
♦ suplemento del domingo

(Una entrevista con Ion Lucien, director 
de todos los teatros de Rumania.- «No a 
la improvisación».- «Una escenografía 
demasiado rica puede apagar el 
texto».- Subvenciones estatales 
para solucionar la crisis teatral.)

Ion Lucien, rumano. Una de las intelectualidades más importantes 
de las últimas décadas. Director de teatro, autor, en ocasiones actor y esce
nógrafo, ha venido a España para participar en el Congreso Internacional 
de Teatro. En posesión del premio concedido por su país «Artista y Méri
to» gracias a sulubor en lo que al campo teatral se refiere, tiene un gran 
conocimiento del arte escénico adecuado a los niños. A esos niños univer
sales que, a pesar de hablar idiomas diferentes, tienen un mismo sentir y 
unas mismas inquietudes. Lleva treinta años dedicado a la actividad tea
tral y desde 1956, en que presentó su primer obra para niños, ha mante
nido una constante inquietud por el tema, a la vez que sigue escnbienao 
V dirigiendo obras para adultos. Fundador del Ion Greaga que dirige 8 
años y en la actualidad presidente del Centro de la Cité rumano. Ahora 
dirige todos los teatros de su país.

I.,. -•

A lo largo de esta entrevista Ion Lucien nos 
da su punto de vista, especialísimo, sobre el tra
tamiento infantil y sobre el papel que éste ocu
pa en sociedades altamente desarrolladas. De la 
situación del teatro infantil rumano y de las po
sibilidades y optimismo con que ve nuestro futu
ro movimiento cultural a favor de esos niños. Pa
ra salvar la crisis del teatro adulto que empieza 
ya, desde sus raíces, con la primera infancia.

—¿En qué momento se encuentra el teatro 
infantil rumano?

--Desde hace algún tiempo se está desarro
llando muy bien. Nosotros tenemos tres teatros 
especializados para los niños en tres ciudades dis
tintas. “El Ion Greaga”, —escritor clásico— en la 
capital de Bucarest, el teatro de la juventud, “el 
Piatra” Neant antes de marionetas y ahora tras
formado para la infancia y "el lassy”. Existe al
go muy importante: la obligación que tienen de 
hacer, todos los teatros para adultos, una fun
ción —al menos una vez al año— para niños. De 
esta forma t! teatro infantil, ha tomado mucha 
amplitud y al haber posibilidades de representar, 
hay interés creciente en escribir temas infantiles.

—Usted como autor de teatro infantil ¿cree 
que es más difícil escribir para niños que para 
adultos?

—Es más difícil para los niños y esa dificul
tad viene dada principalmente por la tendencia 

los escritores adultos de escribir recuerdos de 

su propia infancia. Los niños de hoy son distin
tos, con un espíritu diferente. La clave está en 
sabe rencontrar esos temas que le interesan, ale
jarse de cosas que no son las adecuadas para evi
tar envejecerlos prematuramente.

—¿Qué interesa al niño, hoy?
—Yo diría que no existe un tema determina

do exceptuando lo sórdido, lo feo. Porque hay 
una psicosis mundial de violencia, de horror, de 
crimen que en un momento determinado, les hace 
vibrar condicionando su espíritu infantil. El niño 
asume todos los temas contemporáneos a condi
ción de discutirlo con perfecta serenidad.

PARTICIPACION

—¿Participando en la trama de la obra?
—Depende del estilo de ésta. Si es de diálo

go se puede dialogar mientras dura la función o 
al término de ésta. No soy partidario de la im
provisación de un tema porque es imposible ha
cer arte en el caos.

—Teniendo en cuenta lo que ha apuntado 
usted antes —es decir— que los adultos pecan de 
escribir recuerdos de su infancia alejada de la 
realidad actual, ¿no sería más aconsejable que 
fuesen los propios niños, los Jóvenes, quienes es
cribiesen el teatro que les guste?

—No. Intentar que los niños escribiesen sus 
obras es imposible. Pero es aconsejable o al me

nos cabe la posibilidad de encontrar temas in
teresantes propuestos por ellos. No hay que olvi
dar que lo más importante es un buen texto, cui
dado por un buen escritor. Yo he realizado en 
mi país una experiencia en el sentido que usted 
apunta, con un texto escrito por tres jovencitas 
de 17 años y fue un éxito. Pero estos casos son 
excepcionales. Las chicas poseían grande dotes 
literarias.

—Usted como director de teatro, ¿cual cree 
que es el papel de la escenografía dentro del tea
tro infantil? ¿Se debe buscar decorados ricos en 
colores, en ampulosidades?

—La escenografía es muy importante pero no 
tanto como ti texto. Es un complemento, un 
compañero de juego. Una escenografía rica pue
de apagar el texto y dejarlo flojo.

EL TEATRO INFANTIL ESPAÑOL

—¿Conoce la situación del teata-o infantil 
en España? ¿Qué opinión le merece?

—En general sL Hace tres años estuve aquí 
y recibo todos los boletines del Centro Español 
de la ASSITEJ. Veo que existe un gran deseo 
por elevar el desarrollo del teatro infantil.

—Sin embargo, en nuestro país todas esas 
actividades que usted apunta son muy poco co
nocidas. El español no se preocupa por un teatro 
para míños. Muy pocos saben que existe...

—Bueno eso pasa en todas partes. Es difí
cil comijatir la mentalidad de los que piensan que 
el teatro infantil no es un verdadero arte, un 
"ARTE” con mayúsculas. Por eso lo más impor
tante es hacer una buena propaganda en los me
dios de comunicación como la Prensa, la radio o 
la televisión. Por otra parte, los críticos teatrales 
no quieren hacer esa crítica si se trata de teatro 
infantil, no les parece serio. Sin contar a los es- 
eritores’que tampoco dedican sus obras a la in
fancia, creadores o directores que consideren a 
este tipo de teatro un ente disminuido...

—¿Qué hacer para resolver estos problemas?
--Dar buenos espectáculos convenciendo a 

todos de que sí al niño se le acostumbra a ir al 
teatro desde el comienzo de su vida, se resuelve 
la futura crfeis teatral. El niño que hoy va a una 
función, de adulto no podrá pasarse sin ella. De 
otro modo, intentar acostumbrar a un adulto a 
asistir regularmente a un teatro, no es tan fácil. 
De ahí la crisis por la que pasan algunos países.

—Por ejemplo el nuestro, señor Lucien. Pe
ro ¿la raíz de esta crisis no es prefei-entemente 
económica, más que vocacional?

—Yo propugnó una subvención estatal. Una 
ayuda que no es una limosna sino una inver
sión para el futuro. Los precios tienen que ser 
baratísimos principalmente para los pequeños. 
Muchas veces dan subvenciones a funciones

1contrario.de adultos cuando debiera ser lo .
—¿Qué papel juegan los padres a la hora * ' 

planificar un teatro infantil? -
—Un papel importantísimo por eso debe ser 

a ellos a quien vaya dirigida esa orientación.
—¿Piensa que un padre de familia despuós 

de pagar las cuentas del colegio, de los libros, 
de los vestidos, está dispuesto a pagar una en
Irada para que sus hijos vayan al teatro, cuan- ’ 
do una película en la televisión les sale más 
barato? .

—De ahí la importancia de que el teatro m- ‘ 
fantil sea gratuito o a precios asequibles.

LA VIOLENCIA

Reiteradamente pedagogos y estudiosos del 
niño acusan el trasfondo de violencia que se 
esconde en la literatura de textos infantiles. 
Cuentos como Caperucita Roja, Blancanieves, 
tras la fantasía, siempre cabe la oposición 
"bien-mal”. ¿Es usted partidario de este tipo 
de temática?

—Hablar de literatura infantil violenta ge
neralizando es difícil. Depende del equilibrio 
que tenga la obra. Hay que ser realistas. A un 
niño no se le puede esconder que la violencia 
existe. Lo importante es desarrollar el mensaje 
artístico de forma que al final exista el triun
fo de la moralidad. Vivimos una época que 
quiere vencer las contradicciones y no ser do
minado por ellas. A los niños no hay que dar
les un sentimiento de impotencia ante contra
dicciones sino exponérselas de forma no cruel. 
Orientarle delicadamente hacia las grandes vir
tudes de la humanidad, dejándoles la satisfac
ción de que esa moralidad la encuentren ellos 
mismos. A través de la obra, pensando en ella 
y no soltándoselo directamente como un alta
voz.

Su presencia en nuestro país coincide con 
el Congreso Internacional de Teatro Infantil 
que por primera vez viene a España. ¿Cuál es 
su opinión sobre este Congieso?

--Soy optimista, primero por su buena or
ganización y principalmente porque creo que 
por primera vez se van a discutir seriamente 
asuntos profesionales importantes.

—Uno de ellos, la búsqueda de nuevas for
mas estéticas para este teatro de los niños 
¿cuál es su posición en este punto?

--A grandes rasgos le diré que en principio , 
no se puede circunscribir el teatro dentro de 
un dogma. Hay que dejar la posibilidad de abrir i 
puertas y militar contra los partidarios de im- ' 
poner una modalidad determinada, natural- ' 
mente, dentro del parámetro de teatro para ' 
niños.

Magel G. SUAREZ
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»PRELUDIOS Y
VARIACIONES 

íl PÍL Bruno Morey

HA MUERTO UN SACERDOTE
Un sacerdote, en mayúscula. Todo un hombre. Y es que 

no concibo al sacerdote sin una base humana. Si no existe el 
hombre, el hombre en mayúscula, mal podrá darse el sacerdo
te. Pero Vicente Orvay era todo un hombre. Por ello fue un 
sacerdote en el amplio sentido de la palabra. Como un ladrón 
evangélico la muerte se abatió sobre él y nos lo arrebató ale
vosamente. El no tuvo ni tiempo para presentarle cara. Pasó de 
la vida a la muerte en un instante. Pero esto no importa para 
quien estuvo siempre preparado para el viaje largo. Vicente 
Orvay no improvisó nunca nada.

Era un hombre que pensaba y 
pesaba los cosas. Tuvo su do
mingo de Ramos y consecuente
mente tuvo su Viernes Santo. Co
mo todos tos hombres de pelo 
en pecho. No hizo caso a tas 
crítlcae banales, negativas, des
tructoras. Lo cual no quiere de
cir que éstos no fueron capa
ces de destruirle. Con lo vista 
puesta en io alto, con el pecho 
hacia afuera, acariciando siem
pre la ihtoión, negándose a dar 
oídos, ni a lo lisonja ni o lo ca
lumnia, mantuvo su verticalidad 
sacerdotal contra todo y contra 
todos los que se empeñaron, 
enanos, en destruir su categoría 
de gigante, con ideas otaras, ser
vidas por lo magnanimidad de 
un corazón entregado, servidor 
fmpertérrno de un ideal muy al
to, que no logró mellar ta cica
tería de quienes no supieron, o 
no quisieron comprender su gran
deza de ánimo. En plena madu
rez lograda, cuando humana
mente todo era aún previsible, 
cuando los horizontes se abrían 
a la esperanza, cuando las luces 
de un mediodía plenario nada 
tenían que ver con las sombras 
iniciales de un ocaso, cuando 
todo parecía sonreirle, sobre la 
placidez de un mar en calma, su 
alma forzó la escapada y rom
pió ta frágil compuerta de su 
cuerpo, al parecer hercúleo. Te
nia mucho más espíritu que ma
teria. Era todo un sacerdote. Ni 
tradiclonaUsta, que se aterra nos
tálgico a un pasado, que no sir
ve para ei mañana, ni progre
sista, que quema etapas de evo
lución, montado, jinete audaz, 
sobre el lomo de un equilibrio 
logrado con dificultad, con difi
cultades, que no en vano se quie
bra el físico, en aras de lo es
piritual.

Andraitx y Pollensa, y ta di
rección espiritual del seminario, 
saben de su entrega total, sin 
reservas a su vocación sacerdo
tal. Con ta sonrisa en los labios, 
con una cierta sorna picaresca 
de buena ley, pero con una se
riedad a ultranza, Vicente Orvay 
vivió su sacerdocio integral, sin 
concesiones a derecha ni iz
quierda, con una fidelidad abso- 
tata, con una absoluta dedica
ción. •

Nos hizo esta vez una triste 
faena to muerte, y no obstante 
aceptamos los inescrutables de
signios de Dios. Vicente, al pa
recer, tenía tanto que hacer. No 
había terminado su misión. Mu
rió, piense lo que piense quien 
piense, con la mano consciente
mente apretando ta moncera, 
con tos ojos escrutando la rec
titud de un surco, que jamás se 
torció, con ta alegría Inmenso 
de un vivir sono y optimista, que 
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no lograron amargar las injusti- 
otae de ciertos buenos, que, si 
conservan un adarme de senti
do de justicia, tienen que sentir
se ahora un poco responsables 
de lo tragedia. Me unió a Vi
cente Orvay una franca amistad 
sacerdotal. Le conocí siempre 
limpio fís.co y moraimente. Que 
se me perdone mi opinión, pero 
para mí respondía Vicente a lo 
categoría actual, moderna, exac
to de un sacerdote, que no se 
plegó a su tiempo, sino que hizo 
esfuerzos inauditos paro ade
cuar el ritmo de éste al ritmo 
de la eternidad.

Descanse en paz el sacerdote 
amigo, y que la tierra de su va
lle natal de Sóller le sea leve. 
Dios habrá premiado ya sus vir
tudes, y yo diría que Vicente Or
vay no ha muerto, porque somos 
muchos fas que seguiremos re- 
cordándo o. Y, como alguien es
cribió, los muertos no mueren de
finitivamente, mientras algu.en 
les recuerda.

LA VIOLENCIA 
ENGENDRA VIOLENCIA

Y LA SANGRE 
SE NUTRE DE SANGRE

Va siendo caro ei precio que 
los españoles estamos pagando 
por to democracia. Acaso valga 
la pena, acaso no 1o valga. Día- 
riamente la muerte, 1a muerte 
alevoso, to muerte asesina, la 
muerte trágica, cobra sus vícti
mas. No importa si se trata de 
un general, de un guardia civil, 
de un policía o de un obrero. 
Toda vida es digna de ser res
petado. La muerte siempre es 
muerte. Se dice que nodo podrá 
entorpecer to marcha de España 
hacia ta democracia. Dios lo 
quiera. Pero la voz de la san
gre es fuerte y rompe en aris
tas lastimantes contra los mon
tes de la geografía españolo. 
Uno piensa que la democracia es 
una forma de vivir y no uno for
ma de matar. Uno quisiera que 
el respeto de unos o otros se hi
ciera notar en una convivencia 
pacífica y armónico. Y esto no 
llega a lograrse.

Se mata y se roba y se Incen
dia, democráticamente, es un 
decir, por el puro goce de mo
tar, de robar y de incendiar. Se
ría una pena que, cuando ta de
mocracia se instaurara de ver
dad en ta sociedad española, 
fuera sobre la ruino, sobre tos 
campos chamuscados, sobre una 
pita de cadáveres descompues
tos. No es que intente culpar de 
lo que está pasando a la demo
cracia. Ni me importa declarar
me democrático, bien que mts 

carnes están abiertas por los 
zarpazos de quienes, en nombre 
de una democracia mal entendi
da, pretenden una uniformidad, 
que está reñida con la plurali
dad, que proclaman.

Lo que Importa es que los es
pañoles sepamos mirarnos a la 
cara, sin necesidad de bajar tos 
ojos al peso de la crítica absur
da, de la calumnia, o de la falta 
total de sinceridad verdadera. 
Todos los que vivimos en la piel 
de toro, los integrantes de tos 
distintas nacionalidades (es fra
se normal y oficlai ahora) Inte
grantes de ta gran familia his
pana, debemos respetarnos. En 
lo aceptación mutua hallaremos 
la base de un diálogo fructífe
ro, que podrá llevamos a una In
teligencia. Sin ello volveremos a 
caer en os errores de un posa
do, que forzó una guerra y nos 
trajo una dictadura. No importa 
si ésta se matiza de derechas o 
de izquierdas. Queremos procla
mar la libertad del hombre, que 
es el don más alto con que Dios 
le favoreció. Pero, precisamente 
por ser ta libertad lo mejor de lo 
mejor, su corrupción es pésima. 
Viene luego el libertinaje, las pa
siones discurren a placer, el 
hombre siente deseos de conver
tirse en lobo, en tobo que ataca, 
que mata, que destroza y que no 
es por hambre que se dedica a 
cazar.

Uno siente deseos cristianos, 
españoles, que es una forma de 
ser cristiana, y no de baja laya, 
de arrodillarse ante Dios y de 
pedirte que siga mirando con 
predilección a España. Estos días 
fue la festividad de Santiago, 
señor de la casa, adalid de ta ra
zo española, patrono de nuestro

Dialoga... que algo queda

TRONOS DE EUROPA, 
VETO A LOS CATOLICOS
Pues, si. Asi es. Los tronos de Europa, salvo el de Bélgica, es

tán vedados a los católicos; no precisamente porque sean malas 
personas, sino porque lo prohíbe la Constitución del Reino. Y es 
que el Estado de estos países monárquicos —entre los más progre
sivos del mundo— es Confesional: anglicano, luterano u ortodoxo.

Aunque usted fuero de sangre 
real, si es católico no podrá ser 
rey ni de Grecia, donde ta reli
gión oficial es ta ortodoxo; ni de 
Suecia, Noruega y Dinamarca, 
donde ta Constitución establece 
la Iglesia luterana como la pro
pia del Estado y de sus sobera
nos, que además deben soste
ner, y dirigir ai culto y clero; ni 
de Holanda, aunque rija el siste
ma de separación amistosa de la 
Iglesia y Estado en franca co- 
operoclóa incluso económica, el 
monarca debe ser de la confe
sión hugonote o calvinista; ni, 
por supuesto, podría usted ser 
rey de Inglaterra, como no bo- 
drá serio en el futuro el prínci
pe Michel de Kent que ha queri
do casarse con 1a baronesa 
austríoca Cristina von Ralbnitz, 
católica. Al pedirte a la reina 
Isabel II el reglamentario permi
so, ella —jefe de ta dinastía, del 
reino y de ta Iglesia anglicana— 
te ha recordado que ello sóio se
ría posible con ta condición de 
que él (que ocupa el 17 lugar en 
la lista sucesoria) renunciara pú
blicamente a sus derechos a la 
corona. No es un capricho de la 

difícil peregrinar. A Dios por la 
intercesión del apóstol, pedire
mos que conceda a tos españo
les ta paz en el deseo de amar
se mutuamente, más allá de to
das tas rivalidades, por encimo 
de todos los compromisos, fue
ra de todas tas ambiciones de 
partido. Un amor que nos fuer
ce a sentarnos en la mesa de 
un diálogo amplio y sereno, crea
dor de unas vivencias nítidas, 
doras, como el agua que nace 
pura de nuestros manantiales, 
como el délo terso de nuestros 
veranos, como el beso discreto 
de nuestros adolescentes, como 
el amor férvido de nuestras ma
dres, como el ritmo de nuestros 
sueños, como nuestras nostal
gias, como el correr manso de 
nuestras lágrimas. Que el cami
no hacia ta verdadera democra
cia española no se tiña más de 
sangre ni de crímenes, que sea 
lúcido como la vía láctea de 
Santiago, como el andar romero 
de una peregrinación sin fin, 
que logre conducir los destinos 
de nuestra raza hacia el hori
zonte abierto de la gran ventu
ra, donde el hombre, cansado 
de luchar por 1a paz, termina 
derribándose en el abrazo de 
Dios, cuya paternidad, al ser de 
todos los hombres, no deja de 
ser paternidad específica de los 
hijos de España.

Y así otra vez Santiago, cuya 
festividad celebrarrcs los espa
ñoles hace unos días, cerrará 
España, forzándola con suavidad 
materna al logro de los grandes 
destinos, que Dios puso sobre 
ella. Y es que los destinos glo
riosos de España son destinos 
de Dios. También democrática
mente. 

reina, es una exigencia perento
ria de la Constitución desde que 
su antecesora Isabel I estable
ció et Act of Supremacy por el 
que el soberano de Inglaterra es 
constituido cabeza suprema de ta 
Iglesia nacional anglicana. Co
mo ve usted, ta confesionalidad 
es algo serio y muy reol en es
tos países liberales y laboristas 
con corona (o sin corona, como 
Finlandia e Islandia).

También to es en tas monar
quías y repúblicas de la inmen
sa mayoría de los países maho
metanos —árabes o no árabes—. 
En Asia: Arabia Saudí, Jordania, 
Siria, Irak, Irán. Paquistán, Af
ganistán. Bangla Desh. En Afri
ca: Egipto, Libia, Marruecos, Ar
gelia, Somalia, Túnez, Maurita
nia, Yemen. Tenga usted en 
cuenta que ta confesionalidad 
musulmana es muy exigente. Es
tablecida en los primeros y fun
damentales artículos de ta res
pectiva Constitución, ta religión 
islámica to penetra todo; Inclu
so ta legislación civil, que debe 
ser —y es— una aplicación prác
tica de la doctrina religiosa y 
social de Mohoma; y donde tos

GLOSA 
evangélica 

Lpor: M.RAMIS ALONSO—,

DECIMOSEPTIMO DOMINGO
En la misa de este domingo nos son ofrecidas tres pequeñas 

parábolas de Jesús: el «tesoro», la «perla» y la «red».
Las recoge San Mateo en el Evangelio, capitulo trece, versí 

culos 44-52.
Jesús las pronunció en Galilea, junto al lago.
Las tres apuntan a demostrar el valor grande y superior del 

reino de los cielos.
Nos enseñan el aprecio y la estima que debemos tener del 

reino, anteponiéndolo a todo otro bien.
Dijo Jesús a la gente: «El Reino de los Cielos se parece a un 

tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a 
esconder, y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y com
pra el campo.»

Digamos en primer lugar que, con esta Imagen del tesoro es
condido, Jesús adapta su enseñanza a los momentos que vi
vían las gentes de Palestina.

O sea que, debido a las perturbaciones políticas del momen
to, muchos ricos se habían visto obligados a esconder y enterrar 
sus riquezas para librarlas del pillaje.

Quien encontraba uno de esos tesoros, se hacía con una bue
na fortuna.

De ahí que con esta parábola, Jesús atraía con fuerza la aten
ción de la gente, y les hacía considerar el gran tesoro de la en
trada en el reino. [ '

Aclaremos eso de «lo vuelve a esconder» y «compra el campo».
Según el derecho romano, el tesoro escondido pasaba a ser 

propiedad del que lo encontraba.
Pero por el contexto de la parábola parece que, según el de

recho judío, pertenecía al dueño del campo en que estaba es
condido.

Por esto el que lo encuentra lo vuelve a esconder, y, lleno 
de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.

Es decir, sacrifica todas sus cosas a fin de hacerse con aque
lla sola cosa. .

Es el precio del reino.
Continúa Jesús: «El Reino de ios Ciclos se parece también 

a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran 
valor se va a vender todo lo que tiene y la compra»»

Es la solicitud que debemos tener por el reino, hasta dejar
lo todo por adquirirlo.

Finalmente, Jesús se complace en la descripción de una es
cena de pesca en el lago de Genesaret. Dice? El Reino de los Cie
los se parece también a la red- que echan en el mar y recoge toda 
clase de peces: cuando está llena, la arrastran ai la orilla, se 
sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo 
mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, sepa
rarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendi
do. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.»

Y terminó Jesús preguntando: «¿Entendéis bien todo esto?»
Pidamos nosotros la gracia de no sólo entender a Jesús, sino 

también de concordar nuestra vida con su enseñanza.

no musulmanes están en condi
ciones de franca inferioridad. 
Tampoco allí podrá ser usted 
—católico— rey ni presidente, 
por muy de sangre real que fue
ra usted o por muchos méritos 
republicanos que usted tuviera. 
Esa gente toma en serio su reli
gión. La confesionalidad manda.

Tampoco podría usted ser pre
sidente de esos países asiáticos 
donde el pueblo y el Estado es 
confesionolmente budista: Birma
nia (art. 21), Camboya (a. 8), 
Laos (o. 8), donde el rey tiene, 
o tenía, que ser un «ferviente bu- 
disto». Digo «tenía», pues e< co
munismo ha derrocado el régi
men tradicional de estos dos 
países indochinos, y a estas ho
ras lo que hay es —supongo— 
uno confesionalidad comunista y 
atea.

¿Confesionalidad atea? Si. Es 
to que impero en Rusia Soviética 
y en todos los países satélites. 
Se habla de libertad religiosa, 
en ta Constitución de ta URSS 
—reproducida por Rusia Blanca, 
Ukrania y Mongolia e imitada en 
Checoslovaquia. Alemania orien
tal, Albania, Bulgaria, Corea del 
Norte, Hungría, Polonia, Ruma
nia, Vietnam (N. y S ), Yugosla
via y Cjba. La libertad religiosa 
es simplemente nominal; sólo se 
admite en Iq. intimidad personal

o familiar; los actividades so
ciales o culturales de lo6 com/ 
nidodes cristianas a lo sumo son 
toleradas; tos gobiernos V 10 l®’ 
gislación se inspiran en el mo 
xismo puro según el cual . 
Hgión es el opto y et efie"1^' 
La nueva Constitución de 
URSS (1977) ha ratificado®5 
espíritu, y ha encomendado 
Partido Comunista las 
ces de ta vida social y 10 0
contra to «superstición»- u j 
ha recordado el pasado día
diario gubernamental '
«Isvetja»: «Para Rusto. '
tura religiosa es 
viético.» En estos P01"® 
no podría ser jamás <SI® urs5 
■tonco) ni presidente de ■ 
ni miembro del Coan e 
ni siquiera director 9en । 
ortesanía, ni ion siquiera I 
oficina. Allí ta confes.ona1^ 
marxista. Y el marxismo e
^Otro día continuaré dando mas 
información «confes.on<ti • 
do ahora estos dolos « 
Barón, orador del PSC* 
debate sobre libertad
en el Congreso. A él 1° e
otros oradores y está-
de la confesionoNdod o» do español han hablado, antes y
ahora, tan superficiaimeme-

josé SABATER
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BALEARES ESPECIAL-

PRIMER 
«BEBE 
PROBETA»

La primera criatura humana concebida fuera del útero materno nació en la 
medianoche del pasado lunes en una clínica ginecológica de Oldham, una ciu
dad industrial del noroeste de Inglaterra. La madre, Lesley Brown, de 31 años, 
y la niña, que pesó cerca de tres kilos, se hallan en perfecto estado. La madre 
era estéril. Los padres creen que es un milagro que se trata de un milagro el 
que ha conseguido verificar la ciencia. Los doctores Steptone y Edwards no con
sideran que haya intervenido en el proceso ningún aspecto milagroso. Lo que 
han logrado es un avance más de la ciencia. Para llegar al final de este peculiar 
embarazo, ambos especialistas, uno experto en ginecología y otro en fisiología 
de la reproducción, hicieron numerosos experimentos, todos los cuales fueron 
descorazonadores fracasos. Su éxito final ha abierto una puerta importante de 
la genética. Renace la esperanza para quiénes pensaron siempre en que la esteri
lidad era un defecto irremediable.

DOCE AÑOS

DE INVESTIGACION

El proceso que ha culminado 
con el nacimiento del primer 
“bebé probeta" del mundo con
sistió en la fertilización de un 
óvulo estéril extraído del ova
rio de Lesley Brown, con el es
perma del marido, John Brown, 
padre de otra hija de un ante
rior matrimonio. El óvulo fe
cundado fue introducido luego 
en el útero materno, donde ex
perimentó un proceso de em
barazo completamente normal.

Durante estos últimos diez 
años, el doctor Patrick Steptoe 
realizó numerosas operaciones 
y perfeccionó los delicados ins
trumentos quirúrgicos necesa
rios para localizar, extirpar y 
volver a colocar el óvulo Al 
mismo tiempo, un importante 
colega, el doctor Robert Ed
wards, del King’s College, de 
Cambridge, per-feccionó las 
condiciones del laboratorio pa
ra- fertilizar y mantener vivo 
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el óvulo. Ambos han tenido 
que afrontar miles de proble
mas relacionados con la fasci
nante y excitante tarea de 
crear vida en una probeta.

Uno de los problemas más 
complicados fue el de extraer 
un óvulo del lugar adecuado y 
que al mismo tiempo fuese 
apropiado para la fertiliza
ción.

La localización del óvulo se 
realizó practicando una peque
ña incisión utilizando una 
“laparoscopio” —instrumento 
perfeccionado a principios de 
este siglo para exploraciones 
internas— que ha sido sucesi
vamente modificado. Este ins
trumento emite una luz po
derosa, sin calor, que penetra a 
través de la incisión y puede 
ser dirigida a cualquier parte 
del cuerpo. Instrumentos de 
ampliación unidos al foco de 
luz facilitan al cirujano la lo
calización del óvulo. Se trata 
de una corta operación en la 
cual el paciente está comple
tamente anestesiado. Una ma
sa de aire es introducida en el 

abdomen para separar los ór
ganos y, al mismo tiempo, dar 
suficiente espacio para la ex
ploración y la operación. Igual
mente se utilizan medicamen
tos para facilitar la relajación 
muscular.

Otro instrumento empleado 
es el aspirador folicular, que 
sirve para succionar el óvulo 
de su folículo. No suele haber 
hemorragia y —declara el doc
tor Steptoe— la operación se 
realiza en unos veinte minutos. 
En otro tiempo, el principal 
problema residía en mantener

Los doctores:
Edwards y Steptoe

ROBERT EDWARDS cuenta 52 años, está casado y tiene cin
co hijas. Se le ve frecuentemente pedaleando en su bicicleta por 
Cambridge, donde está reconocido como uno de los más brillan
tes científicos de la Universidad, en la que es lector de Fisiolo
gía. Obtuvo el doctorado en Física en Edimburgo y un segundo 
doctorado en la Universidad de Gales y tiene un brillante histo
rial de publicaciones sobre genética. Trabajó en Estados Unidos 
en el Instituto de Tecnología de California, Hospital John Hop- 
kins de Baltimore y en la Universidad de Carolina del Norte. 
Lleva más de doce años trabajando con el doctor Steptoe y se di
ce que si bien éste es el único que puede retirar el óvulo e im
plantarlo, el ex militar doctor Edwards es el único capaz de fer
tilizar el óvulo fuera de la matriz. “El deseo de tener hijos es 
uno de los instintos fundamentales del ser humano dice— y el in
cumplimiento de este deseo puede crear dificultades psicológicas 
considerables. Por eso considero que nuestro trabajo es muy im
portante desde el punto de vista humano ’.

PATRICK STEPTOE tiene 65 años y fue cirujano durante la 
segunda guerra mundial y teniente en las reservas de volunta
rios de la Marina Real británica. Se destaca de su personalidad 
sus continuas atenciones por los problemas ginecológicos y su 
preocupación por crear en Oldham una clínica dedicada a la pla
nificación familiar. En sus investigaciones genéticas advirtió que 
la laparoscopia resultaba esencial para su trabajo y dedicó lar
gas horas al estudio del útero con el citado método. Para su la
bor utilizó cuatro habitaciones de un pequeño hospital campes
tre en Royton. El doctor Steptoe, figura popular en las calles de 
Oldham, ginecólogo miope, está considerado como un hombre al 
que se encuentra a cualquier hora, dinámico y embriagado con 
su trabajo.
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el óvulo vivo, una vez que éste 
hubiese sido separado de su en
torno en el cuerpo humano. 
Las condiciones de temperatu
ra, por ejemplo, deben ser 
exactamente las mismas que 
dentro del cuerpo. En una ha
bitación cercana se tenía pre
parado esperma. El óvulo fue 
bañado en un fluido especial 
y después puesto en un reci
piente que contenía una sus
pensión del esperma. Una vea 
que el óvulo es fertilizado se le 
baña con otro fluido. El doctor 
Edwards vigiló la solución has
ta que consideró que ya podía 
el óvulo ser devuelto al útero, 
cosa que se hizo por vía vagi
nal y sin que hiciese falta otra 
operación.

Los doctores Edwards y Step

toe han operado a unas 350 
mujeres, y han experimentado 
muchas veces con el fluido que 
permite mantener el óvulo vi
vo. A medida que su trabajo se 
desarrollaba, los problemas 
fueron resolviéndose. Final
mente, fueron capaces de fer
tilizar óvulos. El problema es 
que podían mantenerlos vivos, 
pero los óvulos no eran lo su
ficientemente fuertes cuando 
volvían a ser colocados en el 
cuerpo de la mujer. No se ado
saban correctamente a las pa
redes uterinas y por eso eran 
rechazados junto con los flujos 
menstruales.

El proceso que ha culminado 
con el nacimiento del “bebé 
probeta" se inició el pasado 
mes de noviembre, cuando los 
padres, Lesley y Brown, se de
cidieron a visitar al doctor 
Steptoe, en Oldham. Ella tenía 
una obstrucción en las trom
pas de Falopio, lo que le im-i 
pedía tener descendencia.

Patrick Steptoe aceptó pro
bar el método que hasta aquel 
momento no había dado re
sultados positivos en casos de 
ota-as pacientes. Con el empleo 
de un instrumento especial
mente diseñado para este fin, 
retiró el óvulo de Lesley y lue
go emple óel esperma de John 
para fecundarlo in vitro, de 
acuerdo con una metodología 
diseñada y .puesta a punto por 
el doctor Edwards. Una vez 
realizada esta tarea de labora
torio, Steptoe colocó cuidado
samente el óvulo en el útero 
de Lesley. Y comenzó la espera.

A los tres meses era evidente 
que la operación había dado 
resultado. Steptoe no abando
nó jamás la vigilancia del em
barazo, para lo cual la señora 
Brown hacía constantes viajes 
de Bristol, tiende se encontra
ba su residencia, a Oldham, 
donde se hallaba la clínica.

UNA TECNICA DISCUTIDA

Como ocurre con la mayo
ría de los grandes adelantos 
científicos, esta técnica ha sido 
discutida y posee raíces confu
sas y polémicas. En 1961 el 
doctor italiano Daniele Pe- 
trucci anunció en Bolonia que, 
tras varios ensayos en anima
les, había injertado con éxito 
óvulos fecundados en mujeres. 
El doctor aseguró haber "crea
do” así 27 niños, pero sus ex
perimentos nunca fueron con
firmados ni publicados en re
vistas médicas.

El doctor británico Robert 
Edwards publicó en 1965 los 
primeros resultadas de sepa
ración de óvulos humanos, pe
ro a los que no pudo fecundar 
debidamente. En 1969 los doc
tores Roberts y Steptoe y el 
profesor Barry Bavister consi
guieron fertilizar un pequeño 
feto en un tubo de ensayo. Esto 
motivó la condena de la Iglesia 
católica, que calificó el proce
so de "inmoral inseminación 
artificial”, mientras las igle
sias anglicana y metodista 
adoptaban una postura más 
cautelosa, admitiéndolo siem
pre que ei feto fuera devuelto a 

e la matriz materna y no tuvie
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ra malformaciones.
En 1974 el profesor inglés 

Douglas Nevis anunció que ha
bía tres “bebés-probeta” en 
proceso embrionario en el 
mundo, dos en Gran Bretaña 
y uno en Italia; pero alarma
do y decepcionado por la pu
blicidad que se le dio —un pe
riódico londinense le llegó a 
ofrecer 100.000 dólares por su 
historia—, abandonó las inves
tigaciones.

■ Finalmente, los doctores 
Steptoe y Edwai’ds consiguie
ron en 1976 mantener un feto 
fecundado en la matriz mater
na durante tres meses, pero 
tras este tiempo se produjo un 
aborto.

OPINIONES

CONTROVERTIDAS

El júblido que hoy rodeaba 
al matrimonio Brown —con un 
doble motivo, porque Junto a 
la alegría de tener una hija que 
no esperaban, les espera una 
fuerte suma de dinero por' Ir 
venta en exclusiva de su histo
ria a una importante empresa 
editorial de Londres— y las fe
licitaciones a los autores del 
“milagro” científico no puede 
ser tomado, sin embargo, como 
un heraldo optimista para to
dos los que padecen la angus
tia de su esterilidad, ya qu# 
voces autorizadas de la Medi
cina británica, como el profe
sor sir John Stallworthy y el 
profesor sir John Dewhurst 
advirtieron que, aunque ha de 
tomarse el éxito de Steptoe y 
Edwai’ds como un gran triunfo 
de la investigación ginecológi
ca, no todas las infecundida
des son causadas por la obs
trucción de las Trompas de 
Falopio y no todas las mujeres 
a las que se le practique el ex
perimento pueden responder 
positivamente a él como la se
ñora Brown.

Existen, en opinión de estos 
médicos, una serie de factores 
que impiden asegurar un por
centaje total de éxito y el mis
mo cariz tan delicado de la 
operación sugiere un alto nivel 
de fallos. Sin embargo, el pro
fesor Dewhurst reconoció el 
enorme valor de este paso y se 
mostró seguro de que el tiem
po y la divulgación perfeccio
narán el sistema y permitirán 
el establecimiento en hospita
les de unidades especiales ca
paces de realizar todas las fa
ses del proceso fecundador.

E. GONZALEZ-VIGIL

TOLDOS 
más y mejor 

protección^cqn^

I VIA ROMA. 5 - TEL. 21 77 75
| PALMA DE MALLORCA
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—————————---- —-------entrevista
Ana Mariscal, bastantes años después

Una se encuentra, ahondando en nuestro más 

cercano pasado, con hechos y personas que cons

tituyen, por razones distintas, momentos crucia-

les, significativos o fundamentales para la histo

ria del cine español. Entre esas personas me atra

jo la inquieta actividad de una mujer, que no sólo

trabaja como actriz de cine y de teatro, sino que 

se pone detrás de las cámaras para rodar sus pro-

pías películas, resultando ser, por ello, la primera 

mujer española que, después de la guerra civil, 

acomete tal actividad. Me refiero a Ana Mariscal, 

madrileña con poco más de medio siglo de exis

tencia y poco menos de auténtica profesionalidad.

—Hoce mucho que no eobe- 
moo de tí, de tus actividades ar- 
tí6tlcae..„

—He estado naciendo teatro 
fuera de Madrid durante diez 
meses. La obra «El caraqueño», 
de José Martín Recuerda, que 
todavía no sé cuándo voy a pre
sentada en Madrid. Llega mucho 
a la gente, es muy directa, muy 
vital y además trata un tema ac
tual: el emigrante que se encuen
tra con 10 que ha defado. Ade
más. estoy leyendo muchos 
cuentos, porque formo parte de 
un furado... A veces haces mu
chas cosas y, otras, pasan a lo 
mejor cinco meses sin hacer na
da, salvo vivir.

Su voz, su particular tono de 
voz, que ha sido siempre algo a 
destacar do su persona, es, en 
este caso bajo y parsimonioso.

-rReflrténdonos a tus Inicios 
como directora de cine, debió 
ser bastante sorprendente, pues
to que nacía muchos años que 
no se veía a una mujer en esta 
faceta, en concreto desde Rosa
rio Pi.

—Mira, Rosario Pi había diri
gido antes de la guerra. Y des
pués fui yo la primera que di
rigió una película. Realmente, no 
era como ahora, que la mujer se 
está abriendo muchos campos y 
está interviniendo en unos te
rrenos en los que antes no in
tervenía. Además, el ambiente es 
propicio oara que lo mujer des
arrolle sus actividades, pero por 
aquel entonces no. No perqué 
estuviera prohibido, sino simple
mente porque no era habitual. 
Yo me decidí por inquietud artís

«No puedo entrar

en Televisión por

las tradicionales

barreras contra

las mujeres que

tienen ideas 

propias»

tica, como una consecuencia. 
Hay muchos hombres actores 
que luego se han hecho directo
res, y yo, por ser actriz, era lo 
mismo.

FEMINISMO

—A raíz de aquello te p-amen- 
ron la cuest.ón da feminismo- 
repetidos veces. A. fin y a ca
bo rompías una barrero i abrios 
un comino intransitado por 'es 
mujeres. Esto se co isideró co
mo un acto feminista.

—Yo digo siempre que no soy 
feminista no lo siento. Es co
mo si un gato dice que es ga- 
tista, pues ya lo es, ¿no? El fe
minismo me parece un artificio 
de la civilización. Lo norma. 10 
lógico, lo humano, es que 10 mu
jer es mujer y el hombre hom
bre. SI la mujer pretendo equipa 
rarse con el hombre y ser como 
él, que hay ese peí gro en e* fe
minismo, pues entonces yo creo 
que pierde su condición de mu
jer. Luegc si todos somos gua
les, sobramos uno de los dos: 
el hombre o la mujer Lo que sí 
creo es que somos dist ntos y 
que la mujer es un «er basto.v- 
te desconocido, porque cus* 
siempre sabemos de elle por lo 
que ha escrito el hombre Y creo 
que tenemos una formo ae con
cebir la vida muy diferente o es
te. En cuanto a lo de abrir un 
nuevo camino, yo no pensabo en 
eso, ni mucho menos, “ensé 
que, por mi experiencia de yo 
casi 50 películas en ese mjmen- 
to, tenía capacidad suflc cate 
para hacer una de ellas, en cuan

QUIERO BACER
CINE SOCIAL»
«Llevo una temporada de espaldas al cine»

to al aspecto técnico, pudiéra
mos decir, y además, como mu
jer, podía dar una visión d stin- 
ta de un tema.

—¿Por qué crees que no sur
gió otra mujer en este terreno?

—Han pasado muchos años 
hasta que han aparecido Pilar 
Miró y Josefina Molina. Sin em
bargo, cteo que no han salido 
más porque es una labor muy 
dura y muy compleja. Prime.-o, 
eso sí, hay que tener una capa
cidad de mando, de conveno 
miento. Hay que estar muy segu
ro de lo que se hoce y conocer 
bastante el cine en todas sus ta- 
cetas, porque el director cine
matográfico es como un director 
de orquesta: tiene que saber 
cuándo folia el violín o el fagot. 
El cine es como hocer un jer
sey: tres puntos de la manga, 
otro del cuello y otro del elásti
co de la espalda. Al final, hay 
que armonizarlo todo, tiene que 
salir una obra con unidad y con
tinuidad. El cine es un arte y, 
como todas las artes, depende 
de un algo especial, que no se 
puede saber en qué consiste. 
Porque una película puede ser 
muy buena técnicamente y, sin 
embargo, no tener nada de arte. 
Las películas de genios del ci
ne como pueden ser Buñuel, 
Charlot, Incluso René Clalr, la 
técnica cinematográfica es un 
medio, pero nunca un fin para 
ellos.

Posiblemente, otra de tos ra
zones que expliquen la ausencia 
femenina de la dirección cinema
tográfica se encuentre a nivel de 
la producción. SI Ana Mariscal 
rodó sus películae fue porque 
ella misma se la» produjo. Junto 
con su marido. Valentín Javier, 
creó la productora Bosco Films, 
que aún hoy existe.

LOS PRODUCTORES

—¿Son los productores ios que 
más trabas ponen a la hora ae 
contratar a una mujer?

—Los productores, en general, 
no creo que confíen mucho en 
una mujer. NI ios productores ni 
los grandes capitalistas para ha
cer de una mujer una directora 
de fábrica. Confian en la mujer 
para puestos complementarios: 
ayudante de dirección, script o 
jefe de relaciones públicas. Pero 
la capacidad de dirección, de 
mando, en España, todavía se le 
regatea mucho a la mujer.

—En aquel momento, ¿tenías 
un director, una tendencia estéti
ca que te gustase de forma es
pecial y que, por consiguiente, 
te Influyese?

—Bueno, sí. Cuando hice mi 
primera película acababa de sur
gir el neorrealismo Italiano con 
Rossellini De Sica... «Ladrón de 
bicicletas» fue una película que 
me gustó mucho, pero verdade
ramente no traté de imitarlos, 
porque yo odio a imitación. Só
lo admito, como se dice en lite
ratura: el robo. El robo está per- 
mftitldo cuando va seguido de 
asesinato, es decir, cuando el 
que Imita es superior ai imitado. 
Pero como eso es muy difícil, 
lo que hago, ya sea en la direc
ción. ya sea en la interpretación, 
es desechar cualquier modelo y 
hacer lo que siento.

—Y los preferencias actuales, 
¿cuáles son?

—A mi me gusta hacer un ci
ne de tipo social, humano, pero 
con algo poético en el fondo. 
Creo que en el cine lo poéteo 
tiene una posible difusión muy 
directa con el público. No un ci
ne lírico, dulce y almiarado, 
porque mi primera pe era 
agria, áspera y, sin em^.go, :o 
crítica resoltó su fondo poéf‘co. 
No se trata de ver el lado be
llo; no, porque puede ser *eo y 
ser poesía.

—Realmente, para llegar o ha
cer buen cine o para que un pa:s 
tengo unos buenos profesionaes 
en lo materia se debe impartir 
una bueno formación. ¿Cómo y 
quién debe doria?

Sí, hoy dos sistemas como 

en el teatro. Uno es el escala
fón, es decir, empezar de meri
torio e ir subiendo la escalera 
peldaño a peldaño. El otro es la 
preparación facultativa en un 
centro universitario. A mí me 
parece que las dos cosas son 
útiles; si me dieran a elegir no 
sabría con cuál quedarme. Des
de luego, una preparación teóri
ca, en el cine, sin práctica, me 
parece imposible y, viceversa, lo 
mismo. O sea, creo que lo bue
no es uno escuela muy capaci
tada donde se dé la teoría, cul
tural y técnica, y donde se pue
dan hacer prácticas. Yendo por 
el sistema del escalafón, Mega 
un momento en que aparece una 
barrera, que es el momento de 
quemar celuloide. Naturalmente, 
a un principiante ningún produc
tor 1» quema céder los trastos, 
porque una película vale mucho 
dinero. Mientras que, en una es
cuela, el Estado está obligado a 
poner esos medios a disposición 
de! futuro director

TRABAJO

—¿Qué crees que has aporta
do ai cine español?

—Trabajo. Creo que en algu
na película de tas que he dirigi
do he aportado mi slncerídaci y 
una pureza extraordinaria. Lue
go he hecho otras de tipo co
mercial, donde no he aportado 
eso, ni mucho menos. Cuando 
empecé como actriz ofrecí una 
cara y un estilo totalmente dis
tintos de los que se daban en 
nuestro cine. Me decían que no 
parecía española, pues no era la 
belleza clásica y mi personali
dad era distinta.

—¿Ves mucho cine actual
mente?

—Llevo una temporada de es
paldas al cine. Hay mucha mez
cla y además está todo muy co
mercializado. De arranque hay 
pocas películas que me atrai
gan, voy más al teatro. Es que 
este tipo de películas de ero
tismo no es erotismo. Es algo 
Importante que, en el momento 
que se comercializa, deja de 
serlo.

—¿De cuáles de tus labores 
—actriz, directora, productora—• 
estás más satisfecha?

—Al dirigir, en cierto modo si
go Interpretando, porque inter
pretar es dar la propia versión 
de un tema hecho por un autor, 
y al dirigir hoces lo mismo. Lo 
que me gusta en definitiva es 
dar mi vers’ón, Interpretar. Co
mo el actor es muy receptivo, 
ai leer una obra do teatro o un 
guión recibe una serle de sensa
ciones, que quizá el ser norma* 
no alcanza. Al recibir esas sen
saciones gusta proyectarlas, 
mostrarlas; ésa es ta labor del 
director.

Hemos hablado con Ana Ma
riscal casi exclusivamente de ci
ne. pero otro medio ha trascen
dido con fuerza: el teatro. En él, 
hoce tiempo que protagonizó un 
hecho polémico: Interpretar el 
popel masculino dei «Don Juan 
Tenorio». Tan polémico fue que 
se organizó un proceso literario 
para impedir que ninguna mujer 
representase papeles de hombre. 
Alfredo Marquerie fue el «defen
sor» de Ana. y. aunque no se lle
garon a imponer medidas drásti
cas, ni prohibitivas, lo que sí es 
cierto es que el hecho no se vol
vió a repetir.

—Sin embargo, hace muy po
co se han dado acontecimien
tos parecidos; «Las cnattos».

«La casa de Bernarda Alba», «La 
carroza de plomo candente», 
etc. ¿Fue tu polémica interpre
tación antecedente de lo que se 
ha hecho actualmente?

—Pues sí y no. Se trataba de 
que una mujer hiciera un perso
naje masculino y chora se ha 
dado al revés. Por otra parte, 
yo no traté de Jesvirtuar el peri 
sonaje, como en «La casa de 
Bernardo Albo», por ejemplo, 
donde Ismael Merio representa
ba el poder, y eso ya cambia el 
sentido. En el «Don Juan» pre
tendí ampliaric a su propia di
mensión Siempre, los actores 
que lo habían hecho se apoya
ron en la primera parte, de con
quistador Yo hice hincapié en la 
segunda, donde «Don Juan» se 
enfrenta a la muerte y al más 
allá.

Cine, teatro, algo de televisión, 
aunque no en nuestro país, sino 
en Argentina, y algún libro su
yo, perdido en véte tú a saber 
dónae

Quizá o televisión española
debiera atender un momento a 
tas posiDilidodes de Ana Maris
cal en este medio sobre el cud 
tiene u^us ideas muy claras:

«Lo que me gusta de la telsvN 
sión es su carácter mtimlsta, es 
decir que los programas vayan 
directamente a un solo especia* 
dor. como un libro. Parece quS 
es que no lo tendría que ver el 
resto de *a gente, pero me refie
ro a que aunque lo vean mlH»- 
nes de personas la televisión de
be captar a cada espectador ln-< 
dividuaimente. en su propia per
sonalidad. y eso es muy difídl »

Ello dice que ha intentado va
rias veces hacer algo en nues
tro televisión, pero que nunca 1° 
ba conseguido:

«Yo creo que es un poco 
barrera en contra de la mujer, V» 
sobre todo, de ic mujer que tie
ne ideas propias.»

En cuanto a escribir libras» 
comento que le gustaría soberde 
cuántos años dispone de di*0 
para programarlos y, d menos, 
dedicar cuatro de ellos a 
bir, preferentemente ensayo, n 
autobiografía.

—A ia hora de centrarlus 
fuerzas en algo, ¿qué elegirías 
de todas estas actividades.

—Yo lo que elegiría es no ha
cer nada Lo más enrk,ucu2Í«. 
es la contemplación, el w ore 
las cosas el pensar simpleme - 
te. e. vivir, el padecer, el «le
grarse; es decir, todo. Induso »• 
me condenaran o estar ««er 
do en una habitación sin sow. 
sin libro» y sin música, no m 
aburriría.

Morivi HERNANDEZ

Domingo, 30 de julio de 1978. — Página 36 .bal e ar e s»

M.C.D. 2022



-sociedad —
Necesitamos un estatuto de refu

giado político. Este es el grito espe- 
ranzador que lanzan a los medios de 
opinión pública los más de cien mil 
latino - americanos que, confiados en 
la «madre patria», salen de su país 
en busca de un lugar donde vivir. An
tes —no hace ni medio siglo— una 
parte importante de la población es
pañola cruzaba las fronteras para ins
talarse precariamente en campos de 
concentración. La situación no ha 
cambiado. Los países «civilizadosj  
seguimos manteniendo un racismo 
estéril ante todos los apátridas o exi
liados políticos. España es uno de 
ellos. Desde que se formaron las ac
tuales Cámaras parlamentarias, los 
diferentes grupos políticos hablan, 
discuten, elaboran proyectos sobre el 
consabido estatuto sin que por el mo
mento el panorama legislativo en este 
sentido se haya aclarado. Un paso sin 
embargo se ha dado. La ratificación

Es necesario, ahora, elaborar 
el estatuto. Partidos políticos co
mo el socialista para solucionar 
esta carencia legal y regulari
zar la situación del refugiado 
han presentado un proyecto que 
puede ser aprobado er. un p.azo 
breve de tiempo. E< oa-t do Co
munista, y principalmente Igna
cio Gallego —diputado de éste 
por Córdoba— defendió con to
das sus tuerzas la necesidad de 
un estatuto de refugiado políti
co basándose principalmente en 
su propia experiencia. Tras per
manecer treinta y siete años fue
ra de su país por motivos estric
tamente políticos

ACUERDOS ESENCIALES

máticas. Mis cuatro hijos han 
sido como cuatro refugiados po
líticos de nacimiento. Esto es 
grave. En la vida social, en ia 
escuela, durante la juventud o 
o la hora de solicitar pasapor
tes, o cualquier otro papel, el 
problema se acentúa si no exis
ten unas oficinas, unas institu
ciones a las que acudir.»

La economía es un nuevo cam
po de batalla. El pueblo espa
ñol está intranquilo al ser cons
ciente de que cada día por las 
calles españolas se encuentra 
uno con personas de otros paí-

Ignacio

del Convenio y Protocolo de Ginebra 
sobre refugiados políticos de 1951 
por el que se establece que: «será 
considerado refugiado todo aquel que 
abrigue fundados temores de ser per
seguido por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determi
nado grupo social, opinión política y 
se encuentre fuera de su nacionalidad 
y no pueda o a causa de tales acon
tecimientos, no quiera acogerse a la 
protección del país o que careciendo 
de nacionalidad y hallándose a con
secuencia de tales acontecimientos, 
fuera del país donde antes tuviere su 
residencia habitual no pueda regresar 
a él». Una vez ratificado este conve
nio los Estados contratantes —hasta 
el momento 58— tienen el deber de 
otorgar a los refugiados un trato «por 
lo menos tan favorable como el otor
gado a sus naturales y éstos la obli
gación de acatar sus leyes». 

túa más con tos emigrados lati
noamericanos que comportan ac
titudes y lenguajes comunes».

LA CONSTITUCION

Ai margen del estatuto,. la 
Constituc-ón, en su artículo 12, 
establece el derecho de asilo. En 
su punto cuarto. <la ley estable
cerá ios términos en que tos 
ciudadanos de otros países po
drán gozar del derecho de asilo 
en España». Este punto deja un 
margen muy amplio de interpre-

Gallego, ante un problema candente
Para él, «el solo hecho de 

haber aprobado esto convención 
define la voluntad de todas las 
fuerzas políticas de seguir ei ca
mino a la democracia. En cuan
to a la posible aprobación del 
estatuto, pienso que va a haber 
acuerdos esenciales en todos los 
puntos porque ei problema de 
los exiliados políticos es de la 
misma envergadura —en otro 
plano— que ei de los presos. 
Por mi larga experiencia como 
refugiado, pienso que las dificul
tades su-girán a la hora de lle
var a la práctica lo que se esta
blezca en ios textos por la com
plejidad extrae rd i noria que re
presenta. Lo primero que se de
be hacer es creer un marco ju
rídico po'a que el refugiado pue
da integrarse plenamente a la 
sociedad». El trabajo, ios rela
ciones laborales, son uno de los 
problemas más graves que to
do recien llegado debe abordar. 
SI en principio o reglamenta
ción española acoge favorable
mente en ley de 118/1969 o ios 
trabajadores de nacionalidad di
ferente a io  nuestra con ia mis
ma igualdad que loe españoles, 
tanto a lo que se refiere a rela
ciones laborales, Seguridad So
cial. etc.... la visa que se con
cede al entrar en España prohí
be que el portador pueda traba- 
lar necesitanao acreditar condi
ción de refugiado político para 
poder obtener permiso de tra
bajo. He aquí io paradoja. ¿Dón
de está un estatuto que regule 
ese refugiado político? Hasta el 
momento, sólo en proyecto.

La familia y su posible descen
dencia es otro cantar. Un niño 
nacido en España de padres 
chilenos, ni es español, ni es chi- 
•^no. Cuando alcance la mayó
la de edad no podrá tomar par- 
-e en tos actividades propios de 
cualquier ciudadano. «Lo que se 
^be hacer —según Gallego— es 

asegurar tos derediog de la fa- 
",il|o. principalmente dei nhto. 
jwique es muy dlffch caer en ta 

tación de la posible oewitio- 
”on de los nlftoe, le realidad es 
mu» y? vl8to 660 «* 
milacion provoca situaciones dra-

¿QUE HACEMOS CON LOS 
REFU6IADOS POLITICOS?
En tiempos de crisis, una persona que viene a ocupar un puesto de trabajo es mirada con malos ojos

ses. En oficinas, empresas de to
do tipo, tos exiliados ocupan un 
puesto de trabajo. Y los curran
tes, con más de un millón de pa
rados a sus espaldas, se que
jan de que esto no puede se
guir. ¡Que se vayan a sus paí
ses!. es un grito triste pero fre
cuente. Hay que ser realistas. E: 
—por llamarlo de algún modo— 
«racismo económico»— está im
poniéndose aquí de torna ta
jante. «Este problema se p'antea 
en todos partes. Cuando en un 
país hay situación de pleno em
pleo se mira con simpatía a loe 
exiliados, pero en pe-írdo de 
crisis una persona que viene a 
«quitamos el pan» es un estor
bo. De ios que son multimillona
rios, a costa de quitar muchos 
pones anteriormente, so pena de 
que ' le hayan caído del cielo, 
no se dice nada, ni molesta» en 
lo absoluto. Por eso lo impor
tante es educar al pueblo espa
ñol para afrontar este problema. 
Intentar avanzar cada día ha
ciendo patente que le concien
cia y el comportamiento demo
crático es un fiel reflejo de nues
tro comportamiento hacia esos 
refugiados políticos. España tie
ne para todas estas cuestiones 
una premisa muy favorable y es 
la generosidad enorme de su 
pueblo hacia el extranjero. So
mos patriotas pero «acogedo
res». solidarlos. Tanto se así que 
cuando tos gentes vienen aquí y 
están mucho tiempo «se sienten 
como en su casa». Esto se acer>- 

tación y se corre el riesgo de 
acoger en nuestras fronteras a 
todos los que. formando parte 
de grupos ontidemocráticos, ten
gan aquí su «refugio».

«A mi personalmente —asegu
ra Ignacio Gallego— me parece 
que el punto, en lo fundamental, 
queda muy doro. Una Constitu
ción no puede detallar todo lo 
que conaeme al derecho den re
fugiado. Es más. no creo que de
ba hacerse en esta materia nin
guna discriminación ni. incluso, 
por motivos políticos como toe 
que usted apunta. La ley lo que 
deberá hacer es penalizar aque- 
Itas organizaciones políticas que 
en realidad no lo son y que se 
escudan en ellas para realizar 
actos terroristas, con atentados 
a las reglas sociales. Por eílo 
es ton importante llegar pronto a

HACM UN
MUNDO UNIDO

“No hay ninguna duda 
que si el sol de la Justicia, 
que las nubes de la tiranía 
han oscurecido, derrama
ra su luz sobre los hom
bres. la faz de la tierra 
sería completamente trans
formada"

Baha'u'Bajh (1817-1892)

Más información: Ando 
Correos 502 - PALMA

un verdadero estatuto. El mero 
hecho de adherirnos a la Con
vención no significa nada. Se co
rre el riesgo de no respetarse. 
Acordémonos de la ratificación 
del convenio de la OIT Organi
zación internacional dei Traba
jo). que, pese a nuestra adhe

BANCO DE BILBAO 
PALMA DS MALLORCA

Se convoca CONCURSO - OPOSICION para cubrir TRES PLAZAS de Ordenanzas (Ampliables). 

— Edad mínima: 23 años.

— Recogida y entrega de solicitudes: Oficina Principal del Banco en Palma de Mallorca 

(Departamento de Personal) Plaza Olivar, s/n.

— Fecha límite de admisión: 30 de agosto de (Ref. SEAF 1037)

sión. fue muy pocas veces res
petado. No podemos caer en esa 
trampa otra vez. Si el estatuto, 
que calculo para después de 
aprobada la Constitución, se ela
bora sin escándalos, hablará en 
favor de la educación de nues
tro pueblo. Problemas habrá.

BANCO DE BILBAO 

qué duda cabe. Pero yo siem
pre he dicho que «cuando tos 
pueblos del mundo sean cons
cientes de cómo debe tratarse 
un refugiado, no habrá refugia
dos».

M. SUAREZ
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________________________________teatro

Argentina nos inva
de. Nuestra vinculación 
con el país de la Pam
pa, los gauchos, los 
tangos, los peronistas, 
se hace más densa, más 
rica en las nuevas co
municaciones, esencial
mente culturales y ar
tísticas. En los últimos 
tiempos nos han visita
do los Borgcs, Nachas 
Cipes y aún es poco, 
demasiado poco, lo que 
nos une a la cultura 
hispanohab 1 a n t e del 
otro lado del charco. Y 
menos mal que la cul
tura y el arte son in
coercibles y traspasan 
montañas y océanos, 
como las aves migrato- . 
rias y los pólenes pri
maverales, sembrando 
grupúsculos donde las 
ideas y las iniciativas 

. crecen y se modifican a 
su vez, al amparo de 
una existencia críptica, 
marginada de los cau
ces amplios de la popu
laridad, no obstante en 
busca de los caminos 
paralelos de la cultura 
experimental

En este caso los invasores 
pertenecen al mundo del tea
tro, al complejo mundo del 
espectáculo teatral abordando 
la labor más dura, la ense- 
fianza, que necesita de medios 
y largos plazos y cuyos frutos 
con siempre imprevisibles.

En un antiguo casón de dos 
pisos con un torreón erguido 
y puntiagudo, con su jardín 
eemiabandonado, un grupo de 
argentinos está trabajando en 
$a formación de actores.

Ellos son Hugo Urquijo, di
rector de teatro y profesor, 
que ha dirigido obras en el 
Teatro Municipal San Martín 
de Buenos Aires; Diana Raz- 
novich, profesora del Conser
vatorio de Arte Dramático de 
Buenos Aires y autora de va
rias obras estrenadas; David 
Amitín, también director tea
tral y profesor, compañero de 
foimación de Urquijo bajo el 
magisterio de Agusto Fernán
dez una de las más importan
tes figuras del teatro argentá- 
no; y la española Cristina Sán- 
Che’ Pascual de gran expe
riencia en danza y encargada 
de este aspecto.

Estoy conversando —como 
dicen ellos con más frecuencia 
que nosotros— con David, en 
tomo a una mesa ovoidal que 
ocupa la mayor parte de la ha
bitación destinada a Biblioteca.

UN HUECO QUE LLENAR

El artista se hace, más que nace

ESCUELA DE

Un grupo de alumnos, durante las clases

suite un poco presuntuoso de-
cirio— una generación nueva 
de actores. Pensamos que en 
el término de dos o tres años 
va a haber un grupo interesan
te de gente joven que va a es
tar en condiciones de hacer un 
aporte. Abrigamos, en este sen
tido planes para poder conse
guir que los grupos que aquí te
nemos vayan pasando a serlo
profesionales, independientes o 
no. según ellos mismos evolu
cionen. En definitiva grupos 
que quieran trabajar y llevar 
al teatro español un aporte de 
buen trabajo actoral, serio, 
comprometido con el teatro”.

—No hemos tocado aún el 
tema del teatro español pero 
me parece entender en tus pa
labras algo que me gustaría 
que me contestaras abierta
mente. ¿Qué os parece lo que 
se hace actualmente aquí?

—■•Mira, yo creo que el tea
tro está como muy irregular. 
Me parece que la cartelera es
te año está muy pobre, que hay 
muy pocas cosas interesantes 
pai'a ver, que es necesario am
pliar el número de salas, que 
hay que permitir que un mo
vimiento independiente ocupe 
el lugar que debe ocupar por
que es buena la existencia de 
un teatro independiente frente 
al teatro comercial. Y por otro 
lado algo que es fundamental, 
que es un apoyo a los autores 
jóvenes. No hay posibilidad de 
que estos puedan formarse ni 
estrenar, por lo que se puede 
decir que el teatro español ado
lece de esto, de autores Jóve
nes, de voces nuevas. Hay muy 
poco apoyo oficial además. Se 
comparó hace poco el apoyo 
económico que el Estado espa
ñol daba al teatro con el que 
el Consejo de las Artes britá
nico daba a una sola compa
ñía tiendo superior éste. En 
estas condiciones es demasia
do pedir al teatro que tenga 
un impacto mayor, un papel

“Nosotros cuatro —me cuen
ta— hemos decidido abrir es
te centro en marzo del año pa
gado porque nos parecía que 
venía a llenar una necesidad 
dentro del panorama de la en
señanza del teatro en España, 
teniendo en cuenta que en Ma
drid había en ese momento una 
sola institución, la Escuela de 
Arte Dramático, y, si bien, ha 
habido y hay gente que enseña 
de una manera individual, no 
había, que nosotros.supiésemos 
otra institución dedicada a la 
enseñanza del teatro. De ma
nera que pensábamos que ha
bía un hueco que llenar”

—Tengo entendido que José 
Luis Gómez tiene algo que ver 
aquí

—¿Cuál es la relación que le 
une a vosotros? "Perdón, se me 
escapó, también forma parte, 
por supuesto, de esto. El va a 
tener en algún momento a su 
cargo algunos seminarios... En 
este momento, por razones pro
fesionales, de compromisos 
contraídos, no está enseñando 
aquí ’’

—¿Cómo os repartís las ma
terias?

—"Actualmente Hugo y yo 
estamos a cargo de las clases 
de Actuación e Interpretación; 
Diana se ocupa de la Teoría 
Dramática y colaboran con no
sotros Martín Adjemián que da 
"Movimiento” con Cristina, y 
a Dina Roz que da' “Voz".”

—Por lo que veo se puede 
decir que sois casi estricta
mente un grupo argentino 
—“sí, claro”— y por lo tanto 
enseñareis un determinado ti
po de teatro, influido por al
guna comente o varias...

—“No enseñamos un tipo de 
teatro. Tenemos interés en que 
la enseñanza que se imparta 
aquí permita a la gente que 
ahora está estudiando desen
volverse como actores dentro 
de diversas corrientes y estéti
cas teatrales cuando luego ha
yan de manejarse con escena
rios, directores y situaciones 
distintas. No obstante se puede 
decir que nosoti'os hemos se
guido básicamente la orienta
ción dada por Stanislawski al 
que, digamos, no sólo se le 
puede considerar un innova
dor sino también el primero 
que seritó las bases científicas 
del trabajo del actor, a pesar 
de que esta adhesión nuestra a 
Stanislawski no es del todo or
todoxa, al haber incorporado 
elementos que pertenecen a 
otras escuelas y tener en 
cuenta los aportes de Peter 
Brook de Grotowsky y de Me- 
yerhold. Y también todo lo que 
tiene que ver con la dinámica 
grupal, de iniciativa muy pos
terior a Stanislawski. Por eso 
nosotros aquí estamos traba
jando con grupos que vienen a 
tener de quince a veinte per
sonas, en función del hecho 
de no querer mantener una re
lación distante con los alum
nos, sino todo lo contrario, 
muy directa, que permite que 
todo sea práctica, discusión, 
experimentación..."

COLEGIOS MAYORES

• Un grupo de argentinos 
y españoles intentan 
popularizar las nuevas 
formas de expresión 
dramática

© Siguen la escuela de 
Stanislawsky, aunque 
influidos por otros 
autores 
contemporáneos

te en Inglaterra, como parte de 
mi formación y de mi expe
riencia como director. El ca
so de Hugo Urquijo y de Diana 
Raznovich tiene que ver, su
pongo, con un estrechamiento 
del horizonte profesional en 
Buenos Aires. Allí el teatro es
taba pasando un momento muy 
difícil. De todas formas en nin
guno de nuestros casos la ra
zón es de tipo político como se 
da en otros muchos compa
triotas que están residiendo 
actualmente en España". . .

—Hace un momento, char
lando con gente de alguno de 
los grupos me ha parecido en
tender que se estaba preparan
do una obra para circular por 
los cauces de los colegios ma
yores y similares. ¿Qué hay de 
esto? ¿Qué proyectos teneis?

—"En este momento esto 
funciona simplemente como 
escuela y lo que pretendemos 
es ir formando —aunque re

más relevante”.
—¿Estáis en contacto con al

guno de estos autores jóvenes a 
los que te refieres? ¿Conocéis 
a alguno?

—"No, en este momento no”.
—¿Y de los autores consa

grados, cuáles te parecen inte
resantes?

—"Yo creo que Paco Nieva 
tiene cosas interesantes... y no 
podría decirte mucho más”, j

Me quedo con sus palabras y 
concluyo la entrevista. Me des
pido y salgo a la cálle al lento y 
farragoso fluir-de los coches. 
Cojo el mío mientras contem
plo todas las ventanas del ca
són del Centro de Estudios 
Teatrales iluminadas y pienso 
en las ciento treinta personas 
que están intentando hacer 
nacer de su expresión el tea
tro, la comunicación, la estéti
ca, la fantasía y la. realidad, el 
algo que decir y la manera de 
decirlo...

J. VERUETE

—¿Cuál es la causa de que 
todos vosotros esteis trabajan
do fuera de vuestro país?

—"Bueno, es difícil de de
cir, yo me fui de allí en 1972, 
por razones puramente perso
nales; sentía en aquel momen
to interés por aprender y tra
bajar en Europa, concretamen-

Diana Raznovich, profesora del Conservatorio de Arte Dramático 
de Buenos Aires, también forjadora de actores
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OCHOCIENTAS MIL PESETAS
El interesado deberá facilitar detalles personales, asi com» 

de formación y experiencia en lo solicitado.
Para concertar entrevista escribir a 

OFICINA DE COLOCACION. — Plza. La Farga, LO 
BARCELONA: REFASEARPPO^—
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-crtíitica
• Según el presidente alemán 

la violencia surge por la 
escasa vida espiritual

MI HIJO ¿ES UN TERRORISTA?
A cualquier familia puede salirle, de la noche 

a la mañana, un hijo terrorista. Y por la tarde pre
guntar por qué. A mí, que no tengo hijos ni terro
ristas ni de los otros, me salió un discípulo terro
rista —¡nunca lo hubiera dicho!— y ya caído.

¿De quién es hijo el terrorista? Los padres no 
engendran terroristas. Entonces, ¿quién? Habrá que 
ir pensando en un atavismo hereditario, en la so
ciedad, en la patología, en las ideologías... ¿En qué 
más? por todas partes, la sospecha; la certeza, por 
ninguna.

Los obispos alemanes, reunidos en Fulda en 
septiembre pasado, preguntaron, en un documento 
sonado, por los «padres espirituales» de los terro
ristas. Para el Sr. Vogel, ministro federal de Justi
cia, la «discusión es político-moral», como dijo el 8 
de octubre, 1977, durante una conferencia en la Uni
versidad de Tübingen. Para el presidente alemán, 
Walter Scheel, la culpa está en el «descenso de tem
peratura espiritual del país».

U POLITICA ES UN ABSTRACTO

, Cuando la periodista inglesa, Jülian Becker. en su libro "Hit
s Children" dijo que las características psicológicas de los terro- 

^*8 alemanes (criminalidad brutal, idealismo y perfeccionismo 
Jp^promiso, repulsa de la sociedad) eran las mismas que las de

Pareció que decía algo pero, en realidad, formuló una ba- 
= tola extraída de unas entrevistas baratas con algunos adictos a 

^bda Baaden-MemhGÍ.
Les terrorists no son criminales vulgares sino comunes. De vul- 

es, pty. su especialización, tienen muy poco. Asegurar, con esa 
••na constancia de gotera, que pretenden desestabilizar un régi- 

Un 8011 ganas de superficialidad. Lo mismo que mitificarlos con 
^.KtoaLsmo regionalista o político como no sea el pedestre del di- 

y de la sangre.
comn Sit°s de le brutalidad no entienden de abstracciones 
a< ^Política. La política, por su totalitarismo y global!ano. es 
te* (^Stracto- Y se origma el gran despiste del analista: todo 

"nsta galguea una reivindicación concreta; éstos, no.

SUICIDARSE EN LA CARCEL

rás ia Stammheim Baader Raspe y En
• as la intentona con'cuchillo de Irmgard Moeller—, —mas

la horca amañada por Ingrid Schubert— carecen de mística y, si 
acaso, apuntan en dirección a la psiquiatría.

Los "karnikazes japoneses —he tratado alguna vez con el único 
superviviente— tenían la mística patriótica, como pólvora en el 
alma, y la mecha terminaba en el Cuartel General nipón. El olor 
de la gasolina prendida idealizaba a los bonzos amarillos en la pro
testa, lo mismo que al checho Jan Palach. Y aquí un recuerdo a 
Werther.

Pero es que en la cárcel de Stammheim, los Baader se quedan 
muy acá de lo sentimental, político y patriótico. Suicidarse al es
cuchar que los rehenes del Boeing habían sido liberados en Moga- 
dischu, hacen sospechar en la desmoralización. Quizá en la desin
tegración de la personalidad.

LOS PELDAÑOS DE LA ESCALERA

Los jóvenes, todavía no honradamente desengañados por sus 
padres ideólogos, sueñan despiertos con que una sociedad democrá
tica da derecho a todo, una sociedad de bienestar facilita todo y una 
sociedad de consumo, si abre el apetito, es para saciarlo. Y de pron
to se enteran de que no hay tales carneros. El grito en el cielo.

O carecen o tienen muy averiada la escala de valores. Si tal 
escala tiene todos sus peldaños, está desvencijada y, lo que es peor, 
incluso invertida. De ahí —y habrá que buscar pronto á los res
ponsables de esa juventud— el desprecio olímpico de los valores que 
nos alejaron del taparrabos, del aro en la nariz y del tan-tan.

Despreciado el matrimonio, la familia, el derecho a la vida, la 
convivencia respetuosa, etc., ¿qué queda? La vuelta a la selva. Y 
en la selva hay peligro de dar a la persona, al orden, a la sociedad... 
el valor que se da- a un animal de presa o caza.

Y DE LA UNIVERSIDAD, ¿QUE?

En otros ambientes universitarios, se ha enseñado, cuando no 
recomendado, la protesta, el rechazo, incluso el rechazo armado 
aunque solo sea con piedras —armas de la chusma —contra las 
sociedades industiáales y de consumo. Así se han instalado en las 
cabezas jóvenes, indefensas aún para la crítica experimental y de 
espectro panorámico teorías falsas y utópicas. El resto, c o it o  por 
cuenta de la psicología, que afirma: "Toda idea tiene al acto”. Por 
ahí otra explicación del terrorismo.

Rudi Duschtke lo probó en 1968. Habla el presidente alemán en 
la Universidad de Tübingen:

—“...la moda de algunos escritores, periodistas y ciertos círcu
los universitarios, entre los que cuento a estudiantes y profesores, 
de no dejar cabello sano a este Estado. Gobierno, Parlamento, Sin
dicatos. Tribunales, autoridades en general, la economía, las igle
sias y no en último término las mismas universidades, han sido ri
diculizadas, hechas sospechosas, presentadas como enemigos del 
pueblo coima los que hay que luchar, mientras ellos se presenta
ban radiantes de pureza, de compromiso y de espíritu.”

UN CHIVO POR EL DESIERTO

Aquí quedan, pues, estas causas del terrorismo. ¿O quizá sólo 
ocasiones? La ocasión se define, en buena' filosofía, como "aquello 
en cuya presencia algo se hace”. Para que fueran causas con todos 
los entorchados de la seguridad y de la certeza se necesitaría pro
barlas. Y no se puede, creo.

La sociedad de consumo por ahí marcha, como chivo expiato
rio, cargado con todos los pecados del terrorismo, a morir en el de
sierto, conforme a la tradición de Israel. Lo que uno no ve claro es 
que la sociedad de consumo, con toda su insoportabilidad de vicios 
y taras, tenga que desembocar en el terrorismo.

Pues otras sociedades, que de consumo conocen la palabra y 
quizás las ganas o quizá no —por lo que de esterilizante tiene la 
tal sociedad—, producen igualmente terrorismo. Por ejemplo, el 
caso de los palestinos. Otros elementos juegan la partida.

Tampoco la represión vale. Francia, con el París del 68, no era 
represiva. Ni lo es Italia. Tampoco Alemania. Las tres por ese coco, 
que alguien puede decir "¡Ahí viene!”, del antidemoci'áticismo, en 
que se engloba el orden, la paz, la convivencia, etc.

HIJOS DE LA VULGARIDAD

El "asco existencia", que dice Gollwiizer, contra la sociedad 
capitalista, tampoco ventila nada. Porque los jóvenes profesionales 
de ese "asco” en lugar de largarse y plantar un chamizo en el are
nal, se instalan por acá confortablemente en el disfrute y, poco 
antes de que la cabeza Ies huela a pólvora, se apean de la crítica 
exaltada. Los inadaptados, que son los terroristas, ni intentan una 
reforma.

De donde se deduce que los primeros tenían argumentos poco 
serios, nada graníticos, contra la sociedad, y los segundos ¿sufren 
alguna dolencia psicológica? La tesis, pues, de la sociedad culpa
ble, no vale.

¿A ver si, al fin, todo esto es mucho más sencillo? Los terroris
tas, ¿a qué son criminales, ya que no vulgares, sí comunes? Su ex
plicación, la que siempre tuvo la violencia: la facilidad y la astu
cia. Una pistola y la posibilidad de aplicarla a la nuca, una bomba 
de mano y la posibilidad de volar un "Boeing 727”, una frase y la 
posibilidad de ponea’ en marcha a un grupo...

¿Motivos? Los de siempre. Los que siempre tuvo el paranoico, 
el sádico, el fanático, el delincuente profesional, el ladrón de oficio. 
¿Entonces...? Es que antes tenían menos "posibles”, principios éti
cos sujetadores, menos cuento político-social.

El terrorista, pues, sería hijo... de la vulgaridad criminal.

ALBERTO A. TORRES
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SALA MOZART
TEATRO

Hoy, a las 10 noche: 
«HISTORIA DEL ZOO», de Edward Albec. 
Ultimo día.

AUDITORIUM Cerrado por preparación de la obra «OH! 
CALCUTA!». METROPOLITAN

BALAS DE ESTRENO

Teléfono: 22.60.74

«LA VERDADERA HISTORIA DE BRUCE 
LEE» (Technicolor). - «A DIOS ROGAN
DO... Y CON LOS PUÑOS DANDO». (Color) 
(Autorizado todos públicos).

C. Gabriel 
Llabrés, 20 

(Junto mercado 
P. Pedro Garau)

g u ia  mil  c in e a s t a

LEMBT^
Teléfono. 2520.55

Refrigerado. TeL 25.20.55. Desde las 3’15: 
(SEGUNDA SEMANA)
«MARCHAR O MORIR». conTerence HUI, 
Gene Hackman, Caterine Deneuve y Max 
Von Sydow. Un film de Dick Richards. — 
Complemento «LOS PRODUCTORES», un 
film de Mel Brooks, con Gene Wilder. (Ap
to menores).

Teléfono? 46.06.57

SEGUNDA SEMANA.
«SEXUALMENTE VUESTRO», un film de 
Max Pecas. Color Clasificado «S». Comple
mento: «EL LADRIDO». '
(Exclusivamente para mayores 18 años)

Desde las 4:
«EMMANUELLE EN AMERICA», por Lau
ra Gemmser y Gabriele Tinti (Clasifica
da «S») y «JUEGO SUCIO EN PANAMA», 
(Mayores 18 años).

«POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS». 
El film más prohibido, basado en la famo
sa novela de Hemingway. Cary Cooper, m- 
grid Bergman. Director: Sam Wood. Color. 
Horario dej film: 4’05, 710, 10’15. (May. 14 
años y menores acompañados).

(SEGUNDA SEMANA)
«CLUB PRIVADO» (para parejas liberar 
das), un film de Max Pecas, con Eva Stroll, 
Phillipe Gaste, Patrick Lacahume y Chan- 
tal Arondel. Clasificado «S». — Complemen
to: «TERAPIA AL DESNUDO», con Car
men Sevilla y José María Iñigo. Terminan
temente prohibido a menores 18 años.

«DOS HOMBRES Y UN DESTINO». Un film 
de George Roy Hill. Ganador de 4 oscars. 
Con Paul Newman, Robert Redford y Ka- 
tharine Ross. Música Burt Bacarach. En 
Panavisión. Color de Luxe. — Pases: 3’15, 
6’45 y 10’25. — Complemento: EL MARIS
CAL DEL INFIERNO». (Apto todos los fú- 
bllcos).

GALAXIAS, AÑO 2000 (Ciencia-ficción). — Los habitan^ • 
lejano mundo intentan ocupar el nuestro. Sólo una te1 
superfortaleza voladora construida por un sabio jap/?1 
drá detener la invasión y aniquilar la base enemiga ‘ 
en un inhóspito planeta. El cine japonés se va supe^1 
nos ofrece un eficaz, espectacular —y a veces ingenmC*1 
pliegue de efectos especiales junto a una peripecia 
esquematizada pero con algún detalle de interés.

LA. PIEL DURA — (Reportaje dramatizado). — ConocemC| 
niños de un pueblo francés, sus maestros y a los pa¿r‘ 
algunos. Truffant se ha valido de actores no profesioM. 
sin profundizar demasiado, consigue hacernos penetrar 1 
mundo de los niños consiguiendo un film simpático r-' 
cenas bastante espontáneas.

PEPITO PISCINAS. (Comedia). — Pepe es un hábil- renác■ 
de coches y presume de lo que tiene y de lo que ño ¿ 
en las piscinas y en los clubs nocturnos donde es mwj g 
cido. Las fórmulas de la comedia española, unos tipo¡/ 
pudieron ser más interesantes y unos afortunados y 
nales comentarios marginales a cargo de Tip y Con.

LA VERDADERA HISTORIA DE BRUCE LEE - (Accián». 
aventura personal del rey del karate es el motivo para i 
film de acción que sigue el mismo estilo que otras roda» 
en Hong Kong. No defraudará a los fieles seguidoresd;i 
género que, además, desean conocer detalles de la vida'g 
héroe desaparecido.

•iiew

LA CORRIDA DE HOY

rATCH - 22 — (Farsa bélica).— Una feroz sátira contra la guerra, 
llegándose, incluso, a límites increíbles. Se entremezclan lo 
patético con el humor y esto suaviza un tanto la irrespetuo
sidad absoluta con que son tratados algunos personajes.

EMANUELLE EN AMERICA — (Erótica).— Emanuelle se intro- 
6 duce en los más selectos y depravados ambientes para obte

ner sensacionales reportajes fotográficos. Se defiende el amor 
libre y como motivo puramente exhibicionista, se ataca a las 
altas clases sociales. Se combina erotismo en elevadas dosis, 
con bellos escenarios.

DESPLIEGUE DE EFECTOS ESPECIALES
Comenta CINEFILO

«GNMXIftS, ANO 2000>

Teléfono: 27.5024

CINE

«FIEBRE DEL SABADO NOCHE», John 
Travolta, Karen Lynn Comey. Director: 
John Baoham. • Color. Horario del film: 
4’15, 7’15, 10’15. Complemento: «EL RECO
DEO». (May 18 años)

«DOS HOMBRES Y UN DESTINO». Un film 
de George Roy Hill. Ganador de 4 oscars. 
Con Paul Newman, Robert Redford y Ka- 
tharine Ross. Música Burt Bacarach. En 
Panavisión. Color de Luxe. — Pases: 3’15, 
6’45 y 10’25. — Complemento: «EL LOCO 
ASALTO A UN BANCO. (Apto todos los 
públicos).

Desde las 3’30:
«GALAXIAS, AÑO 2001», Un gran espec
táculo de ciencia-ficción y «ESCALADA DE 
LA MUERTE». (Tol. menores).

Desde las 3,15:
«RUTA SUICIDA», por Clint Eastwood y 
Sandra Look y «TEXAS EL ROJO». Mayo
res 18 años

«LA ISLA DE LOS DESAPARECIDOS», Ri
chard Greene y Sheyla WeU. — Complemen
to: «DOCE DEL PATIBULO», Lee Marvin y 
Charles Bronson (Todos los públicos).

C. Antonio
Marqués, 25

Teléfono: 46.10.31

SALAS

CINEMA
abe

(Refrigerado). — Desde las 3’15:
«PEPITO PISCINAS», con Fernando Este- 
so, Susana Estrada. Mirta Miller, Helga La
ñe, Jaime de Mora y Aragón y Tip y Coll.— 
Complemento: «LA IRA DE DIOS», con Ro
bert Mitchum y Rita Hayworth. — (Auto
rizado mayores)

Teléfono: 27 76 62

SALA 1: 4'35, 6'35, 8’30, 10’35:
¡Ultimo día!
Ciclo cine musical «Multirock». «HELP», los 
«Beatles».

SALA 2: 3’50, 6’05, 8’15, 10’30:
«CATCH-22» (Trampa 22) un film de Mike 
Nichols con Alan Arkln Martin Balsam, 
Richard Benjamín. Anthony Perkins, Pau
la Prentiss y Orson Welles. (V.O. subtitula
da). .

rAnrasio

Avda San 
Fernando 19 

(Junto «Es Fortf»)

SALA 3: 4’10, 6’20, 8'40, 10’40: 
¡Ultimo día!

Ultima película del Festival Bogart «EL 
ULTIMO REFUGIO» (High Sierra) V. O. 
subtitulada

Refrigerado — leí ¿70475 — Desde las 315: 
«40 GRADOS A LA SOMBRA DE UNA SA
BANA». con Marty Feidman, Bárbara Bou- 

chet. Dayle Haddon Sydne Rome. Edwige 
Fenech y Giovanna Ralli Complemento: 
«STURMTRUPPEN» <Jo que guerra), con 
Renato Pozzeto v Corinne Clery. — (Sólo 
mayores)

«LA PILl  DURA» Dn film de Francois 
Truffaut, cno Nicole Félix, Chanta! Mercier, 
(color). «AEROPUERTO S.O.S VUELO SE
CUESTRADO» (color). — (Aut. todos los 
públicos)

«EL ULTIMO FANGO EN PARIS» (ahora 
en español) Marión Brando Marta Schnei- 
der Una película de Bernardo Bertolucci.
Color. Horario del film 4'15 - 7’10 — 10'10 
(Rigurosamente sólo oara mavores 18 años)

SALA MIRIAM

TeL: 22 12 45. Refrigerado. Desde las 3,15: 
«EL PERRO», con Jason Miller, Lea Mas- 
sari, Marisa Paredes y J. A. Bardem, un 
film de A. Isasi Isasmendi. Complemento 
«EL POBRECITO DRACULIN’, con Joe 
Rígoli y Susana Estrada. Pases «El perro»; 
3’15. 6’45 y 10’25. (May. 14 años).

«LA CENICIENTA», la maravilla de las ma
ravillas de Walt Disney. Color. «LA MONTA
ÑA EMBRUJADA», de Walt Disney. Color. 
Un programa para toda la familia.
Horario «Cenicienta»: 5 - 8 - 11

Cantinflas en «EL MINISTRO Y YO» (co
lor). — «LOS JUECES DE LA BIBLIA» 
(color). Autorizado todos públicos.

DE REESTRENO
Avda. Alejandro Rosselló, 38. (Refrigerado) 
Teléfono 46 45 27
«DENTISTA EROTICO». Erotismo y sexua- 

’ lidad en otra película danesa. (Color). —
Totalmente prohibida a menores 18 años. 
Complemento: «EL CLAN DE LOS AHOR
CADOS».

Sesiones desde las 3’30 tarde:
«GANGSTERS. POLICIA Y KARATE».. — 
«EL ESCARABAJO MAS LOCO DEL 
MUNDO».

Calle Juan Bauza. 26 reír 270907
«VICTORIA EN ENTEBE» y «BESOS PA
RA ELLA. PUÑETAZOS PARA TODOS».

Q Terreno (C/. Teniente MuletZ TeL 233937
Hoy. a las 3'00:

Todos los días versión original inglesa, ex
cepto lunes que hay descanso Sábado 618 
y domingo a las 3. cine español Tolerado 
menorea

Cerrada hasta el día 1 de septiembre.

SALAS DE FIESTAS
CABARET DE SABA (Antigua Casa Vajlés). — Todas las noches: 

Baile y atracciones. — Dos pases diarios.

MARIA VELO (Hotel San Francisco). Playa de Paira — Baile con 
LOS ROMANTIC'S y RUBIS QUINTE! .

S'ESCAB NIGHT CLUB. - Todas las noches baile y atracciones.
TTTO'S. — Todos los días: Baile v atracciones
KALKUTA CLUB—K Night Club Discotheque Edificio PuDman, 

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

LOS VALLDEMOSA v PACO BALLL4AS con NOTAS 
BLANCAS

JARTAN’S. — Baile y atracciones
CLUB LATINO. Las Maravillas. (Entre bain-ia.-ios 5 y 6): 

Baile cada noche con Galaxia v Estación de Fuego.

OTROS ESPECTACULOS
MAR1NELAND. - Carretera Palm^ Nova. - TeléL: 67 51 25-26. 

Todos los días? Espectáculos continuados de DELFINES, PA
PAGAYOS y LEONES MARINOS - Abierto desde las 9 30.

3 ASES DE LAS BANDERILLAS 
A. TERUEL, M. ARRUZA Y

PACO ALCALDE

Para la tarde de hoy se anun
cia en nuestra plaza una gran co
rrida de toros en la que los dies
tros Angel Teruel, Manolo Arru- 
za y Paco Alcalde, tres primerísi- 
mas figuras del momento actual, 
lidiarán seis escogidos toros de la 
ganadera salmantina doña María 
Lourdes Martín de Pérez-Taberne- 
ro.

El cartel que se ha montado no 
puede ofrecer más interés, debien

do recordar que los tres ® 
das están catalogados cm 
mejores banderilleros que;
los ruedos y que es muy s 
conseguir reunirlos en unn 
cartel, cosa que ha consey 
nuestra dinámica empresc i 
dar complacencia al cfan 
mallorquín que tanto gusten 
cha suerte.

Sólo nos cabe esperar te! 
en punto para poder delea 
con una gran tarde torea i 
hay cartel más que suficir: 
ra que así sea.

MARCHAR O MORIR (Drama bélico). — Acabada la primera gue
rra mundial, un destacamento de la Legión recibe la misión 
de proteger unas excavaciones arqueológicas en el Riff. El 
Krim se opone e inicia la guerra. Un gran reparto y una di
rección vacilante que convierte este film en un producto ex
traño.

CLUB PRIVADO (PARA PAREJAS LIBERADAS). (Erótica). — 
Un taxista parisino es iniciado por una cliente en una serie 
de refinadas prácticas eróticas en grupo. Otra película que 
mantiene en la cuerda floja un equilibrio que puede derivar 
hacia lo más descaradamente pornográfico.

¿POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS? — (Drama bélico). — 
Robert Turner ayuda a las fuerzas de la República durante 
la guerra civil española. Con la misión de volar un puente 
convivirá con un grupo de guerrilleros que opera en las li
neas nacionales. Una película basada en una novela de He
mingway filmada en 1943. Los españoles trazados con el pin
toresco esquema de Hollywood, en una superproducción re
presentativa de una época del cine y en la que, en definitiva, 
domina la historia de amor que interpretan Gary Cooper e 
Ingrid Bergman.

SEXUALMENTE VUESTRO — (Erótica).— Gerard, consciente de 
su encanto y facultades, ofrece sus “servicios” a las mujeres 
a cambio de dinero. Todo es una sucesión de escenas lindan
tes con lo pornográfico. El humor con que todo está visto le 
resta morbosidad.

RUTA SUICIDA — (Drama de acción). — Un policía re rudas ma
neras pero exacto cumplidor de su deber, recibe una misión 
aparentemente fácil pero que toma carices altamente dramán 
ticos. Un film de acción con imágenes de gran fuerza expre- 

l siva que mantienen en tensión al espectador. Aunque se exa
gere el tono de las situaciones para darles una mayor espec- 
tacularidad. la película es digna de atención.

nAI CAD Pi’dducció: T. Tanaka para Toho Siga. — Escrita 
DALtfAtx por R. Nakhi. — Fotografía en color y panorámica.

Distribución: Diasa.
: Duración: 1 hora, 16 minutos.

La Tierra es atacada por naves extraterrestres y son 
destruidos los monumentos más representativos de las 
grandes ciudades. La única esperanza de supervivencia 
está en la “Gothem’’, una superfortaleza voladora, obra 
de un sabio japonés y cuya construcción fue interrum- 

. pida. A pesar de ser atacada su base, podrá ponerse en 
marcha y tras ser aniquiladas las naves invasoras ata
cará la base enemiga situada en un inhóspito planeta.

Si la parte argumentai de este 
film hubiera sido más cuidada, 
dando a tos personajes un ma
yor relieve y a la peripecia una 
mayor emoción, podríamos estar 
comentando una obra destacable 
dentro del género de ciencia - 
ficción. Es verdad que todo está 
muy esquematizado y sintetizado 
pero se observan desteitos de un 
cine épico del futuro con una ba
se ligeramente científica y un 
desarrollo más propio de las 
historietas Ilustradas cuya plani
ficación resulta bastante cinema
tográfica. Tiene, además, un cier
to aliento romántico, tanto en 
(o que se refiere a la actitud de 
tos jóvenes pilotos y el profesor, 
bastante arraigada en la tradi
ción japonesa de tos kamikace 
lanzados de forma suicida sobre 
sus objetivos, como en el diseño 
de las fabulosas superfortale
za enemiga cuyo exterior e in
terior recuerdan algo caracterís
tico de épocas pasadas como tos 
galeras de combate o la arqui
tectura greco - romana. Aparte

esos detalles que valoran el film 
y a ios que podríamos añadir la 
presencia activa del Japón, hoy 
desarmado, en la defensa de la 
civilización humana, «Galaxias», 
oño 2000, es un despliegue de 
efectos especiales muy eficaces 
y de maquetas bastante bien 
construidas. Naturalmente que 
abundan las ingenuidades y has
ta los infantilismos pero dejando 
tos prejuicios aparte y admitien
do el film como espectáculo y 
medio de evasión, debemos re
conocer que es un nuevo paso 
adelante para el cine japonés 
que sabe sortear unas limitacio
nes de presupuesto que, por 
ejemplo no tiene el cine ameri
cano, aparte también los defec
tos de quión a tos que nos he
mos referido en un principio.

No obstante «Galaxias, año 
2000», resulta un buen pasa
tiempo tanto para tos jóvenes es
pectadores como para tos que 
no lo son pero saben descen
der, de una vez en cuando a su 
nivel sin avergonzarse.

VEA A EDWIGE FÜSCH, UNA MUJER QUE LEVANTA... TEMPESTADES DE 
DESEO Y PASIOliWU MAS CACHONDA DIVERTIDA Y ORIGINAL
PELECULA DE
TEMPORADA

LA #A
TlRICíF 
PAL ACE MANANA

U7TJS HLMSiM CUANDO
LAS MUJERES

SE
l  LLAMABAN 
MADONNAS

£12.

éWIGE FENECH
VITTORIO CAPRI0L1
STEFANIA CAREDDU

dirigido por ALDO GRIMALD1.

GUARDIANES, CINTURA ¡¡NADA PODIA CONTENER LAS ARDIENTES NECESIDADES 
CASTIDAD... AMOROSAS DE AQUELLA MONUMENTAL MADONNA!!

MAÑANA
LA OBRA MUNDIALMENTE ACLAMADA ;
PORQUE SUS VALORES SON TANTOS

Y TAN PODEROSOS QUE LA 
HARAN ETERNA i

*MEJOR PELICULA*muor .AHonW
*MEJOR ACTRIZ

-LOUISE FLETCHER*
*MEJOR DIRECTOR

-MILOS FORMAN*
. *MEJOR GUION de otro media

•LAWRENCE HAUBENBO GOLDMAN

JACK NICHOLSON
ALGUIEN VOLO SOBRE 

EL NIDO DEL CUCO
-ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST»

un film de MILOS FORMAN .

JACK NICHOLSON en ALGUIEN VOLO SOBRE EL NIDO DEL CUCO 
con LOUISE FLETCHER y WILLIAM REDFIELD guión de LAWRENCE HAUBEN y BO GOLDMAN 

| basado en la novela de KEN KESEY director de f otorjfaf ía HASKELL WEXLER música JACK NITZSCHE 

1 producida por SAUL ZAENTZ y MICHAEL DOUGLAS director MILOS FORMAN

HOLLYWOOD CONFIRMO SU ALTA 
CALIDAD. EL MUNDO ENTERO HA 
REFRENDADO SUS EXCEPCIONALES 

MERITOS
Horario del film: 4 - 7 - 1010 

EN PREPARACION

MEJOR PELICULA DE i MEJOR PELICULA DE
1977 I 1978
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bat kaws especial
literatura

NOVEDADES LITERARIAS

97 NOTES! ILAPELL 
SOBRE FICCIONSIIDE LA 
PONCIANES! iv. róix ÍPELL

J. V. FWX: PONCIANES
Inicial aquesta edició va aparéixer l’any 1970 editada per 

La, Polígrafa, amb 130 exeniplar numeráis 1 22 aiguaforts d’En 
Pons. Potser fora rendible, perú no adquirible peí gran públic, 
per aixó ara, La Magrana presenta aquesta edició popular en la 
seva col.lecció Cristalls una de les més avantguardistes de Tarea 
catalana.

El llibre consisteix a una serie d’escrits de J. V. Foix sobre 
dibuixos de Joan Pon?. Lobra de Foix entre filosófica i poética, 
mostra clara i neta la imatge del prestigios poeta.

De vegades entranyables, altres intel.ligent, sovint irónlc 
aprofundeix en la sensibilitat partint de les ilustracions d’En 
Pon?. Un llibre mal d'explicar i que s’ha de veme i llegir.

J. V. Foix
97 NOTES SOBRE FICCIONS PONCIANES
CoLlecció Cristalls
Edicions de LA MAGRANA

XAVIER BENGUEREL, UN MESTRE

DE LA NOVELÜSTICA

MARTIN DESCALZO Y LA GUERRA CIVIL
Una vasta obra literaria avala la figura de J. L. Martin Des

calzo quien en 1956 ganó el premio Eugenio Nadal con una no
vela sorprendente «La frontera de Dios». «Lobos, perros y cor
deros» es una obra que posiblemente resxdtará polémica y que 
reincide en el ya manoseado tema de la guerra civil, aunque sea 
con planteamientos originales: La responsabilidad de la Iglesia 
en la «Cruzada de liberación».

Martín Descalzo, quien se siete ligado a la generación ecle- 
sial que vivió la guerra (aunque no pertenezca a ella) va más 
allá de una simple relación de hechos y va directo a buscar las 
claves morales por las que actúan sus personajes. Para ello con
densa la acción en sólo cinco días y utiliza muy pocos persona
jes, para hurgar en el subconsciente de los mismos.

J. L. Martín Descalzo
LOBOS, PERROS Y CORDEROS
Ancora y Delfín-529.
EDICIONES DESTINO

RETANA: UN MON DE PODRIDURA
La darrera novel.la d’Antonl Mus ha mitificat el nom de 

Retana com transposició d’una coneguda toponimia manacorina. 
Tot un món de podridura es pot trobar en aquesta obra. Nascuda 
d’una bona acció o d'un acte d’agraíment?

«La ciutat on viu Antoni Mus té unes coves de famn univer
sal, un sant crist mii’acler, un petulant campaner neogótic, al
gunos fábriques de perles artificiáis i una guerra civil. La déria 
de Tespeculació i els quaranta anys de la vergonya, traduíts en 
triomfalismes de pa amb fonteta, l’han sembrada de gratacels 
estúpids...» amb aqüestes paraules comenta el próleg Josep Ma
ría Llompart qui aconsegueix definir-nos perfectament un món 
del qual en Toni Mus treu el suc a lesper a les seves narracions.

El llibre és iljustrat amb gracia i encert pe'n Pau Lluis For- 
nés i va ser finalista del Premi Sant Jordi.

Antoni Mus
BUBOTES
CoLlecció Antílop
Editorial Selecta

NABOKOV, VIGENTE HOY
No cabe duda que el fallecido Nabokov es uno de los escri

tores más interesantes de la literatura en lengua inglesa. A pe
sar de que se hizo famoso a raíz de su novela «Lolita» debemos 
de señalar toda una obra, no tan complementaria, que convier
te al narrador en uno de los narradores de gran categoría de 
nuestro siglo.

Nabokov nació en San Petersburgo el año 1899, fue educado 
en Cambridge y posteriormente se nacionalizó norteamericano.

El libro que comentamos hoy constituye una buena muestra 
de su eficacia narrativa. Trece relatos cortos dotados de una 
fuerte ironía en la descripción de los diversos tipos humanos, un 
estile muy brillante y un léxico extremadamente barroco cons
tituyen una obra de cariz elegiaco en la que se hacen veladas 
referencias al amor perdido, a los recuerdos de la infancia, 
siempre buscada y nunca recuperada.

Una fuerte dosis de dramatismo esencial en Nabokov no con
sigue disipar la entrañable ternura de sus narraciones.

Vladimir Nabokov
13 Relatos

LLORENC MOYA i SOLER - JOVE:
I TANMATEIX PALLASSO...

Xavier Benguerel va néixer 
a Barcelona l’any 1905 i vint- 
1-quatre anys després es va in- 
c-jrporar a la narrativa cata
lana amb «Págmes d'un ado- 
lescent» De llavores enea ha 
publicar més de denou no- 
veLles a més de diversos 111- 
bres de poemes, narracions, 
memóries. teatre.

«Sempre es aema» es un Lli
bre singular i importantissim 
dins la nostra literatura Ben
guerel hi ha trebaliat fervo- 
rosament durant molts d anys 
sensa donar lo mal per acabat 
definitivament. En aquest as 
la redacció actual és ja ¡a ter
cera i sembla que si por con- 
siderar-se com definitiva al 
menys té restil. la perfeccio i 
Tatracció de íes obres mest-es.

El títol inicial de la nove..ia 
era «Sempre és ahir» i la mo- 
dificació es justifica amb la 
remodel.lació del texte Ben
guerel ens conta la historia 
de Gustau Rouquier un suis 
que a les darrenes del segle 
passa. arriba a Barociona; 
postenorment s’instala com 
gravador en coure per res- 
tampació i viu i mor en aques
ta Ciutat

E: mateix temps que en 
aquesta noveLla es recuden to
tes les tribulacions d una ta- 
mllia també es fa ia radio
grafía d una época palpitant. 
Gustau Rouquier es converteix 
en patriarca ae vanes gene- 
racions que constitueixen sub- 
tils i inoblidabies figures de 
personatges que perviven des
prés de llegir el llibre

La humanitat de . autor res
ta patent quan aconsegueix 
que el lector es convertevd 
immediatament en un perso- 
natge més de ¡a seva historia, 
en un ser actia que oarticipa 
profundament en tots eis fets 
i succeits de la familia Rou 
quier L’estructora de la no

vel.la és aiximateix magnífica 
i l’exiM-esió narrativa perfec
ta. Una obra que no pot pas- 
sar per alt a cap lletraferit.

Xavier Benguerel 
SEMPRE ES DEMA 
Editorial Planeta 
Barcelona

Ediciones Guadarrama
CoL Punto Omega

ÑIÑOS CON PROBLEMA DE LENGUAJE
Es alentador poder compro

bar cómo libros que antaño 
no existían o tenían una di
fusión ínfima constituyen hoy

XAVIER

un vasto campo de consulta y 
culturización de nuestra so
ciedad, nos referimos a los li
bros dedicados a la pedago
gía o a la educación de los 
niños, en este terreno quere- 
mM señalar abiertamente a 
Editorial Fontanella como 
realizadora de una magnífica 
labor.

Ingeburg Stengel nos ofrece 
un estudio sobre los proble 
mas de lenguaje que presen
tan los niños de corta edad. El 
retraso en la evolución del 
habla y las deficiencias de 
lenguaje son síntomas que de
ben de hacer sonar la alarma 
para que los padres se decidan 
a tomar las pertinentes medi
das para contribuir a eliminar 
las dificultades. •

El libro aborda el problema 
desde el primer momento, des
de el primer síntoma de defi
ciencia señalando lo que de
ben hacer los padres o respon
sables de los niños. Estudia 
detenidamente la evolución 
del proceso que lleva al ser 
humano a hablar, desde las 
etapas previas hasta la for
mulación de las primeras fra
ses. llegando al desarrollo del 
lenguaje, deteniéndose espe 
cialmente en las perturbacio
nes del mismo.

Al final del libro hay toda 
una serie de ejercicios, juegos, 
libros, etc., para ayudar a fa
vorecer la expresión oral y ac
tivar el proceso.

Ingeburg Stengel
LOS PROBLEMAS DE LEN

GUAJE EN EL NINO
Editorial Fontanella
Escorial, 50 - BARCELONA

Lloren? Moya és un deis més proiifics esenptorts de la nostra 
térra. Heme d'amplis coneixements i d’antiga saviesa ha publicat 
nombroses obres, de teatre i poesía, que Tacrediten com una de 
les figures més representatives de la seva generació.

El fet que en LlorenQ Moyá no tengui vint anys precisament 
es un factor que caldrá teñir en compte a l’hora d’ambarcar-nos 
dins un deis seus llibres car la preséncia d’una altra generació, 
d’un estil de concebre el viure, diferent al d'avui, sitúen -Fautor 
dins unes coordenades molí personáis. Aixl i tot «...I tanmateix 
pallasso» és un llibre hermós on hi podem trobar una suculenta 
combinació de poesía i dibuixos.

Els dibuixos són del conegut Soler-José i juntament amb els 
poemes assoleixen una interessant símbiosi.

El llenguatge de Lloren? Moyá és precia i bel!, els poemes 
senzills i linials, un llibre mallorquí que cal recomanar.

I tanmateix pallasso...
LLOREN^ MOYA - SOLER 
Cavall Vcrd - Palma

UN MUNDO EN
Nos hallamos ante un libro 

inspirado por unos entraña
bles recuerdos de la estancia 
de la escritora Karen Blixen 
en Africa. Curiosamente la 
autora, aunque de origen da
nés escribe en inglés gran par
te de su obra.

Vivió veinte años en una 
hacienda de Kenla y en 
«Sombras en la hierba» nos 
cuenta con apasionada nostal
gia sus recuerdos de una in-

JOVE

DESINTEGRACION
tacta belleza africana que 
protagonizó los mejores años 
de su vida, una Africa desco
nocida por los europeos, una 
concepción cósmica mucho 
mas serena que la occidentaL

Una lectura que puede ser 
refrescante, distinta e intere
sante.

Karen Blixen
SOMBRAS EN LA HIERBA 
Editorial Noguer

NUEVA REVISTA

interesantes sobre Goya, la

«Cuaderno de Cultura» ha 
sido recientemente lanzada 
por el Ministerio de Cultura, 
por su Secretaría General 
Técnica. Y el primer número, 
correspondiente al pasado mes 
de junio, el único que ha lle
gado a nuestras manos, es un 
interesante exponente de le 
que puede ser ya una revista 
comprometida con el hecho 
cultural desde su portada.

Bajo una atractiva portada 
vienen reportajes y crónicas 
sobre la Fundación Miró, los 
monumentos artísticos, el a^ 
te popular... Destacamos tam
bién los nombres de Carpen- 
tler y de Marsillach. este ul
timo explicando el Centro Dra
mático Nacional en un sabro
so artículo. Hay páginas muy 
ra musical, la Biblioteca Pú

blica y su papel de integración cultural, etc. .
La revista está muy bien presentada de dibujos y grabado 

y su formato también la hace atractiva, dentro de una une 
sobria y cuidada.

^Domingo, 30 de julio de 1978. — Página 42 «bal ear e s»
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- Empezó las 
clases de 
idioma a los 
cinco años

- Sueña con ser 
soprano

- El Sha 
Persia 
regaló 
estuche

de 
le

un
con

la corona 
imperial y 
dos pavos 
reales de 
plata

Les acompañó en el viaje a Oriente

TACIANA
FISAC
INTERPRETE
DE LOS REYES

N CHINA
Taciana Fisac acompañó a los Reyes de España en el viaje oficial a China.
—Fui de intérprete. _
Taciana Fisac, con sus diecisiete años, es quizás la única española que do

mina el idioma chino.
—¿Cómo el español?
_ No tanto, pero puedo moverme por la China sin el menor problema de 

lengua. Cuando los chinos me cuentan sus cosas, yo los comprendo. Cuando yo 
hablo me entienden perfectamente.

Taciana Fisac es un encanto de muchacha. Rumbo a Pekín, creían muchos 
que los chinos no se entenderían con ella. Es más, alguno pensó: «¿Hija del ar
quitecto Miguel Fisac y de la escritora Ana María Badell? Habrá estudiado el 
chino por capricho y se creerá que domina el idioma. ¡Vaya chasco que se lle
vará cuando los chinos no se enteren de nada de lo que les cuente!». La sor
presa fue enorme: Los chinos dialogaban con Taciana Fisac sin el menor titu
beo. Vamos, Taciana Fisac, efectivamente, habla el chino. De ello se dieron 
cuenta enseguida en el avión que se acercaba a Pekín, pues la chica fue invi
tada a pasar a la cabina y saludar a los de la torre de control... en chino. No 
sólo los saludó, sino que dialogó con ellos.

—Y aterricé en la cabina, co
sa que me produjo bastante 
emoción.

—Cuando volabais de Teherán 
a Pekín se dijo que habíais visto 
un OVNI. ¿Cierto?

—Yo estaba rota; me había 
cansado enormemente en Tehe
rán. Al volar a Pekín, dormía. 
Me contaron lo de la luz bri
llante, el OVNI, pero no lo vi.

De Persia me cuenta que el 
sha le regaló un estuche con la 
corona Imperial y dos pavos rea
les de plata.

—En Persia realmente yo no 
cumplía misión alguna. Y sin 
embargo, en el palacio estaban 
ol cabo de que yo viajaba como 
Intérprete. El sha me envió el es
tuche con uno tarjeta en la que 
leí: «Del sha para la Intérprete 
Taciana Fisac.»

Me dice también que aún está 
asombrada del museo de joyas 
de Teherán:

—Hay tantas joyas y tan va
liosas que casi no las puedes 
valorar; es como si fueran bisu
tería.

En Pekín, Taciana trabajó lo 
suyo, pues los chinps que reci
bieron al avión de la prensa no 
dominaban ni el español ni si
quiera si inglés. Taciana entró 
en juego y facilitó los datos de 
toda la expedición e Incluso de 
’o tripuloción. Es más, al ver 
que la chico se expresaba co
rrectamente en chino la suplica
ron que ayudase a rellenar unas 
fichas de datos pora un más rá
pido control de pasaportes. Ta- 
Ciana, mientras esperaban la 
llegada del avión real, se acercó 
a los niños que dieron la bien
venida a los monarcas Juan 
Carlos y Sofía y pudo darse 
cuenta de que los pequeños obe
decían órdenes de sus superio

res, pero ni siquiera sabían quién 
era el Rey de España, cómo se 
llamaba. Eso si, estaban limpios, 
muy orregladitos, sonrientes, fe
lices y con flores en sus manos.

—Yo me llevé una grata sor
presa: Mo encontré con cuatro 
chinos a quienes había conocido 
en Madrid y con quienes incluso 
había practicado el Idioma.

—¿Qué dijeron de tu «chino»?
—Me aprobaron. Vanas veces 

me dijeron que mi chino era in
cluso mejor que el que hablaban 
algunas provincias.

En el fondo, para elle fue una 
reválida. La superó. Los Reyes 
se dieron cuenta. El Rey recu
rrió a ella en alguno ocasión, 
sobre todo cuando, en vez de 
«aguachirris», quería agua na
tural, agua fresca. El Rey, natu
ralmente, se interesó por averi
guar cómo y por qué Taciana ha
bía estudiado el chino. ¿Un ca
pricho? No. Que los padres, con 
visión de futuro, la encarrilaron 
por ohí. Y al crecer, ella misma 
se entusiasmó y continuó con las 
clases. Aún continúo.

—Sí. sí, a diario tengo clase 
de chino. Ahora con Teresa Yü.

—¿Y anteriormente?
—Nunca podré olvidarme de 

dos profesoras: Leticia Hsing, 
que ahora vive en Figueras, don
de ha abierto un restaurante, y 
Mercedes, que fue mi primera 
maestra de chino, quien se casó 
con un profesor universitario y 
reside en Canarias, también con 
un restaurante a su cargo. Asis
tí a la boda de las dos profe
soras. En las dos ceremonias me 
vistieron de china.

En China, Taciana era indis
pensable a la expedición espa
ñola, especialmente a la prenso, 
pues se lo requería Incluso para 
pedir una aspirina o para expli

car que había que poner inyec
ciones a Antonio Barrena, por 
ejemplo, que se sintió mal y fue 
llevado a un hospital, aunque 
pronto volvió «nuevo». Con Luis 
Calvo ocurrió lo propio. Ella, 
Taciana. también se resfrió, dice 
que al visitar de madrugada un 
logo precioso en Hang-Chow, 
con maravillosos nenúfares, una 
estampa muy exótica. Vestía 
muy fresca y el relente y la hu
medad fe afectaron a la gargan
ta. Tal fue el resfriado que san
graba a veces por la nariz. «In
mediatamente se acercó una mé
dica y me recetó unas pHdoritas, 
me dio unos potingues y, al ra
to, estaba flamante. Debo decir 
que la medicina en China es fe
nomenal. Te curan en un santia
mén. El embajador José Ramón 
Sobredo puede contar mejor que 
yo cómo se practica la medicina 
en Chino, pues él, bastante en
fermo, ha recobrado la salud 
precisamente con médicos chi
nos.»

Taciana Fisac conversó con el 
cardenal de Pekín, viejo, de 
unos 80 años, diplomático. Cuan
do le preguntaron sobre los re
laciones del Vaticano con China 
se salló por la tangente. Eso sí, 
dijo que él no había tenido pro
blemas con China.

—¿Cómo se encuentra una 
chica europea, joven, mona y 
simpática, vamos, una Taciana, 
en las calles de China, de Hang- 
Chow o de Shanghai?

—SI estás entre chinos, te en
cuentras segurísima. Te prote
gen, te miman. No así cuando 
hay extranjeros a tu lado. El chi
no es gentil, respetuoso; no ata
can, no te violan, por supuesto. 
Te sientes segura, sin miedo al
guno.

Observó que aún hay pocos 

coches, pero abusan de la boci
na paro que la cantidad de bici
cletas cedan el paso.

Taciana Fisac, enamorada de 
la música, recuerda con emoción, 
casi con asombro,,a un niño de 
8 años tocando el violín en la 
velada artística que los Reyes de 
España presidieron en Pekín. 
También a una niña de 14 años 
al piano. Cuenta que en todas 
partes interpretaban el himno 
nacional español a la perfección: 
«A veces, sonaba como si lo in
terpretara una orquesta filarmó
nica», apunta Taciana -

—Tocaban muchísimo, para 
los españoles, «Valencia», «Espa
ña cañí» y chotis.

Recuerdo cuando Taciana es
tudiaba ballet de niña lunto a 
las Infantas Elena y Cristina.

Ahora. Taciana realizaba un 
viaje con los Reyes en calidad 
de Intérprete, aunque la Rema, 
Sofía, no gusta de intérpretes, 
por lo visto; prefiere entenderse 
en alguno de los Idiomas que do
mina. Taciana recorrió lo grao 
muralla con los Reyes de Espa
ña, terminó rota. Aunque contra 
reloj, pudo echar un vistazo a 
eso que siempre se ha contado 
de Pekín, que hay tina ciudad 
china, una tártara, una :mper.al 
y la prohibida. En núme re
dondos, ocho millones de habi
tantes, Y en la historia, Gengis 
Khan, destructor; Kublai-Khai. 
reconstructor: Marco Poltf, que 
conoce la población como «Cam- 
baluc», los Ming, los manchúes, 
la República, eí cambio de nom
bre que llamó a Pekín Pei-Ping, 
la ocupación de los japoneses y 
la revolución de los comunistas 
chinos que vuelven a llamar a 

la ciudad Pekín... Y claro, Mao, 
un mito, una leyenda, un revolu
cionario que eternamente será 
recordado en China. Ella, entre 
las compras que realizó, trae a 
España «El libro rojo», de Mao... 
en chino, por supuesto.

—Compré muy pocas cosas. 
Libros, unas sedas que me ha
bían encargado y unos muñe- 
quitos de 4 pesetas. «El libro ro
jo» cuesta, al cambio, 6. Hay que 
tener en cuenta que un sueldo 
medio en China es el de tres 
mil y pico pesetas. En una tien
da en Shanghai visitada por los 
Reyes, hubo quien compró bas
tante. ¿El Rey? Creo que nada, 
Estuvo mirando un jersey, pero 
no le gustó el color. Se sentó 
a descansar. La Rema sí que 
buscaba "cosas, pero no sé lo 
que compró o no.

—¿Has conversado con los 
Reyes?

—Conversación, no. A veces, 
decían cosas o preguntaban al
go. Siempre cordiales. Son viajes 
duros. No sé cómo pueden 
aguantar de cansancio, e inclu
so de sueño. En Shanghai yo oí 
comentar al Rey: «¡Estoy muer
to de sueño!.» Pero ni la Reina 
ni él se rinden en momento al
guno, por dura que sea la ¡or
nada.

El Rey, dicen quienes viajan 
a su lado, es el mejor relacio
nes públicas de lo monarquía 
con su cordialidad y su llaneza. 
Para cada uno tiene la frase 
amable y justa. Para Taciana Fi
sac incluso tuvo un requiebro: 

«Eres una preciosidad, Taciana», 
fe dijo en algún momento, creo 
que ascendiendo la Gran Mura
lla, por cierto abarrotada de chi
nos curiosos que deseaban ver 
a Juan Carlos I.

Taciana Fisac, además de! 
chino, habla alemán, italiano, in
glés y francés, aunque trato de 
perfeccionarse. Pero el sueño de 
sus 17 años no se cifra en do
minar el chino como los mismos 
intelectuales de Pekín; su sueño 
está en ia música, en el canto. 
Taciana Fisac lleva años dando 
clases en la Escuela Superior de 
Canto de Madrid. Le apasiona la 
ópera. No se pierde una. Como 
no puede pagar 2.000 pesetas 
para ver as óperas, se las arre
glo oamo puede para colarse. Lo 
confiesa: Si realmente reúne fa
cultades y se prepara, eso sí, a 
conciencia, intentará ganar pres
tigio como soprano.

—¿Dominando el idioma chino 
no está asegurado tu porvenir, 
Taciana?

—Si, si, pienso que sí. Cada 
vez habrá más contactos de Es
paña con China, y, por tanto, 
no me faltará trabajo, pero el. 
canto me apasiona.

—¿Podemos los españoles 
aprender chino?

—Sí, doro. —Se ríe Taciana—. 
Yo soy española y aprendí chi
no. Todos podemos, pero lo me
jor es que, si alguien desea es
tudiarlo. empiece de niño. A los 
5 años, como yo. Antes, Induso. 
A los 20 resulta poco menos que 
Imposible.

Javier DE MONTINI
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BALEARES ESPECIAL

dona
belleza

«A su imagen» -El niño clónico- de 
David M. Rorvick, el prodigioso caso 

de reproducción no sexual
Se dice un niño ciomco ai 

que habrá venido al mundo, 
no por la via corriente sino, 
por decirlo de una manera 
llana, por reproducción de 
una parte de una sola perso
na. Como, por ejemplo, en ve
getales. las oatatas. que al 
principio de su cultivo en 
Europa, se obtenían las plan
tas productoras —siempre 
idénticas entre sí— de los 
tubérculos por trozos de 'os 
mismos, hasta que Parmen- 
tier consiguió que una de las 
plantas orodujera flores, y és
tas, semillas, de las que a su 
vez consiguió plantas produc
toras de patatas. Dero éstas 
ya no fueron forzosamente 
iguales entre sí sino que sa
lieron plantas que daban fru
tos con ligeras difey*ncias de 
color, clase y formas

Lo mismo que los hijos de 
mamíferos de una misma ma
dre y de un mismo padre que 
no son idénticos entre sí ni 
tampoco a sus progenitores, 
puesto que se parecen con 
frecuencia a sus tíos o abue
los de aspecto carácter o in
teligencia. Desde a experien
cia de Parmentier se pudie
ron cultivar múltiples varia
ciones de patatas. Dero cuan- 
dd se quiere reproducir exac
tamente la misma planta de 
patatas porqu-- da ir tubércu
lo satisfactorio para el culti
vador. basta con dividir una 
patata en vanos trozos: cada 
lino de ellos convementemen- 
te cultivado producirá una 
planta iriénfinH a 'o nntoforíi 
de oriaer

Esto que no es can fácil 
aplicado a las personas, se-

como el canguro; y de hiber
nar, como el erizo.”

Ya Aldous Huxl^, el pres
tigioso autor inglés, había va
ticinado en su libro “Un mun
do feliz” la creación de niños 
clasificados en probetas, y 
ciertamente io se apoyaba en 
fantasías Hasta ahora, sus 
predicciones se van realizan
do, la de los tejidos y mate
riales plásticos y sintéticos ha 
sido una cumplida afirma
ción de su visión del futuro.

Por lo demas, la reproduc
ción de seres humónos a par
tir de uno solo se ha realiza
da muchas veces y de mane
ra si no normal, por lo menos 
natural, fruto de alguna ano
malía biológi2a. pero siempre 
ha sido en hembras y hem
bras han sido los hijos. Lo 
que no parecía poderse espe
rar era reproducir machos 
clónicos.

Rodvik es un especializado 
en bioingeniería, y las abun
dantes notas bibliográficas 
demuestran de “A su imagen” 
no se Lata de una novela 
de ciencia ficción. No obstan
te. también como a tal se 
puede leer este libro por los 
aficionados al futuro, puesto 
que está escrito como mía no
vela dentro d^ lo que cabe, 
y el interés de la trama no 
decae desde el principio has
ta el fin. No hay duda de 
que esta obra despertará 
grandes polémicas.

MERCEDES VERDAGLER

Lo que cavilan • Investigan, los quí
micos para poner a disposición de ús 
mujeres productos que les permitan 
contrarrestar tos efectos malignos" del 
sol en su piel delicada y" poder apro
vechar los rayos solares benignos.. La 
belleza que proporciona él sol, ese as
pecto bronceado que tanto se cotiza, 
por el que hacen sacrificios de varios . 
órdenes mujeres y hombres puede 
.imitarse —una serie de aceites y 
mas tiñen prácticamente ¡os cuerpee 
humanos en unas horas—..pero, cóme 
sabemos, tiene también que limítarae. 
Dicha limitación es posible grecíáa ® 
los cosméticos que protegen la ptefc 
En ese equilibrio, de dos postiieao 
(imitación sobre hi piel de loe rayoe 

.solares, limitación de ios mlsmoe pro- 
.tegiéndola) está la sabiduría ■* toda 
aquel, hombre 0 mujer, que quiera 
broncearse con provecho. El brohcea- 
do se produce bajo le acción de lee 
rayos solares ultravioletas, que Henea 
tres categorías: C, cortos, totaimeme 
frenados por la atmósfera; 8, media
nos, eritematogenos (provocan Insolar, 
clón) y un bronceado rápido (parcial
mente filtrados por la atmósfera). Ul
travioletas A, largos,' broncean lenta
mente, sin peligro de insolación. Se he 
dicho que éstos son inofensivos, pero 
cada cual sabe que su penetración pro
funda envejece la piel, ya que ¡a at
mósfera no los filtra. El aire, cuanto 
más húmedo, más filtra los rayos so
lares. De ahí que en las playas del 
Norte él sol queme menos que en las 
africanas, .por ejemplo. Y que en :1a 
montaña, ■ tercera parte dé humedad, 
que al borde del mar, el sol sea más- 
agresivo sobre la piel humana. La po
lución y el gas carbónico frenan, en 
parte, los rayos ultravioletas. Graduar 
los baños de. sol, no tomarlo de once 
a quince horas (para comenzar), usar 
los productos idóneos, en las; zonas 
frágiles del cuerpo, sobre .todo.' 4. 5.

BRONCEARSE AL SOL

gún David M Rorvik va se 
ha conseguido Este prestigio
so divulgador científico espe
cializado en ''rnhipmas gené-. 
ticos nos relata ■- inquie
tante historia -en la que el 
propio auto- 'ornó oarte acti
va— de como se ''egó a la 
creación de -ir niño clónico, 
un niño Sin madr» genética, 
hijo tan solo de su padre de 
quien es conia nerfírta como 
Si fuera su len--1

Aparte de rrumera-
ble« dudas de tmu ético y re
ligioso oue a '•uestíón plan
tea. se ha “enido nue admi
tir oue, la creación del niño 
“clónico” es '•lenT-ficamente 
posible Hace va años que en 
diversos la bn^-a torios genéti
cos nocen ranas v -alones de 
un solo nroe-nitor las dife
rencias de arden "órnico que 
presenta la -enroducción hu
mana son sunerables Rodvik 
afirmo 011° — • c-Mn cune- 
rad-1'

Hf’oia ei uoiu ■testaba cla
ro que va habiamr-s cruzado 
el umbral de un nuevo mun
do en el cual el hombre se 
llegará a convertir ‘bajo la 
Varita mágir-a de i» biología” 
i—como había or-visto Tean 
Rostand tantos año» atrás— 
en este bined. extraño oue 
combinará las uron-edades de 
la renrodurción sin machos, 
como el oulgón de fertilizar 
* la hembra “ 'arga distan- 
eia. como el -annin de '-am- 
biar de sexo ^mn los xifófo- 
ros: de deeor-nRa-rse a partir 
de una narre cnm»- la 'nm- 

d“ re»mniaza’- ios miem
bros de oue caree'era. como 
el tritón de • esnr-olLarse fue
ra del •*-

CADA VERANO,
Las vacaciones son cortas, 

alguna vez no se puede ir a la 
playrj por motivos importantes. 
Entonces, cuando se puede, hay 
que aprovechar, tomar el sol 
intensamente, adquirir ense
guida este color bronceado que 
parece hace a las personas más 
jóvenes y saludables, como más 
naturales y dinámicas, aunque 
en realidad uno de los incenti
vos de la playa es, precisamen
te, el poder estar sin hacer na
da durante largas horas, ma
ñana y tarde.

Este ocio se justifica con el 
sol: sí, puede ser que el sol 
sea el segundo motivo de la 
asistencia a las playas, no el 
primero ¿Es necesario este 
descanso sobre descanso? ¿Es, 
sobre todo, provechoso?

En la mujer se explica mu
cho más, porque ella en reali
dad es la que descansa menos. 
Hablamos de la mujer del ho
gar madre de familia. Sólo se 
quita de encima lo supérfluo de 
su trabajo • Queda lo indispen
sable las compras íque se sim
plifican al tener que hacerlas 
en un radio más pequeño casi

siempre en un solo comercie); 
la cocina, adecuada a la limi
tación de las compras y a las 
exigencias del calor, la ropa de 
la casa y de vestir de toda la 
familia, también disminuida 
por la misma causa. Lo que no 
deja en sus vacaciones son sus 
responsabilidades. Habrá que 
pasar, esto é, algún tiempo 
en la playa y nodrá tomar el 
sol. pero estará pendiente 
siempre de sus niños y del ho
rario.

Los hombres son los del 
descanso sobre descanso, y 
las mujeres jóvenes, sin res
ponsabilidades A ellos y a 
elle.s se les ve cocerse pacien
temente de cara y ie espalda, 
dejando pasar el tiempo sin 
tiempo de las vacaciones.

La mujer madre descansa, 
pues, un poco, y toma el pre
ciado sol. y esto lo justifica 
todo. Pero, ¿y los demás? 
¿Sirve de algo este largo 10 
hacer nada? Porque se ha 
descansado el cuerpo total
mente ios primeros tres días 
a lo sumo Se dirá que tam
bién es necesario descansar

^HERNIADO
¡¡SENSACIONAL!!

CAFA PDJALS

v h j d an za co^Lii rk t r ec io s  
«ete E.K.a:pay S Fei 212727 Palma

es el nuevo, minúsculo y científico «OBTURADOR AUTOMATI
CO» único que no necesita tirantes ni correas bajo nalgas ni elás
ticos. m hebillas, ni cinturones de plástico, no pesa ni abulta y 
neutraliza la hernia hasta su total desaparición. Visítenos y podrá 
juzgar la gran diferencia. GARANTIZADO POR DOS AÑOS. 
Construcción exprofesa para cada caso bajo prese, fac. Demostra
ciones gratuitas en PALMA DE MALLORCA, los días martes 1, 
miércoles 2, jueves 3, viernes 4 v sábado 5, en nuestra delega
ción calle Lonjeta núm. 5-2.° (travesía calle Sindicato) de 9 ma
ñana a 2 tarde y horas convenidas telefone 21 51 40. INSTITUTO 
ORTOPEDICO «ESPAÑA» miembro de la Agrupación Nacional 
de Técnicos Ortopédicos. Casa Central en Barcelona. (C.CS. 
2.381'.

EL SOL
la mente, el pensamineto, los 
nervios. Pero nadie se preocu
pa de esto. Nadie dedica 4 
tiempo de sus vacaciones a 
relajarse, a aprender a tomar 
las cosas con pausa a hacer 
un buen balance de lo que le 
impide la serenidad y lo que 
podría proporcionársela. . de 
lo que ha hecho bien y lo 
que ha hecho mal desde que 
se tomó las últimas vacacio
nes.

Por lo contrario, al finali
zar el día y recobrar un poco 
de la energía que se llevó e. 
sol con el frescor leí agua de 
la ducha se piensa en una 
buena cena precedida de un 
aperitivo que estimulará un 
poca las ganas de hablar, v 
chicos v chicas recobran áni
mo para bailar contar chistes 
y reir. mientras aguantan 
una música ensordecedora 
que los va insensibilizando 
como hizo el sol canicular du
rante el día Los hombres 
adultos hacen más o menos 
lo mismo bebiendo, eso sí. un 
poce más que los muchachos. 
Las muleres casadas y con 
hijos tienen sueño más pron
to y lamentan no poder hacer 
lo mismo que las más jóvenes.

Al día siguiente, otra vez el 
sol adormecerá cuerpos y al
mas. y el tiempo de no hacer 
nada há transcurriendo exac
tamente al mismo ritmo de 
reloj que el tiempo de sumer
girse en el trabajo, que se irá 
acercando inevitablemente

Sólo los niños s»can una 
buena dosis de felicidad de 
las vacaciones en la playa. 
Ellos no toman el sol. lo so
portan sin darle mucha im
portancia Sus íuee-os sobre 'a 
arena les proporcionan todo 
lo que necesitan, -d agua los 
refresca, el sueño les descan
sa. Su buen ejemplo pasa 
inadvertido para los mayo
res, que dejan que el sol de 
verano los venza y anestesie.

M. V.

La cocina 
sencilla

EN CAZMEIA
(Plato típico catalán)

La costilla de cerdo, troceada y preparada de antemano 
con sal y pimienta, y guardada en la nevera durante diez o 
quince días, resulta un buen recurso para confeccionar un pri
mer plato rápido sin tener que recurrir aquel día a la tienda 
o al mercado. A razón de 75 gramos por ración, dará su sa
bor agradable a este plato de fideos o cintas, y hará lo mismo 
si se sustituyen por arroz. Ni qué decir tiene que admite la 
adición de cualquier vegetal adecuado, como guisantes, judías 
tiernas, setas o champiñones, trocitos de coliflor o tirabeques.

También puede ser sustituida la costilla de cerdo por pes
cado da sardinita es la más adecuada), a razón de 50 gramos 
por ración, pero le irá bien cualquier pescado gustoso que no se 
deshaga y con pocas espinas. He aquí, pues, un plato madre, 
sustancioso y agradable, que hasta puede convertirse en plato 
único según de lo que se disponga, previo el servicio de una 
abundante ensalada.

PARA 4 RACIONES

300 gramos de costilla de cerdo curada en casa. troceada-

Una cebolla mediana picada.

3 tomates medianos, pelados y picados.

2 dientes de ajo, picados.

Un ramito de perejil picado.

209 gramos de fideos gruesos, o espaguettls.

Agua, aceite y saL

Se sofríe en cazuela de barro la costilla con muy poco acei
te. ya que el cerdo lleva grasa suficiente. Seguidamente se ie 
añade la cebolla y más tarde el tomate, y por último el «Jo y 
el perejil. Estando hecho el sofrito se le añade el agua nece
saria para los 4 platos, y se deja hervir de 5 a 10 minutos, ta
pado. Entonces se le añaden loa fideos, que han de quedar co
cidos a punto, pudiéndose rectificar de agua y sal antes de ■ 
cario del fuego, considerando que la sal de la costilla puea 
ser suficiente.
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pasatiempos
LOS OCHO ERRORES

JEROGLIFICOS

¿DONDE VERANEAS? ¿QUE TAL TERMINO LA ASAM
BLEA?

(AL RESOLVERLO, HAY QUE IR 
COLOCANDO LOS 26 CUADROS 
NEGROS QUE CONTIENE).

HORIZONTALES/—1: Piel de la

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.—1: Doy en el 
blanco. Modelos, ejemplaree.— 2: 
Dolor, sentimiento instrumento 
quirúrgico. — 3: Ondas marinas. 
Consonante. Toro sagrado egip
cio.—4: En plural, artículo deter
minado. Tratamiento Inglés. Adver 
blo de lugar.—5: Terminación del 
aumentativo. Mo borne tonos. Ter
minación verbal —6; Poner, situar. 
—7: Símbolo Químico del masurio. 
Echar cierto condimento a los ali
mentos. Voz de mando.—8: Utili
za habituaimente. Animal vacuno. 
Volcán de la isla de Mmdanao.—

Hóblale. Consonante. Aires po
pulares andaluces. — K): Arbolito 
ononáceo tropical, de fruto gran
de. camoeo. aromático y de sa
bor agradable. Trampa, embuste, 

11: Cures. Queridas, estimadas. 

res, raído, adobada y estirada, 
que se utiliza cara escribir en 
ella. Afeitas, rasuras.—2 Que ha 
dejado un cargo y cobra un pre
mio por sus buenos servicios. An-

VERTICALE8.-1: Hijo de Júpiter 
y de Letona. Tomas nueva notu- 
rateza.— 2: Uenzo grande que 
oculta ai público la escena. Anti
cuado, así.— 3: Bailes populares 
canarios. Consonante. Ala pelada 
del ave.—4: Al revés, apócope de 
santo. Municipio de Ja provincia 
de Pontevedra. Nombre de tetra.— 
5; Matrícula española. Relativo ai 
sol. Moneda romana.—6: Natural 
de cierto antiguo condado austría
co.—7: Infusión. Piedras duros y 
sólidas. Símbolo químico del oc- 
tinlo<- 8: Recodo capítol. Río de 
ja provincia de La Coruño. Reza. 
—9; Utensilio usado por el fuma
dor. Consonante. Alero del tejado. 
—10: Cierta piedra preciosa. En
tristece. afilge^-11: Al revée, des
pejadas, Hbres de estorbos. Cier
tas flores. 

tiguo soldado dotado de cierto ar
ma.—3: Referir, mencionar. Lim
pias, puros. Consonante.—4: Men
tira, embuste. Ermitaño.—5: Con
sonante. Placa quitinosa, dura y 
alargada de lo lengua de algunos 
moluscos. Percibamos un aroma. 
—6: Terminación verbal. En fe
menino, que tiene donaire y gra
cia. Forma pronominal.— 7: Vine 
al mundo. Sílbalos tirando de la 
cuerda de la que penden. Existir. 
—8: Expresamos nuestro dicta
men. Símbolo químico del actinio. 
Voz del amero.—9: Siglas comer
ciales. Relativo a cierta partícula 
constituyente de la materia. Ma
tricula española. Consonante.— 
10: Juego Infantil. Anticuado, pu- 
siéroeela en música.—11: En plu
ral, nombre de tetra. Sumar.—12: 
Maltratáselo, manoseáselo. Pas
mada. tonta. — 13: Cojan para sí 
aquéllo que les gusta. Género de 
anfibios anuros, de la familia de 
los ránidos, de piel lisa. Nombre 
latino del rio Guadiana.

VERTICALES.—1: Relativo a la 
transgresión de los preceptos de 
la ley de Dios. Símbolo químico 
del astotinio.—2: Caudillo o prín
cipe árabe. Fleco fleo.—3: Desa
fiar a duelo. En numeración ro
mana. ciento uno. Quinto hijo de 
Sem.—4: Aire regional andaluz. 
Nombre de letra.—5: Irritado, eno
jado. Figurado, figasen, casasen. 
—6: Al revés, abreviatura de tone
lada métrica. Juntamos. Conso- 
nantte.—7: Nieto de Eleno e hijo 
de Xutoy de Creuso. Propio para 
lo traslación de un punto a otro. 
—8: Consonante. Vocal. El que 
mata aievoeomente. Vocal.—9; In
terjección. Quitan la miel de las 
colmenas.— 10; Figurado, lúcido, 
brillante. Suplícala, demándala.— 
11: Cuaderna donde principian los 
delgados oe popa y proa. Violon
chelo siamés. Especie de cerveza 
ingte60^-12: Título de los jefes o 
generales en jefe de los cosacos. 
Uníla por medio de aguja e Mío.— 
13: Muy motos, que no pueden ser 
peor. Recitan oraciones —14: Voz 
de mando. Expectadoras, expul
sas del pecho to que te molesta. 
Pueblo de lo provincia de Oviedo. 
—15; Mujeres que carecen de 
compañía.

SOPA DE LETRAS
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R N A M 0 R S R .A R
En efl recuadro ee encuentran 

once nombres de varón que em
piezan con la tetra R. Se toen de 
arriba abajo, de abajo arriba, de 
derecha a izquierda, de izquierda 

AGENTE DE VENTAS 
490.000 PIAS. NETAS FIJAS ANO 

RESIDENCIA: INCA O AREA
Se incorporará a prestigiosa y sólida empresa de transportes 

bien introducida. Actuará en inca y su área de influencia gestio
nando la captación de nuevos clientes y el mantenimiento de la 
actual cartera. Deberá poseer vehículo. Con buen nivel cultural, 
dado que su trato será a nivel directivo. No es preciso aportar ex
periencia en ventas aunque sí poseer vocación por la gestión co- 
mercíaL Dietas y kilometraje adicionales al sueldo. Le agrade
ceremos nos escriba con detallado historial personal y profesio
nal citando teléfono de contacto a:

SEAF/PPO B-A. 13.446 * "
Guipúzcoa, 33. — Barcelona - 20. OAE

a derecha y en diagonal, teniendo 
en cuenta que una misma letra 
puede formar parte da dos o más 
nombres.

SOLUCION A
PASATIEMPOS 
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televisión
LOS MEJORES SIGNOS DE LA SEMANA LOS SIGNOS NORMALES DE LA SEMANA

Algo relacionado de algún 
modo con el pasado, será uno 
de los motivos que más sacu
dirá su interés, obligándole a 
reflexionar las posibles conse
cuencias de sus decisiones, sin 
echar en saco roto, por supues
to. las antiguas experiencias 
adquiridas.

La aguarda una semana ven- 
tajosca para replantearse sus 
relaciones afectivas. Alcanzará 
momentos de gran satisfacción 
moral, porque encontrará la 
forma de aprovechar la oca
sión que se le presentará. No 
se desaliente si el triunfo se 
retrasa un poco.

Intente alentar su comporta
miento afectivo con una ma
yor asiduidad y con un entu
siasmo más auténtico que el 
actual Acepte todas las invi
taciones que se le hagan, ya 
que en ellas encontrará a esa 
persona tan interesante, y a 
la que esperaba.

Deje de confundirse con his
torias que en nada le benefi
cian, pues sólo pretende crear
se una imagen de independen
cia que no siente. Haga un 
mayor uso de la sinceridad, y 
procure no poner coto a su ima
ginación, debido a que pronto ' 
va a necesitarla.

Los astros le proporcionarán 
una gran ambición, en lo que 
concierne al terreno sentimen- 
ta1 dándole un mayor apasio
namiento amoroso. También le 
predispondrá a encontrarse 
ante diferentes sorpresas, que 
pueden apagar su entusiasmo 
si no las sapera.

Una exhibición de orgullo 
sólo le acarrearía perjuicios du
rante la próxima semana, pues 
le impondría la idea de que es 
responsable del daño que otros 
sufren actualmente. Confie 
más en la. comprensión de las 
personas que le rodean y ac
túe con moderación.

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

No trate de huir de sus pro
blemas actuales, pues no son 
tan negativos como le parecen 
y procure resolver, con el má
ximo interés por su parte, to
dos los elementos hostiles, ya 
que, pese a todo lo apuntado, 
las perspectivas de felicidad 
serán muy prometedoras

No deje ninguno de sus pro
yectos al azar, no confíe dema
siado en la suerte, pues sólo 
alcanzará cotas positivas desa
rrollando un gran esfuerzo per
sonal Si mira a su alrededor 
comprobará que su presencia 
es necesaria en un lugar que 
estaba olvidando.

Dará comienzo a un pro
yecto o emprenderá un viaje 
halagüeño, en el que acaso 
sean favorecidos sus logros 
amorosos Manténgase a la ex- 
pectatitva frente a los impre
vistos que puedan surgir, te
niendo la precaución de no 
adoptar decisiones importan
tes. , .

Algunos de sus seres más 
queridos están viviendo unos 
instantes difíciles, que usted se । 
obstina en no ver, porque le 
resulta cómodo ampararse en 
en la indiferencia. Pero se ha
llará ante un hecho ineludible, 
que probará la firmeza de sus 
sentimientos.

Se enfrentará a una situa
ción comprometida, ante la 
cual deberá utilizar su inteli
gencia y su humildad, pues to- 
d-s las facetas delicadas, en el 
terreno sentimental, pueden 
normalizarse si se mueve con 
un criterio armónico y sose
gado

Acusará un estado depresivo 
de cansancio o desgana, para 
el que nada servirá que trate 
de aislarse con sus problemas, 
alejándose de su círculo social 
y de sus amistades más inti
mas. Enfréntese con sus difi
cultades, cara a cara, y confíe 
en que todo le saldrá bien.

|—BALEARES ESPECIAL

zodíaco
PROGRAMA

PARA HOY
CARTA DE AJUSll 

Interpretaciones por Regí- 
no Sainz de la Maza.

9,30: (*) HABLAMOS 
Espacie semana) de mtor- 
cnaclón general, destinado 
exclusivamente o los sordo
mudos

10,00: (* EL DIA DEL SEÑOR 
Retransmisión desde 'os 

■ astudlos, de LVk en Prado 
del Rey. de ib Santa Misa.

10.45: (*) CONCIERTO 
11'45: GENTE JOVEN 

Programa ;ouciirsc de fe- 
levlslón Española que cada 
semana otrece «as actuaclo- 
ne» de artistas noveles que 
aspiran a «altar a la tama 

12'30: (*) SOBRE EL 
TERRENO
Espacio de mlormación de
portiva que se emite todos 
lo» domingo? desde Barce
lona presentade e dirigi
do por luán lose Castillo 

14,00; (*> SIETE DIAS 
Espacio de loe servicios m

- tormativos que se emite to
dos «os domingo.* a modo 
de resumen de los aconteci
miento? más importantes 
que nan tenldr lugar *■ lo 
largo de la semana.

15.00- (*> NOTICIAS 
' (Primera edición)

15,20; <*i uA CASA DE LA 
' PRADERA

«La tierra de los susurros» 
El reverendo Aiden, párroco 
de la localidad de Walnut 
Grove. ofrece a Mary un 
trabajo como maestra en 
una población bastante ale
jada del pueblo

16.15: (*) LA ABEJA MAYA: 
«La oruga busca casa».

16,45: (*) APLAUSO 
Programa? dedicados a la 
música ligera El programa 
se realiza cara al público 
en ios estudios de Prado 
del Rey.

18,00; HIPICA:

Gran Premio de San Sebas
tián, 
Desde la Real Sociedad Hí
pica de San Sebastián, re
transmisión en directo de 
las pruebas de saltos

19,00: ATLETISMO
Campeonato de España.
Desde las pistas del Insti
tuto Nacional de Educación 
Física de Madrid, retrans
misión de las pruebas de 
atletismo.

19,30: (*) INFORMACION 
DEPORTIVA

1935: (*) ESPECIAL 
AUTOMOVIL 
La segunda parte del espacio 
automovilístico t i t u 1 ado 
«Culpable, la sociedad» se 
presenta hoy dentro de) tí
tulo genérico «Especial au
tomóvil».

20,00: (*) INFORMACION 
DEPORTIVA

20 05: <*) LA FRONTERA AZUL 
' (Capítulo XIII) (♦) 

Kao Chhi trata de despres. 
tigiar al primer ministro 
del emperador para ocupar 
su puesto. Pero sabe que 
esto no será posible hasta 
que no extermine a la ban
da de Liang Shan Po.

21,00: (*) 626 LINEAS 
' Espado semanal presentado 

por Juan Santamaría y May- 
re Gómez Kemp sobre loa 
espacios más importantes 
que compondrán la progra
mación para la semana 
siguiente.

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

22,20: (*) ESTRENOS TV: . 
«La gata» (♦) 
De la colecdón de antigüe
dades egipcias, propiedad 
de un millonario que aca
ba de fallecer, es robado 
un amuleto macizo que 
colgaba del cuello de una 
momia.

24,00: (*) 300 MILLONES 
'Entrevistas, reportajes y 
comentarlos de Interés para 
todo» los espectadores hls- 
panoparlantes, junto • di

versas actuadoues musí, 
cales conforman este espa
cio que se emite en direc
to, vía satélite para to
das tas emisoras de tele
visión de América del Sur.

1,00: (*; ULTIMAS NOTICIAS 
BUENAS NOCHES, 
(*) DESPEDIDA 
Y CIERRE

U. H. F.

18,00: (*) CARTA DE AJUSTE 
Selección de canciones in. 
terpretadas por Miguel 
Ríos.

18,30: MAS ALLA 
Espado semanal presenta
do y dirigido por d doctor 
Fernando Jiménez del Oso, 
que versa sobre los llama
dos «temas ocultos».

19'00: (*> OPERA 
«II trovatore», de Giusep- 
pc Verdí.
Prosigue RTVE ofreciendo, 
en diferido, representad®, 
nes de las óperas incluidas 
en la pasada temporada 
operística en el teatro de 
la Zarzuela, de Madrid.

21,00: FILMOTECA TV. 
Ciclo Samuel Goldwyn 
(VI):
«Rapsodia de juventud».
Un gran violinista escucha 
a un grupo de muchachos 
que interpretan un conder- 
to callejero, justo enfrente 
del Carnegie Hall, quedan, 
do particularmente impre
sionado por el talento dé 
uno de los chicos, llamado 
Frankie.

2230: A FONDO 
Espado semanal de TVE, 
presentado y dirigido por 
Joaquín Soler Serrano.
BUENAS NOCHES, 
DESPEDIDA Y CIERRE

»*) PROGRAMA EN COLO» 
(♦) MAYORES 14 AÑOS 
(♦♦) MAYORES 18 AÑOS

PROGRAMA
PARA

MAÑANA
13,30; MTRAMAR ESPORTIU 

(Sólo para Cataluña » 8a. 
leares).
Repaso ■ la actualldao de
portiva en las zonas de ha
bla catalana,

13,45: (*) CAR I A DE AJUS l t 
Interpretaciones por Ruggie- 
ro Ricd (violín) y Miguel 
Zanetti (piano).

14,00: (*> AVANCE rELEDlARlO 
14,05: PROGRAMA REGIONAL 

SIMULTANEO
Espado de los servicios in
formativos que se emite si
multáneamente desde cada 
uno de los centros regiona
les.

14,05: (*) MIRAMAR 
(Sólo pare Cataluña y 
Baleares)
Espado Informativo qu< 
■tiende ■ la actualidad en 
Cataluña y Baleares.

1430: (*> fELEDlARlO 
(Primera edición).

15,05: (*) HORA 16
Especio de contenido cul- 
toral, dirigido y presentado 
por Manuel Martín Ferrand.

15^0: NOVELA:
' «La feria de las vanida

des».
(Capítulo I)
Mr. Sedley descansa en el 
Balón de su casa, mientras 
lee un libro. La lectura es 
Interrumpida por la presen, 
cía de Rebeca, que viene 
buscando a la madre y la 
hermana de Mr. Sedley.

15,50: (*) GENTE, HOY 
Espado de ios servidos to- 
formativoe presentado por 
Man Cruz Soriano.

16,20: DESPEDIDA Y 
CIERRE

¡6,20: (*) EN VHJ
(Sólo pare Cataluña y Be- 
leeree).
El espacio musical ofrece 
le ectuaclón del conjunte

Iceberg, compuesto por 
Prin^ Sando (bajo), Max 
Suñé (guitarra solista), 
Kiflus (teclado) y Jordi Co- 
lomer (batería).

173V i*| MIRAMAR ESPORTIU 
sóle para Cataluña y Ba

teares)
Repetición del espacio ínfor 
mativo sobre la actualidad 
deportiva en Cataluña y Ba 
leares ofrecido esta misma 
tarde

17,45: (*) CARTA DE AJUSTE 
«Cinco canciones castdla- 
ñas», «Elegía» y «Perdón», 
de Javier Alfonso.

18,00: (*) HIPICA
Copa Príncipe de Asturias* 
Retransmisión, desde la 

Real Sociedad Hípica de 
San Sebastián.

19.00 (*) AVANCE 
TELEDIARIO

19.05: (*. EL MONSTRUO 
DE SANCHEZSTE1N

20 00 LOS ESCRITORES: 
FRANCISCO UMBRAL

21.00. ;* ¿CONOCEMOS 
ESPAÑA?
Programa concurso sobre 
cama? turísticos españoles, 
presentado y dirigido por 
Marte Bcut

OJO: (* lELEDIARIO 
(Segunda edición),

22'05: (*) BARETTA:
«El juego de la gloria» 

(♦♦)
23,00: (*) PROGRAMA 

INFORMATIVO
«El estado de la cuestión» 
o «Tribuna del Parlamen
to».

2330: (*) ULTIMAS NOTICIAS 
BUENAS NOCHES, 
DESPEDIDA Y CIERRE

U. H. F.

19.00; <♦> CARTA DE AJUSTE 
Interpretaciones por The To» 
bes.

19,30: ♦ POLIDEPORTIVO
' José Félix Pons, desde los 

estudios de RTVE en Barce
lona, presenta un espacio 
en ei que se ofrece amplia 
información sobre Ja actúa- 

lidad deportiva en España. 
20,00: (*) REDACCION 

* DE NOCHE
20,35: (*' REVÍSTA DE CINE 

Espacie dedicado monográ
ficamente a la actualidad 
en el mundo del cine, con 
entrevista» y reportajes.

22,30: (*> PANORAMA 
Espacio informativo sobre 
la problemática de la músi
ca clásica en nuestros dias. 
BUENAS NOCHES, 
DESPEDIDA Y CIERRE

23,00; EN VIU 
(Sólo para Cataluña y Ba
leares)
Repetición del espacio dra
mático de igual título, emi
tido esta misma tarde en el 
primer programa.

<*) Programa en color 
(♦) Mayores de 14 años 
(♦♦) Mayores 18 años

PLAZA de TOROS 
PALMA .

HOY DOMINGO
TARDE A LAS 6

Ly f a b u l o s a  
“ CORRIDA 

TOROSDE

6 Toros de gx* 
D.» María L.
Martín de P. 
Tabernero 6

Angel TERUEL 
Manolo

ARRUZA
Paco

ALCALDE
jóvenesEntrada esDeciai 

hasta 17 años. 50 Pías

Venta de *®calid^‘ís:9 55345 
Plaza de Toros. Te 021943 
Rincón Taurino. T*L
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HOJA DEL 
CALENDARIO

— HOY, DOMINGO: San Pedro Crisólogo. — El Sol sale a las 6'44 y se oculta

a las 21*7. — Luna: Llena.

RADIO
SERVICIOS AEREOS 
Y MARITIMOS

R.WIO NACIONAL
DE ESPAÑA .

PRLMER PROGRAMA 
(Programa para hoy)

^00: Noticias; 5,05; Alborada;
(6W: Noticias); 7: Noticias; 7’15:
Santa Misa desde nuestros Estu
dios en la Casa de la Radio; 8'00; 
Noticias' 8'00: Caravana de amigos; 
9'00: Ultimos discos; 10’00: Noti
cias; 10’05: Temas; 11,00: Noticias; 
11'5: Mirando hacia atrás con mú
sica; 12,00: Angems; 12.02: Noticias; 
12,10: Espacio regional'; 12,80: La 
figura de la semana; 13,00; Noticias; 
13'05: Testigo directo; 13’45: Es
pacio regional; 15’30; Mús.ca ama
ble; ICW Noticias; 16’05: Bailan
do en tas calles; 17'00: Noticias; 
17’05: Retazos; tSW: Noticias; 
18'05: Caravana de amigos (19W j 
20'00: Noticias); SITO: Tercer día- 
rio hablado; 21,30: Radiogaceta de 
los deportes; 22.00: Resumen ter
cer diario hablado; 22,15: Será 
noticia; 22 30: Escenario; 24'00; No
ticias; 0’05: Clarín. Revista de to
ros; 0’30: Flamenco; 1’00: Noticias; 
1’05: Mundo jazz; 2’00: Noticias; 
2’05: La hora de Angel Atvarez; 
3’00: Noticias; 3*05: Segunda emi
sión; 4'00: Noticias; fOS: Madru
gada en España

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 
SEGUNDO PROGRAMA

(Programo paro hoy)

7.00: Primer concierto barroco; 
8,00: Momentos estelares de la mú
sica; 9W: Formas breves; 9’15: La 
suite; 9'45; Polifonía vocal; 10’15: 
Galería de solistas; 11,15: Re
cital de órgano; 11'45: La edad 
de oro de. romanticismo; 13,00; La 
zarzuela y sus autores; 14.00: Se
gundo concierto banooo; 14,30: 

Segundo diario hablado (en di
ferido): 15'00: Cadencia intérrum- 
pida; 16'00: Album de la música es
pañola; 17,00; La música y sus in
térpretes; 18,00: Estudio Música 
1; 19.00: Buzón del Segundo Pro
grama; 20'00: Antología; 21.00: 
Nuestros programas; 21,30: Dúos 
instrumentales; 21.50: Escenas de 
ópera; 22,15: Resumen del tercer 
diario hablado; 22.30: El barroco; 
23.00: Pianismo español; 22.30: En 
tm salor del siglo XVIM; 24'00: 
Almanaque musical de la sema
na. l.OO: Cierre

le acompaña 
en sus vacaciones

Para mayor seguridad en el cumplimiento de cambios de domicilio en el envío de 
periódicos a lugares de Veraneo y con objeto también de evitar demoras y molestias 
rogamos a lo* interesados *e sirvan enviamos debidamente rellenado el siguiente 
boletín : ROGAMOS SE AVISE CON 2 DIAS DE ANTELACION

.................. .......................... dfe............. de......................................... de 1977

D............. ..................... .......................................................................................
reciba "BALEARES" en calle.............................................. ............................ ..

.....de*..................................................

desea recibirlo, hasta nueva orden, en calle 
'  ............... . núm,.......

población............  ........................................... ........... ................... .....................

Agradeceremos su colaboración y encarecemos a! mismo tiempo se nos envíe con te 
^yor antelación posible la orüen del envio a "BALEARES ”, Paseo Mallorce, 
^.meroB-B,^ TEL 23 59 40 ________________

R.WI0 POPULAR 
Onda media 1.268 kilociclos. 

Programa para hoy

7,00: Apertura; 7,02: Bon dial 
7,05: A quien madruga... Radio Po
pular te acompaña; 8,00: Despierta 
Mallorca; 9,00: Dia de fiesta; 9,20: 
Estrellas francesas; 9,40: Hoy do
mingo; 10,30: Tiempo Manila; 11,00: 
España en un Seat; 12,00: Habla 
el Obispo; 12,05: Bon Jour; 
12,30: Radio-turismo; 13,15: Ma
riscal Romeo Show; 13,50; En tor
no al mar; 14'30: Mundo noticia. 
Informativo en cadena; 15,00 Sobre
mesa musical; 15,30: Espiral; 16.00: 
Popular 180; 19,00: Estudio alemán; 
30,05: Jornada deportiva; 20,30: Pá
ginas célebres; 21,15: Atril de .a 
taraueia; 21,50: Crónica de le co
rrida; 22,00; Róndala mallorquína; 
22'30: Gran discoteca; 23XX): Radio 
teatro; 24'00: Pit de roure; 0’30: 
Orquestas a medianoche; 0’55: Bo- 
na nit; 1’00: Cierre de la emisora.

FRECUENCIA MODULADA

7,00: Apertura en simultáneo 
con onda media; 10,00; Estudio 
alemán; 11,00: Simultáneo; 13,4& 
Informativo en Dengua catalana; 
14,15: Simultáneo; 1,00: Cierre de 
te Emisora

RADIO MALLORCA 
Programa para hoy 

Sólo en F. M.:
1C.00: The Riti Lash Lazaar 

Show
Onas Media y de F. M.:

7,00: Apertura. Cuando Mallorca 
despierta; 9.00: Santa Misa retrans
mitida desde el templo de los Sa
grados Corazones; 9,45: La músKa 
de mis recuerdos; 10,30; Musical 
Buades; 11,00: España en un Seat; 
12.09: Ej gran musical; 13,15: No
ticiario Preciados; 13,55: Hoja de 
calendario; 14,00: Hora exacta. Ci
ta con los éxitos; 1430: Informa
tivo Sw Cartelera; 15,00: Sobre
mesa musical; 17,00: Antología de 
música española; 18.00: Carrusel 
de verano; 20,00: Hora exacta San
toral para mañana; 20.03; Los no
venta musicales; 21,30: Resumen 
de la jornada deportiva; 22.00: In
formativo Ser; 22,15: Radio Revis
ta; 22,45: La radio en la noche; 
23,30: Hora 25; 1,00: Programas pa
ra mañana: Cierre de la emiso
ra

PARA HOY
DOMINGO

AEREOS

(Vuelos nacionales)

Palma-Alicante

10'55.

Palma - Barcelona

8'00 — 9'00 — 9’50 — 12’05 — 
14’40 — 15’25 — 17’10 — 19’40 
— 21’20 - 22’10 — 23’05.

Palma - Madrid

(PIS — 8'15 — 11’40 — 17'40 — 
21’15.

Palma - Málaga

19’40.

Palma - Sevilla

10’55

Palma - Valencia

7*35 - 10'35 - 19’55.

Palma-Las Palmas-Tenerj fe

10’55.

Palma • Ibiza

7’40 — 16'00 — 21’20.

Palma - Menorca

18’30.

(Vuelos Aviaco)

Palma - Barcelona

13’30 — 19’10
Palma - Madrid

13’45 - 20’25 — 23'05.

Palma - Valencia

23’05

Palma - Menorca

18’00 , 
Palma - Ibiza

S’SS.

MARITIMOS

COMPAÑIA 
TRASMEDITERRANEA

Palma - Barcelona

Diario a las 24 horas. 
Lunes, martes, miércoles, jue
ves y sábados a las 12 horas.

Palma • Valencia

Diario a las 11 horas.

Palma - Ibiza-Valencia

Todos los viernes a les 16 ho
ras

Palma - Ibiza-Alican te

Martes y domingos a las 16 ho
ras.
Palma - Alicante

Lunes, miércoles y viernes: A los 
19.00 horas.
Palma - Ibiza

Diario, excepto los domingos e 
las 12 horas.
Palma . Cindadela

Domingos a las 10 horas. 
Palma . Cabrera

Viernes a las 9 horas.

COMPAÑIA YBARRA 
(Servicio "Canguro”) 

Palma - Barcelona

Salida a las 24 hom (diario, 
excepto sábados).

PARA
MAÑANA

LUNES

AEREOS

(Vuelos nacionales) 
Palma-Alicante

10'55 — 22'05.

Palma - Barcelona

8’00 — 8'30 — 9’00 — 9'50 — 
12*05 — 14'40 — 17’10 - 19’40 
— 21'20 — 23’59.

Palma - Madrid

0’15 — 8’15 — 11’40 — 17’40.

Palma - Málaga

19’40.

Palma - Sevilla

10’55.

Palma . Valencia

7’35 — lO’SS — 19'55.
Palma-Las Palmas-Tenerife

10’55.

Palma • Ibiza

7’40 — 16'00 — 21’20.

Palma • Menorca

8’15.

(Vuelos Aviaco)
Palma - Barcelona

mo — 19’10. -

Palma - Madrid

13’45 — 20’25 — 23'05.
Palma - Valencia

23’05.
Palma - Menorca

18’00.
Palma • Ibiza

9’35.

MARITIMOS

COMPAÑIA 
TRASMEDITERRANEA 

Palma - Barcelona

Diario a loa 24'00 horas. Lunes, 
martes, miércoles. Jueves y sá
bados a las i2'00 horas.

Palma - Valencia

Diario a las 11'00 horas.
Pahna - Ibiza-Valencia

Todos los viernes a las 16 ho
ras.

Palma-Ibiza-Aiicante

Martes y domingos a las 16 
horas.

Palma - Alicante

Lunes, miércoles y viernes a 
las 19'00 horas.

Palma - Ibiza

Diario, excepto los domingos a 
las 12 horas.
Palma - Cindadela

Domingos a las 10 horas.

Palma - Cabrera

Jueves a las 3'00 horas.

COMPAÑIA YBARRA 
(Servicio "Canguro”)

Palma - Barcelona

Salida a las 24 horas (diario 
excepto sábados).

FARMACIAS
DE GUARDIA

(ABIERTAS DE 9 MAÑANA

A 10 NOCHE)

Aguiló Pomar, Padre Bartolomé 
Pou, 20. Telf. 251215; Artigues Vi- 
cens Rubí 5 (junto Plaza Mayor 
cutre calle Sindicato y San Miguel), 
Telf. 213821; Bauzá Camps. Marqués 
Fuensanta, 22 (esquina Miguel Mar
qués), Telf. 464765; Femenías Hdrs. 
Calvo Sotelo, 78 (Terreno), Teléf. 
230610; Fortcza Forteza, Juan Aleo- 
ver, 45, Telf. 272365; Galmés Nico- 
teu. Camino Vecinal la Vileta 128 
(Son Serra). Telf. 232598; González 
Fuster, Fátima 26 (Sta. Catalina), 
Teléf 231021; (•) Nadal Ros, Pza. 
Cort, 2, Telf. 212636; (•) Oliver VL 
llalonga, Carmen 14, Teléf. 211511; 
Ramis Vidal, Rector Petro 3 (esquí- 
na Héroes de Manacor (La Sole
dad). Telf. 270672; Soler Mingue®, 
Fernando Alzamora. 78 (Arenal),

aveu
GRANDES 
VINOS Y 
CAVAS

DENOMINACION 
DEORIGEN 

■ 

tsisisisistsisi

Delegación: 

GwcuHiUxi
SANT MANEL

Luis Fueris
Tel.: 25 25 21

PALMA

SI

SI

SI

¿J^RADIOCtoENA ESPAÑOLA 
t^íojaventud LA VOZ DE BALEARES •

Teléf 261993; Viader Sitjes, Aragón,
298 (El Vivero). Telf. 273842.

ABIERTA DE 10 NOCHE 
4 » MAÑANA

(*) Bcrnat Delteil - Colón, W,

ABIERTAS

UE 10 A 12 DE LA NOCHE
GoüZtilea Fuster. Fátima. 26. 

(Slg, Catalina).
Bauzá Camps. Marqués Fuen- 

saota. 22 (esquina Migue) Mar
qués).

(•) Tienen servicio de oxígeno, 
ría

ASISTEN CIA SANITARIA

OE LA SEGURIDAD SOCIAL

De S.W de ta tarde a 9,00 de la 
mañana siguiente

Palma y suburbios, incluido El 
Arenal

Servicio üiinterrumpldo; Teléfo
no 239447 y en au Ambulatorio 
•Félix Sánchez», calle Andrea Do-

AMBULANCIAS: TeL 251445.

BOMBEROS: Tela.: 291250 -251234 
y 291254

CASA DE SOCORRO: Td.; MZ179.

GUARDIA CIVIL: TeL: 241237.

POLICIA: reí.: 272622

POUCU ARMADA: Tel. 211544.

POLICIA MUNICIPAL: t.! 381600.

JUZGADO DE GUARDIA (Senicio 
nocturno) Tel.: 212632

BUSCA EFECTIVir '
EN SU INVERSi 
PUBLICITARIA

DESEA QUE SU MEN
SAJE TXEGUE MEJOR

QUIERE BENEFICIAR
SE DE LA MAS AVAN
ZADA TECNICA RA
DIOFONICA.

RJ. — 2 EMISION 
ESTEREOFONICA DE 
RADIO R-VENTUD
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«LA GARRIGA
ES CALA FOC»

En front del problema deis recents 1 intensos incendis fores
táis que s'han produít a la nostra térra, En Joanet de l'onso ha 
d-zcldit aquesta setmana poetitzar el fet. Ha vist en ell un símbol 
¿ol poblé deslligat deis seus drets, de la seva térra. Si bé. en la 
realitat extrapoética, tots nosaltres som conscients que amb dues 
parts —tant «amos» com «cacadors», tant pagesos com excursio- 
nistes...—, sempre tenint en compte que solen pagar justs per pe- 
cadors, en tenen la seva part de culpa. Que tant la glosa com la 
«bomba» d’aquesta setmana servesquin per a qué es remoguin un 
poc les consciéncies de tots, siguem del bándol que siguem.

(Pere de la Pera).

MALA LLET
La garriga es cala foc, 
l’espira encéñ la pinyada; 
la muntanya a poc a poc 
es converteix en cendrada.

Per qué la necessitat 
de tresca i respiració 
esdevé propietat 
privada d’ un sol senyor?

Mor l’esperanca del nlu; 
s’ofega la lloriguera;
la rialla de l’estiu 
es fa bram de foguetera.

Aquella vella verdor 
que coronava la serta, 
ara és sitja de carbó 
tota esbandrida per térra.

S’ha trencat la cantoria 
de Focell i del brancatge; 
res queda de harmonía 
que equilibrava el paisatge.

Crema l'estepa i el pi, 
la mata i la carritxera, 
Farboga i el romaní, 
l’ullastre i l’esparraguera.

Em dol Mallorca cremada.
Em dolen els cremadors.
Em dol que visqui ofegada 
per mercaders i traidors.

Em dol Mallorca salsida.
Em dolen els salsidors.
Em dol que hagi estat fétida 
pels qui es diuen servidora.

Sempre, i a tot arreu ■—1 em refereixo al mon 
civilitzat— es presumeix la innocéncia de qual- 
sevol ciutadá mentre la seva culpabilitat no si
guí degudament provada. Aci r-i sempre amb 
alió de «Spain is díferents», passa tot el contrari 
i es presumeix que un ciutadá —o un grup de 
ciutadans— és culpable mentre no es demostri la 
seva innocéncia.

A la llum de les fogueres, 
us voldria demanar: 
Per qué existeixen barretes 
si el puig és bé popular?

Per qué només mos cridan 
quan urgeix obrir drecera 
i a tir de sal mos llevan 
el nostre dret a cacera?

Em dol Mallorca cremada. 
Em dolen els cremadors. 
Em dol tenir-la endentada 
per partits i senadora.

Em dol Mallorca salsida.
Em dolen els salsidors. 
Em dol veure-la dormida 
sense cap despertador.

Em dol Mallorca cremada. 
Em dol tot el que hem patit. 
Em dol que la socorrada 
sempre arriba al més petit.

Ciutat, juliol 1978

Joanet de Ponse.

ciutadá, a presentar la corresponent 
amb les corresponents proves. Si no 
haurem de confirmar la nostra idea 
senyor amb molta mala Uet.

M'hl ha fet pensar una carta, publicada en 
un diari, en la qual, 1 a conseqüencia deis des
graciáis incendis forestáis que darrerament ens 
han flagel.lat, el Sr. A. B. B. (que no sé que deu 
témer que s’amaga tant), declara culpables —no 
pas deis incendis, és ciar, car aixó podría duv 
males conseqüencias— ais ecologistes, ais ornitó- 
legs 1 ais pagesos de no haver protestat, amb 
pintades 1 manifestacions, en contra d’aquests in
cendis. El Sr. A. B. B. deu ser un senyor -^io 
tiñe el guts de conéixer-lo— de molt mala Uet.

Perqué, és ciar, un pot protestar en contra 
d’algú o d'alguna cosa responsable d’una malifeta, 
quan hom sap qui és aquest algú o aquesta cosa, 
peró malament podrem protestar sense subjecte a 
rebre la protesta.

El Sr. A. B. B. exigeix «un show monstruo pi
diendo la cabeza de los incendiarios». Es de su- 
posar que, en tal cas, ell deu saber qui són i, 
llavors, la seva obligació és fer la pertinent de- 
núncia enlloc de perdre el temps escrivint caries 
ais diaris.

Diu —el Sr. A. B. B,— que: «Es de suponer 
que los ecologistas, los ornitólogos, los «pagesos» 
y demás amantes de la naturaleza y protectores 
del medio ambiente, han acudido en masa a ayu
dar a extinguir el fuego». Caldria ser una mica 
conseqüent, car si, com suposa el Sr. A. B. B., 
tota aquesta gent ha acudit a apagar o a ajudar a 
apagar els focs, no deuen haver tingut temps per 
a fer pintades, manifestacions i «shows», tal com 
aquell senyor demana. Diem que no es pot repi
car i anar a la processó. Potser el Sr. A. B. B. si 
que pot fer-ho.

Jo no sóc —almenys professionalment— ni 
ecologista ni omitdleg ni pagés, petó ofén la me- 
va sensibilitat el que un senyor, siguí qui siguí, 
es permeti atacar no importa a qui amb ais argu
menta que empra el Sr. A. B. B. ¿Es, potser, que 
fent pintades, manifestacions o «shows» desco- 
brirem els culpables en el cas que efectivament 
els incendis hagin estat provocáis? Per ara, que 
jo sapiga, ningú, ni tan sois ICONA, ha dit que 
fossin provocats... peró pareix que el Sr. A. B. B. 
sí que ho sap 1 per tant és obligat, si és un bon

Josep M. Palau i Camps

denuncia... 
ho fa així 
que és un

QUESTIONS AIS PARLAMENTARIS CENTRISTES, o, des
CONSELL GENERAL INTERINSULARd'ara, al flamant

Ja fa dos dies que, gaudint de la recent preautonomia, heu es- 
trenat el Congell General Interinsular de les Baleara. ,

Ves per on, algú de vosaltres que en sa vida no havia confe- 
git juntes dues paraules en la nostra llengua, ara es troba de sob- 
te dins un organisme que d'alguna manera hauria de ser el cap- 
davanter del redrecament d’un poblé que, en moltes de les seves 
capes soclals, ha perdut la seva identitat i ignora práticament els 
seus orígens i la seva história. Ben curios és el vostre paper des 
d’ara. No permeteu que la História us jutji peí que no haureu fet
per aquest poblé nostre.

Bumiant quin ámbit concret 
ixxiria recordar-vos avui, em 
trob ímmers én un pou ne- 
gre i profund, perqué está tot 
tan fotut en aquesta térra nos
tra que hom no sap ben bé per 
on prendre. Potser val la pena 
comentar pels més fácils, així 
¡no será massa gros l’esglai, si 
és que encara hi ha capacitat 
d'assustar-se.

Prenim avui la veri deis més 
febles, deis que no en tenen, 
deis més margináis de la nos
tra —no sé si també de la 
vostra— societat. Aquests mar- 
ginats que no han fet res per 
a ésser-ho i que tampoc poden 
ni tenen possibilitats de sortir 
de le seva marginació: els sub- 
normals o deflcients mentáis.

¿Sabeu quans n’hi lian a les 
Ules? ¿3.000? ¿37.000? Sabeu 
qué fon? Com ocupen el temps? 
Si están en edat escolar, van 
a escola? Treballen? Quina 
proteoció oficial tenen? Quines 
liéis els emparen? Sabeu que

dins FEstat Espanyol no hi ha 
cap Uei que d’una manera glo
bal contempli el problema deJ 
subnormal? Potser heu sentit el 
diputat catalá Trías Fargas 
parlar d’un projecte de llei que 
abasti tota la seva problemáti
ca? Sabeu quants organismes 
oficiáis —i de la seva inope- 
ráncia— en tenen de subnor- 
mals? Ci-eieu que amb l’ajut de 
mil cincentes pessetes un pare 
pot somniar el futur del seu 
fill subnormal?

En el cas concret de les Ules, 
coneixeu com está el proble
ma? Quines associacions bené- 
fiques es dediquen ¿ substituir 
el paper inexistent de l’Estat? 
Quines dificultats de tota mena 
cal que venoin per poder 
arribar a final de mes? Sabeu 
que la ma jor part viuen —és un 
dir— de la caritat pública?

AI marge de la presidéncia 
honorária que algú de vosal
tres ostenti en alguna d’aques- 
tes associacions benéfiques, us 

heu preocupat mai de quines 
necessitats tenen i com es po
den resoldre? Quin ha d’ésser 
el paper del Consell General 
Interinsular en el món deis 
subnormals a les Ules?

Si ja sabeu quans subnor
mals lai ha a les Ules, sabeu 
també la seva distribució geo
gráfica, les seves edats? les 
places escolara que hi ha per 
acollir-los i les que caldrá 
crear? la quantitat d’educadoirs 
que caldrá formal-?
I deis al.lots i al.lotes que ja 

han superat els 18 anys, qué en 
fareu? crearen llocs de treball 
per a ells? Els deixareu que ve- 
getin i segueixin essent el "ton
to del pueblo”?

Si els pares moren, amb quí 
viuran aquests al.lots i al.lotes 
majors? Hi ha residéncies ade- 
qüades per a ells? Qui les ha de 
construir i regentar? amb 
quins debiera s’han de mante- 
nir?

Encara hi ha moltes altres 
preguntes a fer-vos, peró pot
ser n’hi ha prou per avui, en
cara que sé que no hem tocat 
a fons tot el problema. Sí us 
vull fer una dan-era sugerén- 
cia i retret a la vegada. Fa 
pocs di es es clausurava a La 
Porciúncula un cura de Cul
tura per a mestres i llicenciats. 
Es notá la vostra preséncia a 
l’acte de clausura. Fa també 
uns dies es va tenü- a la Fun-

dació Dragan un acte informa- 
tiu de la constitució de la 
Coordinadora de Deflcients i 
Inválida, la falta de preséncia 
deis Pai’laanentaris Centristes 
també es feu notar. Pregunto: 
Si els subnormals votessin i es 
poguessin comprar els seus 

“--On és l’espira, que sent olor de cremat?”
•<*-- — -

vots, tampoc hi haurieu assis- 
tit? ' Alguns de nosaltres co- 
mencem a pensar que algunes 
presencies vostres són més de- 
magógiques cara a les properes 
eleccions, que no un interés 
real per estaa- ai costat del po
blé i amb el poblé per resoldre 

els seus problemes. ¿Deixareu 
que continuem pensant així? 
Vosaltres teniu la paraula que 
caldrá traduir en fets reais 
perqué aquesta paraula pugui 
ésser creguda.

RAMON ORO GALLART
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