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■| Con el verano, el problema 
ae la escasez de agua, que en 
algunos pueblos de nuestra 
provincia es continuo, se agra-

va. San Bartolomé de Pinares, 
al otro lado de la sierra, es 
una de esas localidades abu
lenses donde la falta de agua 
potable se ha convertido, y 
con toda razón, en obsesión 
Pero San Bartolo, como cari
ñosamente se llama a este 
pueblo, tiene sus atractivos y 
pese al problema del agua, 
merece la pena ser visitado. 
El vino que en sus bodegas 
particulares se guarda, es de 
lo mejor. Y si no. pruébenlo.

g El padre Martín Tejedores 
prior del convento de La San
ta. Un abulense que tiene 
también su visión de la vida, 
de la suya propia, en este 
caso. De ateo práctico, pasó 
a creyente convencido y hoy, 
desde el Carmelo cuya orden 
profesa, su ejemplo es digno 
de admiración. Pero el padre 
Martín Tejedor también ha
bla de Teresa de Jesús y de 
Juan de la Cruz, dos ilustres 
paisanos, y de los proyectos 
que en el convento- casa na
tal de La Santa se están fra
guando.

el campo traemos a nuestras 
páginas esta semana, tal vez 
destaque el referente a los 
seguros agrarios y el de la 
patata. Sobre ellos, nuestro 
colaborador ofrece sus im
presiones de indudable inte
rés.

m Entre los temas que sobre

H El monasterio de Santo To- . | 
más esunodelos monumen- 
tos abulenses más significa
tivos y, por desgracia, no todo 
lo conocido que debiera. Hoy 
traemos a nuestra contrapor
tada las imágenes de sus tres 
maravillosos claustros, con 
un breve apunte sobre cada . 
uno de ellos.

Monumento a Eloy Gonzalo, el Cascorro, héroe de la guerra de Cuba.
LUMBRERAS

San Bartolomé de Pinares: escasez de 
agua potable, su problema principal

San Bartolomé de Pinares, 
que hace veinte años tenía 
más de 1.700 vecinos, hoy no 
tiene más de novecientos. En 
el verano llegan cerca de tres 
mil más a disfrutar del pue
blo, aunque las autoridades 
municipales creen que cada 
año la afluencia de visitantes 
va a menos, especialmente 
por el problema del agua, un 
agua que no llega al pueblo, a 
pesar de los manantiales, y 
que es llevado con cisternas 
desde hace meses.

San Bartolomé de Pinares, 
"San Bartolo", es un pueblo 
que desde hace meses está 
marcado por la carencia del 
agua. Ese es su gran problema 
porque afecta a gran parte de 
su vida diaria. La falta de 

agua afecta a sus gentes 
que tienen que estar pen
dientes de la llegada de las 
cisternas con un agua que 
no sirve para beber; la falta de 
agua les afecta también por
que deben beber agua de sus 
fuentes que tienen el rótulo 
de “Agua no potable” aunque 
a decir de sus habitantes, 
“aquí nunca ha pasado nada 
malo por el agua de los ma
nantiales".

Sentados sobre una piedra 
esperan a que, gota a gota, se 
llenen sus cubos con el agua 
del manantial mientras co
mentan que “ya nos ha adver
tido el farmacéutico pero... 
¡qué vamos a hacer!"

San Bartolomé de Pinares 
mira al valle del Gaznata, un 

río tan falto de agua como el 
propio pueblo. Por él cruzan 
sus vacas que, a falta de otra 
cosa, beben incluso en los 
que siempre fueron los lava
deros del pueblo y que hoy no 
sirven para tal menester.

Allí todo el mundo está 
condicionado por el agua, y 
más aún ahora, en verano, , 
donde los niños y los perros 
beben del mismo caño, bajo 
la estatua de "Cascorro”, el 
héroe que pasó una parte de 
su vida en San Bartolomé.

La ganadería, que es la 
fuente principal de riqueza 
del pueblo, pasa sed. Las otras 
ocupaciones en el pueblo 
son la construcción y el vino, 
las uvas, única actividad agrí
cola que se da allí.

Panorámica de San Bartolomé de Pinares
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Calle empinada, como casi todas lumbreras

Un pueblo amable de calles empedradas 
y en cuesta y un buen vino en las bodegas

Iglesia parroquial, entre herreriano y gótico lumbreras

Javier Santero.

La bodega es, en San Bartolomé, un rincón esencial LUMBRERAS Vacas abrevando. El agua es un problema LUMBRERA®

Hemos llegado a San Bar
tolomé de Pinares después de 
coger la carretera que va a La 
Cañada. ¡Qué vuelta más ton
ta! con lo que nos hubiéra
mos ahorrado pasando por el 
puerto de El Boquerón, a pe
sar de sus curvas, sus estre
checes y sus vacas.

Es un pueblo cuesta arriba, 
de calles empinadas y em
pedradas, con casas llenas de 

tipismo y una iglesia mitad 
mudéjar y mitad herreriana, 
según nos, dice el secretario 
del Ayuntamiento, quien, por 
cierto no se pone de acuerdo 
con la gente del pueblo sobre 
qué parte es anterior y cuál 
posterior. También entre las 
cosas que son dignas de ver 
hay un viejo escudo sobre la 
puerta de una casa que al
guien dice que podría tener 
que ver con la Inquisición y 
al que rodea una frase en 

latín que viene a decir “Le
vántate Señor y juzga mi cau
sa". Todo un símbolo,

San Bartolomé hoy es co
mo cualquier pueblo que de
be acomodarse a sus tiempos, 
incluso en las tendencias del 
ocio de los más jóvenes. Has
ta un club social-discoteca se 
pretende hacer en un edificio 
que es conocido como “Las 
Tenerías”, subiendo el pue
blo, en una de sus partes más 
altas.

Un pueblo hijo de su tiem
po, sí, pero San Bartolomé es, 
sobre todo y ante todo, un 
pueblo amable. Un pueblo 
amable por sus gentes; un 
pueblo amable hasta por sus 
vinos, que son guardados con 
celo en esas viejas bodegas 
que muchas de las casas tie
nen con altas tinajas donde 
se guardan caldos de hace 
decenas de años, no para su 
comercialización, sino para 
su consumo reposado, con 

los amigos, con los hijos que 
vienen de la ciudad el fin de 
semana o el verano o con el 
forastero que alguien presen
ta y que muy pronto pasa el 
umbral de la puerta y se 
integra en el entorno familiar.

Como nos pasa en casa del 
“tío Reluz”, don Eloy, y su 
mujer. Ellos son el matrimo
nio más anciano de San Bar
tolomé: él tiene 88 años y ella 
83. El tío Reluz no deja que 
nos vayamos sin que probe
mos su vino, “de cuando me 
casé”. ¡Y se casó hace sesenta 
y tres años! Pero será otro día 
porque hoy es don Jesús el 
que nos lleva a su bodega 
para que veamos cómo se 
cuida el vino en su pueblo. Y 
para que lo probemos tam- 
biéa Claro: faltaría más. “Em-, 
pezamos con éste que metí 
por primera vez en el año 
cuarenta y...” Gente amable.

En el bar enseguida llega la 
conversación: en cualquiera 

de los bares y las anécdotas, 
los recuerdos, y el “vuelvan 
ustedes por aquí". Todo un 
carácter,

Y por supuesto, animan a 
todo el mundo a que el día 24 
de agosto, la fiesta del pue
blo, festividad de San Barto
lomé, acudan allí con los cien
tos de personas que se suman 
cada año a los vecinos y los 
visitantes habituales. 0 el día 
25, Nuestra Señora de la Visi
tación.

Seguro que, entonces, siem
pre habrá alguien en el pue
blo que os cuente que Eloy 
Gonzalo, el famoso héroe de 
Cascorro, el héroe de la gue
rra de Cuba de esos años de 
fin de siglo cuando este país 
estaba tan necesitado de hé
roes, vivió varios años en San 
Bartolomé de Pinares. Y os 
hablarán de la “tía Rafaela", 
que conoció “a Cascono" y 
que “yo he conocido porque 
se murió hace... sólo treintao 
cuarenta, años”.
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Iberduero obtuvo en el ejercicio 
pasado 20.055 millones de beneficios

Bilbao. (Lid. por Mariano 
(¿lindal).

Iber du ero obtuvo durante 
1985 unos beneficios de 
20.055 millones de pesetas 
que representa un incremen
to del 24,8% más que en el 
ejercicio anterior, dedicando 
a pagos de dividendos 14.168 
millones, es decir, se repar-' 
ten 834 millones más que en 
el ejercicio de 1984 se- 
gún ha informado su pre
sidente Manuel Gópez de 
Pablos con motivo de la pró
xima junta general que se 
celebrará el próximo fin de 
semana.

Gómez de Pablos afirmó 
que Iberduero se ha conver
tido en la locomotora del sec
tor eléctrico como demues
tra el hecho que en los pró
ximos diez años invertirá me
dio billón de pesetas, que es 
lo previsto que invierta todo 
el sector en su conjunto. Afir
mó que después del “bache" 
que sufrieron las acciones de 
su empresa en la bolsa en 
1983 "hemos recuperado las 
cotizaciones y podemos decir 
que presentamos im buen 
ejercicio”. Preguntado sobre 
la situación actual y el futuro 
de la central nuclear de Le- 
móniz, afirmó que desde que 
el plan energético nacional 
decidió paralizar su cons
trucción haciéndose cargo de 
su control el Consejo de In
tervención “desconocemos 
plasta el número de personas 
que en la actualidad traba
jan en su mantenimiento".

UN BUEN EJERCICIO

El presidente de Iberduero 
explicó de manera detallada 
los datos del ejercicio de 
1985 afirmando que ha sido un 
año de especial trascenden
cia p^a el sector eléctrico y 
específicamente para su em- 
presa": "efectivamente, la 
continuación de las negocia
ciones con la Administración, 
los procesos de saneamiento 
emprendidos y la culmina
ción del intercambio de acti

va por un importe superior 
a los seiscientos mü miUones 

Ide pesetas ha supuesto una 
laclaración del panorama 
| eléctrico nacional”.
1 Ha calificado de buenas 
lias relaciones mantenidas 
icon el Gobierno socialista 
B aiinnando que se han basado 

en planteamientos técnicos y 
correctos desde el sentido 
común: “El objetivo funda
mental del sector se ha con
cretado en conseguir el sa
neamiento financiero. La ope
ración más importante ha si
do el intercambio de activos, 
operación en la que Iberdue
ro ha jugado un papel funda
mental miediante la adquisi
ción de 205.000 millones de 
pesetas al hacemos cargo de 
una participación de 310.000 
Kw en la central de Almaraz. 
Una participación de 484.000 
Kw en la central de Trillo, 
cuya puesta en marcha se 
realizará a finales de 1987; y 
la adquisición de mercados 
en las provincias de Avila y 
suroeste de Madrid en una 
extensión de 8.000 metros 
cuadrados y 160.000 abona
dos”. Con esta operación —di
jo- se consolida la estructu
ra productiva de la empresa 
En paralelo Iberduero ha se
guido su política de inversiones 
en equipamiento en las nue
vas centrales de Aldeadávila 
II y Saucelle. La primera "tie
ne prevista su puesta en mar
cha a lo largo de 1986, ade
lantándose en un año a la 
fecha prevista Con esta am
pliación Aldeadávila se con
vierte en la central hidráuli
ca mayor de Europa, alcan
zando un potencial total de 
1.138.000 Kw”.

Gómez de Pablos dijo que 
"La producción total del sis
tema Iberduero, ha alcanzado 
una cifra de 16.330 millones 
de Kwh., lo que significa un 
incremento del 8,9% sobre la 
producción de 1984. Dentro 
de esta producción destaca la 
hidráulica que, con casi 12.000 
millones de Kwh„ representa 
más de la tercera parte de la 
producción hidroeléctrica na
cional”.

En el balance del ejercicio 
de 1985 se refleja la compra 
de activos y la operación de 
venta de equipos a red eléc
trica de España (con la nacio
nalización de la red de alta 
tensiór^ y la ampliación de 
capital

De los 20.055 millones de 
beneficios, 14.168 se dedican 
a pagos de dividendos. 1.068 
millones a remanentes y casi
5.000 millones a impuestos.

ESTRATEGIA DE FUTURO

Gómez de Pablos dijo que

Iberduero, desde hace 4 años, 
hizo un alto en el camino, a 
diferencia del resto de las 
empresas del sector que con
tinuaron con la inercia de 
años pasados, y diseñó una 
estrategia "que ha sido la que 
ha terminado imponiéndose 
y que se concretaba en una 
concertación con la admi
nistración, la profesionaliza
ción de la gestión, y una 
política sincera y real de sa
neamientos”.

De cara al futuro los obje
tivos fundamentales que se 
ha marcado Iberduero son:

“Asumir las inversiones 
derivadas de intercambio de 
activos. Continuar el desarro
llo del plan de instalaciones 
hidroeléctricas. Realizar in
versiones durante los próxi
mos 10 años de 50.000 millo
nes de pesetas cada año. Pre
pararse para las nuevas inver
siones que se nos exijan co
mo consecuencia de la elabo
ración del nuevo Plan Ener
gético Nacional, con un hori
zonte posterior a 1992. Man
tener la rentabilidad de la em
presa.

Desarrollar una política de 
ampliaciones de capital que 
propicie una mejora en el 
ratio recursos propios/recur- 
sos ajenos. Finalmente, mejo
ra de los sistemas de gestión y 
del equipo humano que hace 
posible la marcha de la em
presa".

FUERTE ENDEUDAMIENTO

Gómez de Pablos señaló 
que la inversión que realizará 
Iberduero durante 1986 se 
elevará a 312.548 millones de 
pesetas, por lo que la necesi
dad de endeudamiento finan
ciero se situará en 303.249 
millones; "Lo más significa
tivo es que estas necesidades 
finacieras disminuirán signi
ficativamente para el período 
1987/89 reduciéndose a 96.823 
millones anuales”. Ante esta 
situación se pretende mini
mizar riesgos diversificando 
los inversores abriéndose al 
máximo. Se pretende que en 
1990 la relación fondos aje
nos se sitúe en un 60% en pe
setas.

Del balance se obtiene que 
la deuda actual de Iberduero 
se aproxima a los 600.000 
millones de pesetas, con un 
pasivo total de 1,11 billones y 
un activo de 1.35 billones.

Ultima Junta General de 
SEAT bajo la tutela del INI

• Los 185 mil millones de pesetas que 
recibió del Estado permitieron su

200.000 unidades, con un in
cremento de casi el 40 por 
ciento sobre el año anterior, 
cantidad que marca un hito 
en su historia.

La cifra de negocios de 
SEAT correspondiente a 1985. 
supera los 232.000 millones 
de pesetas con un aumento 
del 21 por ciento sobre 1984. 
Sus resultados económicos, 
cifrados en 36.000 millones 
de pesetas negativas, son si
milares a los del año anterior.

Dentro de la actividad de 
SEAT a lo largo del pasado 
año, destaca su completa re
estructuración y la elabora
ción de planes industriales y 
de productos para el futuro, 
así como la potenciación de 
su centro de investigación y 
desarrollo para el lanzamien-. 
to de nuevos modelos. En lo 
que se refiere a las novedades 
de 1985, la estrella fue sin 
duda el Málaga que obtuvo el 
preciado galardón de "mejor 
coche del año”.

Al concluir la Junta Gene
ral, los directivos de SEAT 
dedicaron palabras de elogio 
y agradecimiento al INI que 
finalizaba su etapa de accio
nista mayoritario, por su apo
yo incondicional. Asimismo, 
quedo patente el agradeci
miento de la Junta a la plan
tilla de SEAT, proveedores, 
concesionarios e importado
res, que con su esfuerzo han 
contribuido a la consolida
ción de SEAT como marca 
independiente.

saneamiento
Madrid. Lid.

Eñ el día de ayer se ha 
celebrado la última Junta Ge
neral de accionistas de Seat 
bajo la tutela del Instituto 
Nacional de Industria, INI, 
para dar cuenta de los resul
tados correspondientes al ejer
cicio 1985.

Esta Junta ha tenido lugar 
tres días después de que el 
INI y VW hayan firmado el 
acuerdo por el que el grupo 
alemán se convertirá en el 
nuevo accionista mayoritario 
de SEAT.

Al finalizar el ejercicio 1985, 
SEAT recibió una aportación 
de 185.000 millones de pese
tas del INI que permitió su 
saneamiento financiero.

El nivel de producción de 
SEAT el pasado año fue de 
320.311 unidades, cifra que 
supone un incremento del 
14,8 por ciento sobre el año 
anterior y que reafirma a la 
empresa española como líder 
del sector con una produc
ción que supera en más de 
40.000 unidades la del segun
do fabricante.

Por su parte las ventas de 
SEAT ascendieron a 348,847 
coches, lo que constituye tam
bién un record y la cifra más 
alta del sector dándole a la 
empresa española una parti
cipación en las ventas totales 
(mercado nacional + expor
taciones) del 24%. En cuanto 
a sus ventas en los mercados 
internacionales, SEAT logró 
exportar en 1985 más de

oiluelli
J. GARRIDO
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I
 Cuando cité al padre 
Francisco para realizar es
ta entrevista, los proble
mas se multiplicaron y, no 
pqr modestia, sino por la 
poca importancia que pue- 
dar dar a su vida y también 
a su cargo de prior de la 
Santa, este fraile carmelita 
para el que lo importante 
es llevar alegría y fe a todo 
aquél con el que se pueda 
encontrar.

El caso de este abulense 
se centra en que ha sido 
profeta en su tierra y ha 
devuelto ai convento e igle
sia de la Santa ese carisma 
que siempre ha tenido y en 
los últimos años había per
dido.

Lo sorprendente de este 
hombre es su humanidad, 

Isu compromiso formal con 
su vocación y la entrega 
total y absoluta a su minis
terio. Defensor de la justi
cia y empedernido instiga
dor del cristiano auténtico 
y verdadero ejemplo para 
los demás.

—Francisco Martín Teje
dor antes y ahora, el padre 
Francisco, carmelita des
calzo. ¿Cuál es la diferen
cia después de veintitantos 
años?

"Sigo siendo el mismo: 
el Francisco Martín Teje
dor de antes, pero con una 
visión de fe diferente. La 
persona es la misma. Lo 
único que ha cambiado es 

B la actitud.
—¿A ti también te derri- 

9 baron del caballo como a 
■ San Pablo y te dijo el 
B Señor: “levántate y sígue- 
B me” o fue otra cosa dis- 
B tinta?
B —Parecido, porque fue 
B una cosa momentánea, no 
■ fue de tiempo. Fue en un 
fl momento determinado con 
B un libro que me causó tai 
■ conmoción personal que 
B cambié.
B —¿Qué libro era?
B —“Serafinillo” de una 
■ mística religiosa de Béjar.

Y luego otro que terminó 
de completar todo fue “El 
hermano Rafael”. Tal vez 
sea el que me llevó a ser 
carmelita.

—¿Pero cómo podías tú 
leer unos libros de ese fuste 
en tu época de Béjar, si 
entonces eras poco menos 
que ateo?

—Me lo encontré en la 
pensión donde residía. Yo 
no podía ver ningún libro 
de éstos, pero en un mo- 

B mentó de aburrimiento le 
cogí para ver las fotos que 
le ilustraban. Y al ver las 
fotos no sé por qué me 
puse a leer y, cuando lle
vaba unas diez páginas, me 
sentí conmocionado y me 
hizo una reacción que no 
me puedo aún explicar. Y 
de aquí, a fraile carmelita.

—Dejaste todo y te fuis
te al noviciado de los Car
melitas en Segovia. ¿Pero 
nada te importaban tus 
obligaciones, tus estudios, 
tus amistades, tu novia, tu 
familia?

—Lo hice después de un 
año de reflexión. A pesar 
del cambio que sufrí como 
persona, que fue radical, te 
puedes imaginar.

—Si ahora dos amigos, 
chico y chica, te plantean 
que lo mismo siente él, 
¿qué les aconsejarías?

—Con la experiencia y 
la vivencia que tengo de mi 
propia vida, les haría re
flexionar y pensárseio muy 
bien, porque en esta deci-

Francisco Martín Tejedor: de ateo, 
a prior de La Santa

sión se juega uno la felici
dad futura.

“ME ENCONTRABA 
VACIO EN MI 
INTERIOR”

—¿Tú no eras feliz, 
cuando estudiabas?

—Ahora te puedo decir 
que era una felicidad par
cial, entonces creo que sí. 
Pero ahora comprendo 
que mi vacío interior me 
dejaba a medias ser feliz 
plenamente. El vacío que 
yo tenía me obligaba algu
nas noches a morder la 
almohada y te puedo ase
gurar que para los demás 
mi éxito era completo, pe
ro dentro de mí no me 
encontraba lleno.

Lf felicidad la encontré 
en el Carmelo.

—¿Qué fue lo que más te 
llamó la atención o te cho
có al entrar en el novi
ciado?

—El horario de vida que 
se llevaba, que me parecía 
tan duro que me lo pro
puse como la gran prueba 
que me terminara de con
vencerme de que estaba en 
el camino mejor, si era 
capaz de superar aquello. 
Y no era por el sacrificio 
que implicaba, sino por la 
tremenda sorpresa que pa
ra mi suponía y la falta 
total de costumbre.

—Y ¿por qué carmelita?
—Fue también otra moti

vación fortuita. Yo no cono
cía, como puedes suponer, 
ninguna orden religiosa, y 
una hermanita de los Ancia
nos Desamparados me indicó 
la alegría que se vivía en el

Carmelo. Y te puedo ase
gurar que fue la palabra 
alegría lo que me entusias
mó, así como la oración. 
Yo me tenía que meter en 
una orden de oración, y 
aquí en la Santa me recibió 
el primer carmelita, el pa
dre Segundo, por entonces 
prior de este convento. Me 
explicó la vida y también 
me aconsejó que terminara 
la carrera y me asegurara 
del todo.

—¿Y lo que menos te 
agradó del noviciado?

—Tal vez las lecturas, 
demasiado infantiles, y la 
forma de educar y enseñar. 
No me parecía que las 
cosas salieran de dentro 
sino muy preparadas. 
También imagínate que es
taba con muchachos de 
quince y dieciséis años.

—Luego, dos años en 
Avila, cuatro en Salaman
ca y la ordenación sacerdo
tal, ¿qué sentiste y qué 
significó para ti?

—En el recordatorio pu
se “me voy a poner al servi
cio de los hombres”, por
que había llegado el mo
mento. La ilusión te-puedo 
decir que no cambió. Pedí 
quedarme de hermano lego 
porque la vivencia perso
nal y la satisfacción eran 
totales. La vida y la felici
dad está en responder a 
Dios en el sitio que sea. Yo 
me sentía feliz de ser car
melita. Luego, el sacerdo
cio ha sido algo grande, 
sobre todo cuando lo estoy 
viviendo y desarrollando.

—Terminas de cantar 
misa y profesor. ¿Era ese el 
principio del nuevo ca
mino?

—No. Cuando me metí 
carmelita era con la inten
ción de no dar clases. Pero 
la obediencia me llevó a 
dar clases.

—Y a todo esto, ¿cómo 
aceptó tu familia el que te 
metieras fraile?

—Yo me creía que lo 
había aceptado bien. Fui a 
mi padre y le dije: “ma
ñana me marcho, dame 
dinero para el viaje’. Pero 
luego ví que no recibía 
ninguna carta en el novi

ciado áe él. No le gustaba 
que me leyeran las cartas 
que yo mandaba ni las que 
recibía y por ello perdí esa 
comunicación epistolar. Y 
canté misa sólo, ahora te 
puedo asegurar que sabía 
que me querían, aunque no 
me comprendían. Más tar
de me confesó mi padre 
que creía que me habían 
engañado, que yo había 
Ido engañado.

—¿Cuándo te sentiste 
realmente seguro del paso 
dado?

—Desde el primer día. 
No he tenido ninguna 
duda.

—Profesor de matemá
ticas, que las de un cura no 
tiene importancia, lo que 
importa es que él sepa y 
sepa enseñarías, apostola
do y acción social con los 
padres de los alumnos, 
prior de Avila. ¿Cuándo 
haces oración?

—Normalmente, por las 
mañanas. Cuando estaba 
en el colegio de Medina, de 
mañana y en el trabajo, en 
el despacho. Creo que el 
trabajo es oración o debe
mos de haceríe oración. 
Cuando la vida es una 
respuesta a Dios y cuando 
lo que está haciendo es 
intentar cumplir lo que 
Dios te va pidiendo no pier
des el trato con El y esto es 
orar.

LA ALEGRIA DE 
COMPARTIR

—¿Qué es la alegría?
—La alegría no es una 

cosa que se adquiere, sino 
que se tiene. La entiendo 
como la satisfacción que 
tiene la persona por ese 
estar respondiendo a lo 
que Dios te va pidiendo. 
Nadie te la puede quitar.

—¿Un convento es el 
lugar donde se recluyen los 
privilegiados que consiguen 
el cielo y el resto de la 
ciudad el lugar de los peca
dores?

—No. Estos son estados 
raros de concepciones equi
vocadas. Nadie puede de
ck ya que se salven los del 
convento y los de fuera, 
no. Es absurdo. La Iglesia 
somos todos. Cada uno 
tiene su forma de vida.

La vocación es el sitio 
donde Dios nos quiere pa
ra que seartios felices y no 
es distinta o más privilegia
da la de unos que la de 
otros. Parece que la voca
ción solamente la tienen 
los curas y yo creo que la 
tenemos todos, cada uno la 
nuestra y en paz. con-" 
vento tenía que estarnbier- 
to a cualquiera. Debe de 
ser la casa de unos amigos 
y donde puedas disfrutar 
dei carisma y que los que 
en él viven disfruten de tu 
carisma. Se están ya ha* 
ciendo experiencias en Car
melos donde la gente pue
de ir a comer tranquila
mente con los frailes, igual 
que un religioso puede ir a 
comer en casa de un amigo. 
Son dos familias que com* 
parten.

—¿Se han quitado ya las 
clausuras? .

—Sí. Se han dejado al 
arbitrio del superior.

—El convento de la San
ta, para los abulenses es 
algo más. Porque Santa 
Teresa es nuestra “Santa , 
a secas, pero con todo lo 
que esa simplicidad signifi
ca. Hasta ahora sabíamos, 
admirábamos a la Santa,
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ahora ya nos enseñan 
a orar como la Santa. ¿A 
qué se debe esta nueva 
faceta?

^Se debe al movimien
to que el Carmelo promue
ve y tiene como misión de 
siempre, pero que ahora 
está impulsando con todo 
su esfuerzo. Nosotros lle
vamos más de treinta prác
ticas, no me gusta llamar
ías ni clases ni charlas, de 
oración y los resultados 
son realmente espectacula
res. Teresa nos está ense
ñando lo esencial.

-¿Qué es la oración?
-Teresa decía que era 

tratar de amistad con aquél 
que sabemos nos ama. Y 
nada más y nada menos. 
La oración de Teresa es 
compromiso, porque la 
oración no está tanto en 
pedir como en cambiar. Y 
la oración lo que nos hace 
es ir cambiando para vivir 
mejor el compromiso con 
los demás.

PROBLEMAS DE HOY

—¿Qué te dice un ho
mosexual?

-Es una persona a la 
que primero tengo respeto 
y a la que veo como otra 
cualquiera. Cristo no dife
renciaba y lo único que 
buscaba era que al alejarse 
de El todos fueran felices.

—¿Qué te dice el hambre 
del mundo?

*-Que ha pasado de ser 
una obra de misericordia a 
ser un deber de justicia el 
remedimrlo.

—¿Qué piensas de la ca
rrera armamentística?

—Lo primero es resolver 
los problemas del hombre.

«El vacío que yo tenía me obligaba algunas noches 
a morder la almohada y te puedo asegurar que para 
los demás, mi éxito era completo, pero dentro de mí 
no me encontraba lleno. La felicidad la encontré en 
el Carmelo»

No me vale el argumento 
de tener armamentos para 
la paz. Al hombre lo pri
mero que hay que hacerle 
es redimir y salvarle de 
todas las injusticias que 
padece. Con el mensaje de 
Jesús no se necesitan ar
mas, porque para él las 
únicas válidas son las del 
amor, que hace a los hom
bres más libres y más jus
tos.

—¿Por qué un argumen
to que se repite en todos 
tus sermones dominicales 
es “ser cristianos y demos
trarlo”?

—Porque pienso que ya 
estamos llenos de palabre
ría y un hombre con ese 
“don ejemplo” que decían 
nuestros abuelos predica 
mejor que tanta palabra. 
El cristiano es un hombre 
que por la fe que tiene debe 
responder más que hablar.

—¿Qué es Cristo para ti?
—El hombre que ha sa

bido llenar mi vida. Piensa 
que yo pasé veintitantos 
años sin creer en él y luego 
ha sido El que ha dado 
fuerza a mi vida.

—Cuando el padre Fran
cisco se hace cargo del 
priorato de la Santa, yá 
están iniciadas las obras 

del nuevo Centro Interna
cional que los Carmelitas 
quieren abrir en Avila y 
también las obras de acon
dicionamiento del nuevo 
museo teresiano a instalar 
en la cripta de la iglesia. 
Este hecho cambiará en un 

«La vida y la felicidad está en 
responder a Dios en el sitio que 
sea. Yo me sentía feliz de ser 
carmelita. Luego, el sacerdocio 
ha sido algo grande, sobre todo 
cuando lo estoy viviendo y desa
rrollando»

futuro muchas cosas en 
nuestra ciudad y por ello 
no podemos dejar la pre
gunta en el tintero, aún 
cambiando radicalmente 
de tema. ¿Qué es el Centro 
Internacional de estudios 
Teresianos?

—La Orden ha decidido

que la casa de la Santa sea 
un punto de irradiación 
del mensaje de Teresa 
de Jesús. Para ello se 
crea un Centro Interna
cional de estudios Teresiá^ 
no-Sanjuanistas, donde 
empiecen a llegar carmeli

tas de todo el mundo a 
aprender y a vivir la doctri
na de Teresa y de Juan, 
para que luego la lleven a 
los distintos puntos donde 
residen. Nuestro programa 
incluye que los profesores 
puedan dar charlas con
ferencias a toda la gente de

Avila y de esta forma apro
vechar este magisterio para 
todos los abulenses.

¿Y el museo?
—Estamos terminando 

la infraestructura. Será un 
museo donde Teresa ac
rezca viva con los medios 
más adelantados de técni
cas audiovisuales, estéti
cas, etc., para que todos 
los visitantes salgan no de 
ver algo sino de vivir algo y 
a Teresa de Jesús, y su 
mensaje dentro.

—También estáis editan
do una revista, ¿cuál es su 
misión?

—Traducir al lenguaje 
de hoy el mensaje teresia
no. Es una revista que va a 
todos los estamentos socia
les, pero que lleva el men
saje. Ya está llegando a 44 
psííses y es una forma más 
de acercar a Teresa.

—¿Quién es Teresa de 
Jesús?

—Teresa de Jesús es uno 
de los testigos más fuertes 
de la Iglesia en la vivencia 
del Evangelio. Para mí es 
el testigo, pero uno de esos 
que son capaces de variar 
la historia.

Llamaban a cenar. La 
familia carmelitana de Avi
la se reunía, como cual
quiera en su casa, a cenar 
en el comedor del conven
to. Se comentan las inci
dencias del día, se habla de 
amigos comunes, de preo
cupaciones. Estos carmeli
tas son otros y tienen la 
suerte de tener un prior 
que es el ateo más santo y 
carismático de los que he 
conocido.

Antonio Carrera Jiménez.

PENSANDO EN SU FUTURO EE OFRECEMOS
• AUMENTAR SUS AHORROS
• CREAR RIQUEZA
• PRESERVAR SU PATRIMONIO
• GARANTIZAR SU TRANQUILIDAD

cAse?
GRUPO ASEGURADOR 
Estrada, 2 - Teléfono 213150

AVILA
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Administración y organizaciones agrarias preparan una estructura

La patata tendrá una regulación del 

mercado

Silencios y apaños frente a la información

La política de Carlos Romero

Vidal M. Carlón

| Tras dos años de resulta
dos negativos para los agri- 

j cultores, al término de esta 
legislatura, cuando el sector 

| prácticamente había olvida
do ya sus viejas ofertas para 
la ordenación del mercado de 
la patata con el fin de evitar 
los problemas que se produ
cen periódicamente en este 
mercado, el FORPPA se ha 
destapado con una oferta al 
conjunto de las organizacio
nes agrarias para que se co
mience a trabajar en la orde
nación de esta producción 
desde la corresponsabilidad.

1 Como se sabe, la patata no 
| forma parte de la organiza
ción común de mercados de 
la Comunidad Económica Eu- 

! ropea a efectos de regulación 
y de precios. Durante la últi
ma década, los organismos 
comunitarios estudiaron va
rios proyectos de regulación, 
sin que al final se optase por 
ninguno ante las dificultades 
que se planteaban al ser so
lamente un producto pero con 
condiciones diferentes en ca
da país y prácticamente en 
cada época del año.

Ante estas circunstancias, 
la regulación de la patata se 
ha hecho individualmente por 
cada uno de los Estados sin 
que ello signifique cerrar la 
puerta para que en un futuro 
sea posible poner en marcha 
una regulación a nivel de 
toda la Comunidad. En esta 
línea se ha planteado la regu
lación que se va a discutir en 
las próximas semanas en el 
seno del FORPPA siguiendo la 
filosofía de lo que se está 
haciendo en otros países. No 
hay que descubrir nada sobre 
lo ya inventado y que además 
funciona.

En principio, la mayor par
te de las miradas de las orga
nizaciones agrarias están 
puestas en la estructura del 
Potato Marketing Board que 
funciona en el Reino Unido 
desde 1930 y que viene a ser 
como una organización de

productores regida por ellos 
mismos a nivel estatal Su 
gestión corresponde a un Co
mité formado por 33 perso
nas de las que 4 son nombra
das por el Gobierno y el resto 
por el sector cada tres años, 
El Potato Marketing Board 
(PMB), tiene entre sus objeti
vos el controlar las superfi
cies de cultivo, los contin
gentes que se fijan para cada 
agricultor, promover el con
sumo y estudiar las posibili
dades de exportación. Cada 
año, se fijan, en función de la 
previsible demanda, unos te
chos de producción, un pre
cio de garantía y otro de in
tervención. Entre los meses 
de noviembre a mayo, el agri
cultor puede ofertar una can
tidad máxima de su produc
ción al PMB a los precios de 
garantía. Caso de que se hun
dan las cotizaciones, funcio
na el precio de intervención 
cuyo coste financiero se cu
bre a partes Iguales entre los 
fondos del PMB y de la Admi
nistración.

Para el funcionamiento de 
este PMB* obviamente; los agri
cultores deben pagar unas 
cuotas en función de las su
perficies de cultivo. Por su 
parte, el PMB tiene un amplio 
servicio de inspección y con
trol para que cada agricultor 
se ajuste a sus superficies de 
siembra existiendo estimables 
sanciones para quienes reba
sen sus objetivos.

NUESTROS PROBLEMAS

A grandes rasgos, ésta es la 
organización del mercado de 
la patata en el Reino Unido, 
modelo que se sigue con 
interés en España en cuanto 
los gastos de intervención 
son compartidos entre el sec
tor productor y la Administra
ción. Lo que parece evidente 
es que, cualquier regulación 
que se haga en España, va a 
partir de dos pilares funda
mentales; a) que se debe lo
grar un gran control en las 
superficies de cultivo ajus

tando las siembras a la posi- 
.ble demanda. Es la misma fi
losofía que se está imponien
do en el conjunto de la CEE 
en otros mercados donde tam
bién funcionan las tasas de 
corresponsabilidad, b) Los 
agricultores, para la regula
ción de este sector, deberán 
hacer aportaciones económi
cas.

Con una producción media 
superior a los 5 millones de 
toneladas que afecta a casi 
700.000 explotaciones y que 
supone el 5 por ciento de la 
Producción Final Agraria, la 
nueva regulación de este mer
cado parte de Ta superación 
de los problemas actuales, 
entre los que destacarían los 
siguientes: variedades no ade
cuadas a la demanda; baja 
estructura en la comerciaU- 
zación. mínimos índices de 
industrialización, escasa in
formación sobre superficies 
y producciones, baja calidad, 
etcétera.

Ante estas circunstancias, 
se propone una mayor orga
nización de los productores, 
una colaboración más pro
funda con la Administración 
para procesos de reconver
sión de variedades, organiza
ción de la industria, fomento 
a la contratación, cultivos al
ternativos, mejora de la infor
mación estadística y una ade
cuación de las estructuras 
productivas. Como medida 
importante se sugiere una Co
misión Interprofesional para 
la ordenación de los merca
dos.

Los problemas de la patata 
y, en definitiva un futuro que 
se veía bastante negro, pue
den tener solución, pero sola
mente desde una organiza
ción de mercado. El agricul
tor debe convencerse también 
de que, cualquier salida pasa 
por un autocontrol en las 
producciones en función de 
la demanday la aportación de 
tasas de conesponsabilidad 
como se hace en otros mer
cados con excedentes. Es una 
triste realidad pero es la que 
se está imponiendo en la CEE.

V. M. C.

Durante las últimas fechas, 
las actividades y el compor
tamiento de Carlos Romero 
en Bruselas, han sido objeto 
de duras críticas; desde los 
compañeros dedicados a la 
información general sobre la 
Comunidad Económica Eu
ropea. Han existido coinci
dencias en criticar y lamentar 
la escasa capacidad o volun
tad de comunicación del mi
nistro español de Agricultura, 
sus intentos para ocultar o 
presentar datos de forma no 
correcta, su capacidad o in
capacidad para evadir pre
guntas puntuales sobre as
pectos de su departamento y, 
en definitiva, su estrategia 
equivocada ante los organis
mos de la CEE.

En los últimos días, han 
llovido críticas desde profe
sionales no ligados exclusi
vamente a la información 
agraria. Y esto, debería ser 
motivo de reflexión.

Para quienes seguimos de 
alguna manera la política agra
ria de la Administración du
rante los últimos años, las 

. críticas a la forma especial de 
actuar de Carlos Romero ya se 
convirtieron en algo práctica
mente habitual Son cuestio
nes que se han reflejado pun
tualmente en estas páginas 
durante mucho meses. Se es
taba exponiendo la realidad 
dé una situación triste en 
política agraria referida a es
cala de España y que prácti
camente era desconocida pa
ra el resto de los sectores de 
la información. No había diá
logo. Se huía de la transpa
rencia informativa. Se blo
queaba la información. Se ma
nejaban los datos según inte
rés del momento. En resu
men, se practicaba un juego 
sucio que se mantuvo duran
te algún tiempo, A quienes 
intentábamos mantener con 
independencia el periodismo 
agrario, se nos acusaba de 

una guerra con Carlos Rom^ 
ro que nunca existió.

Queda sin embargo una du
da, una gran dud^ que ha 
quedado ahora limpiamente 
despejada. Carlos Romero ha 
intentado hacer el mismo jue
go que practicara en España 
con relativo éxito ante la no 
gran existencia de canales in
formativos sin bloqueo, en la 
propia Comunidad Económi
ca Europea. Ha hecho ama
gos de su estrategia entre los 
responsables de la Comuni
dad y también ante los pro
pios medios de comunica
ción acreditados en Bruselas. 
Y, el juego, le ha salido caro. 
Nunca a un ministro se le 
dieron juntos tantos ataques 
por su falta de transparencia 
y chalaneo que a Carlos Ro
mero. Para muchos, estas in
formaciones duras contra el 
ministro, han caído como una 
gran sorpresa, un jano de 
agua fría que nadie esperaba 
Para quienes hace ya tiempo 
estamos en la información 
agraria, no ha sido sino la 
confirmación de un triste pro
ceder que tiene como princi
pal instrumento para seguii 
en el puesto la manipulación 
el silencio y la huida

El sector agrario no mere
cía el trato que tuvo desde la 
perspectiva informativa enre' 
lación con los temas de polí
tica interior. Y, como Ja expe 
riencia no le fue del todo trial 
se trataba de aplicar el misino 
sistema en Bruselas con el 
consejo de sus asesores... U 
operación no ha salido y ol í 
clima creado dicen que pide; 
un relevo. Aquí también, eli 
sector merece un mejor trato: 
real fuera de los compromi
sos electorales de concerta- 
ciórt Pará que el binomio 
Agricultura; sector agrario 
funcione, se pide un cambio 
para seguir el camino... aun
que haya nuevos riesgos de 
sequías que no aparecieron 
gravemente en la última le
gislatura. El campo merece 
otro trato.

R. YUSTE S.Al
CONCESIONARIO OFICIAL Y 
EXCLUSIVO PARA AVILA Y 

PROVINCIA
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tj subvención total seguirá en unos 9.500 millones

Plan de seguros agrarios “puente”para 1987
• Las compañías se niegan a entrar en nuevas líneas de 

cobertura ante las pérdidas sufridas desde 1983
Vidal M. Carlón.________

Con un retraso que ya vie* 
ne siendo habitual desde el 
principio, la Administración 
está estudiando el Plan de 
Seguros Agrarios para 1987. 
La normativa actualmente en 
vigor señalaba como plazo 
para la remisión del proyecto 
de Plan al Gobierno, el pasa
do primero de mayo. Sin em
bargo, los retrasos ya no co
gen a nadie por sorpresa. Se 
espera que el Plan esté listo 
para antes de las vacaciones 
de verano a pesar del actual 
proceso electoral

Según informaciones extra- 
oficiales, el Plan para 1987 se 
ha elaborado respondiendo a 
unos planteamientos de con
tinuidad. A diferencia de lo 
sucedido en campañas ante
riores cuando se aumentaron 
los tipos de cobertura y las 
líneas de aseguramiento, en 
1987 se trataría solamente de 
consolidar el camino recorri
do hasta la fecha y que ha 
levantado las protestas cons
tantes de las compañías ase
guradoras.

En 1986, la subvención to
tal para el Plan se elevó a 
9.471 millones de pesetas lo 
que suponía el 40 por ciento 
del coste de las primas que 
debían pagar los agricultores 
y ganaderos. Este próximo 
Plan, tendría una subvención 
similar para atender a las mis
mas líneas, aunque es posible 
únicamente su ampliación en 
dos más de no gran impor
tancia económica.

^°s planteamientos 
de la Administración de Agri- 
^Itura a través de la Entidad 
Eííatal de Seguros Agrarios 
{ENESA), en el Plan de 1987 se 
ha propuesto al .Gobierno la 
aprobación del seguro de he
lada y pedrisco en níspero y 
he la uva de vinificación en la 
denominación de origen de 
Navarra Frente a estas suge
rencias, las compañías de se-. 
guros no solamente se han 
opuesto a nuevas líneas sino 

planteado a 
XÍ^^stración la necesi-

® revisar las actuales 
coberturas por estimar han 

puesto pérdidas que nunca

se debieron producir si los 
estudios de viabilidad hubie
ran sido conectes. Ante este 
panorama, la Administración 
de Agricultura parece ha de
jado en la recámara los pro
yectos en los que se ha traba
jado en los últimos años orien
tados a incluir en los Planes 
coberturas para el arroz, la 
colza, el mimbre o el integral 
para el maíz.

La subvención que se es
pera de unos 9.500 millones 
de pesetas para todas las lí
neas, supondrá sin embargo 
una ayuda media para cada 
uno de los seguros de sola
mente el 40 por ciento del 
coste de la prima frente al 49 
por ciento que suponían las 
ayudas de hace dos años.

EPOCA DE REAJUSTE

La evolución del seguro 
agrario, se puede decir que 
está pasando por un momen
to difícil donde se encuen
tran enfrentados los intere
ses de los agricu Itores y de las 
compañías aseguradoras mien
tras la Admirüstracíón ha de
sempeñado un papel en oca
siones contradictoria Hay, en 
todo caso, unos datos reales 
que merecen un análisis^ aun
que sus orígenes sean dife
rentes.

Las cifras que manejan las 
compañías aseguradoras a la 
hora de pedir un bloqueo y 
revisión de la política de se
guros, son datos a tener en 
cuenta. Desde 1980 hasta 
1985, las pérdidas acumula
das se han elevado a 16,700 
millones de pesetas con turas 
primas de 24,000 millones de 
pesetas fírente a unas indem
nizaciones de 40.745 millo
nes de pesetas. Este aumento 
de la siniestralidad ha coin
cidido con el incremento del 
número de seguros, sobre to
do en 1983, 1964 y 1985. Las 
compañías aseguradoras acu
san a la Administración de 
meter nuevas líneas sin los 
sufícientes estudios previos 
de viabilidad ya que no resul
ta asumible el hecho de que 
en todas las campañas se 
hayan producido pérdidas. Sin 
embarga a la hora de ver 

estos resultados negativos, se 
lamenta igualmente la escasa 
capacidad organizativa y la 
no existencia de mecanismos 
de control e inspección por 
parte de las entidades asegu
radoras. Estas deficiencias se 
han conegido parcialmente y 
se espera que contribuyan a 
paliar los efectos negativos.

Si de las compañías de se
guros dependiera, pondrían 
graves obstáculos para que 
no se sucribieran los seguros 
de hortaliza^ el integral de 
los cereales de invierno, las 
leguminosas y el integral de 
uva en Rioja ya que de los 
años que se llevan haciendo, 
en todos han ofrecido pérdi
das. Seguros como los del 
melocotón, la uva de vino, el 
plátano, los cítricos, la man
zana y los cereales de invier
no, deberían sufrir también 
modificaciones y mejoras. 
Teóricamente viables se cali
fican los seguros del albari
coque, el algodón, los cerea
les de primavera, la ciruela, la 
uva de mesa, el tabaco, los 
cultivos protegidos y la pera.

A grandes rasgos, es nece
sario introducír profundas 
reestructuraciones en los si
guientes seguros: integral de 
uva en Rioja ante la existen
cia de muchas pólizas en la 
zona baja, sometida a un irre
versible proceso de aridez 
mientras en la alta y la alave
sa las pólizas son escasas. 
Seguro de là cereza contra ía 
lluvia. Seguro integral de ce
bolla en Lanzarote que es 
inviable mantener el período 
de suscripción hastael31 de 
diciembre. En hortalizas, las 
compañías se oponen a los 
seguros de lluvia y de viento. 
En el integral de cereales, las 
entidades aseguradoras criti
can la existencia de desajus
tes en los rendimientos fija
dos para cada zona destacan
do comarcas en el Ebro en 
proceso de desertización En 
el caso de otras zonas donde 
los réndimientos son más ba
jos que los reales, no se des
carta en un futuro la revisión 
de esas cifras yendo sobre 
todo a una póliza comple
mentaria más fácil Las com

pañías, en su política de opo
sición a todó lo que se vea 
escasamente claro, rechazan 
también el seguro de pedris
co en níspero y uva integral 
en Navarra. Igualmente pre
tenden una revisión de los 
seguros ganaderos.

Este conjunto de posición 
nes. pone de manifiesto la 
existencia de diferencias pro
fundas entre lo que desean 
los agricultores, lo que de
fienden las compañías y lo 
que hace la propia Ádminis- 
tracióa 9.500 millones de pe
setas se han utilizado en oca
siones con demagogia al ha
blar de las ayudas a todo un 
sector y que se han distribui
do entre 350.000 personas. 
Hasta la fecha, las subven- 
cioñes en aumento de la Ad
ministración se han produci
do para cubrir las necesida
des económicas de más lí
neas de cobertura. Por el con
trario, los Planes se han ido 
modificando año tras año, 
haciendo recaer más peso en 
los agricultores y ganaderos, 
con subidas que en muchos 
casos, como en la peste por
cina. no tienen justificación 
ni coherencia con otras ac
tuaciones del Gobierno, En 
casos como el integral de 
cereales, los agricultores han 
sufrido ya año tras año tam
bién la penalización por los 
número rojos de las empre
sas, eliminando superficies 
con posibilidades de asegu
ramiento. subiendo las póli
zas y reduciendo los niveles 
de cobertura para las indem
nizaciones, Las compañías de 
seguros han ido ganando pe
so en los Planes de cada año. 
consecuencia también en par
te del peso cada vez mayor 
del Consorcio en el cuadro 
del coaseguro.

El cambio en materia de 
política de seguros en los 
últimos cuatro años ha sido 
uno. Se ha pasado de asegu
rar para cubrir rentas, como 
se ofertaba desde la Adminis
tración. a cubrir solamente 
los gastos de cultivo, mien
tras, parafelamente se enca
recían las primas. No es el 
camino.

Leche: tasa por 
producir

vV-nM-cC. ____________
Los ganaderos de leche que 

tfengan su explotación en zo
na de montaña estarán exen
tos de pagar la tasa de corres
ponsabilidad de leche, mien
tras que los que estén dentro 
de las zonas calificadas como 
desfavorecidas la tasa a pagar 
por el mero hecho de produ
cir leche, será del ES por 
ciento del precio indicativo. 
Para los demás ganaderos la 
tasa parafiscal que se les im
pone es la autorizada por el 
Consejo de Ministros de Agri
cultura de los países miem
bros de la CEE: un 2 por 
ciento del precio indicativo 
de la leche, casi 0,80 pts. por 
litro de leche producido.

El hermetismo de la Admi
nistración, continúa siendo 
indignante y más cuando esta 
tasa tendrá que pagarse, si se 
aplica el Reglamento proyec
tado, con carácter retroacti
vo. Tampoco se sabe nada 
respecto al sistema de envío 
de este dinero al "no nacido” 
Organismo de Intervención 
español que sigue durmien
do el sueño de los justos, 
como muchos otros flecos 
pendientes de la Organiza
ción española.

La tasa deberá cobraría 
—siempre según la reglamen
tación comunitaria— cual
quier comprador de leche, 
entrando en esta sistemática 
con especial protagonismo las 
Industrias del sector, en ab
soluto desacuerdo con el he
cho de ^onvertirse en recau
dadores de la citada tasa.

El Reglamento 1079 del año 
77, asegura que: a la vista del 
incremento de los stocks de 
mantequilla y leche en polvo, 
parece conveniente fijar una 
tasa de corresponsabilidad 
para la leche producida por 
los ganaderos. Puesto que la 
situación excedentaria se 
mantiene, la Comisión pro
puso al Consejo de Ministros 
del día 26 de abril pasado 
mantener esta tasa durante 
las campañas 86/87 y 87/88. 
Evídentemente esta tasa es 
también de aplicación para 
España aunque se mantienen 
las dudas de si se trata de una 
tasa de tipo parafiscal (que- 
exige su aprobación por el 
Parlamento), o de algún otro 
tipo de tasa que no exige este 
trámite parlamentario. Tam
poco tiene claro la Adminis
tración si la tasa deberá pa
garse con Carácter retroactivo 
desde el mes de marzo o 
desde el 15 de mayo.

Desde siempre, ¡estamos por la labor! 
mano a mano con el agricultor, con el 
ganadero...

iJ^ CAJA D AHORROS D AVILA
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I
 Avila. Juan Ruíz-Ayúcar.

Al sur de la ciudad de Avila, 
mirando al valle que casi ha
bita, eleva su majestuoso por
te el Real Monasterio de San
to Tomás, herencia abulense 
de los Reyes Católicos que 
engrandecieron el primitivo 
convento fundado por Doña 
María Dávila, donde fray To
más de Torquemada perma
neciera al frente del Tribunal 
de la Inquisición por espacio 
de seis años.

Junto al magnífico trabajo 
gótico de la iglesia conven
tual tres claustros albergan 
la quietud y el tiempo deteni
do, el silencio armonizado 
por un trinar intermitente y la 
armoniosa labor artesanal del 
granito embellecido, dulcifi
cado por guirnaldas y bolas, 
arcos y bóvedas sobre airosos 
pilares del gótico isabelino.

Elclaustro del Noviciadoo 
de la Enfermería formó parte 
del primitivo convento que 
fundara la mujer de Núñez de 
Amalte. De tan pequeño, re
coge entre sus cinco arcos 
toda la tranquila soledad del 
cenobita, aunque en otro tiem
po las-ihazmorras de la Inqui-

Tres claustros únicos en el
monasterio de Santo Tomás

Claustro de los Reyes lumbreras

sición desvirtuaran el sosie
go y sembraran de inquietud 
el corazón judaizante.

Procesional o del Silencio 
lleva como denominación el 
segundo de los claustros abier
tos a la luz azulada del medio 
día y al brillante firmamento 
delà noche abulense, el más 
cercano a nuestros sueñosy¡ 
quienes en Avila su enea Dfl 
hermosa crucería en sus bój 
vedas, se adorna con guimJ 
das jaspeadas de grises y eJ 
frentando yugos y flechas 
vista de quien allí se recree!

Finalmente, el Imperial J 
los Reyes o de la Universidail 
cierra el ciclo claustral J 
mejor convento abulense.S J 
casi cincuenta metros de lad 
ofrecen una amplitud de rol 
poso veraniego desde quel» 1 
bel y Fernando eligieron ssl 
entorno para olvidar los calo 1 
res y preparar la unidad dtl 
una^ España fragmentada poi 1 
moros y cristianos. Diez arcos 1 
por lado festoneados de bo 1 
las y una bella reja en la parte \ 
superior embellecen el anti’ \ 
guo acceso universitario y| 
nos obliga a volver. \

ASOCIACION yrtTeef-ESPAÑA
ENVIE ESTA SOLICITUD AT XPXflTxro ZsteíWADftib

¿Son suficientes 40 años 
para poner el mundo en orden? 

Gracias a la Inmunización, la Terapia de Rehidratación Oral, 
la Lactancia Materna y las Gráficas de Desarrollo, se están 
consiguiendo grandes y espectaculares avances en favor 

de la infancia.
Todavía hoy, mueren millones de niños por 

desnutrición y por enfermedades que pueden 
prevenirse.

Reducir la mortalidad infantil a la mitad es el objetivo del UNICEF. 
Para seguir progresando necesitamos su ayuda ¡Hágase SOCio!

Unicef
Asociación UNICEF-España

Eduardo Marquina, 39 
05001 - AVILA

SOLICITUD DE INGRESO 
como socio colaborador

Nombre y apellidos ....... .............. .......

ORDEN DE PAGO ÀL BANCO

Banco

Fecha de nacimiento 
Domicilio...................  
C. P./Población ........  
Provincia ...................  
Profesión .................... 
Teléfono.....................
(D
(1)
(2)

CUOTA ANUAL .......
CUOTA SEMESTRAL
Banco ..........................

Dirección
Población

dé

pesetas 
pesetas

de 198

1 (1) Cuota voluntaria Media por socio y año.
1 3.800 pesetas.

| (2) Se ruega pago por Banco o Caja de Ahorros.

Dirección...........................   J
Población.................................  :....
Provincia .................................................. . .
N.° de Cuenta ..........................................

Ruego a ustedes que. con cargo 
ta corriente en este Banco, se 
los recibos que les presente la ASOd*
UNICEF-ESPAÑA. por la suma de: 

Pesetas............ . anuales.
Pesetas.....................semestrales.

Muy atentamente.
Firma,

Nombre . 
Domicilio 
Población
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