
Europa Occidental......... 103.700 1.800 101.900 1,7
Europa O rientai............... 86 .900 13.600 73 .300 15,7
Europa del E s t e ............... 216.800 11.200 205.600 5,2
Europa del Norte.............. 63 .300 600 62.700 0 ,9

O C EA N IA ........................... 10.800 1.300 9.500 12,0
Australia y N . Zelanda. 9 .000 100 8.900 1,1

1.300 1.100 200 84,9
Polinesia y M icronesia. . 500 100 400 20,0

TO TA L DEL M U N D O . 1.881 .300 740.000 1.141.300 39 ,3

C, 1 22  junio 1969. C. de A. O.
I N F O R M A T O D O

PRINCIPALES DESIERTOS

N O M B R E

AFRICA
Kalahari.......................................
Sahara Occidental y Central
Niger, Chad y Sudán.............
Líbico...............  ..................
N úbico...........................................
AM ERICA DEL N ORTE
M ohave.......................................
AM ERICA DEL SUR
A ta c a m a .....................................
Sechura.........................................
ASIA
A ráb igo .......................................
Kub-al-Khali...............................
Siriaco............................... ..
An N a fu d ..................................
G obi...............................................
Iránico..........................................
Kara K um ..................................
Talda M a k a n ...........................
T h a r...............................................
A U STRA LIA
A ustraliano................................
Gran Desierto de Arena.
V ictoria........................................
Gibson..........................................

S I T U A C I O N

Botswana .............................................................................................
Marruecos, Argelia, Sahara Español, Mauritania y M alí.
Niger, Chad y Sudán.......................................................................
Libia y Egipto......................................................................................
Sudán .....................................................................................................

EE. U U ...................................................................................................

C h ile .......................................................................................................
P erú ..........................................................................................................

Arabia Saudita, Yemen, Arabia del Sur y O m án ...............
Siria, Jordania, Irak y Arabia Saudita.....................................
Arabia Saudita....................................................................................
Mongolia y China..............................................................................
Irán...........................................................................................................
U . R. S. S...............................................................................................
China............................. .........................................................................
India y Pakistán...............................................................................

Australia Occidental........................................................................
Australia Occidental y M eridional..........................................
Territorio del Norte y Australia Meridional.........................

SUPERFICIE KM2

710.000
8.500.000  
6 .000.000
1.650.000

270.000

65.000

180.000  
26.900

1.300 000
650.000
325.000  

1 3 0 0 0
1.050.000100.000

272.000
330.000  
270 000

1.550.000
415.000
330.000
220.000

C ,l . 24 Junio 1969. C. de Asia O.



Por el sistema de penaltys, Textil se proclama campeón de Empresas 

1969 y el Hullera Vasco-Leonesa, Subcampeón Provincial

A UN BUEN ARBITRO

Hay un árbitro en León 
que al Hullera tiene manía 
sin saberse la razón 
de esta ingrata tontería

Desde que empieza el partido 
hasta que termine éste 
pitando en contra del Hullera 
se divierte el «macaquetc*.

Si es una falta dudosa 
al Hullera se la atiza 
y si es un penalty a favor 
fuera del área lo pita.

¿No es bonito granjearse 
las simpatías de un once 
que juega por divertirse 
y no por buscarse trances?

De todos tus compañeros 
estamos la mar de contentos 
son personas muy honradas 
y no gastan tanto cuento.

¿Qué te ha hecho Rafael 
que tanta tirria le tienes? 
al muchacho no puedes ver 
dime: ¿Por qué mequetrefe?

Yo no soy ningún poeta 
y menos compositor 
pero tus faltas se sacan 
porque tienes un montón.

El Hullera está muy unido 
porque hay buena armonía 
pero cuando tú entras en juego 
se acabó la buena vida.

Dice la hinchada hullerista 
que eres un calamidad 
razones tienen bastantes 
no lo debes de dudar.

De seguir en esta línea 
de manías al minero 
te aconsejo mucha vísta 
que te van a dejar «nuevos.

Te pedimos por favor 
que si eres caballero 
no nos vuelvas a pitar 
deja a otro compañero.

M IM ERITO

LUNCH  
HOMENAJE

El pasado día 10 de ju 
lio  en la «Hornaguera» 
fue o frec ido  po r la Empre
sa un lunch a los ju g a d o 
res, Delegados, Entrena
do r y Masajista del equipo 
representativo de la mis
ma S. A. Hullera V a ico - 
Leonesa, que tan b rillante  
po rtic ipac ió n  tuvo en los 
Cam peonatos P ov inc ia - 
les de Fútbol de Empresas 
en su VIII ed ic ión.

En representación de la 
Sociedad asistió el Defe 
de Personol, D. Anselmo 
Costeño del Valle y por 
el C lub  Hullera su Vice
presidente, D. S a lvador 
Perera Puparelli y Secre
ta rio , D. Francisco San 
chez Lombas.

El Sr. Castaño de! Valle 
ded icó una breve a lo cu 
ción para fe lic ita r a todos 
los com ponentes del equ i
po, dándoles las gracias 
por todos los esfuerzos 
realizados en defensa de 
los colores de la S oc ie 
dad, exhortándoles a se
gu ir practicando el de p o r
te. Los jugadores o frec ie 
ron un b o n ito  obsequio 
al Sr. Defe de Personol en 
prueba de gratitud po r el 
entusiasmo dem ostrado 
en la pa rtic ipac ió n  del 

I equ ipo  en el C am peonato 
y el m áxim o interés que 
dem oslró po r el fú tbo l de 
los t aba jadores de la S o 
ciedad, o freciéndole , al 
mismo tiem po en re cono 
c im ien to  a todos sus des
velos, unos c a r iñ o s o s  
aplausos en los que la 
em oción de todos, y en 
pa rticu la r del Sr. Castaño, 
es digna de hacer men
c ión .

Acto seguido, en un 
am biente de herm andad y 
cam aradería, transcurrió  
el Lunch que resultó muy 
am eno, y en el que se 
b rindó  po r el éx ito  o b te 
n ido .

Finalizó el VIII Campeonato Provincial de Empresas, proclamándose vence
dor del mismo el equipo de Textil, al que desde estas páginas damos nuestra más 
sincera enhorabuena. El Hullera Vasco-Leonesa fue el Subcampeón al que igual
mente felicitamos por su brillante intervención durante este interesante Cam
peonato, que en las fases de clasificación logró el 1.° puesto

Como todos los lectores y aficionados saben, se clasificaron 4 de los 14  
equipos que actuaron en el torneo, siendo éstos y por este orden: Hullera, Piva 
Motor, Textil y Banco de Santander. Efectuados los sorteos dieron los siguientes 
resultados: Hullera para enfrentarse a Piva Motor y Textil contra el Banco de 
Santander. El Hullera venció a Piva Motor en los dos encuentros por el tanteo 
global de 3 a 0  y Textil derrotaría al Banco de Santander por 4 a 5. De esta forma 
pasaron a la fase final los equipos de Hullera Vasco-Leonesa y Textil Industrial.

Dicha final se jugó el día 28 de Junio en el Estadio de La Puentecilla en 
León y que nuestro Club de Empresas fue eliminado a base de penaltys, ya que el 
encuentro terminó con el resultado de empate a dos tantos, después de hacerse 
jugado dos pórrogas de 15 minutos cada una y al final de ambas al persistir la 
igualdad se tiraron cinco castigos máximos por cada bando, fallando uno el equipo 
minero y consiguiendo Textil los 5.

La derrota, si así se le puede llamar, sobrevino por mala suerte, ya que si 
bien es verdad que el Hullera no jugó bien en el primer tiempo, también es cierto 
que dominó más que su antagonista en el segundo, encerrándole en su parcela en 
los 30  minutos de la prórroga, y que si no vino el gol, cúlpese al infortunio que se 
cebó con los muchachos mineros y a la buena actuación del meta Puga que salvó 
dos tantos hechos. No podemos decir que salió derrotado el Hullera Vasco-Leonesa, 
sino que este año León ha tenido dos Campeones de Empresas y que como sólo 
uno puede pasar a la siguiente fase, le tocó en suerte a Textil, al que de verdad 
todos deseamos suerte.

El partido fue emocionante desde principio a fin, no apto para los que sufren 
del corazón, pues creemos que no había un solo alma que no se mordiese las uñas
o retorciese algún objeto entre sus manos para calmar un poquito su estado ner
vioso y emocional. Se jugó con fuerza por ambos equipos pero con una corrección 
extraordinaria, lo que hizo que el numerosísimo público asistente, ovacionase los 
innumerables detalles de caballerosidad y deportividad puestas de manifiesto por 
los 22 jugadores. El Hullera, pese a jugar bien, no tuvo su tarde, quizá los nervios 
y la transcendencia del encuentro fuesen su peor aliado, pero no obstante creemos 
que se granjeó las simpatías del público leonés. El equipo de Textil está formado 
por muchos veteranos en las lides futbolísticas, contando en sus filas con jugado
res de 3 .a División y 1 .a Regional, mostrándose conjuntado y batallador, aunque 
en la segunda parte se vió desbordado por la mejor preparación física Hullerista, 
que no se tradujo en goles por verdadera mala fortuna.

En este Campeonato que ha finalizado hemos podido comprobar que el Club 
Empresa Hullera, cuenta con muchachos muy aprovechables y que sería una lás
tima quedasen en el anonimato.

Después de 10 años sin participar en el Campeonato de Empresa, el título de 
Subcampeón alcanzado por el equipo minero, es un galardón extraordinario que 
sirve para pensar en futuras edicciones, donde la veteranía alcanzada en éste, 
puede servir para mayores empresas futbolísticas, pues todo hay que decirlo, al 
Hullera, por pecar de novatos y confiados, se le han ido varios de los trofeos pues
tos en juego como son máximo goleador, portero menos goleado y el de la Depor
tividad, pues nuestros aficionados deben de saber que ha sido el único equipo que 
no ha tenido ni expulsiones, ni amonestaciones, ni sanciones, que ¿por qué no le 
han dado el trofeo de la Deportividad?, nosotros no lo sabemos ni nos lo explica
mos, miren Vds. si encuentran alguna salida y contéstense a si mismos.

Nosotros no queremos cerrar estas líneas sin dar a los jugadores, Delegados 
y entrenador del equipo G. Empresa, nuestra más sincera enhorabuena ya que sin 
haber alcanzado el título de Campeones, han demostrado que son merecedores del 
mismo y de varios más. No hay que entrar en el desánimo y pensemos todos que 
los muchachos han llegado hasta la cumbre, y, que sobre todo han puesto cuanto 
tenían por defender los colores de la Sociedad, que francamente han dejado bien 
alto.

Hay que hacer mención especial del excelente comportamiento de los seguido
res Hulleristas que no cesaron un solo instante de animar a su equipo. Enhora
buena, Campeones.

LOS DOS X X

Patino, porte
ro del T orre- 
lavega en una 
de sus gran
des interven
ciones en su 
partido frente 
al H u llera .— 
(Foto Antonio 

González).



LO PRIMERO ES EL HUMOR |
SE PERDIO EL FINAL

Una joven muy de mañana, contestó a la llamada telefónica de una señora de voz desconocida que le pregunta si la noche ante
rior había visto la película de televisión.

— Si, la vi, respondió la joven.
— Me alegro, dijo la señora; yo también la estaba viendo, pero me quedé dormida. Ninguna de mis amigas la vió, así que he 

resuelto ponerme a marcar números en el teléfono hasta que diera con una persona que me pudiera decir como acabó.
— Terminó en matrimonio, le dijo la joven.
— ¡Qué estupendo!, ie dijo la señora. Y  sin más, colgó el auricular.

TRATAMIENTO PARA ESTUDIANTES

Un profesor a otro profesor. «Al buen estudiante, trátele con consideración que destaque; pues algún día volverá al Colegio como 
profesor. Trate también a los menos 
inteligentes con tacto, pues quizá 
algún día vuelva uno de ellos y le 
de varios millones de pesetas para 
que construya para usted un labo 
ra torio.

JORNADA LABORAL
En una oficina, el jefe a un 

empleado:
— Señor Diéguez, ¿qué hace 

usted los días de fiesta?
— Nada ¿por qué?
— Pues he de recordarle que 

hoy no es domingo?

DIPLOMADO EN LENGUAS

En una conversación de ami
gos:

— Me alegro no haber nacido 
en China.

— ¿Por qué?
— ¡Pues porque no entiendo el 

idioma!

BROMAS DE UNIFORME

Alfonso y Santiago, desde pe
queños, solían tomarse el pelo Se 
encontraron en la estación del ferrocarril después de alguna ausencia. Alfonso es sacerdote de los que llevan sotana. Santiago es oficial 
del ejército y va de uniforme. Enseguida de verse se recuerdan y como siempre con ganas de bromear, Alfonso pregunta a Santiago. 

— ¿Cuál es la hora del correo para Valladolid, señor jefe de estación?
Santiago le responde con cortesía:
— No lo sé, señora.

SERVICIO DE LIMPIEZA

Un jefe de bomberos, ha ordenado que sus coches vayan provistos de estropajos, cubos y recogedores de basura. Y asegura que 
sus subordinados dejan las casas más limpias de lo que estaban antes del Incendio.

LOS MALOS SERAN LOS PRIMEROS

El dueño de un teatro observó que en Italia estaba lleno de buenos actores. «Supone que habrá cincuenta millones de ellos y casi 
todos son buenos. Lástima que los pocos malos restantes sean los preferidos en teatros y cines»

A CIEN POR HORA

En un taxi, conducido por un chico, viaja una señora. Al llegar al paso de un puente, tuvo que acortar la marcha porque estaba 
ocupado por unas ovejas que avanzaban en la misma dirección.

— ¿Por qué no tocas el claxon?, — le dijo la señora.
— Porque las ovejas ya van de prisa, señora, — respuso el chico.

LA GUERRA DE LOS BOTONES

La madre, dice a su hija:
— ¿Que es lo que haces para vivir tan de acuerdo con tu marido?

De vez en cuando le arranco un par de botones del traje y así se da cuenta de que no püede vivir 9 in mí.




