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V ■Burgohondo (lugar en lo 
hondo) está asentado junto 
al no Alberche, en un paraje 
realmente encantador. Para

atravesar el puerto de Na
valmoral. El clima, el paisa
je, el propio río son motivos 
suficientes para acercarse a 
este lugar. Pero hay algo 
más: la abadía agustiniana 
que conserva los que pro-- 
bablemente sean los restos 
románicos más antiguos de 
nuestra provincia.

■Un personaje abulense 
conocido es Emilio Romero, 
nacido en Arévalo, es consi- 

derado maestro de periodis
tas. Su pluma ha dado a luz 
más de veinticinco m^ ar
tículos periódisticos. varios 
libros, dieciocho comedias, 
etc. Emilio Romero, que es, 
para algunos, figura polé
mica, se acerca ho\’ a nues
tras páginas.

■La Comunidad Económi
ca Europea y sus mecanis
mos de protección a los 
productos del campo es el 
tema que traemos a nuestra 
página de economía

■En las páginas dedicadas 
al campo, un total de cinco 
trabajos periodísticos sobre 
otras tantas cuestiones de 
indudable actualidad, entre 

las que habría que destacar, 
probablemente, las propues
tas asociativas al ministro 
de Agricultura, que aún no 
han tenido respuesta.
■Avila ciudad encierra mu
chos rincones cargados-de 
valor histérico-artístico. 
Conviene recordar que nues
tra ciudad ha sido declara
da patrimonio de la Huma
nidad, honor éste que sólo 
otras dos ciudades españo
las (Santiago y Segovia) com
parten. En nuestra última 
página publicamos las por
tadas de los cuatro monu
mentos románicos que. fue
ra de las murallas, recibie
ron el apoyo de la UNESCO: 
San Segundo. San Pedro. 
San Vicente y San Esteban.

Burgohondo: Paisaje, clima y río atraen 
al visitante
Alrededor de treinta y seis 

kilómetros separan Burgohon
do de la capital de la pro
vincia; un pueblo situado en 
el Valle del Alberche y que 
tiene todos los atractivos que 
quieran encontrarse en un 
pueblo turístico.

Burgohondo es la cabecera 
natural de la comarca, con 
unos atractivos no sólo pai
sajísticos, sino también eco
nómicos que han hecho afir
mar a más de uno que esta 
localidad es autosuficiente 
económicamente, aunque sus 
riquezas aún no estén sufi- 
cientemente explotadas.

Entre los recursos que hay 
que contar tenemos que em
pezar con el turismo, un 
turismo que se multiplica 

cada verano y que encuentra 
en Burgohondo la belleza de 
los paisajes, la bondad del 
clima y el indudable atractivo 
del río Alberche. Para aque
llas personas a las que gusta 
pasar sus horas en el campo, 
Burgohondo tiene decenas 
de lugares entre árboles y a la 
orilla del río en los que pasar 
largos momentos.

Otro de los recursos econó
micos de este pueblo son sus 
frutas, siendo especialmente 
conocidas las uvas y, sobre 
todo, los ya famosos meloco
tones de Burgohondo. El valle 
es también rico en recursos 
maderables, aunque su explo
tación es insuficiente.

Pero además de ello, Bur
gohondo hace tiempo que 

dejó de ser el típico pueblo 
abulense para ir evolucio
nando con el paso de los 
años No es, como muchos 
otros pueblos de la provincia, 
el lugar apacible que parece 
no haber cambiado en los 
últimos cien años, como es 
frecuente encontrar por nues
tras tierras. Junto a tradicio
nes. que no pueden olvidarse, 
Burgohondo es también el 
lugar donde se puede alternar 
con los amigos, donde se 
puede ir a comer o donde se 
puede ir a bailar y tomar una 
copa por la noche.

Uno de los rincones que 
sin duda puede llamar más la 
atención del visitante es la 
plaza en la que está situado el

Puente sobre el Alberche. KI río es im foco de ulraccion luristica
II MHKIPS-

Ayuntamiento. Una plaza en 
la que se organizan las ver
benas del verano y que —du
rante las fiestas, también en 
la época del estío-— se con
vierte en plaza de toros, 
donde profesionales y aficio
nados dan pases o mantazos 
a las reses. En esa plaza el 
Ayuntamiento contempla, a 
su derecha, las gradas per

petuas desde las que se ven 
¡as corridas.

Por lo demás, el resto de las 
edificaciones de la localidad 
son bastante modernas y ha 
perdido en buena parte el 
sabor rural del valle. No por 
ello ha perdido el atractivo 
que le dan el enclave, el 
ambiente, sus gentes y su 
propio ser, en el río Alberche,
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Í.a Abadía de Burgohondo, uno de 
los monumentos románicos más
antiguos de Avila

La abadía de la localidad 
de Burgohondo es probable
mente uno de los monumen
tos románicos más viejos con 
que contamos en la provincia 
de Avila. Culturalmente ese 
es el mayor atractivo con que 
cuenta Burgohondo, a pesar 
de que las autoridades del 
patrimonio no parece que 
pongan mucho empeño en su 
conservación.

Esta abadía de Burgohon
do fue el centro de la vida del 
pueblo, lo que es fácilmente 
comprobable al ver cómo 
todo él se despliega a lo largo 
y a lo ancho de lo que en 
tiempo fueron las dependen
cias de la colegiata agustina. 
Al cabo de los años, los frailes 
regulares agustinos que re
gentaban la hoy iglesia pa
rroquial, desaparecieron de 
allí, y con la orden desapa
reció también la importancia 
religiosa que tenía la loca
lidad. De esto hace ya mas de 
cien años.

EN EL ENTORNO 
CULTURAL DE LA 
ORDEN DE SANAGUSTIN

Mucho tiempo antes, la 
villa de Burgohondo pertene
cía al entorno cultural de la 
orden de San Agustín, pues 
no era la abadía sólo el 
monasterio en el que tenían 
su sede la citada orden de 
frailes regulares agustinos, 
sino que además en ella se 
daban importantes activida
des culturales y religiosas. 
Las comunidades que regen
taban los agustinos tenían 
categoría de colegiatas, pues 
en ellas se daba, junto a la 
vida pastoral propia de una 
parroquia, la vida litúrgica 
que era propia de una catedral.

Hoy día la que fue cole
giata y abadía es la parroquia 
de Burgohondo. Recientemen
te se ha hecho en su torre una 
labor de restauración con la 
que no parecen muy de acuer
do los vecinos de la localidad. 
Y como suele suceder siem
pre en estos casos, no les 
falta razón.

RESTAURADA LA TORRE, 
FALTAN OTRAS PARTES

La restauración ha afecta
do tan solo a la torre de la 
iglesia, cuando hay varias 
partes más que necesitan de 
una acción urgente, comen
zando por el mismo tejado de 

la iglesia, donde son fácil
mente apreciables las goteras. 
Pero además, la restauración 
que se ha hecho en la torre, 
da la impresión de no haber 
sido muy estudiada y ha 
dejado claramente al descu
bierto el paso de la chapuza. 
Como en tantos otros lugares, 
el cemento que se ha puesto 
entre las piedras de la torre 
no sólo es mucho más oscuro 
que el del resto de la edifica
ción, sino que además se 
extiende sobre la piedra de
jando unas feas manchas de 
color gris oscuro.

También el interior de la 
abadía necesita de una ur-' 
gente restauración. Empezan
do porque es difícil saber 
cuánto tiempo hace que no 
se pintan sus paredes, que da 
la impresión que estuvieron 
cayéndose a trozos, lo mismo 
que ocurre con el techo y sus 
goteras.

En el interior hay, además, 
un retablo de madera poli
cromada no muy valioso que. 

por no variar, tampoco está' 
en buen estado de conserva
ción.

FRESCOS ROMANICOS 
TRAS EL RETABLO

Hace años, al retirar una de 
las tablas del retablo, se des
cubrieron en la pared unos 
frescos, que probablemente 
sean coetáneos a la construc
ción de la abadía. Sin em
bargo, sólo se ve una parte de 
esta pintura porque no se han 
atrevido a retirar el retablo 
para ver qué es lo que s“ 
esconde detrás. Parece que 
mientras no haya seguridad 
de que lo que allí se va a 
encontrar sea de suficiente 
calidad como para quitar el 
retablo que lo tapa, no se vaa 
hacer nada en este sentido. 
Posiblemente la calidad artís
tica si pudiera ser suficiente, 
a juzgar por el color de la 
pequeña parte que se puede 
ver: pero asegurarlo es impo
sible.
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Francisco Galve Fernández, 
economista. __________________

Dada la importancia «lue 
tiene para la economía na 
Cional la entrada de España 
en la Comunidad Económica 
Europea, el 1 de Enero de 
1986, y para la Economía abu
lense en el tema agrícola va
mos a repasar cuál es la Po- 
1111. d Agrícola de las Comu
nidades Europeas y la for
mación de los precios.

D Objetivos de la política 
agrícola de la C.E.E.

1) incremento de la pro
ductividad, gracias al progre
so tecnológico.

2) Asegurar el nivel de vi
da de la población agrícola 
hasta colocarlo a la altura del 
de la Industria.

3) Estabilizar el mercado, 
controlando las fluctuacio
nes de la oferta.

4) Garantizar la seguridad 
de aprovisionamientos.

5) Asegurar precios razo
nables para el consumo.

11) Principios esenciales de 
la política agrícola de las 
comunidades (en adelante 
P.A.C.)

1) Preferencias comunita
rias;
a) Los productos comuni

tarios serán preferidos dentro 
de la Comunidad a los pro
cedentes del resto del mundo.

b) El consumidor comuni
tario no puede quedar desabas
tecido (se busca la autosu
ficiencia en la producción 
agrícola comunitaria).

2) Un solo mercado 
comunitario;
—Una demanda comuni
taria.
—Una oferta comunitaria.
—Un precio comunitario.
El precio comunitario es 

fijado por el Consejo de Mi
nistros.

a) Precio techo
Un precio máximo no ga

rantizado (tiene diferentes nom
bres según el producto).

b) Precio suelo
Precio mínimo garantizado 

para e' agricultor. Este precio 
no es el del mercado pues si 
las condiciones de oferta/de- 
nianda hicieran caer los pre
cios, organismos de la Comu
nidad compararían los exce
sos de oferta a un precio 
ntinimo para evitar que el 
precio se desplome (no todos 
los productos agrícolas tie
nen esta garantía).

» ílicó agrícola de las Comunidades
tropeas

3) sohdanada financiera.
Todos los Estados miem

bros de las Comunidades son 
solidariamente responsables 
de las consecuencias finan
cieras de las medidas toma
das por el Consejo de Mi
nistros para sostei^er el P.A.C.

111) La agricultura de la 
C.E.E. frente al exterior

Dado que el primer prm- 
cipio de P.A.C. es el de las 
preferencias de los productos 
comunitarios y los precios 
agrícolas comunitarios son, 
por régla general, más altos 
que los del resto del mundo. 
La Comunidad protege a sus 
productos agrícolas;

!) Con una tarifa exterior 
común.
2) Protección a las impor
taciones;
Con lo,s llamados ‘ prélè

vements" a la importación, 
siendo la diferencia entre el 
precio exterior (resto del mun
do) y el precio de la Comu
nidad.

Ejemplo;
Precio del trigo en la C.E.E. 

100 dólares Tm.
Precio del trigo en el mer

cado mundial; 70 dólares Tm.
Alemania compra trigo a 

Estados Unidos al precio de 
70 dólares Tm.

El importador alemán paga 
el trigo a 100 dólares Tm.

70 dólares para Estados Uni
dos.

30 dólares para el Fondo 
Europeo de Orientación y Ga
rantía (F.E.O.G.A.). Siendo es
tos 30 dólares los "prélève
ments", que son ingresos para 
la Comunidad.

3) Fomento a la exporta
ción.
Siendo la Comunidad ex- 

cedentaria en ciertos produc
tos agrícolas y que necesita 
exportar, se crean las "res
tituciones a la exportación", 
que son subvenciones para 
poder exportar. Son la dife
rencia entre el precio del pro
ducto agrícola en da Comu
nidad y el precio en el Mer
cado Mundial.

Ejemplo;
Precio ilel trigo en la Comu- 

nidad. 100 dólares Tm.
Precio del trigo en Rusia 

70 dólares Tra.
Si Francia exporta trigo a la 

URSS.
Francia cobra 100 dólares 
tm.
URSS paga 70 dólares Tm. 
FEOG.A paga 30 dólares Tm.
Los 30 dólares que paga el 

FEOG.A son las retribuciones 
a la exportación.

IV) El instrumento de la 
política agrícola comunitaria. 
El Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía 
(F.E.O.G.A.)

En 1962 se crea el FEOGA, 
que es un organismo finan
ciero de la política agrícola 
comunitaria, administrado por 
la Comisión y asistido por un 
Comité permanente de Es
tructuras Agrícolas.

1) Competencias del FEOGA;
a) Asegurar el sostén de 
los precios y regular el 
mercado.

bj Favorecer las modifica 
ciones estructurales en el te

rreno agrícola.

2) Recursos;

a) "PTelevement" (vistos 
anteriormente).

b) Franquicia progresiva, 
derechos' tarifa aduanera 
común.

c) Contribución de los 
estados miembros.
d) Fracción del l.V.A.

3) Gastos;
a) Por la sección de ga
rantía:

a.1) Precios de intervención 
de garantía, precios mínimos 
al agricultor.

a.2) Las restituciones para 
favorecer las exportaciones.

b) Por la sección de orien
tación:

Todos los gastos encami
nados a desarrollar, en zonas 
de Montaña y áreas depri
midas de la Comunidad.

Con este pequeño apunte 
se pretende contribuir al co
nocimiento de las Comuni
dades. fundamental para un 
sector tan importante para la 
economía provincial como el 
agrícola.

Olivetti
J. GARRIDO

Nuevo domicilio:

José Martín, 4 
teléfono 225013 - AVILA
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Antonio Carrera Jiménez.
Me encontraba frente 

por frente con el maestro. 
Terminaba de escuchar su 
última conferencia. En rea
lidad no me había gustado 
demasiado, pero sí el colo
quio que mantuvo seguida
mente con el público asis
tente. Seguía siendo el mis
mo; magistral, cortante, 
conocedor del tema, docu
mentado, con la última 
carta bajo el tapete, des
lumbrante y apabullante, 
sereno y conocedor. No se 
humilla porque es de débi
les, pero no es el ogro que 
todos piensan. Es la inteli
gencia serena y brillante. 
Es la sabiduría simplemen
te, pero no sé de qué es 
sabio. Y me atreví. Le hice 
la primera pregunta.

—Antes de la democra
cia y en democracia, ¿no 
cree que estorban los inte
ligentes?

—No tengo esa impre
sión. Lo que siento es que 
faltan intelectuales.

Me había dejado al des
cubierto. Pero seguí, pen
sando más en el trabajo a 
realizar que en los proble
mas que se avecinaban.

— Una lumbrera del. pe
riodismo, como Vd., ¿no 
cree está falta del recono
cimiento público y oficial 
que merece?

—En este país hay que 
pagar un precio a la rele
vancia, al éxito y todo lo 
demás que me ha venido a 
través del periodismo, la 
literatura, el teatro, y la 
novela. Estoy acostumbra
do y muy pronto me di 
cuenta que ese precio hay 
que pagarle. Así es que no 
echo de menos nada de 
aquello que yo pienso que 
merezco. No me hacen su
frir esas cosas. Lo pago y 
en paz. Por ejemplo, no 
estaré en la Real Acade
mia Española de la Len
gua.

Le había encontrado un 
punto débil y una apeten
cia. Podía ser mi argumen
to para otra ocasión. Está
bamos en paz.

LA PRENSA DE HOY

— Don Emilio, una de 
las cualidades que no sola
mente enseñó a sus perio
distas, sino también de
mostró, fue la profesiona
lidad y la objetividad en el 
ejercicio del periodismo, 
¿qué opina de la prensa de 
11 oy?

—La veo más anecdóti
ca que importante. Los pe
riódicos del primer tercio 
de este siglo —ABC, El 
Sol, El Heraldo, La Voz- 
tenían el entusiasmo por la 
noticia, pero al tiempo te
nían unos colaboradores y 
una manera de hacer la 
crítica al poder que era 
más brillante y más seria 
que ahora. Ahora se busca 
el chisme, la anécdota, el 
escándalo, la nota menor 
para sobresalir o para exci
tar, para sorprender. A mí 
este tipo de {Íeriodismo me 
gusta menos. No es real
mente el que me gusta. 
Pienso que el periodismo 
es una expresión de opi
nión pública. Por lo tanto 
hay que ser muy rigurosos 
en cuanto a la información 
y después muy bien cons
truidos para hacer las ob
jeciones al poder.

—Dos periódicos: ABC

Emilio Romero, maestro de periodistas

y El País. ¿Qué opina de su 
objetividad?

—El País escora a la 
izquierda y ABC escora a 
la derecha. Pero desde el 
punto de vista técnico, El 
País es mejor que el ABC 
como construcción profe
sional.

—Se ha resaltado mu
cho su faceta periodística, 
pero no así su faceta lite
raria, cuando esta es sobre
saliente, ¿por qué?

—En la Real Academia 
Española hay también ma
fias y en las página críticas 
de los periódicos hay tam
bién secuestradores de in
genios, se ejerce en silencio 
y se valoran otras cosas. 
Eso es corriente. Ahora se 
está cometiendo un enor
me pecado con Camilo Jo
sé Cela. Es el mejor narra
tivo que tiene este país, su 
naturaleza es clásica, y no 
tiene todavía el premio 
“Cervantes” ni el premio 
“Príncipe de Asturias”.

—¿No será que Vd. está 
considerado como un pen
sador de derechas?

—También me decían en 
el antiguo Régimen que 
era de izquierdas. Cuando 
gobierna la derecha, me 
dicen que soy de izquier
das, y cuando gobierna la 
izquierda, que soy de dere
chas. Luego tengo la razón 
en los dos períodos.

LOS POLITICOS 
DE AHORA

—En uno de sus famo
sos editoriales de “Pueblo” 
llamaba a los ministros de 
Franco pigmeos. ¿Qué di
ría ahora de los ministros 
actuales?

—Si en aquella época, 
los llamé pigmeos, ahora 
por razón de actualidad 
les llamaría pitufos.

—¿Estamos ya ’en una 
verdadera democracia?

—Estamos en una de
mocracia en función del 
pluralismo político, de las 
libertades de expresión y 
del destino que confígura 
la soberanía nacional. Eso 
está claro. Lo que ocurre 

“En este país hay que pagar un precio a la relevancia, al 
éxito y a todo lo demás que me ha venido del 
periodismo, la literatura, el teatro y la novela”

es que después, este país 
nuestro tiene estos defectos 
importantes para hacer 
una democracia mejor. Tie
ne una clase dirigente de 
dos millones de personas y

'‘Adolfo Suárez y yo hemos sido 
viejos amigos y resulta que después 
ha tenido unas actitudes en la vida 
española, como presidente del Go-
bierno, que me 
espíritu crítico, 
merecido otros
estos momentos y, en otras ocasiones 
Felipe González”.

hasta diez millones con cu
riosidad informativa y cul
tural. Pero de diez millones 
a treinta millones que com
ponen el cuerpo electoral 
tienen una falta de infor

mación muy copiosa y muy 
importante respecto a mu
chas cosas vitales para la 
política. Nosotros somos el 
país europeo que menos 

periódicos y menos libros 
lee. Con estos materiales o 
,bases sociales las democra
cias salen, lógicamente, 
peor.

—Se dice de Vd. que

han merecido el 
como me lo han 
muchos, como en 

tiene lengua viperina. ¿Es 
muestra de envidia e inca
pacidad para con Vd.?

—A mí siempre me tie
ne miedo el culpable, nun

ca el que no lo es. Por lo 
tanto pueden estar tran
quilos aquellos que tengan 
almas seráficas y deben de 
estar intranquilos aquellos 

que tengan temor de sí 
mismos.

RELACIONES CON 
SUAREZ

—Parece que hay miedo Bí 
a preguntarle, por sus reía- i 
clones con Adolfo Suárez. | 
¿Usted derrotó a Adolfo B 
Suárez? S

—Por fa' '■, yo no oue- 9 
do apuntar en m. historia 1 
esa nota brillante. No, 
Adolfo Suárez no ha teni
do más que un triunfador y 
un verdugo; él mismo.

—Cuando Adolfo Suá- H 
rez es nombrado presiden-1 
te del Gobierno, en Avila i 
se especulaba conque Vd. | ; 
formaría parte de su equi-i 
po colaborador. No es así | 
y comienza la guerra. ¿Fue i 
revançha, despecho o ne-1 
cesidad lógica de su actí- g 
vidad periodística? 3

—Adolfo Suárez y yo | 
hemos sido viejos amigosy I 
resulta que, después, ha S 
tenido unas actitudes en la | 
vida española, como presi-1 
dente de la Nación, que me B 
han merecido el espíritu | 
crítico, como me lo han j 
merecido otros muchos, I 
como en estos momentos ! 
y, en otras ocasiones, Feli
pe González. Yo no he 
tenido más que mi fideli
dad a mi oficio de crítico 
en el periodisipo. Lo que B 
me ocurre es que yo, a| 
Suárez, le conozco muy! 
bien y es muy probable que | 
yo tenga mejor informa-1 
ción de Adolfo Suárez que 
pueda tenerla otro perio
dista contemporáneo. Pero J 
la verdad es que no ejerzo | 
esa información y no soy | 
más que crítico.

—Se ha llegado a decir • 
que en el antiguo régimen , 
Vd. daba la luz verde a los' j 
diputados que se presenta- 1 , 
ban a Cortes. ¿Es verdad? ;

—Esa versión que Vd. 
me da es completamente | 
nueva para mí. Por el con- | 
trario, siempre ha conspi- S ’ 
rado el Poder para que yo |

no saliera elegido, don Ca
milo Alonso Vega, enaniO' 
radísimo de Adolfo Suá
rez, ministro por aquel en
tonces de la Gobernación, 
detestaba a Emilio Rome
ro porque le calificaba oe 
rojo. El almirante Carrero 
Blanco, otro de los protec' 
tores de Adolfo Suárez con 
López Rodó, los A^^vL’ 
eran enemigos míos. ». 
me movía como un pato' 
sano. En Avila salía P^' j 
lamentario por mí mism

1
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“Yo me movía como un partisano. En Avila salía 
parlamentario por mí mismo contra el poder, que 
siempre proporcionaba otros nombres para que yo no 
saliera. Yo no hacía nada, era víctima de los demás”.

1 contra el poder, que siem- 
8 pre proporcionaba otros 
| nombres para que yo no 
| saliera. Yo no hacía nada, 
| era víctima de los demás.

1 LAS FUENTES 
i DE INFORMACION

■ 8 —Sus artículos, igual- 
8 mente se dice, son lo pri- 

! 3 mero que leen los polí-
8 ticos, los ministros y los 
8 representantes de las otras 
1 fuerzas vivas, ¿es por mie- 
1 do o por deleite?
8 —Simplemente para es- 
g tar bien informados.
8 —Cuáles son sus fuen- 
6 tes de información?
S —Lo que ocurre es que 
8 leo todos los periódicos de 
8 Madrid, de Barcelona, del 
8 País Vasco, un poco de 
8 prensa francesa, boletines 
6 confidenciales, libros de 
8 impacto y, luego, reunio- 
8 nes diarias, comidas y ce- 
g ñas con personajes de la 
1 situación. Y con estos ma- 
8 nantiales es como me in- 
g formo.
| —¿Cuáles son las claves 
8 para hacer una entrevista 
9 como Ias suyas actuales?
| —En primer lugar, por- 
B que nunca pretendo ser el 

protagonista, sino quiero 
8 que lo sea el personaje 
8 entrevistado. Es la clave.
9 Veremos cómo me sale la

que mañana (día 28 de 
mayo) tengo que hacer a 
Alfonso Guerra o la que en 
la Cope realizaré por la 
noche a don Adolfo Suá
rez.

¿Y el próximo libro?
—Lo entregaré a finales 

de año y se titulará “El 
forastero”. La editorial pu
blicará también los 100 
mejores artículos de Emi
lio Romero.

— ¿Por qué le echaron 

'‘Me marché de ‘'El Imparcial” por
que el dueño era un banquero, Do
mingo López, que me puso condicio
nes para la línea informativa y políti
ca del periódico y le contesté que no 
obedecía órdenes de ninguna empresa 
periodística”.

de la dirección de “El Im
parcial”'?

—Fui director dos meses 
nada más de “El Impar
cial” y me marché espontá
neamente porque el dueño 
de “El Imparcial” era un 
banquero, Domingo Ló
pez, que me puso condi

ciones para la línea infor
mativa y política del perió
dico y le contesté que no 
obedecía órdenes de nin
guna empresa periodística 
y, por lo tanto, me marché 
porque quise, por no obe
decer ai empresario que 
quería imponerme sus dic
tados.

—¿Qué piensa de la mu
jer'?

—Que es el único triun
fo del hombre.

— ¿Qué busca'?
—Soy un hombre ya sin 

intereses. Siempre he defen
dido que el director de un 
periódico debe tener me
nos de cincuenta años. Yo 
cumpliré pronto los sesen
ta y nueve. Para tener inte
rés, hay que tener o preten-

der un futuro con un pasa
do. Solamente me queda la 
vida.

El tiempo impidió que 
siguiéramos hablando.Qué 
poco tiempo tiene don 
Emilio Romero y qué bien 
lo aprovecha. Ha escrito 
má.s de 25.000 artículos 
periodísticos, vario.s libros, 
18 comedias, infinidad de

ensayos, ha vivido, amado 
y querido. Aún conserva 
ese raro amor por su ciu
dad, Arévalo, que tanto le 
honra. Se siente a gusto 
con el busto que Juan de 
Avalos le hizo para la pla
za, lo mismo que chatean
do y pasando unas horas 
por esta ciudad histórica 
abulense.

MUEBLES
MUÑOZ

— DECORACION — 
Fabricación Propia 

Dormitorios - Cocinas - Tresillos - 
Salones - Etc.

Muchos abulenses conocen nuestra calidad 
y PRECIO

APROVECHESE DE ELLOS
ARENAS DE SAN PEDRO (Avila) * LA ADRADA (Avila)

P^ de Santa Lucía, 10 Teléf.: 37 06 48 Carretera Madrid - Plasencia, Km. 80
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El sector, a !a espera de la respuesta Ont.di

Las organizaciones agrarias 
propusieron un pacto a Carlos Romero

V.M.C.

Pocas esperanzas en el sector

Vacuno, “Operación 
delanteros”

Vidal M. Carlóa

El conjunto de las organi
zaciones generales agrarias 
de carácter estatal y con una 
cierta representación, han 
hecho una propuesta con
junta al mimistro de Agricul
tura, Carlos Romero, para que, 
de una vez por todas, se pue
dan solucionar los diferentes 
problemas que hoy preocu
pan al sector. Esta propuesta 
en unos términos similares, 
ya había sido elevada al Mi
nisterio de Agricultura hace 
varios meses individualmen
te por las organizaciones 
UFADE, CNJA y por la COAG, 
sin que la Administración se 
hubiera manifestado sobre el 
particular.

Para las organizaciones 
agrarias, (OPAS) es indispen
sable que el campo y el Mi
nisterio lleguen a una serie 
de principios de acuerdo para 
el desarrollo en el futuro de la 
política agraria, cuando las 
decisiones se adoptan en su 
mavor parte en Bruselas. Des
de esta perspectiva, entien
den que es preciso trabajaren 
común, buscar juntos las so
luciones y las estrategias y, 
en ocasiones también, aguan
tar los problemas. En medios 
agrarios, se entiende tam
bién, que lo más sencillo para 
el Ministerio de Agricultura 
sería plantear la situación 
agraria sobre una mesa, ini
ciando una política común 
que no ha existido hasta la 
fecha. Por parte de las OPAS, 
existe una decidida voluntad 
para solucionar definitiva
mente el tema de la represen
tatividad en Bruselas, esta
bleciendo también una fór
mula en el interior.

Como ya se informó en 
ocasiones anteriores, actual
mente solamente están pre
sentes en el Comité de Orga
nizaciones Profesionales Agra
rias de Bruselas (COPA), las 
siglas UFADE. CNJA. UPA y la 
CNAG. habiéndose quedado 
fuera la COAG el pasado mes 
de diciembre. En los últimos 
meses. UFADE. que ha estado 
un año excluida en España de 
las mesas con el Ministerio 
de Agricultura, había mani
festado sus reservas a que 
entrase la COAG en el COPA 
mientras no se aclarase ante 
el ministro Carlos Romiero. to
dos los puntos relatives a la 
representatividad en la polí

tica agraria nacional. Por esta 
razón, fue solicitada una ne
gociación con el Ministerio 
que hasta la fecha no se ha 
producido.

Ante la existencia de estos 
problemas, cuatro organiza
ciones en Bruselas y otra en 
las puertas, los responsables 
del COPA se dirigieron fechas 
pasadas a las cabezas de 
UFADE. CNJA. UPA y la CNAG. 
para que se pusieran de acuer 
do y adoptasen una decisión 
definitiva sobre el "asunto 
COAG”. Como respuesta a esa 
sugerencia, las organizacio
nes agrarias iniciaron un pro
ceso de negociaciones con 
los resultados siguientes; a) 

♦ comunicar a Bruselas la exis
tencia de este proceso pidien
do un plazo de un mes para 
ponerse de acuerdo, b) remitir 
un escrito al ministro de Agri
cultura, Carlos Romero sugi
riendo la necesidad de dar un 
nuevo aire a las relaciones 
entre la Administración y las 
organizaciones agrarias.

En relación con Bruselas 
el tema es simple. Hoy están 
presentes cuatro siglas. Una 
salida podría ser que entrase 
también la COAG y. teórica
mente, la situación habría 
quedado resuelta. Pero hay 
otras cuestiones de fondo. 
Sucede que en el COPA, para 
que entre una sigla, debe ha
ber unanimidad total de to
dos sus miembros y. basta 
que un sindicato se oponga 
para que una sigla no tenga 
acceso Pero, sucede algo si
milar a la inversa. Cuando 
una sigla entra en el COPA, ya 
nadie la puede expulsar aun
que en su país respectivo 
haya perdido toda su repre
sentatividad.

En el resto de los países de 
la CEE. donde el asociacio
nismo agrario ya está conso
lidado. eso no se produce. Sin 
embargo, sí podría ocurrir en 
España en las próximas elec
ciones que se celebren en el 
campo. Y. podría suceder que 
una sigla desapereciera del 
mapa pero que siguiera te
niendo su silla en Bruselas.

Esto es algo que se quiere 
evitar y que se defiende des
de UFADE. Para esta organi
zación. habría que dar mar
cha atrás y volver al principio 
con otra fórmula. En el COPA 
no deberán estar tas siglas 
como tales sino tina platafor

ma cuyo nombre está por 
decidir y que debería consti
tuirse en el sector. En esta 
plataforma estarían presen
tes las cinco organizaciones 
agrarias de carácter general, 
en este momento con una 
representación igual entre to
das las partes. En un futuro, 
los puestos y la capacidad de 
voto, serían en función de los 
resultado-s de las elecciones. 
Con esta fórmula, no habría 
nunca el problema de siglas 
que aparecen o desaparecen 
ante el COPA.

Pero quizá el aspecto más 
importante de estas conver
saciones entre las organiza
ciones agrarias, esté determi
nado por la propuesta de pac
to que han solicitado las mis
mas al ministro de Agricul
tura. Carlos Romero. El titular 
de Atocha no podrá argumen
tar ahora, para sus ausencias, 
la falta de unos interlocuto
res o la división del sector. 
Esta propuesta fue suscrita 
inicíalmente por CNJA. COAG 
y por la CNAG, UFADE fue la 
tercera fuerza en sumarse. 
UPA. se lo estaba pensando, 
lo cual no deja de ser curioso, 
cuando nadie pone hoy en 
duda la capacidad de ‘ suge
rencia” que existe desde el 
Ministerio respecto al sindi
cato de UGT y más tras haber 
eliminado al anterior secreta
rio general Vicente Bernáldez 
para sustituirle por el herma
no del jefe del gabinete de 
Carlos Romero.

La propuesta que ha hecho 
el sector al ministro es sim
ple: se quiere un acuerdo 
para el establecimiento de 
una mesa institucional Mi- 
nisterio-OPAS donde se tra
ten todos los problemas del 
sector agrario pensando en la 
defensa de nuestros intereses 
ante la CEE. La formación de 
mesas en la misma línea para 
cada sector, así como el dise
ño de una estrategia ante la 
CEE. Las OPAS piden una 
mayor coordinación con el 
Ministerio, más información y 
soportes técnicos. Finalmen
te se urge una definición de 
las ayudas que aportaría la 
Administración para apoyar a 
las OPAS en sus compromisos 
en Bruselas. Son peticiones, 
tal como están las cosas, to
das de la más pura lógica y 
pensando en lo mejor para el 
campo. Agricultura tiene aho
ra la palabra.

Tal como estaba previsto, 
el pasado 12 de mayo se ini
ciaron las compras para in
tervención de cuartos delan
teros de vacuno con el fin de 
intentar la recuperación del 
mercado. Esta nueva actua
ción con la normativa comu
nitaria. ha Sido recibida con 
cierto escepticismo en el sec
tor ante el profundo hundi
miento de las cotizaciones. 
Como dato positivo, parece se 
abren mayores posibilidades 
para la exportación tras la 
fijación de los nuevos pre
cios y la reducción del Mon
tante. La filosofía de la Co
munidad, al cambiar la inter
vención de los cuartos tra
seros por los delanteros, vie
ne determinada ante los da
tos sobre el consumo. En los 
períodos de mayor calor, tam
bién varía el tipo de las co
midas aumentando aquellas 
más rápidas o ligeras y donde 
tienen mayor cabida las pie
zas traseras que delanteras. 
Por esta razón, en esta época 
ha sido suspendida la compra 
de traseros.

En los últimos dos meses, 
las compras de traseros por la 
intervención, se elevaron so
lamente a unas 300 tonela
das, cifra totalmente insufi
ciente para las necesidades 
del sector. En los cuartos de
lanteros. actualmente todo son 
incógnitas. La Comunidad ha 
establecido la compra de car
ne categoría A y los cuartos 
delanteros pueden ser con 

Los canales de sacuno

dos cortes, de cinco y de ocho 
costillas para los tipos U2- 

U3-R2-R3-02 y 03. |
Brevemente, los precios de H 

interv^ención son los siguien- § 
tes para cuartos con corte de 
cinco costillas: U2, 351.3 pe
setas más 28.60 kilo por gasto 
de sacrificio; U3,348.6 pese
tas más 28.44 por gastos de 
sacrificio; R2. 337,8 pesetas 
más 27.51 por gastos de sa
crificio; R3,333.8 pesetas más 
27,20 por gastos de sacrificio; g 
02,316,8 pesetas kilo más 25,72 
pesetas por gastos de sacri
ficio: 03, 311,78 pesetas más 
25,3 pesetas kilo por gastos 
de sacrificio.

Para los cuartos con ocho 
costillas, los precios son: 
U2.374.6 pesetas más 30.59 
como gastos de sacrificio; U3. 
371.8 pesetas más 30.3 como 
gasto de sacrificio: R2. 360,3 
pesetas más 29,34 por gasto 
de sacrificio: R3,356,11 pese
tas más 29 pesetas por gasto 
de sacrificio: 02,337,47 pese
tas más 27,85 por gasto de 
sacrificio y el tipo 03,332,56 
pesetas más 27,02 por gastos 
de sacriPcio.

Pensando en el ganadero, 
es importante subrayar que la 
Administración española si
gue de negociaciones con la 
CEE para la determinación 
del período para el pago apla
zado. En principio se daba 
por hecho un plazo de 60 
días. En la actualidad se ha
bla ya de hasta 120 días, lo 
que supondría un duro golpe 
para el sector a sumar a las 
dificultades actuales.

R. YUSTE SA;
CONCESIONARIO OFICIAL Y 
EXCLUSIVO PARA ÁVILA Y 

PROVINCIA

BERTOLINI
MACCHINE AGRICOLE

MAQUINARIA AGRICOLA
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Carretera de Burgohondo, s/n • Teléfono 220316
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El organismo rey-'ador del Reino de España
Por Albar (arueño

l u lu orguni/ucióü ivgu 
ladoiu de los pioducios 
aururios \ gauailcros. . '1,1 
ci denominudo Organisns' 
liitvnentor. I’m cl iiio- 
incnto. es cl Scapa ciuici: 
cumple sus prunelas iim- 
eimies, aproe cebando su 
estructura eentrah/ada e 
su tradicional gestion de 
aimaecnainientos: I l Sen- 
l'.i cmnprai cl Senpa \endc 
\ ci Senpa paga.

1 a estructura del Senpa 
es. todaeia dentro del 
nieior argot electoral un 
relido de Iranquisino. Se
lla liberalizado el mercado 
interior del trigo: pero sólo 
a medias, l a maslodón- 
tiea estruelura del Senpa 
sigue siendo de la Adnn- 
nisiración, del Patrimonio 
del l stado: sigue estando 
gestimiado desde una Di
rección (.ieneral, las ae- 
tuaeiones del Senpa \ de 
lus multinacimiale.s han 
mandado \ templado as 
actiiacicncs cerealícolas 
(.Imante la cantpaña. \«' es 
posible dccii e|Uc se haca 
auspiciado la entrada del 
sector eu la comciciali/a- 
ciôn. X’ quien diga lo con
trario no tiene nuis que '.ci 
c|Uienes ban c.\portado \ 
ilincncs han maneiado cl 
meicado salvo errores de 
ultima ho'a debidas a de
cisiones administrativas

Con la boca pequeña, se- 
Mene hablando en la \d- 
ministracion del sistema 
oigain/ativo a, seguir en

1 spana. Hasta es posible 
que existan vanos borra- 
dotes. Se han estudiado los 
n eddos de otros países 
comunitarios \. como con
clusion. se ha visto que 
andamos bastante lejos del 
complejo, participativo v 
privatizado sistema tran
ces. e Igualmente, lejos det 
naciomd sistema aleman. 
Ambos modelos, muv dile- 
rentcs. han sido estudiados 
por los tuncionarios más 
preparados, sin que nadie 
bava tomado, aún. una de
terminación clara. I viden- 
temente. v siguiendo el es- 
quema de "todo para el 
pueblo, pero sin el pueblo" 
el Ministerio de .Agricultu
ra se lo come v se lo bebe 
sin hacer participe al sector 
v a sus representantes (.ic
ios planes cine solo alce- 
tan a los agricultores.

II sistema I ranees no 
gusta a una parte de ia 
admimstiacion. por la pu- 
vati/acion de las decisio
nes. C ada sector regula v 
lunciona cu base a muís 
cuotas que le cobran el 
producto!, puesto que la 
Organización Interprole- 
sional les pertenece. .Aqui. 
en el Ministerio, esa inde
pendencia no gusta Se di
ce. se justilica este prurito, 
poi i.is tasas que cobian 
¡os organisUK's para su 
luncionanuciito v gestion, 
t unosamente lo.s cerealis
tas. ganaderos o lecheros 
H.inccscs están muv s'itis- 

techos de sus organismos 
mtcrprolesionales.

1-1 sistema alemán, por 
contra, se basa en la es
tructura hitleriana de mo
nopolio. .Aprovecbándbla 
se creó el B.AI..AM. donde 
productores, industriales, 
consumidores v un comer
cio luerte v propio, se en- 
tronca en el mismo v llevan 
adelante his normas comu
nitarias y sus propios inte
reses.

Aquí podemos, por 
nuestra reciente adhesión? 
iniciar un sistema organi
zativo sin caer en los errt-- 
res de otros países. Pode
mos sentar las bases de un 
organismo interventor c;i- 
paz de privatizar en un 
luturo pró.\imo las deci
siones. Dejar, de verdad, 
gran parle de las riendas 
comercializadoras en ma
nos del sector. LI sistema 
trances, con organismos 
sectoriales de intervención, 
seria magnilico: pero taita 
estructura organizativa, 
que. además, no se quiere 
m auspiciar, m crear, l a 
división, a la italiana, que 
están sulriend(' los coope
rativos es un sintonía más 
del "mal ejemplo”. ¿Caerá 
ci Ministerio en el error de 
lavar la cara privatizadiini 
ai Senpa v seguir con el 
pseudo monopolio actual" 
(Creara un Irente Senpa- 
Mci corsa-multi naciona les- 
que impida el crecimiento 
cooperativ o.'

Cereales y leche, principales 
afectados por las tasas de 

corresponsabilidad
V.M.C.

El creciente costo de los 
excedentes agroganaderos lle
va a los organismos comu
nitarios a utilizar una serie de 
sistemas que recorten la in
tervención o impidan el cre
cimiento de las produccio
nes. El memorandum del va
cuno — aparcado hasta Di- 
cientbre—, o la congelación de 
precios, son síntomas evi
dentes de esta filosofía aho
rrativa y desincentivadora de 
la C.E.E. en materia agraria. 
Dentro de este contexto se 
enmarcan las tasas de corres
ponsabilidad para cereales y 
leche, de las que se habla 
poco desde la administra
ción, por aquello de la escasa 
propaganda que producen es
tos impuestos a la produc
ción.

La tasa de cereales, un 3 
por ciento del precio de in
tervención está, en parte, en 
el alero. El día 26, se reúnen 
de nuevo los Ministros de 
Agricultura Comunitarios pa
ra perfilar detalles no sufi
cientemente aclarados en el 
Consejo del 25 de Abril pa
sado.

Este tres por ciento, supon
drá 0,75 pesetas/kg. para trigo 
panificable y maiz, 0,71 pese
tas/kg para trigo forrajero: 0,68 
pesetas para la cebada y 0,69

pesetas/kg para el centeno 
fonajero. Un verdadero de
sastre, si se une al del retraso 
en los pagos o el recorte, en la 
práctica, del período de in
tervención.

No está claro, aún, si los 
"pequeños cerealistas" toda
vía sin definir estarán libres 
de pagarla, o tendrán primero 
que soltar el dinero y, des
pués, les será devuelto; Fór
mula esta que causa asombro 
por la estupidez burocrática 
que implica.

Para la leche, el tema es más 
serio. Según el Reglamento 
1079'77 se cobrará durante 
esta y la próxima campaña, un 
2% sobre el precio indicativo de 1 
la leche. Esto supone pagar 
80 céntimos por litro. Pero lo 
que es más grave: esta tasa 
tiene carácter retroactivo des
de el mes de Abril pasado. No 
es de extrañar el silencio ofi
cial en estas fechas electora
les.

Quedarían exentas del pa
go de esta tasa, las zonas de 
alta montaña, posiblemente 
las desfavorecidas y. si hay 
suerte y la Comisión lo acep
ta. quedaría libre de esta tasa 
toda Galicia. Aún cuando se 
aprueben estas zonas exen
tas, una gran parte de los 
ganaderos tendrá que pagar 
esta tasa: para nosotros un 
verdadero impuesto por pro
ducir.

Vidal M. Carlóa____________
No pudo ser, Tras dos año.s 

de negociaciones intermiten
tes, se produjo' la ruptura 
entre los miembros de la Co
misión gestora de la Confede
ración Española de Coopera
tivas Agrarics. .3 las pocas 
fechas, un grupo de coopera
tivistas disidentes, sacaban a 
la calle lo que se ha denomi
nado como la Asociación Es
pañola de Cooperativas Agra
rias. A primera vista, una rup
tura solamente por cuestio
nes profesionales y técnicas. 
En el fondo, se van a dejar ver 
posiciones políticas, con las 
entidades del centro para la 
izquierda capitaneando una 
alternativa mientras la otra 
continuará con sus viejos di- 
tigr'ntes donde hay también 
hombres del PSOE junto a 
Otras personas con plantea
mientos del centro o la de
recha.

Guerra en el cooperativismo agrario
La continuación de ¡a Aso

ciación Española de Coope
rativas Agrarias, no ha sido 
tratada en los medios de co
municación con la importan
cia simbólica que merece es
te hecho aunque, en un prin
cipio. detrás de la misma, no 
haya una gran masa de afilia
dos o siglas. Algo similar en 
esto de las cifras sucede entre 
las organizaciones agrarias, 
Pero, lo importante es estar 
ahí planteando ya a la Admi
nistración la necesidad de 
que. a partir de ahora, cuando 
se trate de hablar con el mo
vimiento cooperativo, se de
be contar con las dos siglas.

Hace ahora dos años, el 
director general de Coopera
tivas. Sebastián Reyna y con 
la presencia también de Agri

cultura, hacia posible un pri
mer encuentro de todo el 
movimiento cooperativo para 
que. por encima de toda dife
rencia se tratasen de poten
ciar los vínculos profesiona
les y los intereses económi
cos. El objetivo era abrir el 
camino para la formación de 
una sola entidad estatal que 
aglutinase a todo el movi
miento asociativo. En aquel 
encuentro, se dieron pasos 
positivos. Se constituyó una 
comisión gestora que seria la 
encargada de redactar los 
nuevos estatutos.

En este trabajo, han estado 
prácticamente año y medio. 
Desde algunas comunidades 
autónomas como Cataluña y 
el País Valenciano, se pro

pugnaba un modelo de orga
nización con base autonómi
ca. metiendo dentro a los 
sectores. Desde otras partes 
como la Unión de Bodegas, se 
pretendía otra estructura don
de el sector productivo tuvie
ra mayor protagonismo, sin 
eliminar el marco autonómi
co. Y, se puede decir que en 
esa guerra estuvieron ambas 
partes desde un principio y, 
esa guerra acabó siendo el 
motivo desencadenante de la 
división. En los últimos me
ses. la comisión gestora tra
bajó para la constitución de 
las Federaciones autonómi
cas que, según sus responsa
bles. ya estarían funcionan
do en su mayor parte con la 
excepción de algunas como 
Castilla y León, Rioja, Cana

rias etc... El pasado mes de 
abril, se producía la ruptura 
definitiva en el seno de la 
gestora, abandonando la mis
ma el representante de la 
Unión de Bodegas y uno de 
los responsables del sector 
cooperativo en el PSOE, Víc
tor Oliver y la Federación de 
APAS. Han pasado solamente 
semanas para la constitución 
de la nueva Asociación a la 
que, en primer lugar se acusa 
de escasa implantación y de 
montaje. Dos acusaciones 
sobre las que resulta muy 
díficil pronunciarse pero que, 
indudablemente van a que
dar despejadas en un futuro 
no lejano. En este momento, 
abierta una alternativa, es 
muy probable que se vayan 
sumando cooperativas a la 
nueva Asociación abriéndose 
día a día más la distancia 
entre ambas cúpulas organi
zativas.

Desde siempre, ¡estamos por la labor! 
mano a mano con el agricultor, con el 
ganadero...
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Cuatro portadas 
románicas de 
otros tantos ' 
templos de Avila

Avila. Redacción

Cuando la UNESCO declaró, el 
pasado mes de diciembre, a Avila 
como ciudad patrimonio de la 
Humanidad (honroso título que 
sólo otras dos ciudades españo
las poseen) se fijó aparte de en la 
muralla y en todo lo que ésta 
encierra, en cuatro templos ro
mánicos situados extramuros. Se 
trata de las iglesias de San Se
gundo (junto al río Adaja), San 
Andrés, Santos Vicente, Sabina y 
Cristeta y San Pedro.

Como puede apreciarse en las 
imágenes que publicamos, las 
portadas de los cuatro templos 
patrimonio mundial son simila
res en los casos de San Segundo 
y San Andrés e, incluso, la de San 
Vicente —fachada sur todas 
ellas— tienen un gran parecido 
con éstas dos.

• San Vicente es el templo ro
mánico abulense más conocido 
y admirado. La portada de la 
fotografía corresponde a la fa
chada sur. Fue reconstruida con 
cierta arbitrariedad. Está forma
da por arcos de medio punto.

San Andrés I l MHRLRAS

dispuestos en orden decreciente

San Pedro San Segundo I l MURI RASIl MBRIRAS

el inferior se cierra con el Cris-
mon como clave. Las esculturas

joya artística comparable al Pór
tico de la Gloria de la catedral de 
Santiago de Compostela.

lumnas cada una rematadas con
capiteles de animales.

y apoyados sobre columnas cu
yos capiteles están decorados
con baquetón y rosetas. Los
arcos tienen motivos vegetales y

románicas fueron incorporadas
en los dinteles posteriormente a
la construcción de la portada

• La portada oeste de San Pedro
consta de dos partes: la superior.
con arquivoltas lisas y amplias.
apoyadas en capiteles campani
formes e invertidos; la inferior se
compone de dos machetones
con capiteles diferentes a los de
la parte superior.

• San Andres y San Segundo
(ésta, antes fue Santa Lucía y.
después, San Sebastián) tienen
las portadas sur muy semejantes,
con arquivoltas de rosetas en los
intercolumnios y con cuatro co

Los cuatro templos citados
tienen otras portadas de mayor
valor, incluso, que las que aquí con
templamos, como es el caso de la
basílica de San Vicente cuya
portada oeste es una verdadera
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