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«EL BALANCE ES POSITIVO»

NORMALIDAD POLITICA discusiones y aprobación de textos

«HA DISMINUIDO LA TENSION, LA EXPECTACION 
ANTE LA VIDA PARLAMENTARIA»

Antonio Hernández Gil ha cumplido un año 
como presidente de las Cortes. Toda una épo
ca importante para la historia de la democra
cia española. Desde su sillón presidencialista ha 
tomado contacto con el sentir de la calle a tra
vés de los representantes parlamentarios. Sabe 
y conoce lo que quieren sus conciudadanos por
que conoce perfectamente que es en el Par
lamento donde se recoge la expresión de un pue
blo. Y él lucha, denodadamente, desde que se 
levanta de su cama, diariamente, para que esa 
expresión popular se convierta en una realidad 
legal.

Ha pasado un año y las funciones de nues
tras Cámaras han sido duramente criticadas y 
elogiadas. Se les ha tachado de ineficaces, de 
lentas, de “merienda de negros”. Pero de algo 
debemos estar todos seguros. De que es en el 
Parlamento donde se están forjando unas ver
daderas estructuras jurídicas democráticas. De 
que en el hemiciclo se está debatiendo una 
Constitución que es un certificado de garantía 
para que todos los españoles podamos movernos

ES
—Señor presidente. Tras un año de la formación de Cortes 

democráticas, ¿qué supuso este hecho para la política del país?
—El tener unas Cortes democráticas supone colocarnos en 

un estado muy próximo a lo que podemos llamar "normaJidad 
política". Como éste ha sido el propósito perseguido por el pue
blo español, manifestado en las elecciones del 15 de junio creo 
que es un paso importante en la historia de nuestro pueblo'.

—¿Se siente satisfecho de su labor?
—No debo enjuiciar mi labor. Personalmente uno no está

nunca satisfecho, siempre se cree que se puede hacer algo más. 
Pero sí puedo decirle que estoy conforme y no arrepentido con 
la actitud observada.

—¿Ha cambiado en a-lgo su manera de vivir, tras tomar po
sesión de su cargo?

—En ciertos aspectos, sí. Pero en algo he seguido siendo lo 
que era: en la dedicación por entero al trabajo. Esta ha sido en 
mí una constante que se mantiene desde que soy presidente de 
las Cortes. Sin embargo, cabe la posibilidad de modificaciones 
importantes, fruto principalmente de un cambio en la natura
leza de la actividad y luego de la naturaleza de las preocupa
ciones.

—¿Han aumentado las preocupaciones?
--En efecto. Mis preocupaciones ahora tienen una mayor 

entidad, mucho más general que las que pueda tener un aboga
do o un cultivador de la ciencia del derecho.

—¿A nivel popular se acrecienta por el hecho de aumentar 
el grado de responsabilidad?

—No sé qué decirle respecto a este punto... Yo tengo pre
sente siempre la opinión que se pueda formar de mis actos pe
ro esa opinión tiene por base un sentido de la responsabilidad 
personal. Es decir, me exijo a mí mismo pensando en los de
más. Ahora ese grado de autoexigencia ha aumentado porque 
comprendo que la actitud que adopte en las tareas que realizo 
puede tener una mayor proyección.

INEFICACIA PARLAMENTARIA

lian pasado muchos días de reuniones, tanto en el Con-
(Continúa en la página 43)

libremente. Abandonando miedos pasados. Algo 
que hace un año no podíamos creer. Algo que 
hace un año nos asustaba, y mirábamos con 
ojos de desconfianza. Pero el Parlamento, tras 
doce meses de actividad ininterrumpida, sigue 
su curso. Y al frente, su presidente. Un hom
bre entrañablemente querido por todos los que 
le conocen. Sacrificado por entero a esta labor 
que le tiene alejado de su actividad académica 
y profesional. De su familia.

Ha pasado ya un año desde que tomase nom
bramiento de su cargo. En aquellos días sus de
cisiones -como retirar un crucifijo o reducir el 
número de coches oficiales— fueron polémicas. 
Pero a don Antonio no le gusta tocar este te
ma. Es más, le molesta. Piensa que hay cosas 
mucho más importantes como tema de conver
sación al cumplirse un año de su mandato. Y 
en esta efemérides está lleno de optimismo, sa
tisfecho de su labor. Contento y esperanzado 
con nuestro futuro democrático. El ha visto así, 
tras un balance apresurado, su labor como pre
sidente de las Cortes Españolas.

greso como en el Senado, de 
legales. ¿El balance de todo 
cámaras, se puede calificar de

ello, de toda la actividad en las 
positivo?

--Excluyo por completo la posibilidad de un balance nega
tivo en esta actividad. Quizá pueda admitir que, como en todo 
balance, haya algunos factores que merezcan una estimación dis
tinta. En conjunto, no puedo decir que sea negativa. Y al decir 
esto no estoy pensando en mi labor, estrictamente, sino en la 
labor realizada por el Parlamento. En éste, desde que se inició 
la actividad en las cámaras, se ha trabajado con un gran es
píritu de colaboración, de cooperación en una labor legislativa 
que está siendo afrontada de un modo muy serio, con sentido 
crítico, entusiasmo, pensando en el bien de nuestro país y no 
sólo al servicio de las ideologías. Es decir, las ideologías orien
tan, estimulan el trabajo, pero se están realizando logros en los 
que incluso se sacrifican criterios ideológicos en interés del bien 
común.

—¿Podría decirnos, a gi-andes rasgos, cuál fue la labor le
gislativa de las Cortes tras un año de iniciación de activida
des?

—En este año y en la etapa que va del 15 de junio pasado 
hasta enero de 1978 se han aprobado 20 leyes; la primera fue 
una proposición de Ley de Amnistía del 15 de octubre pasado, 
que todos recordamos. Después, en el año 1978, se aprobaron 28 
proyectos de ley y una proposición de ley. Se ratificaron 12 
convenios —estatuto del refugiado, convenio de pesca con Ma
rruecos--, y existen aproximadamente 65 proyectos de ley pen
dientes de aprobación — Constitución, modificación de la Ley 
de Orden Público, proyecto de Ley de la Policía, modificación 
Código Penal, abolición pena de muerte, reforma fiscal, etc...— 
Y como más importantes, los trabajos de U Comisión Constitu
cional, que lleva trabajando ininterrumpidamente desde prime
ros de agosto de 1977. Se llevaron a cabo 22 reuniones para la 
primera lectura de textos, después, como todo el mundo sabe, 
tras sucesivas reuniones y publicación del anteproyecto, se for
mularon votos particulares, se recogieron más de 3.000 enmien
das y se elevó el informe de la ponencia el 10 de abril del pre
sente.

"Ya, y tras reuniones mixtas —Congreso y Senado—, se lle
garon a tomar 163 acuerdos sobre asuntos diferentes y se apro
baron por unanimidad proyectos de ley tan importantes como

despenalización del adulterio y amancebamiento, ¡H-oyecto de __, 
de Elecciones Locales... Así como viajes realizados por los par
lamentarios al extranjero y visitas de personalidades a las Cor
tes —presidente de Estados Unidos de México, señor López Por
tillo; presidente del Gobierno de Portugal, señor Soares; pre
sidente del Parlamento Europeo, señor Colombo; presidente del 
Consyo de Europa, señor Czernetz, etc...—. La lista sería inter
minable.

—Sin embargo, ¿usted conoce la opinión popular en torno 
a la eficacia, o, mejor, la ineficacia del Parlamento?

—Bueno, algunos periodistas me han dicho que existe algu
na creencia en sectores extraparlamentarios de que las tareas 
que estamos llevando a cabo aquí no son completamente sufi
cientes. A esto contestaría que el hecho mismo de la existen
cia del Parlamento, de que trabaje con normalidad, de que este
mos realizando algo tan trascendente como la elaboración de * 
una Constitución, de que se hayan aprobado importantes leyes, 
todo eso tiene indiscutiblemente, de suyo, un gran valor. Quizá 
desde fuera del Parlamento no se conoce en su interioridad, en 
sus detalles, el esfuerzo personal y colectivo que supone este 
trabajo. Quizá también las personas juzgan desde sus puntos de 
vista exclusivamente particulares las tareas realizadas por el 
Parlamento. La acción política no puede conseguir que cada • 
persona rbalice el ideal de su vida. Además, la existencia de opi- ' 
mones contrarias son inherentes a todo régimen de libertad.

DESCIENDE

EL ENTUSIASMO POPULAR

—.Al principio, todos los españoles estaban pendientes de lo 
que pasaba en las Cortes; después, estas funciones han ido per
diendo una gran parte de credibilidad. ¿Hemos perdido los es
pañoles el interés por los asuntos de Estado?

—No lo creo. Lo cierto es que la iniciación de la vida par
lamentaria despertó una gran expectación. Es natural que pa
sados los primeros meses disminuya la tensión. Esto no signifi
ca que el trabajo en las Cortes haya decaído, sino simplemente 
que los españoles están acostumbrados a que haya este tipo de 
actividad.

«baleares» Domingo, 2 de julio de 1978. — Página 33

M.C.D. 2022



iglesia

»PRELUDIOS Y 
VARIACIONES 

por Bruno IWorey

MR2® n Q a
ti&w evangélica
Lpor: M.RAMIS ALONSO—

NO AL ABORTO
Resulta curioso. Ahora, cuando todo el mundo se revuelve, 

y as razón, contra la pena de muerte, se intenta autorizar y le
galizar la matanza de inocentes. No sé que tal Heredes se ha en
tronizado en la cabeza de los hombres y de las mujeres de hoy. 
Contra aquella primera matanza histórica, o quasi-histórica, 
evangélica, se oyeron en Ramá los ayes lastimosos, los llantos 
y alaridos de las madres, ultrajadas en la muerte de sus hijos. 
Pero cambiaron los tiempos. Son hoy las madres mismas, las que 
ofrecieron, conscientemente, su seno a la fecundación, las que 
defienden su derecho a matar a sus propios hijos. Un auténtico 
parricidio.

Porque el aborto, se diga 
lo que se diga, no es otra cosa 
que un parricidio con todas las 
agravantes del mismo. Espe
cialmente hoy. Existen mil y 
una formas de evitar la con
cepción. Están en la calle. Los 
reclamos para ello están he
chos a base de relampagueos 
eléctricos. Todo es hoy mate
ria de publicidad. La ignoran
cia en estos asuntos debe ser 
probada. Por ello es més gra
ve la postura de las gentes ca
ra al aborto, exigido como un 
derecho humano. Como si el 
derecho pudiera existir sin co
rrelato obligacional.

El hombzre, que no es el 
hombre de las cavernas, el 
hombre del siglo XX, la mu
jer, que no es la hurí, que no 
es la esclava (vivimos en ple
na euforia feminista) saben 
bien lo que hacen al mezclar
se sexualmente. Conocen bien 
los riesgos de un comercio se
xual. Tienen, en justa lógica, 
que aceptar las consecuencias 
de sus actos. No tienen dere
cho a hacerlas recaer sobre el 
ser inocente, indefenso, que 
late en las entrañas de una 
mujer casada sin escrúpulos, o 
de una mujer soltera, que pre
tende zafai’se al título de cua
tro letras.

UN SOLO DIOS,

UN SOLO SEÑOR.

BUS DESIGNIOS

SON INCONTROLABLES

Hace unos días, y no sin cu
riosidad, asistí invitado a un 
acto litúrgico musulmán. Con
fieso que no sabía exactamen
te a que iba. Me alegro de ha
ber ido. Toda experiencia es 
buena, piensa uno. Se trataba 
de un bautismo musulmán. No 
sé exactamente de acuerdo 
con qué noi-mas o con qué 
tradiciones. Resonaban en la 
noche los aullidos de las muje
res moras, como gritos de lo
bas enceladas. Por añadidura, 
falló la luz eléctrica. Dentro 
de la casa se estaba confeccio
nando el kus-kus. Un grupo de 
músicos argelinos acompaña
ban el canto típicamente moro, 
contra el cual no se rebelaban 
las tierras avezadas de nues
tra ruralia mallorquína. Se 
acostumbraron durante cien
tos de: años a tales instrumen
tos y a tales ritmos, de los que 
nos son ajenos nuestros tím
eos cantares Isleños» ¿Quién 
nos evoca ei cantar de los pa
yeses mallorquines sobre la

era, mienu-as las muías tro
tan monótonamente, separan
do los granos de la paja? ¿Y 
el añejo cante de los «tafo- 
ners» y el de los «ataequee- 
dors»? Los «talls» de mujeres, 
recogiendo ¡a aceituna.,, Y es 
que Mallorca tiene muchas re
miniscencias arábicas y radi
calmente muchas palabras vie
nen del lenguaje árabe...

Pero habíamos olvidado eü 
tema. Asistía, me estaba dan
do cuenta, a un bautizo mo
ro. Envuelto en sedas blancas, 
el pequeño avanzaba entre su 
padre y su madre, y era sen
tado en una silla preferenciaL 
Alguien cortaba sus cabellos, 
y mojaba luego la cabeza en 
agua y en perfumes. Mientras, 
la música resonaba lánguida y 
arrastrada, y de tanto en tan
to Invadían el silencio noctur
nal los ayes lastimeros de las 
mujeres moras.

Resultaba algo especial. Ma
nos hábiles habían dominado 
la rebeldía de la luz eléctrica. 
Las gentes degustaban ei kus- 
kus y tas frutas secas en me
laza y los pastelítos caseros de 
almendra.

Nada ni nadie me Impedía 
pensar. Y lancé de pronto mi 
imaginación al viento. I* no
che me fue testigo y el innu
merable concierto de estre
llas, que iban encendiéndose 
en el cielo azul. A mi lado im 
musulmán había hablado bien 
de Dios. No habíamos especi
ficado si se trataba de Alá o 
de Yaveé. Todos arrancába
mos de Abraham hijos de Sa
ra o hijos de Agar. Hn'ta ma
teria o en el eepkitu...

Un soiOr Dios, un solo Señor. 
Yo reeordaba.que hacía -sig^úa, 
Dios sin adjetivos, porque, a 
Dios no lé cuadran los* adje
tivos, había salidOs defensor- de

la cultura humana, que los 
pueblos árabes precisamente 
habían cuidado de inocular en 
Europa a través de la sojuzga
da España. Luego vendría la 
reconquista, y España, saltán
dose a la torera la edad media, 
sería capaz de crear un siglo 
de oro, ante el cual hincan sus 
rodillas todos los pueblos del 
Orbe, Los designios de Dios...

Ahora, cuando el ateísmo se 
ha puesto de moda. «1 pueblo 
árabe sin adjetivación nacio
nalista, mientras los judíos se 
atelzan abiertamente, testimo
nialmente, proclama su fe en 
Dios.

Me lo recordaba el bautizo 
de aquella pequeña ci'iatwa 
inquieta, hija de argelino y 
francesa, que acababa de ser 
consagrada a Alá por la ritua
lidad, discutible o no, desde 
luego aceptada por mí, de un 
bautismo.

Quería soñar y soñaba en la 
noche mallorquína, repleta de 
nostalgias y de realidades mo
runas. Quería soñar y soñaba. 
Y soñando lanzaba al aire las 
palomas atildas de la espe
ranza, y rototando ml acto de 
fe contra mi querida tierra de 
Mallorca, elevádóa&mi canto al 
amor, que ea- ol Ihgar de cita 
de todos loa Hombres, la. voca
ción únlcaí. de todos los que 
creen en Ditoz.se llamen como 
se 11 amen*, y/se apelliden como 
se apelliden.

En donde»» prueba que de 
un acto al parecer de muchos 
acaso banal, y para mi tre
mendamente positivo, se pue
den . sacar magníficas leccio
nes»

Afilien, tísicamente mallor- 
quin,. sobre sa?. atuendo moru- 
noz lucía; eii emblema cristia* 
no ■ dé: Ite- cruz; Sin comenta
rios»

DECIMOTERCER DOMINGO
En la misa de eete domingo leemo» el santo Evangelio 

gún San Mateo, capítulo diez, versículos 37 al 42.
El texto evangélico recoge la exigencia de amar a Jesús 

con un amor supremo, sobre todas las cosas.
Con esta exigencia, Jesús proclama su divinidad: solamen

te Dios puede exigir ese amor supremo.
Dijo Jesús a sus apóstoles:
«El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no 

es digno de mí; y el que quiere a su hijo a a su hija más que 
a mí, no es digno de mí».

Valoremos estas expresiones y exigencias.
Los valores que Jesús exige sacrificar por él son de ley na

tural. Por encima de ellos, está el amor a Dios que, mu L es 
el amor a Jesús,

Los rabinos, en el medio judío habían divulgado que los 
valores del espíritu eran superiores a los valores y exigenoiaa 
familiares.

Así, en su casuística, enseñaban:
«Si el padre y el maestro llevan ambos una carga, es pre

ciso ayudar primero a deponerla al maestro y luego al padre.
Si el padre y el maestro están en prisión, es preciso liberar 

primero a su maestro y luego a«su padre».
Las razones que alegaban loe rabinos para esta enseñanza 

las fundaban en que»-, según- ellos, loe valores espirituales es
taban por encima dé los valores mismos familiares.

Y asi,, decían que «el padte ha introducido ahhijo en la vi
da de este siglo, mientras que el maestro, que to enseña la sa- 

■ btíuria, ló introduce.en^la vida del siglo que viwe».

------o-------

Debido a estas enseñanzas rabínicas, las expresiones y exi
gencias de Jesús no fueron comprendidas en su totalidad por 
el pueblo judio.

Ptoque Jesús exige un amor supremo debido'a él por so
bre- todás Ids cosas.

No como el rabinismo. que valoraba más. aL imestro que al 
padrea cansa de- enseñar "aquél Ja.dey de Dtos.

Jesús exige esto amor-supremo.- no sólo per- sus enseñaríais 
divinas., sino porque--se.: pone enrel plano superior a los hom- 
brest por ser Dios y, así, exige sacrificar los. valores que son dé 
ley natural. Y sobre éstos» solamente está el amera Dios.

— - i

Y este amor supremo a Jesús, aún exige más.
Así, continuó diciendo Jesús: g 8 ■ _
«Eí que no toma su cruz ^y me-sigue, no es digno de mí».
Recordemos que Roma se había hecho cargo de Judea y 

aplicaba la pena de la crucifixión.
Ia  crucifixión era aterradora para los judíos, y la exigía 

Jesús a sus apóstoles para ser dignos de él.

Desde un ángulo de mira 
muy liberal, pretendo que ei 
mío lo sea, renuncio a dar con
sejos, ni a dictar lecciones de 
moral. Estimo que los hom
bres y las mujeres de hoy es
tán suficientemente capacita
dos para autodeterminarse. No 
es mi intento moralizar en 
cuestión de relaciones sexuales. 
Pero, por favor, que cada 
cual cargue con sus secuelas. 
Y que no se pretenda, siquiera 
de una forma honrada, hacer 
recaer sobre una tercera per
sona, que es además el hijo de 
sus propias entrañas, o el re
sultado posible de un acto, que 
debió saberse generador, las 
fatales consecuencias.

El aboito es un homicidio 
sin más. Un homicidio que se 
agrava, al ser, al menos, con
sentido, y las más de las ve
ces provocado por los propios 
padres.

Meter la muerte en el mis
mo origen fontal de la vida es 
una acción simplemente sui
cida. La humanidad tiene en 
sus manos, que pueden en cual 
quier momento responder a 
una mente loca, la bomba ató
mica, capaz de hacer saltar el 
mundo en mil pedazos. Y sin 
embargo, hay otro peligro mu
cho peor. La humanidad está 
poniéndose de rodillas ante el 
altar de la diosa más execra
ble. La humanidad ha vuelto 
a sacrificar victimas humanas 
a una divinidad odiosa. Esta 
divinidad tiene un nombre 
Íjorrible. Se llama Muerte. Pe- 
igra la vida.

«DIALOGA... QUE ALGO- QUEDA» .. ........................................................ . ........................

«CRISTIANOS POB M ESCUEIA PCBMCA>
«Cristianos por la Escuela Pública»: así, con este título, 

apareció un Documento firmado por varias comunidades de 
base, equipos de estudio, algunas revistas y ciertos grupos de 
curas progresistas. Publicado en Madrid, en mayo, en vísperas 
de la Comisión Constitucional sobre la Enseñanza, ha tenido 
su eco —tardío—' en Mallorca en una prolija declaración de loa 
«Preveres deis primera dimarte». Sin afán polémico, sino en 
plan de aclarar Ideas y posiciones, van estas líneas forzosamen
te breves dado el reducido marco de esta sección semanal.

«Cristianos por la Escuela 
Púbdica» desintiendo osten 
tesamente de las declaraciones 
de nuestro Episcopado sobre 
la Enseñanza, y en contra del 
plebiscito de los padres de fa
milia que reclaman, en Espa
ña como en todo el mundo, au
téntica libertad docente, sos
tiene con ufanía su particular 
punto de vista. He aquí sus 
ideas clave. No se limitan a fa
vorecer la Escuela Pública ico
mo lo podemos hacer todos los 
españoles). Para ellos la Esc. 
Púb. es algo esencial para lie- 
gar a una Sociedad Nueva de 
Hombres Nuevos. El Modelo de 
Suciedad al que debe servir la 
Esc. es el siguiente: una So
ciedad sin Clases; una socie
dad «íntegramente» democrá
tica» y «autogestionaria» en lo 
económico, político y cultural; 
una Sociedad cuyo móvil ra
dical sea la promoción «Inte

gral y colectiva» del hombre y 
no la búsqueda de un benefi- 
eio mayor; una sociedad que 
promueva el pluralismo ideo
lógico, político, cultural, reli
gioso, etc.; una sociedad «se
cular, aconfesional, laica».,.

Lo que les mueve es un afán 
de tanta igualdad que llega 
al igualitarismo inconsistente. 
Esto es lo que mueve a los «O. 
por la EP»; «Siguiendo los cri
terios de justicia, igualdad y 
liberación humana... no pode
mos admitir ni ei monoixjlio 
escolar ni el clasismo.,.; que
remos una enseñanza obliga
toria hasta los 18 años... gra
tuita, financiada íntegramente 
por la Sociedad a través del 
Estado»... Todo esto le pare
ce muy bien al Episcopado y 
a todo el pueblo español. Cla
ro I Pero añade: «Abogamos 
por un sistema de Escuela Uni 

ca y Pública, común para to
dos los ciudadanos, sin distin
ción de clases, confesiones re
ligiosas y opciones ideológicas 
y políticas». Esto no, señores! 
Ustedes son muy masifieado- 
rea; ustedes destruyen la li
bertad de opción; ¿A qué vie
ne ese igualitarismo de cabe
zas peladas al rape? Pero 
ellos, eufóricos, claman: «Es
ta Escuela debe ser igualita
ria... pluralista.,., no confesio
nal, laica» Demasiado laicis
mo para un cristiano, y para 
un cural... «Habrá Pluralismo 
Ideológico en cada centro es
colar»: o sea, la confusión del 
niño invitado a múltiples sen
das distintas y opuestas, en 
ves de señalarle una meta y 
un camino seguro. «Esta Esc. 
debe ser planificada y gestio
nada «democráticamente» por 
todos los grupos afectados: pa
dres. alumnos, enseñantes, per
sonal no docente, «asociaciones 
cívicas del barrio» eta (Mara
villoso optimismo pedagógico: 
hasta las «asociaciones cívicas» 
(sindicatos, partidas, etc.) van 
a intervenir en la gestión eco
nómica, pedagógica e ideoló
gica del centro... Muy original 
ciertamente... y jamás pro
puesto por ningún genio de la

Pedagogía. En cuanto a las 
Escuelas no estatales, llamada 
«prívalas» aunque tengan una 
función social, que el pueblo 
reconoce bien elocuentemente, 
¿qué destino Les aguarda, se
gún esos curas progresistas? 
Están destinadas a desapare
cer! Lo dicen bien claramente: 
«El actual sistema mixto (esc. 
estatales y no-estatales) debe 
dar paso a un sistema de Es
cueta Unica y Pública». Ya lo 
saben ustedes. EkUretanto.,, se 
les podrá subvencionar «si 
quedan fondos después de cu
biertas las necesidades de las 
escuelas estatales» (que po
dran crearse donde ya florez
can esc. no-estatales, y todo 
ello a costa del contribuyente). 
Pero para tan «generosa» sub
vención se requiere «la con
dición de que no puede elimi
narse un profesor por motivos 
ideológicos o religiosos»: esto 
es reventando el Ideario es
pecifico del Centro que queda 
así desarmado y reducido a la 
impotencia...

Bien, señores. Todas estas 
ideas y sugerencias se pare
cen enormemente, como un 
huevo a otro huevo, a los Pro
yectos y Manifiestos que rei

teradamente han lanzado a la 
calle y al Parlamento los Par
tidos Marxistes. Quien lo du
de, que compare sencillamente 
loe textos. Esto nos preocupa 
ciertamente, y más procedien
do este Documento de unos 
curas. Pero ustedes se equivo
can. Ustedes piden «justicia» 
como elemento básico de la 
ética cristiana», pero en la 
práctica ustedes están piso
teando la justicia. Bí. Porque 
Justicia es dar a cada uno lo 
suyo, y respetar los Derechos 
de los demás; y ustedes por un 
igualitarismo absurdo están 
conculcando el derecho irre- 
mmcíable de ios padres a es
coger el Tipo de Educación 
para sus hijos, bien claramen
te proclamado por la Declara
ción de los Derechos del Hom
bre de la ON»J. Ustedes seño
res de «Cristianos por la Es
cuela Pública «son primos her
manos —o hermanos geme
los— de los «Cristianos por el 
Socialismo». Pero vean lo que 
hacen: en nombre de la Igual
dad están estrangulando ya a 
la Libertad de Enseñanza, sin 
la cual no pueden existir las 
otras libertades.

JOSE SABATER
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BALEARES ESPECIAL

libros
| NOVEDADES LITERARIAS

EL DARRER VICTOR CATALA CATALUNYA SOTA EL FRANQUISME
Joan Rendé accedeix al món de les lletres catalanes de pura 

creació, com un fruit positiu més deis aportats, al génere, per la 
pedrera inesgotable de la tasca periodística. Nasqué a Barcelona, 
peró aviat passá a residir, amb els seus, a Espluga de Franco- 
lí, des d'on, ja home, es convertí en una mena de rodamón, ac
titud de la que n’ha tret, sens dubte, profitoses experiéncies 1 
perspectives. La seva dedicació periodística —és redactor de 
1' cAvui»— no ha resultat obstacle per una tasca de creació lite
raria de v&lua. Ans el contrari, li ha donat un llenguatge fle
xible 1 ágil que ha sabut emparar amb saviesa a l’hora d’escriure 
aquest llibre, el primer de publica, que li valgué el premi «Víctor 
Catalá» de contes. Són vuit, en total, i es llegeixen amb delit, 
mercés a una bona capacitat d’observació i a un llenguatge pla- 
ner que permet una fluida circulació per dins el llibre.

JOAN RENDE: «Sumari d’homiclda», Ed. Selecta, Barcelo
na 78, 170 pp.

Albert Ribas i Masana (Barcelona 1950) ens ofereix un sugges- 
tiu estudi de la realitat económica catalana sota l’empremta con- 
dicionant del franquisme. Les discriminacions paleses existents, 

. dins el camp económic, tot al Harg de les décades de la post
guerra, són analitzades i explicades de forma clara, amena 1 
convincent. Tota una allau d’informació, a l’abast del lector que 
es troba, ara, no davant la sempre dubtosa aparatositat deis 
adjectius, slnó davant la implacable de les xifres i les coordena- 
des.

ALBERT RIBAS I MASSANA: «L’ECONOMIA CATALANA 
SOTA EL FRANQUISME (1939-1953)», Ed. 62. Barcelona, 78. 
310 pp.

UN MAESTRO DE LA INTRIGA
UN UBRO LUMINOSO SOBRE VIRGM Es sin duda John Le Carré 

uno de esos autores prodigio-
La oportunísima conversión 

en libro de unos textos prepa
rados, en principio, para la 
audición radiofónica, y la no 
menos oportuna traducción al 
español, permiten al lector de 
aquí disponer de un libro que, 
no obstante su brevedad, con
famoso grupo de «Blombury» 
acerca de ese fenómeno «dis
tinto» de la literatura moder-
na que es Virginia Woolf. Per
sonajes fundamentales en el 
famoso grupo de ^Bllombury» 
o de honda vinculación con

a la sugestiva figura de las le
tras mundiales que se suicidó 
en 1942 entrando en las aguas 
del río Ouse con los bolsillos 
llenos de piedras. John Leh- 
mann, Leonard Woolf, Quentil 
Bell, Victoria Ocampo, etc., 
hablan de forma apasionada 
y desapasionante sobre la figu
ra de esa gran mujer que prac
ticaba «el vicio absurdo» de
desear la muerte. Un libro que 
no deberían perderse los admi
radores de Virginia.

quienes lo integraron, desfilan 
en ese libro de Viviane Fo
rrester para ofrecer un con
junto de información verda- 
dernamente luminosa en torno

VIVIANE FORRESTER: «VIR
GINIA WOOLF: EL VICIO 
ABSURDO», Ed. Ultramar 
Madrid, 78, 156 pp. (prólogo 
de Marta Pesarrodona).

tes»

í.

sámente dotados que la histo
ria de la titeratura tendrá que 
salvar de entre esa legión, tan 
dispar, de escritores dedicados 
al género de la intriga. Autor 
de media docena de libros de 
alcance mundial, ofrece ahora 
la que quizás es su obra maes
tra. Un anti-héroe, el agente

George Smiley y el honorable 
Gerald Westerby, son dos inol-
vidables personajes en torno a 
los cuales hace girar, Le Ca
rré todo un mundo fascinan
te.

JOHN LE GARRE: «El HO
NORABLE COLEGIAL», NO- 
guer, Barcelona 78, 651 pp. 
525 pesetas.

NARRATIVA MODERNISTA
Dins la fresca i viva col.leo-

ció «Quadems Crema», l’edl- 
tor Antón! Bosch —posseídor 
d'un Ja extens i molt interes- 
sant catáleg— ha tengut Fen- 
cert d'oferlr al lector d’avuí 
l’obra potser més significativa 
d’un autor tal volta una mica
deixat de má peró prou interes- 
sant com és Raimon Casellas 
(Barcelona 1855 — San Joan 
de les Abadesses 1910). A ca- 
vall deis dos segles, Casellas 
fou signlflcat impulsor del Mo- 
demisme, en pro del qual llui- 
tá tota la vida per arrodonir 
un eos teóric sobre el qual re

TEATRE INFANTIL

colzar una ampia tasca de
creació no just literaria. Home 
de accentuat sentit crític, tre- 
ballá molt la seva obra, que 
sotmeté a continuados reconsi- 
deracions. Les onze narracions 
que ara ens arriben són una 
mostra que fa palesa aquesta
preocupació per la qualitat, en 
base a la qual el llibre ara ree- 
ditat pot ser agafat com a 
exemple de ben escriure.
RAIMON CABELLAS: LES 
MULTITUDS», Antoni Bosch, 
editor; Barcelona 78; edició de 
Jordi Castellanos, 126 pp.

UNA RONDALA
Guillem Cabrer és un d’aquests homes que no s'aturen. En 

acabar un llibre sempre té ganes 1 necessitat d’envestir-ne un al- 
tre. Fa poc temps várem publicar un comentar! d'una bellísima 
noveLla seva: Merlot. Avui ens plau parlar d'un llibre pensat 
i dedicat ais infants.

Es tracta de l’adaptació teatral d’una de les róndales que va 
recollir Mossén Antoni María Alcover «La Flor Romanlab> i que 
en Guillem ha pensat per a una representació infantil que, de fet 
ja es va realitzar al Teatre del Centre Católic de Badalona.

L’obra inicial ja és coneguda per molts de lectora dlrecta- 
ment de la róndala, no obstant aconsellam l’adqulsició ¿'aques
ta bella edició perqué constitueix una eina molt important de 
cap a fomentar la creativitat deis infants. Per altra banda el lli
bre indica ja la vestimenta ideal deis actors, així com aporta la 
música per a acompanyar amb flauta.

GUILLEM CABRER: «LA FLOR ROMANIAL». Edicions La 
Galera • Barcelona. (Teatre Joc d’equip).

ANTROPOLOGIA DE LA BRUJERIA

Raimon Casellas
Les multituds

a cura de Jordi Castellanog

EL FRISO VARIOPINTO DE LA 
DELINCUENCIA

«Trevanian» es el seudónimo 
tras el que se oculta un cono
cido científico dedicado, de 
manera profunda y sin embar
go marginal, a la difícil crea
ción de un novelística de eva
sión de categoría. Desde este 
ángulo, guarda un cierto pa
ralelismo con Asimov, con 
quien difiere, sin embargo, 
en cuanto a temática y trata
miento del juego novelístico. El 
Main, barrio de inmigrantes 
de Montreal, se coloca ahora

bajo la minuciosa lente del mi
croscopio de Trevanian, quien 
saca del caos un friso, lleno 
de atractivo y capacidad de 
sugestión, por ti que desfila 
una variopinta fauna humana 
entre la que sobrenada, inten- 
tan>'o poner orden, la bien di
bujada figura del policía Glan
de La Pointe, personaje visto 
y contado de forma magistraL

TREVANIAN: «EL MAIN», 
Noguer, Barcelona 78, 318 pp.

EL HURACAN DEL JUEGO
Hay un curioso paralelismo entre Tomassi y Lampedusa, el 

célebre autor de «El gatopardo», y Josa Salas y Guirior: ambos 
son aristócratas, y sólo en la madurez accedie-on a la difícil ta
rea de novelar y poseen un exigente sentido ue lo que se ha ve
nido en llamar «calidad de página». Por añadido, es un sugestivo 
escenario italiano en donde transcurre la acción de f u  oora no
velística. Salas y Guirior es mucho más conocido por su tarea 
de periodismo culto que por narrador. En esta su primera no
vela, narra de forma muy convincente el mundo del Juego desde 
su clásica vertiente de pasión indomable, pero con unos caracte
res de enfoque muy personales. La obra obtuvo, con tono mereci
miento, el premio «Ateneo de Sevilla» del presente año.

JOSE SALAS Y GUIRIOR: «UN VIENTO QUE PASA». Pla
neta, Barcelona, 78. 413 pp.

Han sido demasiadas las 
obras escritas sobre magia y 
brujería que no tienen el me
nor interés, por este motivo 
queremos valorar sobremanera 
la originalidad de la obra que 
publica Editorial Labor ya que 
al margen del rigor científico 
que en ella puede observarse; 
la autora, la Doctora Murray 
ha sabido ofrecer un estudio 
antropológico sobre los oríge
nes de un culto tan remoto co
mo es ti de la brujería y la 
pervivencia de su ritual a tra
vés de los siglos.

Margaret A. Murray (fue

de los hechos ocurridos du
rante varias generaciones, a 
través de procesos oficiales, 
etc... demuestra en este apa
sionante libro que la brujería 
era una supervivencia de una 
religión precristiana en la Eu
ropa occidental, un culto a la 
fertilidad que pudo haberse 
desarrollado antes en Egipto.

Este libro nos demuestra 
que la brujería existió efecti
vamente a la vez que nos in-
dica los orígenes y 
leza de este culto 
mente fascinante.

la natura- 
verdadera-

profesora de Egiptología en el 
University College de Londres 
en el bienio 1953-55) con un 

'■ completo y cuidadoso estudio

MARGARET A MURRAY
El Culto de la Brujería en la 
Europa occidental. Coleción 
Labor, 214. Editorial Labor.

í CALMANTE VJTAMIW
LA TABJITA QUE DA BIENESTAR

•dolores de cabeza
•dolores reumáticos 
•enfriamientos

- •neuralgias

CONSULTE A SU MEDICO
P.V.F.WpU» C.F, 8.1176/5690

Í^Na*°2-CONTIENE
VITAMINA Bi

CURSOS INTENSIVOS 
DE VERANO

•Graduado Escolar
• Recuperaciones EGB
•Contabilidad (a todos los niveles)
• Mecanografía
•Banca

SECRETARIADO
OPOSICIONES

IDIOMAS
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———— entrevista
® María Angeles 

Arase, autera 
de «Superstición y 
fe en España»
Ha vivida de cerca 
los ceremoniales 
religiosos más 
antiguos del país

e Todavía hay 
exorcismos en 
Galicia para 
echar los demo
nios del cuerpo
Los picaos» de 

San Vicente de la 
Sonsierra son un 
espectáculo

ENTRE DIOS Y EL DIABLO
María Angeles Arazo ha vivido de cerca los ceremoniales religiosos más an

tiguos de España.
«Me impulsó el deseo de conocer la raíz de la fe»-
El resultado de sus andanzas, de sus vivencias, de su contacto con el pue

blo se titula «Superstición y fe en España». La escritora recoge las costumbres 
y tradiciones más antiguas del país; perduran en comunidades pequeñas y muy 
aisladas.

—En Almonacld del Marque
sado celebran «La endiablá» 
con tanta pureza, tan lejos del 
espectácuL-, que apenas hay 
forasteros. Cuando yo fui, 
éramos ocho los de fuera: dos 
hombres de televisián. extran
jeros: cuatro estudiantes de 
antropología y una pintora 
que me acompañaba. Los «dia
blos» visten trajes de colori
nes y atan a la cintura, en la 
espalda los famosos cencerros 
comprados en Mora de Tole
do. Danzan, bailan enloqueci
dos durante tres días. Nada 
extraño que algunos terminen 
entrando en éxtasis.

«Diablos» de La Candelaria. 
<Diablos* de San Blas Empie- 
«an con «el gorro de la vir
gen». Acaban con «la mitra 
de San Blas». Rezan, gritan, 
lloran. El baile es dura pero 
los «diablos» cumplen sus pro
mesas .

—¿Cuál es el ceremonial más 
antiguo de España?

—Creo que el exorcismo de 
la sierra de Outes. Data de 
cuando se creía que se expul
saba del cuerpo a los demo
nios Aún acuden gentes «ame! 
gadas» El sacerdote reza una 
oración delante de San Cam- 
pio La familia obliga después 
a los «amelgados» para que 
vomiten al espíritu del mal. 
Gritan: «Vétalo fora», «véta
lo fora»... Los más. natural
mente, son epilépticoe y en
fermos nerviosos. Quedan fati
gados, rotos, exhaustos. Des
graciadamente. no queden cu
rados

—¿Y por qué ios «amelga
dos» recurren a San Campio?

—En Galicia a los posesos 
les llaman «amelgados» y así 
como San Benito quita las 
verrugas. San Campio libra 
del embrujamiento. Eso cuen
tan.

PAGANISMO
María Angeles Arazo es va

lenciana. Su físico, dice ella 
misma, es vasco. Rubia, ojos 
azules, curso magisterio que 
ejerció muy poco tiempo en 
una academia. Pronto se dio 
cuenta de que lo suyo era es
cribir: el periodismo y ios 11- 
bros. Vive en Valencia. En el 
ejercicio del periodismo toca 
con frecuencia la problemáti
ca de la enseñanza, especial
mente la de los barrios. ia de 
los núcleos sin escuelas, la de 
los gitanos. Con un ensayo 
—«Miguel Mihura a través de 
su cartera»— ganó un premio 
de biografías en la Olimpíada 
Internacional de Humor en 
1966.

—María Angeles, ¿qué hay 
de paganismo en estos Utos 
que conservan los puebica?

—Muchísimo. No hay que 
olvidar que la Iglesia cristia
nizó todas las costumhres pa- 
genaa. ¿No es paganismo puro 
ese bautismo nocturno en un 
riachuelo de Puebla de Cara- 
minal? Van mujeres que han 
abortado y que sueñan con un 
hijo. Cuando experimentan el 
piimer síntoma del embarazo, 
van a medía noche al puente 
de San Antonio y, cuando pa
sa algún vecino, le suplican 
que derrame agua sobre si 
vientre. Bautizan asi el em
brión de vida que han conce
bido apenas un mes antes.

En «superstición y fe en Es
paña» no recopila Marta An
geles Arazo reportajes publi
cados en los periódicos Se 
trata de materiá) inédita 
«Cuando pienso un tema de 
libro, no lo exploto en ei dia
rio, sino que trabajo para el 
libro». Antes, se ceñía a la vi

da y a las costumbies del país 
valenciana Después, amplió 
el campo de acción. Eligió te
mas de toda España. Viaja 
siempre a costa de sus vaca
ciones en el diario. Me dice 
que no le importa, que se sa
crifica con gusto, que traba
ja y goza.

—Me encanta convivir con 
la gente del pueblo. Más que 
nada, le confieso, a mí me in
teresa el hombre y su porqué. 
Pienso ahora mismo que algu 
ñas de estas costumbres y tra
diciones recogidas en vivo por 
mí, morirán pronta Sin em
bargo, para la historia queda
rán ¿no? AM están contadas.

—¿Qué te ha sorprendido 
más?

—Siempre, la gente. Yo via
jo porque me mueven noe he
chos, pero, en cnanto me en
cuentro en el lugar, me wu- 
tive la gente. Jamás olvidaré 
a «Paxaree, gallego alcohólico, 
que me conté una historh so- 
brecogedora ante !a Virgen de 
Guadalupe: El no bebía, era 
peseadoi. Una mañana vio la 
barca en el puerto y no «i»ar. 
eé. Ocupó se plaza un niño. 
«Dixeronme adiós mis amigos 
y el chavalín y nunca más voL 
vleron__». Dice qee aquel ni
ño no se le va de la frente, del 
coraxón. Ni bebiendo. Aún 
Dora cuando reUta aquel ew- 
mento que marcó su vida.

ESPECTACULO
También María Angeles Ara

zo lleva en su alma a tipos 
como Andrés, un «pobre dia
blo». pastar de niño, leñador, 
jornalero siempre, analfabeto 
que cree justo que aún existan 
amos y criados. Cincuenta 
años. Nadie le enseñó a leer.

Ni en el pueblo ni en el servi
cio militar. Ni un maestro ni 
un cura ni nadie. Está solte
ro. «Me han gustao las muje
res, pero nunca hubo apaño» 
dice. Y casi con orgullo, con- 
flesa: «Hay una palabra que 
sé leer... Allí pone «Coca-Co
la»...

—También me Impresionó la 
viuda de un marinero de Gali
cia que murió en Canadá. Vi
les cuatro niños de luto. Los 
hijos de José Antonio. Ella, la 
viuda, quiso que su marido se 
enterrara en Rianxo. Ni Ja 
compañía de seguros ni los ar
madores cargaban con el tras
lado. A Ir  postre, se hizo esco
te entre la tripulación. Pero la 
mujer está amargada, quema
da

Marta Angeles viaja y escri
be La literatura de viaje es 
hoy muy distinta a la de los 
escritores del 98. Ellos canta
ban pueblos, lugares, paisajes, 
monumentos. Actualmente, el 
escritor busca al hombre. Los 
relatos son sociológicos

Ella, María Angeles Arazo. 
cuenta la penitencia infrahu
mana de «los picaos* en San 
Vicente de la Sonsierra, el 
Viernes Santo. La flagelación 
de los pescadores, la sangre 
que chorrea al pasar la bola 
de cera con vidrios. «De to
dos modos, es donde he visto 
yo más espectáculo. Hay mu
chos curiosos, oobre todo ma
drileños. riojanoo de Logroño 
y gente de Vitoria. Penitencia, 
ai. pero el pueblo huele a chu
letas asadas, es la especiali
dad».

En la Magdalena de Anguia- 
no asombra la danza de los 
hombres en emees. , Incluso 
por calles empinadas Son 
pastores labriegos, jornale
ros . Las mujeres, quizás re
cordando a la Magdalena bí
blica que con sus cabellos lim
piaba los pies de Jesús, se cor
tan el pelo y hacen pelucas 
para la santa que luego guar
dan como reliquias.

DIOS Y LAS BRUJAS
En la sierra Mariola que li

mita Valencia con Alicante, se 

celebra la Virgen de Agres.
—Me contó una ciega, Emi

lia, el romance de otra ciega 
—Tona— que relata la histo
ria de la «Mare de Deu 
d’Agres». Emilia lo aprendió de 
memoria de oírlo cantar de 
casa en casa.

«Superstición y fe en Espa
ña» se lee fácilmente. Ante to
do. hay humanidad en sus his
torias.

María Angeles Arazo es no
velista: «La vida secreta de 
Ana» ganó el premio Blasco 
Ibáñez. Fue premio Valencia 
con «El hijo que no nació* 
(ella no tiene hijos). Ultimar 
mente, publicó dos títulos: 
«Valencia íntima» y «El libro 
negro de Consuegra» a donde 
se desplazó tras las elecciones 
y donde lo pasó maL Había har 
bido «pucherazo* y ti pueblo 
estaba muy enfadado. «El 
Chuta, a la horca» decían in
clusa Pero, por lo visto, no 
había manera de dar con las 
papeletas. Y la gente se mos
traba temerosa cuando se pre

I. E. S. S. A.
(Antiguo Centro de Estudios Cisneros)
PABLO PIFERRER, 19 • TELEFONO 237330

Cursillos intensivos para este verano 
Horarios de tarde:

—GRADUADO ESCOLAR
—REPASO Y RECUPERACION DE ENSEÑANZA 

GENERAL BASICA Y DE BUP.
—CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA - ESTENOTI

PIA Y BANCA (Preparación para Cajas de Aho
rros).

—IDIOMAS FRANCES E INGLES.
(Medios Audiovisuales).

Solicite información todas las tardes excepto 
sábados (Oficinas de 4 a 8)

guntaba qué había ocurrido.
«Me acompañó España Um
bral, la esposa de Paco Um
bral. cámara en ristre, y logra
mos material bastante». Inme
diatamente, María Angeles 
Arazo trabajará en dos libros 
más: «Valencia, noche» que 
comienza con un travestí y 
«Vieja España», costumbres 
del país.

—¿Crees en Dios, María An
geles?

—Sí. Soy cristiana. Creo fir
memente en Dios.

—¿Y en el diablo?
—No.
—¿Hay brujas?

—SL Pero, ojo, llamo «bru
jas» a las mujeres que tienen 
encanto para embrujar y con
seguir así lo que se proponen.

Vamos, ella misma es una 
«bruja* ¿no?

—¿Y se producen milagros?
—¡Uf! No crea Yo, al me

nos, no creo en milagros.

JAVIER DE MONTINI
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♦ sociedad
i RAMIREZ HEREDIA, CON EL

I QUEJIO GITANO

NO
IQUEREMOS
I RAC¡SMO 
• . /

Juan de Dios Ramírez Heredia une a su condición 
de diputado, la de gitano. Es, como político, miem
bro del grupo parlamentario mayoritario en las Cor
tes. Como hombre es «el gitano», el único en el 
Parlamento.

Antonio Torres Heredia 
hijo y nieto de Camborios 
viene sin vara de mimbre 
entre los cinco tricornios.

í • EL DIPÜLW 
IDE U€D es 
í TMTE: «Y 
' QUE RESPETAR

LOS BBEOHOS 
HUTOOS»

• LOS GIT» 
NO SON MA

TERIALISTAS

• «SOMOS UNA 
MINORIA ETNICA
Y CULTURAD

Sin varas de mimbre ni al
forjas cargadas de malos re
cuerdos, con el aüencio api-ooa- 
torio de sus compañeros d-pu- 
tados como testigo, Juan de 
Dios Ramnez Heredia, (Here- 
(Ma ccmo su hermanv de san
gre, "El Camborio”), se na di
rigido al pleno del Congreso 
para pedirnos a todos que de
jemos ea racismo a un lado y 
aceptemos al pueblo gitano co
mo personas iguales, como es
pañoles más. Petición que no 
es súplica ni llanto, aunque lá
grimas ya hayan corrido, que 
es, ni más ni menos el deseo 
de 400.000 españoles de vivir 
como el resto, de consei-var su 
identidad sin ser por ello ob
jeto de persecución.

Hoiaa antes de la alocución 
de Ramírez Heredia en las 
Cortes, más de mil gitanos se 
concentraron en Madrid para 
pedir el reconocimiento de su 
derecho al trabajo y a la li
bertad. Un gitano de raza y 
ves potente dijo: "Hermanos, 
dicen que los gitanos somos 
malos.., pero ¿quién lo puede 
demostrar?" Probablemente las 
páginas de libros de texto y 
diccionarios se estremecieron 
en aquél momento, escritas en 
leLas de imprenta están las 
frass que ofenden a parte de 
nuestro pueblo, que nos ense
ñaron cuando niños a temer y 
a guardarnos muy mucho de la 
tez morena, los pies descalzos, 
el hambre, la miseria y, porqué 
no decirlo también, de algunos 
afilados dedos que se convir
tieron en estigma y fama de 
un pueblo.

—¿Por qué tantos siglos 
después de su entrada en Es
paña el pueblo gitano sigue sin 
integrarle en el payo, porque 
son dos entes diferenciados 
por una muralla de racismo?

—Nosotros no seguimos aparta 
dos, nos tienen apartados. Es
ta separación no es ni mucho 
menos provocada por el pueblo 
gitano, nos viene impuesta por 
la sociedad paya. Esta sociedad 
nuestra se rasga las vestiduras 
farisaicamente cuando com
prueba la discriminación a la 
que están sometidos los negros 
en América o en Africa del 
Sur o ante el hambre que in
mensas multitudes padecen en 
la India. Es verdad que contra 
nosotros no se practica una 
discriminación igual a la de 
los negros, nosotros nos pode
mos montar en el mismo auto
bús que los payos e ir al mismo 
cine, pero contra nosotros se 
practica la peor de las discri
minaciones, la discriminación 
de la indiferencia; Lo mismo 
es que el gitano se muera de 
hambre en las grandes ciuda
des o que sea aplaudido Cuan
do sale artista. Contra esa 
marginación de la indiferencia 
que, en definitiva, es la que ha 
provocado esa separación en
tre las dos comunidades, es 
contra la que nosotros debe
mos manifestarnos si queremos 
tachar. En la medida en que 
el pueblo gitano sea conocido, 
(no se puede amar lo que no 
se conoce), en la medida en 
que se tenga de nosotros una 
imagen más favorable de la 
que se ha tenido hasta ahora,

porque se ha hecho del pueblo 
gitano el prototipo nato de la 
mentira, el robo y el engaño, 
cuando el pueblo payo com
pruebe que loe payos roban 
más, sienten más y viven más 
del cuento que los gitanos, en
tre otras cosas porque son mu
chos más, podrán entender que 
somos un pueblo sujeto de de
rechos y deberes y que, por lo 
tanto, merecemos el mismo 
trato que cualquier otro ciuda
dano.

MRRGINACION
—¿Usted tiene empleados de 

servicio en su casa?
—Sí, mi mujer lo necesita.
—Y ese servicio, ¿es payo o 

gitano?
—Es payo, pero es que yo 

no practico ningún tipo de dis
criminación.

—¿Ha sentido en propia 
carne la marginación de su 
pueblo o procede de los gitanos 
señoritos?

--Naturalmente que he sen
tido esa marginación. Mis pa
dres no sabían leer ni escribir, 
yo he padecido todas las mise
rias que el pueblo gitano ha 
padecido o puede padecer en 
estos momentos. Yo he pedido 
limosna y me he acostado sin 
comer ni cenar porque en mi 
casa no había ni un trozo de 
pan. Así es que de gitano se
ñorito nada, lo poco o lo mu
cho que yo haya podido con
seguir ha sido auténticamente 
a pulso. El que hoy me veas en 
el Congreso obedece a una tra
yectoria de lucha que manten
go desde hace quince años, en 
úna posición de primera línea 
de lucha por la defensa de las 
minorías, concretamente del 
pueblo gitano y en Cataluña, 
a la que debo todo lo que soy, 
y todo lo que he conseguido, 
se fue consciente de esa ima
gen que he conseguido a lo 
largo de mochos años, insisto, 
de estar en vanguardia por la 
conquista de la libertad en los 
oscuros y difíciles tiempos pa
sados y esto ha hecho posible 
mi ascenso al Congreso.

LOS VALORES DE
MI PUEBLO
—Como miembro de la co

misión de cultura del Congreso, 
¿qué piensa qae puede aportar 
la cultura gitana al conj.tmto 
cuatural español?

—Cree que muchísimo, no 
•«o a M «titira española, si- 
Be a la mundial. Somos el ex
ponente de una mentalidad 
distinta a la occidental, nues
tras raiess están en Oriente y 
MrieAmente, tenemos una con- 
cepclóm distinta de la vida y de 
la actuación frente a los pro
blemas de la que pueda tener 
el pueblo payo. Nuestra apor
tación puede abarcar multitud 
de frentes.

—¿Qué valores constituyen la

característica común del pue
blo gitano?

--Hay montones, pero, por 
ejemplo, creo que puede supo
ner una gran aportación nues
tro sentido providencialista de 
la vida, que puede ser un arma 
de doble filo si se quiere, pero 
que para nosotros constituye 
una de las características posi
tivas del pueblo gitano. Guan
do nos encontramos inmersos 
en una sociedad paya que vive, 
en términos generales, única y 
exclusivamente buscando el 
poder, el dinero y la manera 
de medrar más y má®, cuando 
estamos comprobando que el 
materialismo al que ha llegado 
la sociedad paya es tan tre
mendo que valores morales y 
éticos; que han sido normas de 
conducta de la sociedad du
rante siglos, han desaparecido, 
el pueblo gitano puede aportar 
su sentido providencialista de 
la vida, que nos hace ser muy 
conscientes de que la inmensa 
mayoría de las cosas por las 
que el pueblo payo se mata 
cada día son flores de un día 
que mañana han de desapare
cer, aunque hoy parezcan im
portantes. Nosotros estamos 
convencidos de que nuestros 
problemas, aun siendo muchos 
y presentarse cada día, traen 
consigo otras posibilidades de 
subsistencia. Creemos realmen
te que la vida es mucho más 
importante de lo que el pueblo 
payo cree que es, cuando en 
realidad todos sus esfuerzos 
están encaminados, como te 
decía al principio, a la con
quista del poder y a acaparar 
la mayor cantidad de dinero 
posible con el que poder me
drar.

—¿Los gitanos no están den
tro de esa corriente materia
lista?

—Los gitanos no, por supvr - 
to.

—Volviendo a la cultura, de 
ese folklorismo cultural al que 
se ha asociado siempre a los 
gitanos, ¿no hay nada cierto?

—En absoluto, nos negamos a 
aceptar esa idea y esa imagen, 
aparte de que si bien es verdad 
que el folklore y el sentido del 
ritmo y de la danza ocupa un 
lugar muy importante en la 
forma de ser de nuestro pue
blo, no es menos cierto que to
dos los gitanos no somos artis
tas ni bailaores, ni estamos ca
pacitados para ser aplaudidos 
en un escenario.

POLITICA GITANA
UMIVERSAL
Juan de Dios Ramírez He- 

redia no se dedica tan solo a 
sus labores en el Congreso y 
a la dirección de un centro de 
readaptación profesional en 
Barcelona, considerado uno de 
los mejores de España, también 
asiste a las reuniones interna
cionales de gitanos, su presen
cia y actitudes en el último 
Congreso Gitano mundial le ha 
valido 1a designación para 
puestos de responsabilidad en

la luicha de su pueblo por la • 
integración. •

—En el último congreso se • 
eligieron cuatro vkepresiden- ® 
tes mundiales, yo soy uno de e 
ellos. A sn vez se nombró una • 
comisión constitucional encar
gada de redactar los estatutos e 
o constitución que deberá ser J 
presentada en las Nací.mes • 
Unidas para el reconoehriento • 
de la población gitana mun- • 
dial. Esta comisión constitucio- • 
nal está compuesta por gitanos • 
de cinco países. Yo fui elegí' ’ 
do presidente de la ecmisióf» 2 
constitucional. Dentro de muj’ • 
pocos días convocaré una reú* * 
nión en Belgrado para dar los • 
últimos toques a los antepro- J 
yectos constitucionales que e 
obran en mi poder y hacer la • 
constMución provisional que * 
presentaremos en la ONU y • 
que será rechazada o ratificada * 
en el próximo Congreso Mun- • 
dial Gitano. •

—Pero una constitución es • 
la base del sistema jurídico y J 
de convivencia de un estado, • 
teniendo en cuenta que una • 
de las bases del estado es el * 
territorio, ¿cómo se puede • 
aprobar una constitución para • 
un pueblo diseminado por todo • 
el mundo? •

•
—No, es que el estado gitano • 

no va a existir. Si hay una co- • 
sa en la que existe unanimidad • 
total y absoluta de los gitanos • 
del mundo, es en que todos $ 
nosotros estamos orgullosos de o 
pertenecer al país en el que 1 
hemos nacido, los gitanos es- o 
pañoles, por ejemplo, somos • 
españoles y no queremos ser • 
otra cosa; cada gitano siente • 
en si la nacionalidad del país 2 
en el que ha nacido y debe ser • 
ciudadano de pleno derecho de 2
ese país. Lo que las Naciones • 
Unidas nos van a otorgar es 2 
un reconocimiento similar ai • 
de la Organización para la Li- ® 
beración de Palestina (OLP), 2 
como minoría no gubernamen- ® 
tal, con una diferencia funda- 2 
mental con la OLP y es que • 
ellos reivindican un ttiritorio 2 
donde vivir, que además es su- <• 
yo, mientras que los gitanos no ® 
pedimos territorio, sino que • 
deseamos seguir en los países ® 
en los que estamos. •

•
—¿Los gitanos que son, en- 2 

tonces, una minoría étnica o • 
un conjunto de mi norias nació- 2 
nales? •

•
--Nosotros somos una mino- 2 

ría étnica y cultural. Etnica en • 
cuanto que nuestra raíz antro- 2 
pológlca procede del mismo • 
lugar, cultural en cuanto que 2 
todo este conjunto de personas • 
responde a unos cánones ho- • 
mogéneoe de tradiciones, eos- e 
lumbres, enfoque de la vida..., • 
cultura en una palabra. 2

•
La cultura, el enfoque de la 2 

vida, la costumbre paya defl- • 
ne erróneamente al pueblo gi- 2 
taño. Si consulta, encontrará: • 
'Gitano: En sentido figurado. ; 
Dícese de aquel que estafa u ' 2 
obra suciamente'’. Es prectob • 
pensarlo mejor. 2

e
Teodoro IZQUIERDO 2

«baleares» Domingo, 2 de julio de 1978. — Página 37
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SALA MOZART

audit or ium

i^SAUL^s

Teléfono: 27J024

Ibor ñiI

CINEMA,

Teléfono: 22.39.06

SALA

REFRIGERADA,

CINE

multicines

TEATRO
Cerrado por preparación recitales «JOAN
MANUEL SERRAT». (5-6-7 y 8 julio).

musical es
Hoy. a las 8 tarde:
Festival fin de curso «BALLET AUDITO- 
RIUM». (Ultimo día).

SALAS DE ESTRENO

reléfono: 22.60.74

Teléfono. 2520.53

Teléfono: 46.06.57

Teléfono: 22.13.70

Teléfono: 27 76 62

g u ia  d e l  c in e a s t a

*

LUMIERE

Avda. San 
Femando, 19 

(Junto «Es Fortí»)

LIRKO 
FaMee

«INFIERNO EN LA CARRETERA» Jan Mi- 
chael Vincent. Kay Lenz. Director: Jonathan 
Kaplan. Color. (4’45 — 7’40 — 10’40). «EL 
EMBROLLON». Color. (May. 14 años).

Desde las 4:
«LAS EROTICAS AVENTURAS DE DON 
QUIJOTE» por Corey Fisher y Hy Fyke y 
«LOS LARGOS DIAS DE LA VIOLENCIA». 
(Mayores). .

UNA JORNADA PARTICULAR. (Comedia dramática). . 
tras se desarrolla el gran desfile en honor a Hitler t 
sita a Roma, una madre de familia y un homosexti 
una historia de amor. La actuación de Sophia Lorn 
cello Mastroianni ocupa casi todo el metraje del f. 
cobra gran valor el estudio de una época y la mentí 
petante.

QUESTION MARK/FAKE. (Reportaje). — Con las figuraú 
tor Elmyr d’Hory y el escritor Clifford Irving, Orsot 
nos ofrece una lucida e interesante reflexión sobt 
gafioso mundo del arte y sus especuladores.

UN HOMBRE PARA LA ETERNIDAD. (Histórica). — U 
sima película sobre los motivos que llevaron al t 
Tomás Moro, hombre importante en la corte de Enr^ 
Oportuna la reposición de esta película de auténtii 
res artísticos y de objetiva crítica histórica.

«TODO EN SU SITIO Y NADA EN ORDEN" — (Denuncia). — Un 
" qrupo de emigrantes sicilianos deciden vivir en comunidad

en Milán. Una película con pretensiones trascendentes que 
divaga en el tratamiento de una serie de temas merecedores 
de una mayor atención.

•TRAUMA” — (Intriga). — Un escritor se refugia en un para
dor regentado por una bella mujer. Se intenta, crear un cli
ma de intriga y se entremezclan escenas eróticas.

INFIERNO EN LA CARRETERA. (Denuncia). — Una peicula de 
acción pero bastante más trascendente de lo que podría apa, 
rentar en un principio. Nos muestra la lucha de unos hom
bres para sobrevivir y progresar sin doblegarse a las exigen
cias de los poderosos sin escrúpulos.

RepeRTAJI, VISION DE UNA EPOCA, í
PARODIA EROTICA Y BESTIAMSMO : 

- • x Comenta: CINEFILO •

«LA BETE» «LAS EROTICAS AVENTURAS DE D. QUIJOTE»

«TRAUMA» Agata Lys, Henrs Gregor, Ri
cardo Merino, Isabel Pisano. Sandra Alber- 
ti. Director: León Klimovsky. Color. «LA 
VIOLACION» Mary Francis, Beatriz Rosat, 
Simón Andreu. (Color). Rigurosamente ma
yores de 18 años.

Refrigerado. TeL 2520.55. Desde las 3’15: 
«UNA JORNADA PARTICULAR». Un film 
de Ettore Scola. Premiado mundialmente. 
Con Sofía Loren y Marcello Mastroianni. 
Complemento: «MI ADULTERO ESPOSO». 
(Autorizado mayores) .

«TODO EN SU SITIO Y NADA EN OR
DEN». Un film de Lina Wertmuller (color). 
«LA PROFESORA DE CIENCIAS NATURA
LES». Lilli Carati (Color). (Rigurosamente 
sólo para mayores de 18 años).

«TINTORERA». Más sanguinaria que el ti
burón. (Color). «PIES GRANDES». Bud 
Spencer. (Color).

Refrigerado. Telf. 295153. Desde las 3’15: 
«7 HOMBRES AL AMANECER», Tithothy 
Bottoms, Martin Shaw. Joss Akland y An
thony Andrew Un film sobre hechos reales 
de Lewis Gilbert. — Complemento: «FULA- 
NITA Y SUS MENGANOS» con Victoria Ve
ra, Alberto de Mendoza y lulia Gutiérrez 
Caba, un film de Pedro Lazaga. — (Mayores 
18 años).

Desde las 3'15:
«MAZINGER-Z» (Más espectacular con per
sonajes reales). Horario: 4’55 — 7’55 — 10'55 
y «DALLLAS». (Tolerado menores).

Desde las 3,15:
«LA GUERRA DE LAS GALAXIAS» En 
pantalla especiad y sonido estereofónico. 
(3.30 ■ 5.45 8 ■ 10.30) y complementos. —■ 
(ToL menores).

«UN HOMBRE PARA LA ETERNIDAD» 
Roben Shaw. Susanna York. Orson Welles. 
Un film de Fred Zinnemann. 6 Oscar. 
Complemento: «LA CARRERA DE LA 
MUERTE DEL AÑO 2.000». David Carradi- 
ne y silvester Stayone. (Todos los públicos).

Refrigerado leí. 25.03.87. Desde las 3’15: 
«3 SARGENTOS», con Frank Sinatra, Dean 
Martm Peter Lawford y Sammy Davis Jr. 
Un film de John Sturges en Panavisión. 
Complemento: «LO MATAS IU O LO MATO 
YO». (Apto todos los públicos).

SALA 1:
«QUESTION MARK» Fake (Fraude?). Un 
film de Orson Welles. Color. (Mayores 18 
años).
Horario: 3’50 — 6’00 — 8’15 — 11’00.

SALA 2:
«LA BETE» (La bestia). Film de Valerian 
Borowczyk. Color. Clasificada «S». Exclusi
vamente para mayores de 18 años.
Horario: 3’40 — 5’50 — 8’05 — 10’40.

SALA 3:
4'05, 6'10, SIS: Cine infantil. «EL GRAN RE
CREO» color. Noche: 10'45 «CASABLANCA» 
Humphrey Bogarl Ingrid Bergman. Un film 
de Michael Curtiz. Color. (Mayores 18 anos)

Refrigerado — leí. ¿70475 — Desde las 3’15: 
«7 HOMBRES AL AMANECER», con Timo- 
thy Bottoms Martin Shaw loss Akland y 
Anthony Andrews Un film sobre hechos rea-
les de Lewis Gilbert. Complemento:
«DULCE Y PELIGROSA». - (Mayores 18 
años)

«LO QUE LOS PADRES DEBERIAN SABER» 
(Informe de iniciación sexual) Color Una 
película de escándalo en toda Europa Clasi
ficada «S» Totalmente prohibida para meno
res de 18 afios Complemento: «LA NOCHE 
DE LOS CIEN PAJAROS»

METROPOLITAN

C. Gabriel 
Llabrés. 20 

(Junto mercado 
P. Pedro Garau)

■odeM

C. Antonio 
Marqués, 25

Teléfono: 46.1031

SALAS

CINEMA

FAnTASIO

SALA MIRIAM

¡Tercer mes!
«FIEBRE DEL SABADO NOCHE» John 
Travolta. Karen Lynn Oorney. Director: 
Badham. Color. Horario dej film: 4'15, 7'15 
y 10’15. Complemento: «VOLVORETA». — 
(Sólo para mayores de 18 años).

Refrigerado. TeL 23.09.62. Desde las 3’15: 
«3 SARGENTOS», con Frank Sinatra, Dean 
Martin, Peter Lawford y Sammy Davis Jr. 
Un film de John Sturges en Panavisión. 
Complemento: «NO SE NADA LO DIRE 
TODO». (Apto todos los públicos).

Refrigerado. TeL 23.91.48. Desde las 3’15: 
Tercer mes.
«SALON KITTI»un film «S». Con Helmut 
Berger, Ingrid Thulin, Teresa Ann Savoy y 
Tina Aumont. Pases: 3’30 — 5'45 — 8'00 y 
10’15. (Prohibido a menores re 18 años)

Tercera semana de éxito
LA GUERRA DE PAPA un film de Antonio 
Mercero con el niño Lolo García. Héctor Al- 
terio, Teresa Gimpera. Verónica Porqué y 
Vicente Parra. Complemento George C. 
Scott en EL LOCO. LOCO ASALTO A UN 
BANCO. Apto Menores.

«SIMBAD Y EL OJO DEL TIGRE» Patrick 
Wayne, Taryn Power. Director: Sam Wana- 
maker. Filmada en Dynarama (Technicolor)

(430 — 730 — 10.30). «EL RESENTIDO».
Charles Bronson. (Aut. todos los públicos).

«ADIVINA QUIEN VIENE ESTA NOCHE» 
Spencer Tracy. Katharine Hepbum, Sidney 
Poitler. Director: Stanley Kramer. (Color). 
Horario «Adivina»... 4’25,7'30, 10'35. Y «RE
CLUTAS A LO LOCO». (Autorizado todos 
los públicos).

DE REESTRENO
De viernes a domingo:
«VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA» con 
Kenneth More. — «MAKO, EL TIBURON 
DE LA MUERTE», con Richard Jaeckel, 
(Todos los públicos).

Avda. Alejandro Rosselló, 38. Climatizado. 
Teléfono 46 45 27
«LA MONJA POSEIDA» Chrlstopher Lee.Ri- 
chard Widmark. Technicolor. Complemento: 
«SHAFT EN AFRICA» Richard Roundtre. 
Metrocolor Panavisión. (Aut. may. 18 años)

Calle Juan Bauza. 26 relt Z7U9O7
«EL DRAGON VUELA ALTO» y «EL CAZA
DOR DE HOMBRES». (Todos los públicos)

Q Terreno (CZ. Teniente MuletZ TeL 233937 
Boy. a las 8’00:

Todos Los días versión original inglesa e»- 
eepto lunes que hay descanso Sábado 616 
y domingo a las 3. cine español Tolerado 
menores

Sesiones desde las 3’30 tarde.
«LOS JUSTICIEROS DEL OESTE», y «LA 
VUELTA DEL GRAN RUBIO».— (Mayores 
14 años).

BALAS DE FIESTAS
CABARET DE SABA (Antigua Casa VaUés). — Todas las noches: 

Baile y atracciones — Dos pases diarios.
MARIA VELO (Hotel San Francisco). Playa de Pama — Baile con 

l OS ROMANTIC’S y RUEIS QUINTE!
S'ESCAB NIGHT CLUB. — Todas las noches baile y atracciones.
TITO'S. — Todos los días: Baile y atracciones
KALKUTA CLUB—ÍL Night Club Dlscotheque. Edificio PuDman, 

Son Matet (Cala Mayor). — iodos los días striptease y baile.
JACK EL NEGRO (Es Jonquet). — cada noche:

LOS VALLDEMOSA y PACO BALLíNAS con NOTAS 
BLANCAS

JARTAN’S. — Baile y atracciones. ,
CLUB LATINO Las MaravUlas. (Entre balnearios 5 y 6): 

Baile cada noche con Galaxia y Estación de Fuego.

OTROS ESPECTACULOS
MAR1NELAND. - Carretera Palma Nova. - Teléf.: 67 51 25-26. 

Iodos los días: Espectáculos continuados de DELFINES, PA
PAGAYOS y LEONES MARINOS - Abierto desde las 9’30.

EL GRAN RECREO. (Infantil). — Una película para n# 
que no por ello deja de tener sus elementos trascení,

LAS ERQTICAS AVENTURAS DE DON QUIJOTE. (Pan 
Se parodian varias aventuras de los personajes de C. 
La película no tiene otras aspiraciones que las de 
por medios tan fáciles y eficaces como los que pr« 
titulo y... no se engaña a nadie. Exteriores rodait 
Mancha y números musicales.

SALON KITTY. (Farsa erótica). — Se monta un burde 
de muchachas de pura raza arla, donde acuden jtfi- 
cíales del ejército alemán. Su fin es descubrir posil 
clones. Película excesiva tanto en su temática como 
formal pero eficaz al llegar lejos en cuanto a exhibí 
tanto femenino como masculino.

"MAZINGER-Z”. — (Ciesdo-ficción). — Versión con pe 
reales y abundancia de efectos especiales de las hisl 
pularizadas a través de la pequeña pantalla. Película 
y apta para el público infantil.

■LA BETE” — (Erótica). — Un film muy crudo y hasta1 
que quiere ser una transposición del mito de “La b 
bestia”. Notable belleza plástica como es caracte* 
las obras de Broawczyk que intenta paliar la osadía 
y de las imágenes.

“TRES SARGENTOS"___(Western). — Filmada en 1960 
da por John Sturges, esta película representa el api 
llamado “clan Sinatra" en el que figuraban Dean Me 
ter Lawford y Sammy Davis Jr. que actúan en este 
tratado en clave de comedia y que, por su eficacia 
recido ser repuesto.

7 HOMBRES AL AMANECER. (Bélica). — Se comete un aten
tado contra el “Protector del Tercer Reich" en Checoslova
quia y se inicia una gran represión. Basada en hechos reales, 
el film sintetiza y todo lo que es preparación y esquematiza 
los personajes para dar mayor relieve a las secuencias fi
nales.

SIMBAD Y EL OJO DEL TIGRE. (Fantasía)— Simbad ayuda a 
la princesa Farah a devolver la forma humana a su hermano 
el príncipe Karim que ha sido hechizado. La fantasía propia 
de los cuentos clásicos. Los efectos especiales no son muy 
realistas pero sí funcionales al tono que se ha querido dar 
al film realizado para que pequeños y grandes lo pasen bien.

LO QUE LOS PADRES DEBERIAN SABER. (Erótica). — A pe
sar del título las distintas historietas que nos cuenta esta 
película no son nada ejemplares. Las colegiales llevan la ini
ciativa en las relaciones sexuales y lo hacen con descaro y 
hasta perversidad. Una vez más se roza el límite de lo por
nográfico.

MIGUEL EL TRAVIESO. (Infantil). — En forma seriada esta pelí
cula fue transmitida por la televisión. Es de producción sue
ca y es un laudable esfuerzo para conseguir un cine para los 
niños que no aburra a los mayores.

FIEBRE DE SABADO NOCHE. — (Comedia dramática). — To
ny pertenece a una humilde familia de origen italiano de 
Krooklyn y sólo se siente plenamente realizado cuando es 
admirado en la sala de baile o se stente jefe de su clan. 
Una película de impacto con un tipo central muy bien es
tudiado y unos ambientes perfectamente captados.

AiiAmiM n Producción francesa Argos.— 1975.— Escrita y CHAPLIN-2 dirigida por Walerian Borovezyck.— Fotografía 
(Eastmancolor): Bernard Daillencourt y Marcel 

Grignon— Música: Giuseppe Scarlatti.- Decorados: M. Ovldio.- 
Intérpretes: Sirpa Lañe (Romilda): Lisbeth Kummel (Eucy), 
Fierre Benedetti (Mathurin); Guy Trejean (Marques) , DM o 
(Duque); Roland Armontiel (el cura); Pascale Rivault (Clanse), 
Jean Martinella.

immn Producción: Americana.— 1976— Escrita por H.
URICO Pike— Dirigida por R. Nussbank.- Fotografía 

(Color): M. de Diego— Vestuario; M. Crameto.
Canciones: All Bukzyn. 

Distribución: C. L D. _
Duración: 1 hora 15 minutos.

Distribución: Barcino.
Duración: 1 hora 35 minutos.

Para salvar un patrimonio a punto de desmoronar
se, el dueño de un viejo castillo quiere casar a su hijo 
con una rica muchacha americana. Existe una leyen
da sobre una bestia que de vez en cuando aparece en 
el bosque ávida de las bellas mujeres de la mansión. La 
novia sueña que es posada por la alimaña y...

D Quijote inicia sus aventuras como caballero an
dante y se lleva consigo a Sancho Panza que procura 
huir de su esposa. D. Quijote nombra siempre a Dul
cinea pero las mujeres que encuentra en su camino no 

' fidelidad a la ideal dama de susle ayudan a guardar
compañeros.

U apau MM08QUIM 
LA CAPILLA DE SANTA Al

«MAZINGER Z> Y LA ABEJA 
!■

Dentro de un cine de fuerte 
carga erótica, Walerian Boro- 
awczyk destaca tanto por su 
audacia expositiva como por el 
estilo que imprime a sus rela
tos, por un cierto equilibrio 
entre lo estético y lo puramen
te exhibicionista. Esta fábula 
erótica de “La bestia” tenía 
que ser uno de los episodios de 
“Cuentos inmortales”, por di
versos motivos se optó en con
vertirla en una película de du
ración normal y esta dilatación 
del tema se nota en el desarro
llo del film, tanto por lo que 
se tarda en entrar directa
mente en el tema básico como 
en toda aquella parte oue es-

«UNA JORNADA

tudia a la aristocrática fami
lia en plena decadencia. Hay 
un parte realista con su Inten
ción y otra con dominio de io 
onírico y Boroawczyk parece 
obsesionado desde un principio 
por un simbolismo fálico re
creándose en los planos de los 
acoplamientos caballares y tam
bién en aquellos en las aue la 
bestia persigue a la bella y que 
son interrumpidos en varias 
ocasiones para crear un cierto 
clima de suspense erótico.

“La bestia” es una película 
muy cruda que, en ciertos as
pectos llega más allá de las 
cotas de exhibicionismo que se 
habían alcanzado.

PARTICULAR»

Diciendo que el público no 
puede sentirse engañado des
pués de ver esta película con
sidero haberlo dicho casi todo.
Nadie esperaba una superpro
ducción y la película no lo es, 
no se nombraban actores co
nocidos y los que aquí apare
cen no lo son y tampoco nos 
suena el nombre del director ni 
otros elementos de los cuadros 
técnicos y artísticos...

Lo que sí esperaba el público 
era una parodia de los perso
najes cervantinos y ahí está y 
esperaba carnaza y se la dan 
en abundancia por obra y gra
cia de un plantel de guapas mu
jeres con actuaciones más bien 
cortitas ya que lo que se les

exigía no era precisamente que 
lucieran sus condiciones artís
ticas. Lo que no se esperaba 
es que de vez en cuando loe 
actores cantaran a ritmo de 
rock y quizá tampoco que los 
exteriores estén filmados en 
la Mancha.

Diálogos desvergonzados y to 
do tomado a chunga lo que es 
preferible en estas comedias 
eróticas que, de este modo, pler 
den el regusto morboso de 
otras rodadas bajo otras fórmu
las menos intrascendentes. Asi, 
con picardía, todo parece más 
inocente por muy “verde* que 
sea el relato y osadas las sb- 
tuaciones.

«QUESTION MARK-FAKE»

En la capilla de Santa Ana, 
del Real Palacio de la Almudal- 
na, tuvo lugar, anteayer, un con
cierto por la Capella Mallor
quína para conmemorar el Xll.° 
aniversario de su fundación. El 
acto tuvo lugar en la magnífica 
capilla, que fue la sede del pri
mer concierto de nuestra pnme- 
rísima coral .honra y orgullo de 
Mallorca y de España entera.

El acto estuvo presidido por el 
Excmo. Sr. D. Manuel Nadal Ro
mero, capitán general de Ba
leares, a quien acompañaban 
los generales don Máximo Alo
mar, primer |efe de tropas de 
Mallorca, con su esposa ei gene
ral lefe de Estado Mayor, don 
Mateo Zaforteza y el conserva
dor del Patrimonio Artístico en 
Baleares don José Francisco 
Conrado, a quien acompañaba 
también, su esposa.

La Capella Mallorquína —la 
mejor entidad Inserta en lo obra 
social de la Caja de Ahorros de 
Baleares— en estos doce años 
de vida que lleva, ha desarrolla
do una labor artística llena de 
Intensidad, vocación decidida y • 
excelente hacer, hasta el punto 
que nosotros estamos pensan
do ahora que la mejor crítico 
que podría hacerse de eus actua
ciones serla decir, simplemente 
que se han realizado, sin más, 
ya que la calidad y la perfección 
constituyen una excelente cons
tante que jamás decae en sus 
conciertos.

Precisamente, antes de empe
zar el concierto el crítico musi
cal Antonio Fullona, puso de re
lieve la trascendencia del acto, 
glosando la Importancia actual 
de la Capella y sus triunfos en 
el extranjero.

Para el concierto que nos 
ocupa, el eminente director de la 
Capella, Bernardo Jullá, eligió un 
programa aparentemente fácil 
«de puertas afuera»; pero pe- 
Mgrosamenté difícil en su dinámi
ca interna, por aquello de que 
«De lo sublime a lo ridículo, no 
hoy más que un paso». En su to

talidad, ios obras del pr< 
fueron elegidas entre lo1 
Barroca de los Siglos XV 
Su desarrollo fue una ve 
ra maravilla, por lo perfec 
critud de su ejecución; P 
perfección de tos estilos; 
magnificencia de tos voo# 
espéndiaas voces —grave» 
cas— que enriquecen ios 
pretaciones de lo CapelK 
llegar a grados de per 
Inalcanzables para mucho 
juntos.

Doce años de actuaciÓ 
sos, tenaces, noblemente 
ciosos han logrado que 
Capella Mallorquína bbof 
pertísimo direcc.ón de é 
Julió, constiuya un conju1' 
vidiable y muy envidiada

El numerosísimo públic 
ocudió a la conmetnorací 
clonó con fervor y entusé 
nuestro gran conjunto 
cual tuvo que ofrecer, hr 
programa, otra barroca < 
sultó, como los demás, f

PEDROr

MUSICA EN LOS MV

CONCIERTO POR LA C<

T. O: «Una giomata partí colare».— Producción 
italo-canadiense: Cario Ponti para Champion (Ro- HUUUOin ma) _ Canafox (Montreal).- 1977.- Escrita por 

E. Scola y Maurizlo Constanzo.— Dirigida por Ettore 
tocrafía (Color): Pasqualino di Santis.— Música: Armando T o- 
va^L— Ambientación y vestuarios: L. Ricceri y E. Sabattinl.— 
Montaje; Raimondo Crochanni^- Intérpretes: Sophia Loren (An- 
tonietta); Marcello Mastroianni (Gabriel); John Vernon (el ma
rido); Frangoise Berd (la portera).

Distribución: José Frade.
Duración: 1 hora 46 minutos.

Hitler visita Roma para rubricar la afianza germa
no-italiana. Toda la ciudad asiste al gran desfüe en 
homenaje al Fuhrer, unos como parte activa y otros 
como espectadores. Solitarios en el gran edificio una 
madre de familia que atiende a sus deberes y un ho
mosexual expulsado del partido y de la radio donde 
trabajaba esperando ser conducido al destierro. Entre 
ambos surgirá una inesperada y fugaz historia amo
rosa.

nUADi IM 1 Pi aducción: F. Reichenback— Escrita y dirigida CriArUN 1 Orson Welles.— Fotografía (Color): Char
les Odasso y Gary Graver.— Música: Michel Le- 

grand— Montaje: Marie Dubus— Orson Welles, Elmyr, d Hory, 
Clifford Irving y Oja Kodar se interpretan a si mismos.

Distribución: Barcino.
Duración; 1 hora 19 minutos.

Orson Welles aparece junto a dos personajes tan 
fascinantes dentro del arte y la literatura como son el 
desaparecido pintor Elmyr d’Hory y el escritor Clifford 
Irving. El primero se hizo famoso por sus cuadros fal
sificados y el otro por escribir una falsa biografía de 
Howard Hugues.

POLIFONICA DE BUNY<

Como estaba anunciad^ 
claustro del - Museo de " 
tuvo lugar el anunciado 1 
to a cargo de io esplénd^ 
Polifónica de Bunyola, 4l 
tanto acierto dirige Jali’1' 
ti.

La coral, repleta de vo, 
veniles, de devoción por( 
«h Capella». de magníf^ 
tenciones divulgadoras, । 
tó un programo emlneh’. 
popular, perfectamente c 
canee, poniendo en las I 
clones todo si entusiasfi^ 
vor que caracterizo toei 
clones del conjunto, en ) 
los matices, fraseo y 
quedaron perfectamente'

Ahora, tos verdaderos perso
najes de Televisión, en dibujos 
animados, «Mazlnger Z» el au
téntico, iPlaneador abajo! (Puños 
fuera!. No tiene comparación con 
ninguna otra película. Veánla 
únicamente en Sala Asteria.

Y además, las «Aventuras de 
la Abeja Maya», tos auténticos 
personajes de la Tele.

Un programa incomparable pa
ra regocijo de todos el que se 
ofrece desde el lunes día 3 en la 
pantalla de Sala Asteria.

BAR RESTAURANTE

PARRILLADA de pescado 
PA AMB OLI AMB JAMON

VISTA A LA BAHIA 
BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES 

C/. Rafaletas, 1. — Telf. 40.00.38 - Porto Pi

Mucho más que la extraña 
historia amorosa entre una mu
jer representativa de una so
ciedad y un marginado, intere
sa en este film todo aquello 
que no se ve, pero que se es
cucha por la radio y lo que sin, 
de una forma natural, se insi
núa sobre un estado de cosas 
y de una mentalidad imperan
te en un momento histórico de
terminado. Es verdad aue hom
bre y mujer son victimas de 
un machismo a ultranza v que 
esto tiene mucho que ver con 
todo lo que pasa fuera de los 
muros del hogar, pero la his
toria amorosa no deja de en
trar en la película un poco a 
pie forzado, con cierta falta de 
lógica, especialmente por pai> 
te del hombre que confiesa a 
la mujer ilusionada ante una 
posible aventura amorosa en 
un momento de soledad, unas 
inclinaciones anormales y na
da acordes con el triunfalismo 
que rebosaba en la Italia que 
tras la conquista de Abisinia, 
se había convertido nuevamen
te en Imperio. Desde luego to
do está narrado con gran sen
sibilidad e Incluso con una 
morosidad muy funcional al te
ma y que permite un estudio 
detallista de un hogar 
tradicional pero lo aue desde 
nuestro punto de vista cobra 
valor es la compenetración del 
pueblo con unas Ideas que exal
taban el perdido orgullo roma

no, algo que después se ven
dría abajo ante la derrota, an
te el desmoronamiento de una 
grandeza sólo aparente o que 
no había conseguido medir cer
teramente sus fuerzas ante el 
mundo al que habían atacado 
y se unía para romper el Nue
vo Orden que se había inicia
do con la formación de! Eje 
Roma-Berlín. Los hombres, mu
jeres y niños que van al desfi
le con sus uniformes y guiones, 
los más viejos que van a pre
senciarlo. el orgullo inconteni
do ante el paso de los aviones, 
la creación de un mito aue do
minaba en la vida de muchos 
italianos, el lenguaje poético 
y triunfalista del locutor, etc. 
etc. Así el film resulta una 
obra muy estimable, llena de 
detalles interesantes que di
cen muchas cosas sobre unos 
años de euforia que precedían 
a la gran conflagración mundial 
que acabaría con una utopía y 
abriría el camino a la época 
que vivimos actualmente.

Aunque las secuencias que 
Inician y dan fin a esta joma
da particular sean muy intere
santes, el film se centra en la 
actuación de una gran pareja 
de actores, la formada por So
phia Loren y Marcello Mas- 
troiannl, representativa de to
da una época del cine italiano.

Buena ambientación inclu
so funcional el desvaido color 
de la fotografía.

Como no tengo espíritu de 
comerciante, siempre he sentido 
cierta perplejidad ante el va
lor que se daba a ciertas obras 
de arte y a las forjas. No por
que reconozca su valor artísti
co sino porque tanto unas co
mo otras son fáciles de falsifi
car y, en lo que se refiere a 
la pintura, incluso mejorar. Son 
muchos los aue compran fir
mas y no lo que les gusta e Im
presiona y con ello se especula 
hasta límites insospechados. 
Según se ve esta preocupación 
también afecta a Orson Welles 
que nos ofrece con este film 
una lucida y original reflexión 
sobre este escurridizo mundo 
del arte en la figura de este 
hombre genial que fue Elmy 
d’Hory, tan vinculado con la 
isla de Ibiza y el escritor ame
ricano Clifford Irving que tam
bién residió en la isla herma
na .Ambos hablan de su obra, 
de los snobs, de los papanatas, 
de unos técnicos que se las dan 
de infalibles y de todo este ra
rísimo mundo en que se mue
ven artistas, embaucadores y 
aprovechados.

Este comentarlo podría ser 
I muy extenso porque es mucho 

lo que se puede decir y por
que considero que Orson We- 
lies ha acertado*en la forma 
que da a su película, llena de 
ironía y de sarcasmo. También 

I él se considera un malabarista 
I más y humorísticamente pone 
I en tela de juicio la condición 

de mito del cine y para aue el 
I cuadro sea todavía más comple- 
| to. mezcla en el asunto a Pa- 
| blo Picasso que no sale en per

sona pero si a través de una 
historia inventada de la que es 
protagonista la bella Oja Kodar.

Una película original e impor 
tante porque en ella se dicen 
muchas verdades sobre el frau
de artístico y los que escriben 
y comercian con el arte.

TOROS
HOY, CORRIDA D ETOROS CON .

LA ACTUACION DE RAUL ARAN-

DA, «CURRILLO» Y LF. ESPLA

Con seis magníficos ejemploree 
de la acreditada ganadería de tos 
señores hijos de don Bemardlno 
Jiménez Indarte, de Linares (Jaén) 
veremos actuar a tres conocidos 
diestros de nuestro público y que 
gozan de extraordinario cartel. 
Junto al aragonés Raúl Arando, 
harón el paseíllo el ídolo de la 
afición mallorquína Francisco Nú- 
ftez «Carrillo» y Luto Frandeco 
Espió. Tres toreros que se encuen 
tran en uno de sus mejores mor 
mentes y que no regatean esfuer
zos con tal de complacer ai res
petable.

Este interesante espectáculo 
que tendrá como manco nuestro 
Coliseo Balear, dará comienzo a 
las seis menos de cuarto en pun
to de la tarde, siendo de esperar 
que to plaza registre una gran en
trada. ya que hay toreros y toros 
para que asi sea.
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mundo científico
TEORIA SOBRE

EL ORIGEN DEL

C1NCER

LA ENFERMEDAD DEL 
SUEÑO, SEMI-VENCIDA

LA VACUNA

TRIPLE ES

PELIGROSA

Un producto químico extra
fio al organismo puede ser el 
origen de un tumor canceroso.

Así lo estiman los biólogos de 
los centros franceses de Orsay 
y de Villejuif, según un tra
bajo recogido en el matutino 
“Le Matin" del lunes.

Según esa teoría, para de
fenderse contra ciertas sustan
cias extrañas, la célula ataca
da inicia un proceso de nou- 
taialización que llega a formar 
un producto altamente reacti
va Ese producto es un "ini
ciador” que provoca lesiones 
en la fina estructura de los 
cromosomas

Si no intervienen otros acon
tecimientos, no se revelan re
sultados más dramáticos. Para 
qué se formen células cance
rosas, es necesario que el pro
ceso normal de reparación de 
los cromosomas se averíe, y 
que otras sustancias "promoto
ras" intervengan, estimulando 
la división de la céliüa ave
riada y haciendo aparecer una 
población de células cancelo
sas.

Ese complejo proceso, según 
los biólogos, puede ser domi
nado en diversos estados, lo 
que indica reacciones diferen
tes en diversos individuos con 
las mismas células cancerosas.

Esto explica el por qué cier
tas personas hacen un consu
mo exagerado de cigarrillos al 
día, sin que el cáncer haga 
aparición en su organismo.

Porque lo que no parece te
ner duda es que el humo del 
cigarrillo contiene varios rxo- 
duetos cancerígenos, especial
mente- ei benzoplreno, ti más 
fuerte y peligroso

Después de la erradicación de la viruela.
mas importante

Una noticia de singular importancia para los 
países americanos y las regiones de clima tropical 

subtropical de América Latina, se ha producido 
en Kenya. En un laboratorio de Nairobi, los doc
tores John Doy le e Hiroyoki Hirumi han desarrolla
do el tripanosoma causante de la enfermedad del 
sueño, trágica consecuencia de la picadura de la 
mosca tsé-tsé.

Hasta este momento, los distintos métodos para 
combatir la enfermedad no habían dado resultados 
sumamente positivos, por lo que tanto en Africa 
como en América Latina se había optado por ccm- 
batir, con mayor eficacia, la proliferación de este 
insecto. Sin embargo, el verdadero responsable de la 
enfermedad del sueño no es la mosca tsé-tsé, sino un 
microorganismo que vive en la sangre de los hom
bres y en la de los animales.

Este fue aislado por primera vez en la sangre 
de un capitán que había estado navegando por el 
río Cambia, de ahí el nombre ciéntífico de «Trypa
nosoma Gambienoe». •

• Hasta el momento, se nan 
; conseguido ciertos resultados 
• suministrando atoxil bayer 
2 205 y preparados a base de 
• antimonio. Lo más importan- 
2 te era la lucha contra el insec- 
• to que la transmite, pero los 
2 últimos descubrimientos po-
• drían significar un paso im-
• portantisimo para combatir 
2 de raiz esta enfermedad.
• La enfermedad del sueño 
2 no sólo tiene importancia

por los profundos 
ocasiona en el ser 
aue generalmente

males que 
humano y 
terminan

con su muerte, sino por su 
incidencia grave en la econo
mía de las regiones más ata
cadas. Así se estima que este 
mal ha retardado sorsidera- 
blemente el desarrollo de la 
economía africana, y el de 
otras regiones tropicales, al 
aniquilar muchos animales 
domésticos, y al eliminar de 
la vida activa a miles de efec- 
tados de diferente gravedad.

Si no es eliminado a tiem
po, el trypanosoma termina 
atacando el sistema nervioso 
y provocando irnos síntomas

Este producto es p<xx> reac
tivo, pero penetra más fácil
mente en las células, de ahí 
su ptiígi-osKad. éjAte esa sus
tancia extraña, la célula se de
fiende eco ti nroce.ro indicado.

Por otra pane, ios especialis
tas franceses estiman que nin
gún tratamiento contra el cán
cer debe ser decidido pe; un 
solo médico, sino que cada ca
so debe ser estudiado y discu
tido por varios esneclalistas.

Sólo de d$te mouo pueden 
confrontarse las posibilidades 
que el enfermo presenta frente 
al mal, y las de que el mal pue
da vencer ai enfermo. Este in
dicativo, revelado por ti doctor 
Georges Mathe. sería el más 
indicado para enfrentar el 
Dial y procurar su curación.

característicos como por ejem
plo la apatía que se alterna 
con momentos de agitación 
violenta, expresión vaga y 
melancólica, locución confu
sa, continuo dolor de cabeza 
e imposibilidad de permane
cer despierto.

El curso de la enfermedad 
puede durar años, de ahí su 
importancia social y económi
ca, aunque generalmente 
—casi sin remedio— termina 
en la muerte. A menudo, es 
difícil descubrir la enferme
dad en su estado inicial si no 
hay posibilidad de analizar 
la sangre.

MILLONES DE VICTIMAS

Las víctimas cosechadas 
por la enfermedad del sue
ño en Africa han sido nume
rosas. En los primeros años 
de este siglo, una epidemia 
de trypanosomíasis causó, só
lo en Kenia, no menos de

200.000 muertos. Entre ios
años 1920-1930, regiones ente
ras de Uganda quedaron des
pobladas. Con todo, el lugar 
más afectado durante mucho 
tiempo ha sido el valle del 
río Congo, con sus selvas hú
medas y abundantes, ambien
te óptimo para el desarrollo 
v la vida de la mosca tsé-tsé.

UNA DE LAS SEIS PLAGAS

Si se confirma y contacta 
científicamente el desarrollo 
del trypanosoma causante de 
*a enfermedad del sueño, se 
conseguirá erradicar una de 
las seis plagas que azotan los 
pueblos africanos que viven 
en las zonas tropicales, y a 
varias regiones de América 
Latina. Este nuevo ser, des
pués de la ammclada erradi
cación de la viruela, el mayor 
logro médico de las últimas 
décadas.

LONDRES. — Un grupo de 
médicos británicos presentó 
un informe sobre loe ptiigros 
en ti organismo infantil por 
la administración de la "triple 
vacuna”.

Esta vacuna, que englobe loe 
sueros específicos contra la dif
teria, el tétano y la poliomie
litis, puede producir —dicen— 
foranas de ataques epilépticos 
en los niños, y en casos extre
mos incluso la muerte.

El informe presenta como 
prueba la historia clínica dé 
Jerome Hunt, de cinco años, 
que a los pocos días de ser 
vacunado con la "trivalente” 
reaccionó negativamente a la 
misma y falleció a consecuen
cia de un proceso epiléptico.

El examen patológico post- 
morten —añaden los docto
res— establece una estrecha 
relación entre la inoculación 
de la vacuna y el inicio de ata
ques epilépticos.

LOS BAJOS

VIVEN MAS
Las personas de baja estatu

ra que miran con cierto recelo 
a las altas deben olvidar sus 
complejos, ya que cuentan con 
la seguridad de vivir más años.

Así lo asegura una revísta 
norteamericana, tras estudiar 
los años de vida alcanzados por 
hombres bajos y altos, famosos 
por distintos motivos.

Los pi-esldentes norteameri
canos con una estanu-a menor 
a 1,70 metros tuvieron un pro
medio de vida de 80,2 años, 
mientras que sus colegas por 
encima del 1,80 sólo vivieron 
una media de 66,6 años.

El estudio, realizado por la 
revista'"Science Digest*’, seña
la que los boxeadores de esta
tuirá inferior a la señalada tu
vieron un promedio de vida de
71,8 años y los de más de 
metro ochenta, tan sólo
64.7 años. ■

Las diferencias de años

un 
de

dé
vida según la estatura son 
también claras entre los Juga
dores de béisbol. Los más ba
jos de 1,72 metros vivieron un 
promedio de 76,9 años y los de 
estatura superior al 1,82 se 
quedaron en 66,2 años.

El estudio no incluiye a las 
mujeres, por la imposibilidad 
de encontrarlas con una esta
tura superior a la señalada.

FACTORES QUE PROVOCAN EL REUM lí %

El reuma ataca especialmente a los anglosajo
nes, revelaron en Lima reümatólogos italianos que 
llegaron al Perú para participar en un simposio so 
bre dicha enfermedad.

El índice reumático es alarmante en las nacio
nes anglosajonas, pero el mal se va extendiendo por 
otros países, añadieron.

Bruno Colombo, catedrático de reumatología de 
la Universidad de Milán, dijo que el réuma es una 
en( íiTKedad social y si el que la padece, no se tra
ta íiemno. puede convertirse en inválido.

A partir de ‘os 40 años toda persona debe ha

cerse un examen, pues desde esa edad puede atacar 
el reuma.

Los especialistas italianos indicaron que ese 
mal —del que se conocen hasta 100 variedades- 
obedece a factores climáticos, como la humedad.

También predisponen al mismo los hábitos ali
menticios y la debilidad orgánica, teniendo igual
mente origen hereditario.

La infancia puede también ser víctima de la 
artrosis articular aguda, originada por un estrepto
coco, que puede ser eliminado con antibióticos.

A las charlas que darán los profesores italia
nos, asistirán unos 500 médicos peruanos.

ELim US KGS. AL MES

PRODUCTO 
ADELGAZANTE 

ALEMAN
* No se puede • comer nada
* No hay sensación de hambre

Gracias a un nuevo producto, se puede adelgazar 11,5 kilos aü 
mes, sin tener la sensación de hambre pese a que duivwíte ti tra
tamiento no se puede comer nada.

El nuevo adelgazante, que será puesto • la vente por unos 
laboratorios de Alemania Federal a partir del próximo mea de 
septiembre, se compone de una concenteacMn de minerales y 
vitaminas, mezclada con clara de huevo.

El producto, en forma de polvo, se ha de tomar tros veces al 
día. en dosis de 80 gramos, que proporcionan al organismo 275 
calorías, y se puede tomar con café o can una naranjada a gusto 
del ronsumidor. '

Dorante el tratamiento se exige que se beba mucho líquido, por 
lo menos tres litros de agua diarios.
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• 2

5
• 6

CRUCIGRAMA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(AL RESOLVERLO, HAY QUE IR 
COLOCANDO LOS » CUADROS 
NEGROS QUE CONTIENE).

HORIZONTALES— 1: Molus
co lameHbranqulo, de * beza 
no diferenciada y provisto de 
manto. Ciertos temores blan
dos.— 2: TkW® Q®* se ha vi- 
vtóo. Flenr?d®. y familiarmen
te, acción de decir inconve-

niencias. Vocal.— 3: Cierta nen 
didura del techo. Vendrás — 
4: VocaL Vientos ocasionados 
por corrientes de aire caldea
do. Matrícula española— 5: 
Tenltlaran de frío. Relativos a 
1» n»rb.— 6: Municipio de la 
provtoeia de ADeente. Género 
de Insectos himenópteros e 
ménidos, notables por el mod 
de proporcionar alimento a su

SOPA DE LETRAS

larvas. Terminación verbal — 7: 
Parte de la mano. Al revés, in
tegro. cabal. Perdía el equili
brio hasta Regar ai S*elo.— 8: 
Lábrala. Perseguirlas coa in
sistencia.— 9: Princesa fenicia, 
hija de Beto y hermana de P»g- 
malión. Matricula española. Ti
po que representa al Gobier
no de USA. Nombre de letra. 
16í Consonante. Municipio de 
a provincia d* Toledo. Porcio
nes de ropa y eos» atedas. Con
sonante.- 11; Nom
bre de letra. Interjección.— 12: 
Vocal. Destruido, arrasado. Gé-

• HORIZONTALES^ 1: Piedra 
• donde ce ofrece» «acrificios. 
• Cuotas Miañadas a «a pueblo. 
• 2: Alabad®, elogiado. Apunto en 
e en libro— 3: Se dirigía a un 
• lugar determinado. Consonante. 
2 Percibir e* aroma.— 4: En Nu- 
• ral, nombre de letra. Toma. Re 
2 za, suplíes— 5e Consonante re- 
• petMa. Mezeiwr des Mmiidos pa- 
* n templar la virtud de uno de
• «BM Matricula espefiola.— 6: 
2 Actores de papeles jocosos.— 7:

5 E C N R 0 A

R 0 G E. R 6 E N

D E R, R E 0 N

herbáceas, vivaces.— 13: Arre- 
glósenos. Cabeza de ganado.

VERTICALES.— k Fianza, 
obhgaclón. Extremo mát grue
so ymáe tttn» de 1» entena^- 
2: Distraído, despistado. Rela
tivo a nuestra península. Vo
cal.— 3: Desdicba. intortuiM. 
AI revés, aliment*— 4: MuníM-

Repetido, padre. Bolsas del co
rreo. Contracción. — 8: Metal 
precioso. Tratamiento inglés. 
Repetición del sonido.— 9: Cier 
to recipiente de madera. Vocal. 
Cariño, estima.— 10: Cierto tu 
mw blando. Arreglo el pele

dra. Dueña. Señora.— y. Repe
tido, voz con que se arrulla a 
las niños. Tengas miedo. En 
germanía, en— 6: Práctica, ha- 
bi»dad.— 7r Matrícula españo
la. Sustancia del interior de 
algunas conchas. Símbolo quí- 
míe® del acWnia— * Cierto 
número. Antiguo gorro militar. 
Hilera, flhtl-t 9: Cantar anda
luz. Consonante. Caudillo ára
be.— ÍO: Cerro aislado aue do
mina un llano. Persigo con in- 
sistenefa.— flf AT revés, extra
ños. Papagayos.

I o u o u 0 M U G

A S 5 R Ñ M E R

O 5 O A 5 C

E N G M N D

R 8 E N U N A c O

E S O U A M U U

I H N A M E

viñeta * Vizcaya, cesto ordin* 
río. De elevado precio, muy 
costosos.

En el recuadro se encuentran 
ios nombres de once idiomas 
oficiales de Europa. Se leen de 
arriba abajo, de abajo arriba, 
de derecha a Bnuierda. de

quierda a derecha y en diago 
nal. teniendo en cuenU qu 
una misma letra puede forma 
parte de dos o más nombres

lona. Perfeuukl». fragante— 
8: Consonante. Extraño, extra
ordinario. VocaL Al revés, pa
se tocando ÜgorameiNe. 61 
Temlnado, consumad* Anti
guo nombre del claveL— 7: No
ta musical Figurado, habité- 
ralas — 8: Al revés, corto loe 
árboles por el pie. AL revé», 
preposición. Apellido <t» 
moso escritor francés (1740 - 
1814) 9: Clase de protozoos
ciMfonx provistos de cüloe 
solamente en los estados juve
niles. Están— 1* Enseñar, di
rigir. Vete faera de mu L Vo
cal.— 11: Eventual, Inseguro. 
Que se profesan amistad y afee 
to.— 12: Al revés, tomaré, co
geré. Símbolo químico del cro
mo. En plural, nombre de le
tra.— 13: Gran extensión de 
agua. Que guardan fidelidad.
Voz de mando.— 14: Vocal. Fá
bricas de acero. Nombre de le
tra^- 15: Figurado, dácese de 
quienes carecen de gracia y vt- 
veza. Daos cordura.

VerriCALES.— I: Unes, ase- 
elati Municipio de la provincia 
de fMtander— 2: Títulos de 
honor ingleses. Seca, estéril.— 
2: Mujer griega que acompañé 
• Alejandro Magno a Asia. Co* 
ganante. Al revés, mamífero pe
recido al ciervo.— 4: Río de 
Italia, afluente del Po. Munici
pio de la provincia de Pontev*

SOLUCION A 
PASATIEMPOS 

FIN DE SEMANA
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MUDANZA CONSULTE í RECIOS 
Siete Esquinas, 5. Tel. 212227-Palma

"sitie ASM AS c o n
BRILLANTINA___ __

SVLTANA^
CA^JMWtElONA^^

VENDEDORES
Introducidos o relacionados con talleres de cliapa 
y pintara de automóviles), precisamos para venia 

o distribución.

IBERMEX, SA. Sr. Suero. San Antonio M*. Claret, 
44. Teléfono: 207.12.50 — Barcelona-25.

JEROGLrFíCOS

$-e TAC

2. ¿Cómo se llama tu novia?1. ¿Qué le pasa a tu hernsa-
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LOS MEJORES SIGNOS DE LA SEMANA LOS SIGNOS NORMALES DE LA SEMANA
Geminis

Tauro 
:cw zi-iv ai 20 vi

• Leo 
(Del 23-VII N 23-VW)

"7R

Virgo ‘
(D*24-VUIel

La próxima semana favorece
rá sus decisiones económicas, 
permitiéndole abrir la puerta 
a un futuro esperanzador, no 
sólo en su beneficio, sino tam
bién en el de otras personas que 
le aman. Piense que el éxito 
no será permanente, y actúe 
con moderación.

Los astros le permitirán si
tuarse frente a nuevas perspec
tivas, que vendrán a mejorar 
sus empresas al incrementar 
su capacidad de lucha. Dé alas 
a su imaginación en los temas 
intrascendentes, pero muévase 
con frialdad en los momentos 
Importantes.

SI observa un espíritu calcu
lador podrá solventar todos los 
obstáculos que surjan en su 
actividad laboral Casi tiene 
garantizada la posibilidad de 
una ascensión en su valoración 
total ya que ha vivido una 
larga y poco grata experiencia 
personal

Su actividad natural se mos
trará muy dinámica, por lo que 
sería necesario que se ajusta
ra a un criterio práctico, que 
le permitiera sortear los mo
mentos críticos. Su horizonte 
astral ofrece la ocasión de des
tacar en las gestiones que vie
ne realizando.

Semana que no se verá al
terada por ningún aspecto ne
gativo Sin embargo, ha de te
ner presente que su destacada 
habilidad debe impedirle dor
mirse en los laureles, pues es 
necesario que siga avanzando 
en la consecución de esos ob
jetivos tan cercanos.

Sus sentimientos entrarán en 
una fase romántica, que tende
rá a echer fuera de su ánimo 
el recuerdo de pasadas adver
sidades. Si entre sus anhelos 
se halla el deseo de aproxima
ción a la persona amada, verá 
como su decisión significa un 
acierto.

LOS SIGNOS NORMALES DE LA SEMANA LOS PEORES SIGNOS DE LA SEMANA
Aries 

(Del 21411 «12CMV)

Piscis^ ;
23-XI el 2I-XI0

Escorpio
(Del 24-X M 22-XÜ . Cáncer

(Del 22-V1 el 22-Vli)

Procure frenar y dar otro 
rumbo a sus impulsos, pues la 
buena marcha de sus proyectos 
dependerá de las iniciativas 
que tome directamente, sin 
pedir consejo a sus amistades. 
Fíese de su valía personal, v 
emprenda ese proyecto que ha 
Ido demorando.

Manténgase a la expectativa 
de esa oportunidad que ha de 
presentarse, acaso el jueves o 
el viernes, pues es la única ma 
ñera de superar la crisis que 
le inquieta. Procure ahorrar al
gún dinero, ya que en el futu
ro pasará por momentos críti
cos.

Procure actuar con modera
ción, respondiendo a la norma 
de su signo, y evite que su ca
rácter manifieste ciertas con
tradicciones. por culpa de la 
Influencia negativa de terceras 
personas a las que no habrá pe
dido ayuda. Deseche los celos 
injustificados.

Entrará en una fase de ñor 
malidad, que acaso estime te
diosa por su falta de alicien
tes. Piense que le esperan, más 
adelante, unas dificultades que 
le sería Imposible resolver si 
su ánimo no está descansado 
Mantenga el curso lógico de su 
existencia.

La despreocupación que ecos 
tumbea a mostrar en los mo
mentos de mayor trascenden
cia pueda dañar una posibili
dad. que surgirá entre el miér
coles y el viernes próximo, con 
relación a sus ambiciones eco
nómicas. Le costará superar su 
tensión nerviosa.

Por culpa de su carácter vo
luble. en el que la alegría y la 
tristeza fluctúan sin ningún 
control, va a pasar par una eta
pa de días agitados en todas 
sus facetas. Esto le significará 
si no lucha por impedirlo, la 
pérdida d.' una íntima y exce
lente amistan.

televisión
PROGRAMA
PARA HOY

1*1 CAK1A DE AJUSTE 
9^0: (*) HABLAMOS

Espacio semanal de mfor- 
mación general, destinado 
exclusivamente a los sordo
mudos •

10.00: t* EL DU DEL SEÑOR 
Retransmisión desde ios 
istuclJo» de IVE en Prado 
dei Rey. de la Santa Misa.

10.45: (*) CONCIERTO
En diferido, desde el Tea
tro Real, de Madrid, la Or
questa Filarmónica de Mos
cú, dirigida por Dlmitri Ki- 
talenko,

11,45: (w JENTE JOVEN 
Programa concurso de T®. 
levtslón Espafiota que cada 
semana ofrece tas actuacio- 
ne» de artista» novele» que 
upiran a saltar a la fama

12,30: (* SOBRE El TERRENO 
Espacio de información de
portiva que se emite todos 
u m domingos desde Barco-

CASA CODINA

LGral. Mola, 4 • Galerías Avda. 14
Plaza de Pedro Garau, n9 3

lona, presentado y dirigi
do por Juan José CastlUo 
Está previsto ofrecer la B- 
nai de la Copa de) Rey de 
hockey sobre hielo, 

MX»; (*, SIETE DU¿
Espado de los servicios in
formativos que se emite lo. 
dos ios domingos a modo 
de resumen de ios aconted- 
mlentos más importantes 
que han tenido lugar a lo 
largo de la semana.

^.00: (*. NOTICIAD 
(Primera edición)

15,20; (*. LA CASA DE LA
PRADERA
«Aquí viven los novios» 
Nellle y Luke, dos Jóvenes 
de Valnut Grove, se escapan 
con el propósito de casarse. 
En su huida son persegui
dos por los padres de la 
muchacha. También la se
ñorita Beadie y el padre de 
Luke siguen a la pareja.

16,20: (*) EL MUNDO 
EN ACCION

16,50: (*) LA ABEJAS MAYA 
«Un avispón extraño» 
Una nueva aventura de es
tos simpáticos personajes. I

Próxima semana 
prorrogamos 
la semana de 
bicicletas y 
monopatines 
20 °/o de 
descuento.

17'20: (*)ESTRENOS TVt 
«Vagar libremente» 
Banjo Hacket es un tratan
te de caballos que se en
cuentra acosado por un ca
zador de recompensas. En 
su huida se acuerda de 
una hermana suya, viuda, y 
decide ir a visitarla para 
que ella le esconda.

19'15: (*) BALONCESTO 
Real Madrid 
Resto de Europa. 
Este encuentro se ha pro
gramado como homenaje ■ 
los Jugadores madridistas 
Vicente Ramos y CllffonI 
Luyck.

Restaurante
LA GRITTA

ALDEA I Cala Fornelis - Paguera

UNA REFINADA COCINA 
ITALIANA, UN PANORAMA 
ENCANTADOR Y

EL CLUB SARAVA
Para terminar la velada con alegría

MW, (*) 625 LINEAS
Espado semana) presentado 
pos Juan Santamaría y May. 
r» Comer Kemp sobre ios 
espado® más Importantes 
que compondrán la progra. 
siguiente. Cuenta con la co- 
laboradón especial de rip 
y Coll

22,00: (*) NOTICIAS 
(Segunda edición)

22^0: (*> LA FRONTERA AZUL 
(Episodio IX) (♦)

23’20: (*) EL CUERPO HUMANO 
«La mujer»
En este último capítulo de 
le serie «El cuerpo huma
no» se ofrece un documen

tal sobre la mujer, enfo
cado especialmente hacia la 
maternidad.

M.00: (*> Mi MILLONES 
Entrevistas, reportajes y 

comentarios de interés para 
todo» ios espectadores hls- 
panoparlantes Junto a di
versas actuaciones musí, 
cales conforman este espa
do que se emite en direc
to. ría satélite, para to
das ias emisoras de tele- 
vtslón de América dd Sur, 
(*) DESPEDIDA 
ORACION Y CIERRE

U. H. F.
16.00. K* CARTA DE AJUSTE
18,30; MAS ALLA

Espado semana) presenta
do y dirigido por el doctor 
Fernando ilménes del Oso, 
que versa sobre los Liama- 
d«* «temas ocultos».

19’00: (*> OPERA 
«Andrea Chenier» 
De Umberto Giordano. 
TVE vuelve a ofrecer la re
transmisión en diferido de 
las representaciones perto- 
necientes a la temporada 
operística montada por el 
Gran Teatro de El Liceo, 
de Barcelona, en la ya fe
necida temporada 1977-78. 
Vivamos de nuevo»

21,00: FILMOTECA TV 
Ciclo Samuel Goldwyn 
Película producida en 1934 
La historia tiene lugar en 
los días de la Rusia impe
rial

22,30: A FONDO
Espado semanal de TVE, 
presetado y dirigido por 
Joaquín Soler Serrano. 
Esta semana el entrevistado 
es el cantautor argentino 
Facundo Cabral.
(*j DESPEDIDA 
ORACION Y CIiEiRRE

HACIA 
ÜN MUNDO UNIDO

“Nuestra esperanza es 
que los jefes religiosos del 
mundo y los gobernantes 
de éste se levanten unidos 
para reformar esta edad y 
rehabilitar su destino. Que 
tomen consejo juntas des
pués de naber meditado 
sobre sus necesidades y 
suministren mediante de
liberación ferviente y ple
na a un mundo enfermo 
y penosamente afligido el 
remedio que requiere".

Baha’u’llah (1817-1892) 
Más información: Apdo.

Correos 502 — PALMA.
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HOJA DEL 
CALENDARIO

HOY, DOMINGO; Ss .Proceso y Martlniano. El Sol sale a las 6'24 y se

oculta a las 21'21. Lima: C. menguante.

PASA HOY ' SERVICIOS AEREOSS 
¥ MARITIMOS

Palma-Las PahnM-Teiwifc

WM.
FARMZU3IAS
DE GUARDIA

d o min g o
Palma - Ibiza

AEREOS

(Vuelos nacionales)

Palma - Valencia

Diario: a las 11,00 horas.

Palma - Alicante

16’00 — 21 •30,

Palma - Menorca

8'16.

Palma-Alteante
Lunes, miércoles y viernes: 
las 19’00 horas. (Vuelos Aviaco)

0’55. Palma - Ibiza Palma - Barcelona

Palma - Barcelona Martes, viernes y domingos; a 
las 16*00 horas.

13’30 — IS’lfi.

’OO — ^00 — 9’50 — — PiAmA , Madrid
4’40 — IC’SS — mo — 19'40 Palma - Mahón

13’45 — 20’26 — 23’05.21’20 — 22’10 — 23’05.
Martes y viernes: a las 22’00

Palma - Madrid horas. Palma - Valencia

0’16 — 8’16 — 11*40 — 17*40 — .
21’15.

Palma •• Cindadela 23’05.

Domingos*, a las 10*00 horas. Palma - Menorca
Palma - Málaga

Palma - Cabrera 18*00.
19’40.

Jueves: a las 9’00 horas. Palma - Ibiza
Palma - Sevilla

(Compañía Ybarra) 9*35.
10’55.

Palma , Vatenda

(Servicio ''Canguro'*)
MARITIMOS

Palma - Barcelona

T35 — 10*35 — 19'55. Diario, excepto sébadost a las (Compañía
24’00 horas. Trasmediterránea)

Palma-La* Pakaas-Tenerife Palma - Barcelona

10'56. PARA
Palma - Ibiza

7’40 — 16'00 — 21’20.

Palma - Menorca
MAÑANA

18’30.
LUNES

(Vuelos Aviaco) AEREOS
Palma - Barcelona (Vuelos nacionales')

IS’SO — 19*10, Palma-Alteante
Palma , Madrid lO-Se ~ 22'05.
13*45 — «rae — 23'05. Paima - Barcelona
Patona - Valencia 8W — 8*30 — ew — yeo —
23'05. 12-05 — 14’45 — PPM) — 19’40 

— 21’20 — 23’59.
Palma - Menorca Palma - Madrid
18’00.
Palma - Ibiza 015 — 8’15 — 11'40 — 17'40.

Palma - Valencia

Pahua. Alteante

FAMw-IbieA

FAlni» • Mahón

Palma - Málaga9*35.

MABITIMOS

Jueves: a las 9'00 horas. 
Palma - Cindadela

Diario: a las HW horas, ex
cepto domingos.

Lunes, miércoles y viernes: 
tes W00 horas.

Martes y viernes: a las 22’00 
horas.

Marte», viernes y domingos: 
las 16’00 horas.

Palma • Cabrera

Diario: a las 24*00 horas.
Lunes, martes, miércoles, Jue- 
v« y sábados: * tes 12’00 hti? 
ras.

W’40.
Domingos: a las 10’00 horas.

ABIERTAS DB » MAÑANA

A II NOCHE RADIO

(Compañía
Trasmedíterránea) 

Palma - Barcelona

Palma - Sevilla Compañía Ybarra 
(Servicio "Canguro”)

10'55. Palma - Barcelona

Diario: a las 24’00 horas. Lu
nes, martes, miércoles, jueves y 
sábados: a las 12,00 horas.

Palma - Valencia

7’35 — 10’35 — 19’55.
Diario: a las 24’00 horas, ex
cepto sábados.

ayendíí

Aymat Monje: Camino Son Toells, 
(San Aguetín), tal. 230659; Bou. 

nín Hrds.: Ñuño Sama, 42 (Bosta- 
tete), tal. 273596; CalafeU Ciar: Sm- 
diceto, 41. Td. 211446; Caldentcy 
íives: Cno. Vecinal Son Rapiña, 77 
el. 238146; Canals Canals: Avd. Ate 
andró RosseUó, 19, toL 366817; Ce- 

e> Oleo; Archiduque Luis Salva
dor 35. teL 250037; Carrió Estelricb 
Plaza Horuabeque, 3. tefe 231036; 
Fernández Viejo: Carretera Arenad 
(Sometimes) (Frente Balneario. 4). 
Tel. 263377; GrimaU Blanch: Héroes 
de Manacor, 62. T«L «1490; Pal
mer Covas: Marqués de te Cenia. 6 
(Son Annadans). TeL 230731; Pía- 
ñas Cual: San Nicolás, 16. Teléfono 
223493; Plaza Montaner: Monserrat, 
2, (Calatrava). Telf. 214857.

ABIERTA DB 10 NOCHE

A 9 MAÑANA

(*) Miró Forteia. Colón, 6

ABIERTAS

DE 10 A 12 DE LA NOCHE

Aymat Monjon. Camino 
Toells, 22. (San Agustín).
Grimalt Blanch. Héroe» de Mana 
cor, 62.

(•) Tienen «enldo de «dgeno.

ASISTENCIA SANITARIA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

f>e 5,86 de la tarde a 1,10 de 
mañana elgutenta.

Palma y eutrarblo», taduldo 
Arenal

Servkto ttintemimpidm Teléfo. 
ao 2>M<! y «■ Ambulator 
«F«x Sáncbez», ceBe Andrea Do.

TELEFONOS 
DE INTERES

AMBULANCIAS: Td. 251445.
BOMBEROS: Tti».: 291250 ^51234 

y 891254.
CASA DE SOCORRO: Tti.: 82217 
GUARDIA CIVIL: Ftij 241237. 
POLICIA: Fel.: 272622.
POUOA ARMADA: Tei. 211544.
POUCU MUNICIPAL: Tj 281608 
IL’ZGADO DE GUARDIA (Serví 

nocturno). Tel.: 812632.

RADIO NACIONAL - 
DE ESPAÑA

PRIMEE PROGRAMA

^Programa para hoy)

(5,(X): Noticias; 5,05: Alborada;
óW: Noticias); 7: Noticias; 7'15: 

Santa Misa desde nuestros Estu
dios en la Casa de la Radio; 5'00; 
Noticias- 8'00: Caravana de amigos; 
9’00: Ultimos discos; WO»; Noti
cias; 10'05: Temas; 11,00: Noticias;
1’5: Mirando hacia etiús con mú

sica; 12,00; Angelus; 12,02; Noticias;
2,10: Espacio regional; 12,30; La 

figura de la semana; 13X»; Noticias; 
13'05: Testigo directo; D'45: Es
pacio regional; 15'30; Música ama
lle; If-W. Noticias; 16’05; Bailan
do en fas calles; 17'00: Noticias; 
17'05: Retazos; 18X*): Noticias;
18'05: Caravana de amigos (19’00 y 
20-00: Noticias); 21'00: Tercer dia
rio hablado; 21,30: Radiogaceta de 
ios deportes; 22,00; Resumen ter
cer diario hablado; 22,15: Será 
noticia; 22,30: Escenario; 24 XX); No- 
tictes; O-OS; Clarín. Revista de lo
ros; 0'30; Ftemenco; 1’00: Noticias;
1W: 
2W: 
S'CXk 
«ión; 
gada

Mundo jaez; 2’00: Noticias; 
La hora de Angel Akarez; 
Noticias; ÍDS: Segunda emi- 
♦V0; Noticias; 4’05: Madru- 

en España

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

SEGUNDO PROGRAMA

(Proyemo poro hoy)

7,00; Primer coMÍerto barroco;

RADIO POPULAR
Onda Medio 1^68 kiloclctoe

F. M. megoacios 
(Programa paro hoy)

7,<Xk Apertura; 7^8: Bou Atol 
7/>5: A quien madruga™ Radio Po- 
putar te acompaóa; 8^0: Despierta 
Mallorca; 9,09: Día de fiesta; f Jl: 
Estrellas francesas; 9,40: Hoy do- 
mtego; W^0: Tiempo Manila; U.00: 
España en un Seat; 12,00; Habla 
ti Obispo; 12,05: Bou Jour; 
12,30: Radio-turismo' 13,15: Ma- 
ricscal Romeo Show; 13,60: Ea tor
no ai mar; 14^0: R. P. informa 
Informativo en cadena; 15,00 Sobre
mesa musical; 15^0: Espiral; 16,00- 
Popular 180; 19/»: Estudio alemán; 
20,05: Jornada deportiva; 20,30: P¿ 
y oas célebres; 21,15: Attfl de le 
zarzuela; 21^0: Crónica de M CO- 
xa-ida; 22,00; Róndate mallorqtriner 
22,30: Recordando; 23,00: Radio
teatro; 24-00: Pit de roure; 0'3Q; 
Pixjuesias a medianoche; 0'55: Bo. 
na nit; IW; Cierro de te emfsere.

sire; y(X). Formas breves; fift U 
suiw; 9-45; Polifonía vocal; 10'lSí 
Geler-ía de solistas; 11,15: Re
dial de órgano; 11'4$: U edad 
de on» des romanticismo; 13,00: U 
zarzuela y sus autores; 14,«>: Se
gundo concierto barroco; 14,30:

Segundo diario hablado (en <M- 
ferído): 15’00: Cadencia interrum
pida; lóW: Album de la música es
pañola; 17,00: La música y sus in
térpretes; 18,00: Estudio Música 
1; 19.00: Buzón dd Segundo Pro
grama; 20'00: Antología; 21,00: 
Nuestros programas; 21^9: Dúos 
instrumentales; 21,60: Escenas de 
ópera; 22,15: Resumen del tercer 
diario hablado; 22,30: Et barroco; 
23,09: Pianismo español; 32,30: En 
un salór del siglo XVIM; 24'00: 
Almanaque musical de la sema
na.

FRECUENCIA MODULADA
7,00: Apertura en simuMáneo 

con onda media; IOjOO; Estudio 
alemán; U,00: Simultáneo; 13/45- 
Informativo ea licngua caMieatti 
14,15: Simultáneo; l/Kk Cierre 
te Emisora

RAPIO WVENTl® 
(Pregrame pare hoy) 

7^0: Apertura. Lectura de yr». 
gremee. Música para un nuevo día* 
SW: Eapafia a i* odio (primer 
diario hablado de Radio Nado- 
nal de España); Vite Matinel RJ 
prúDena; 9,40: Programa dd 
tor; ♦ JO: Matinal R. J. aeguad 
>0,00: Los que más suenan; U/XF 
España en un SEAT; 11'50; Mátin 
1. J. (tercera); 12'00: Troy 
roa Sdiwppes; 12,30: Melodía 
R. lí 13,15: El beroo; 13,46; Awn- 
ee de le corrida de «Hg leed 
14,00; Servicio iníonnativo RN 
14^0: Temas de cine; ISAM: Rad 
Chequeo; 15,30: Discoteca 45; UP 
La cara B; 16,40: Tardes ewsk 
C-es; 16,05: Caravana de amigos 
30X»; Vuelta CidisU a Franc 
20'15: Caravana de amigos; 21,O>- 
Pista de baile; 21^0: Radio 
ceta de los deportes; 22,03: Servicio 
informa tivo de R. N. E.; 22, 
Selecciones musicales; 23,00: Rad 
Teatro; 24,00: Disco parada; 1,00 
Despedida, oración y cierre.

F. M. 88,8 megaciclos
De 9,00 a 15,00 y de 17,30 

01,80: Programas musicales inin 
rrumpidos.

DOCE meses de democr ac ia
(Viene de la página 33) _ .

—¿Esto se refleja en la disminución de peticiones p^a 
t», .por ejemplo, M pateo de invitados en las cesiones del Cou-

" —No hay una línea decreciente del interés, sino que unos 
debates despierten más interés que otros. ___

—Habiendo de debates, desde hace unos días la aproba
ción del articulado de los textos constftucionates llevaba un pro- 
yeao ir-uy acelerado. ¿Quiere esto decir que los españoles vamos 
a tener pronto una Constitución?

—La Constitución se va haciendo gradualmente. En estos 
momentos se va a dar cima a una etapa muy importante, como es 
¡a elaboración del texto pw la Comisión Este va a ser, en el 
orden legal, M tercero de los textee. Hubo un primer teMo ela
borado por la ponencia, un segundo resultante de los debates y 
las enmiendas. El tercer texto elaborado por Ja Comisión ha de 
ser sometido al Congreso. Después, intervendrá el Senado.

—Algunos bai-ajan la fecha de praneros de octubre. ¿Le pa- 

.«>» «a. v.
do más reducido, pero es difícÜ hacer concretas puntuáis-

a con^^n. Cortes
“oonstituyenteo”, ¿piensa que deberían disolverse? . ___

-Son cenetituyentes en el sentido de que van a elaborar 
una Constitución, pero no en el sentido estricto de que sea s- 
te su único cometido, come lo demuestran las leyes ordinarias 
que se están aprobando en ellas.

—¿Qué opinión le merece la fórmula de "consenso para la 
aprobación de los textos constitucionales?

—El consenso es muy difícil de aislar en un acto determina-

do A mi juicio, entendido como estar propicios a un acuerdo, 
no plantear loe problema* en en sentido de conflicto de 
Uzaeióa, sine buscando la armonía, en esoe tenmnos ti consenso 
me narece aiteanente satisfaotorio. Uno de los grandes valorea 
nositivos de te política dti país ee ne querer hacer siempre usoHete delire critíios mayoriterlos para lograr la aprobación 
dTlas disposiciones. Otea cuestión es te fonna en con"
censo se realice, que puede originar opiniones discrepantes.

rsi indn *6 llegan a  6*8* opíníone® discrepantes, tf-H gene- 
« .r^onna u» poco « el

meradOT, en , mentido. En fin, lo que
«. e

¿dependencia. Me guste ti ambiente que representa ®

ÉhKS
rio y sobre elecciones kcates, temas todos tilos importante , te 
doe los acuerdos se han tomado Mn discrepancias.

mandónos con las posibilidades, y, en segundo lugar, en un in
mueble próximo a este edificio se han alquilado doe púwe P»ra 
la actividad de los grupos parlamentarios. Por último, tenemos 
en perapeetiva las obras de ampliación dei edificio. Cuando se 
terminen habrá espacio para todo.

•—Pero, ¿hay dinero para todo esto en las Cortes.
—El presupuesto parlamentario es muy modesto. ,
—Dinero que en grao parte va a parar a los bolsillos de loe 

diputados. ¿No cree que ganan demasiado paia lo que hacen?
—No, no es mucho lo que perciben.
—Pasando a otro tema. Cuando abandone la presidencia de 

las Cortes, ¿se reintegrará a sus funcioiws académicas y profe-

LOS DIPUTADOS

NO ESTAN CONFORMES

_En estes momentos existen problemas dentro del Par-la
mento. Algunos diputados protestan por una falta de despa
chos para la realización de sus actividades....

—Estamos experimentando la falta de capacidad de estos 
locales para ¡as necesidades actuales. Hemos tratado de resolver 
los problemas, primero con un criterio de tolerancia, confor-

sionales?
—Pienso que si, pero, acaso cuando me sea posible, acentúe 

más otras actividades que las estrictamente profesionale*.
—otras actividades podrían ser las de escritor. ¿Acaso 

su prAvirno libro pueda ser una histoi-ia del Parlamento en su 
primera etapa? , , _

—No tengo proyecto de escribir mis memorias parlamenta
rias ni de otra clase. Pienso, sin embargo, que con este cargo 
he tenido un», experiencia que se pueda reflejar en mi pensa
miento.

Dejamos a don Antonio reanudando sus actividades. Ha pa
sado ya un año y, sin embai-go, continúa en su tarea con el mis
mo afán. Un año en que no ha sabido lo que eran las Vacacio
nes. Tan sólo dos días ha pasado nuestro presidente de las ew- 
tes y del Consejo del Reino en Marbella descansando con su fa
milia. Este verano tampoco habrá vacaciones
Don Antonio seguirá incansable en su sillón. Sin salir dei aee-
pacho. MAGEL G. SUAREZ

Domingo, 2 de julio de 1978. — Página 43
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COORDINA: 1715 DE L'OBRA CULTURAL BALEAR

La Dictadura, entre moltes coses dolantes —gairebé totes— en 
Va teñir una, estranyament, bona: Conservar-nos intacte el signi- 
fioat de les paraules. Em refereix ais mote essencials per a la vida 
per a la nostra vida com persones 1 com poblé.

Dins els subterranis de la clandestlnitat, aquests conceptes 
mantengueren tota la frescor del seu tai-anná primitiu. Agennanats 
per una mateixa por 1 una mateixa lluita, tote sabiem ben bé que 
v o iíp^ din Uibertat, democrácia, associació,voliem dir quan parlávem de 
unitat, AUTONOMIA...

Avul, escampáis, si no dlv’- 
dits al manco diferenciáis, orran- 
Qlarats cadascú a ’a ¡ernga d* 
eeu Partit o de la sevo própa 
curolla, aqüestes mateixes pa
raules s'han visto maimenades, 
manejados, utllitzades i, per tant, 
en aquests moments, prostluTdes, 
embullados i destrossades.

Tothom ha procurat dur l’ai- 
gua oí seu propl molí. Tothom, 
des d’Alianca Popular flns ais

més esquerrenosos, passant ‘ peí 
Centre triomfant, han pariat d'Au- 
tonomia. Cadascú de la seva. 
Quan dic de la seva vull dir 
d'aquella Autonomía que afavoria 
el seu estament, els seus intere- 
ssos, la seva classe... Desgra- 
ciadament s'ha repetir el fenomen 
del egóisme humó. En iloc de 
servir a la Causa, s'han servit de 
la Causa. En Iloc de servir a 

. l’Autonomia, s'han servit de l'Au-
tonomía. En Iloc de servir al Po-

^AUTONOMÍA
Me, s'han servit del Poblé.

Es trist, peró és veritat: Des- 
prés de dos escafaits anys d’a- 
questa espécie estranyíssima de 
democrácia *a la española», ens 
hem de posar a lluitar per a la 
redemoió per a la salvació deis 
conceptas de les paroules essen- 
oials, estricta ment necessaris per
a la

En 
mal, 
reus 
amb

nostra Autonomía, ARA.

aquests moments, més que 
quan els giracasaques, he- 
directes de la Dictadura, 
una desvergonya que esca-

rrufa, firmen decreto de Pre-Auto 
nomia, com si la vida d'un Poblé 
fos un fulletó novei.lesc que es 
pot donar per entregues; quan els 
que semblaven I es presentaven 
com nacionalistas ferms i brégate 
mesclen aigua amb el vi, con tal 
de posar peu deval! la taula de! 
poder; quan s'ha avorrit a tot al 
Poblé en discusions banals da- 
munt noms, castellets l bandere- 
tes, en aquests moments, més 
que mal, es fa necesari I urgent 
lluitar per un aclariment tota!, 
per una definició exacta, per una 
Integritat esencial de la nostra 
AUTONOMIA.

ARA
una autonomía avortíva i morta.

Es necesari que l’Autonomia 
brostl de la consciéncia de la nos 
tro própla personalitat de Poblé.

Aquesta consciéncia és l'espl- 
nada de la nostra Autonomía. Tal- 
ment com un home per caminar, 
dret l cara alta, no es pot recal
zar en la llengua ni en les mans, 
einó que és esencial que tenguí 
lósamenta ben granada l conjun
tada, oixí també nosaltres sois 
podrem caminar si partim d'una 
presa de consciéncia de volerser 
qui som.

Tot el que farem sense anar 
directament a despertar I a en- 
fortir aquesta consciéncia de Po
blé, lluny d'afudar a l'Autonomia 
pot ser contraproducent. Qualse- 
vo1 fissura, enoletxa o dubte dins 
aquest camp és mortal de nece- 
sltat Imaginau-vos un que anas 
pe! món dubtant de si és home 
o dona o animal o planta. Tots 
sabem com acabaña: Fermatamb 
cadenee a un Hit del manicomi.

Així estam nosaltres, ara ma- 
teix, respecte de l’Autonomia. Ve
nen uns I, per decret reial ens 
diuen que som un territori, un tros 
d'Espanya —«una grande y li
bree— dins la mar. Venen uns ai- 
tres i ens diuen que som membres 
d'una gran Pátria, que tenim una 
mica de diferéncies, peró que 
som com tots els altres membres 
pre-autonómlcs, com Extremadu
ra, posem per cas. Venen uns ai- 
tres, I, tots táctics I polítics ells, 
ens diuen, baix baix:

—Ja sabem que no som caos, 
peró oonvé que continuem lla- 
drant perqué és l’única manera 
d'estar dins la casa deis senyors. 
Si estam de dins, un dia deixarem

de remanar la coa i direm: Aquí 
ele amos som nosaltres!

Contra aquesta follia col.lecti- 
va, contra aquesta esquizofrénia, 
no més hi ha un crit d’arrel:

—NOSALTRES SOM UN POBLE 
Amb totes les parte constitutives 
de Poblé. Nosaltres tenim els nos 
tres defectos, les nostres man
ques. com tothom, peró tenim una 
personalitat própia, Inalienable. I 
des d’aquesta consciéncia, dos de 
la fermesa d'aquest «JO» col.iec- 
tlu, volem respectar tothom, co- 
mencant pels més propine I aca
ba nt peí darrer racé del món.

Des de la consciéncia senzllla 
I orgulloso, de ser mallorquins, 
podrem ser, sense pors ni llásti- 
mes, catalana, espanyols, euro- 
peus, mediterranis, universals, 
cósmics...

Amb els pobies passa exacta- 
ment com amb tes persones: A 
partir de que els persona, oons- 
cient, llíure, madura, pots ser tran 
quilament pare, more, espós, es
posa. fill, germó, cossí, vei, amic, 
companyj... Peró si tu ets un In- 
fantot, un guel.lirot, un acomple- 
xat, un immadur, un tros de carn 
batelada, no deíxarás d'espanyar 
tot el que toquis.

En devín la pregunta perqué la 
m’he felá moltes de vegades:

—¿Com arribar a la reconstruo 
dó d’aquesta consciéncia perdu- 
da, malpesa, marginada?

Com Poblé haurem de seguir el 
mateix procés que hem seguit —o 
que hauriem d’haver seguit— com 
persones. Es tracto cree jo d'una 
espécie de pasleoanálísl col .lec
tiva, d'una reconstrucció vaienta 
I gens ni mica amargada deis nos- 
tres propis traumes.

Ningú pot comencar a ser Miare 
ei abans no pren conscíéncia de 
que és esdau. Ningú pot cridar 
que el desfermin si abane no sent 
com l¡ estrenyen I sagnen els ñus.

Dit d’una aitra forma, cree que 
el primer pos cap a la conscien
cia de Poblé és reconstruir la nos 
tro prápia História. Palpar la Mar
ga nit del nostre Poblé. Rapassar 
en el més primltlu sentit de la pa
rada, tornar a passar, a sentir, a 
vlure, les files capdals del nos
tre procés dins el passat. Confes- 
sar-nos obertament, sense com- 
plexes de culpabilitat, dins un 
contexte alliberador, dins un ale 
d'esperanca:

—Que som deis pocs Pobies de 
la térra que sempre ens ha tocat 
perdre.

—Que no més hem estat Poblé 
a ptenítut al moment <fel néixer.

—Que abans l després del 1715 
no hem delxat de ser, fine ara mar 
teix, peí poder central una colo
nia. .

—Que els pocs crits de IMbertat 
com el de la Gemíanla, forem ofe 
gats amb tal forca, que la nostra 
gent ha viscut apavorida frns ef 
día d'avui.

una 
una 
una

táctica, com una mode, com 
manera d'estar al día, com 
forma de caure bé, en defini-

ARA, MES QUE MAI, • 
NECESSITAM TAMBE, UNA 
AUTONOMIA TOTAL

ARA, MES QUE MAI, 
NECESITAM UNA AUTONOMIA 
D'ARREL

Quan dic d'arrel vull dir nascu- 
da des de dins, des de la cons
ciencia de Poblé.

Una Autonomía que neix com

iva com un sistemo de fer puts 
i aconseguir vote, sera sempre

PQRULARS
El d-iumenge des bé, vixit dies abans de Stx

Que tomín a placa 
muTtva i paperins, 
que cerquin fadrinee 
Vamor deis fadrlns.

Que per divertir-vos 
no volem cap guany, 
volem que a Xa festa 
ningú sia estrany.

un erudit presuntuós 
Tots d’acord perque es 
ma deis pampols i les

Que torni la História, 
amb el seu record» 
que la testa digui 
que tot NO está mort.

Unida Vesquerra
< ele domesticats:
Que la dreta vegi 
que reim tots plegóte.

Revoltem la vilo 
sense processons, 
que el Poblé comenci 
a portar els calcons. d« les cultures cldssiques. 

per tots igual el gust 1 Varo- 
llimones i les humides olors

I que la gent surtí 
de dins els enfonys, 
que se sentí unida, 
malgrat els seus bonys.

Sense bancalades 
amb autoritats, 
que els vells caciquismes 
donem per passats.

Ciutat, juliol, 1978 
JOANET DE L’ONSO

LES VILLES 1 ELS BARRIS
VOLEM PROCLAMAR
QUE AL MANCO LA RESTA 
SERA POPULAR.

La nit de revetla, 
entonem cangons, 
amb la nostra llengua, 
sense repressions.

• Reste de la Terra,
• testes de Vestiu, 
• o nel Poblé sembla 
e que encara está viiu

• Que ja están permessoe 
• ele balls d’aferrats, 
2 que ja no és delicie 
• Testar enemorats.

• Les viles i els barris 
• volem proclamar 
e que al manco la testa 
• será popular.

del peix i de les herbes requeres, deis cornets de 
tanassa i de les algues de ribera que ens venen, de 
l’arena escampada pels carrera d’aquell poblé ma- 
riner.

• Que tornin les testes, 
2 testes de correr, 
• on el Poblé pensa 
2 que pot estar bé.

• Que surtin pegantes, 
2 amb els seus gegants, 
• domes de comarca 
2 amb els seus bergante.

• Que tornin les fires, 
• amb els seus firons, 
e < que ressuciten 
• velles tradicions.

Joan, a Ciutadella se comenca a coure un goig 1 
una bulla mai vistes per aqüestes contrades de 
lilla gran.

6^83

• ; v 
•

• ^3

QUAN LES GALLINES
TREGUIN DENTS

. Per St Joan a Ciutadella tot el poblé bull i tot 
ciutadellenc sant-joaner sol agafar tres o quatre 
gateres fortes; una de cavalls, negres, de coll curt 
i d’antiquíssima morería, la més forta de totes i la 
que més dura; una d’avellannes, uns trenta ki
los per parella; una d'amistat 1 d’amors per tota 
la vida i finalment qualcun, 1 sol esser el cas del 
primer día, l’agafa de «Gin», gatera orba i acom- 
panyada, solidar! 1 renouera.

Qualque alca.piu esotéric, qualque presencia te
lúrica deu haver de presidir i determinar aquesta 
festassa de St. Joan... d’altar forma no s’explica 
un galiot com jo tots aquests. fervors d’aquesta mul
titud qui bota bracos al aire o els «foc i fum» 
deis cavalls empínate, deis cavallers ufans de les 
selles, caba^ades i coes de cavall florides del St. 
Joan que amb tot l'astorament que fa el cas hem 
pogut tastar i veure ben d’aprop aquest 1978.

Malauiat del qui tregui, aquest dia, un posat 
de reserves... o del qui aparenta amagar qualque 
canu colgat... per St. Joan tota porta es oberta 1 
per aqüestes portes entren cavallers i cavalls i guin
dola en ma 1 potes en I’aire vos donen les bo- 
nes festes...

Tot deu sembla contení, tot deu sembla esti
marse per Set Joan... Tota a la fi s’han posat 

, — aquesta festa del soliciti 1
amb ¡estética pagana d’aquet dia mágic. que diría
d’acord, d’acord amb

Quan dic total vull dir que en- 
clogui tot el panorama de la nos
tra personalitat, de la nostra vi
da práctica de Poblé llíure:

—El camp polític - econámic-4 
cultural.

JOANA CAPO 
TOMEU TORRENS 

(De la OCB de Búger, en festee)

Rostro consirós medita el polític, ¿Perqué el 
meu francas? teñe la cara bruta teñe el corp prou 
net? Com es que les nostres propostes no movent 
la gent? ¿Es que tot l’ésforc de la meva Huita, 
tot l’exemple dat de res han servit? Com no es 
mou un poblé pels motlus mes nobles? Com no 
l’hi entre un delit de justicia...? Perqué no se dona 
l’hermosa topada deis uns amb els altres? Que es 
que hi manca aquí?

La Testa es polida, com bull aquesta gent! Com 
es que al meu poblé tots no reim con aquí? 
Quina enveja em fá... peró qui m’ho arreglara? 
pensa el vianant de forma que voldria endur-se 
la festa ais ulls.

¿Podrás esperar tant, home de l’illa gran, po
drás esperar a que siguí veritat que menjará
peix amb tota justicia qu! ni s’hagl 
el cul?

Después de tant d’esperar, creus 
et quedará humor per pegar qualque

banyat mal

que encara 
bot 1 tirar

qualque avellana? Creus home de lilla gran que 
sortirá a la fi aquest encanteri que te treurá de 
fam 1 de felna? Mentres tant tu fas tot quant 
pots perqué les gallines treguin dents...
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