
que tan directamente nos afec
tan. Esta es la principal cues
tión que incluimos en el pre
sente número de nuestro su
plemento fin de semana.

ideologías que sustentan los 
economistas especializados 
en estas cuestiones.

I|£1 Mercado Común sigue 
siendo punto de referencia 
para los problemas agrarios

Fin de
Número 13 
27 de junio de 1986

||Es lanzahíta uno de esos 
ancones abulenses que aún 
conserva parte del tipismo de 
los pueblos del sur de Gredos,

Pueblo pequeño pero con vi
da propia y con lugares dig
nos de ser visitados por el que 
quiera impregnarse de la be
lleza de los lugares del Valle 
del Tiétar. Y en Lanzahíta, un 
producto de la tierra que ya es 
toda una riqueza; los espá
rragos de huerta, muy apre
ciados por los buenos degus
tadores de este rico producto.

■ Sobre los diversos siste
mas económicos versa hoy la 
página de economía. De vez 
en cuando, viene bien cono
cer las distintas tendencias e

S|En el personaje abulense 
e esta semana, incluimos al 

doctor Feliciano Blázquez, re
cientemente elegido senador 
por nuestra Provincia. Mili
tante de AP., lo que en esta 
entrevista se destaca es su 
vida personal, su profesión, 
sus ideas...

!|En la plazuela de la Fruta, 
e nuestra Capital, está situa

do el palacio de Abrantes que 
ahora ya puede ser visitado 
—es monumento nacional— 
una vez a la semana. En nues
tra contraportada incluimos 
un breve posquejo de este 
edificio singular que es digno 
de ser conocido por todos los 
abulenses.

Lanzahíta, un pueblo bien 
cuidado

Hace calor estos días en 
Lanzahíta. Hace calor y 
los viejos se sientan a la 
sombra mientras los niños 
juegan al fútbol o montan 
en bicicleta. En estos días 
del principio del verano las 
paredes blancas de Lanza- 
hita están aún más.blancas 
y las sombras llapian más 
la atención, atraen más.

Lanzahíta, a escasos ki
lómetros de la provincia de 
Toledo, es un pueblo que 
ha sabido ir armonizando 
su pasado con las nece
sidades de vivir su presente 
y prepararse para el futu
ro, un pueblo con apego a 
sus tradiciones pero que no 
se deja atrapar por ellas. Y 
eso se ve en sus gentes, en 
su actividad, en su afán 
por modemizarse, por no 
perder el tren del paso de 
los años y aprovechar todo 
lo que de aprovechable 
puede salir del pueblo.

Aquí las viviendas más 
viejas no entorpecen la 
construcción de nuevas 
edificaciones que, en tér
minos generales, tratan de 
no desentonar con el am
biente del pueblo.

Un pueblo grande, un 
pueblo en el que, por cier
to, llaman la atención sus 
zonas verdes. No se puede 
dejar de alabar que, en 
cada rincón que puede 
aprovecharse, hay un seto

con flores y verdes ramas, 
o árboles; cualquier planta , 
en un lugar, dominado 
también desde el verdor, 
que pueden envidiar tantos 
otros lugares en los que 
estas zonas verdes son año
radas. ,

También llaman la aten
ción las uvas que cuelgan a 
la entrada de varias de las 
casas blancas del pueblo. 
El viejo amable que nos ve 
curiosear sus uvas se acer
ca con una sonrisa a la que 
faltan los dientes: “Son 
blancas y negras; éstas de 
aquí son las blancas y éstas | 
las negras”. Se ríe de nues
tra curiosidad y de nuestra 
ignorancia. “Sí hombre; las 
colgadas son las mejores, 
mejor que las de cepa. Son 
las más gordas, las. más 
grandes y también son más 
dulces”.

Después de la lección 
sobre las uvas que “¡claro 
que se comen!”, una vuelta 
por el pueblo y el saludo 
educado de todos los que 
se guardan del calor en un 
bar del pueblo. Porque en 
los primeros días del ve
rano hace calor en Lanza- 
hita y hay que guardarse o 
buscar las sombras de los 
árboles. O el fresco de las 
casas, blancas, muy blan
cas, que son más blancas 
con los rayos del sol po
sándose encima.

n
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La buena tierra de Lanzahíta
produce gran cantidad de

espárragos
Javier Santero.

La de Lanzahíta, en general 
la de toda la zona, es buena 
tierra. Desde hace trece años 
es. sobre todo, tierra buena 
para los espárragos. También 
para las sandías, que han sido 
y aún son conocidas en toda 
la provincia y en los pueblos 
limítrofes de otras provincias; 
pero hoy las sandías no se 
cultivan tanto como hace 
años. Ni tampoco el tabaco. A 
los dos les ha comido el te

Iglesia parroquial de Lanzahíta lumbreras

rreno el espárrago que es más 
rentable.

Este año, a pesar-de la 
sequía por la que todos los 
agricultores se quejan se han 
recogido en la zona alrededor 
de un millón de kilos de espá
rragos, muchos de los cuales 
serán envasados y comercia
lizados por empresas riojanas 
y navarras. Siempre ha sido 
así, aunque este año las cosas 
están empezando a cambiar. 
Una tercera parte ya ha sido 
envasada por una fábrica de

EL DIARIO DE AVILA/Viernes, 27 de junio de

Lanzahíta, una fábrica nacida 
como cooperativa como fruto 
del bajo precio que las em
presas de otras provinçias co
menzaban a pagar y de la 
ilusión de un hombre, José 
Carlos Blázquez, Pepe, que se 
empeñó en contar con la fá
brica en seis meses.

Y la fábrica comenzó a ha
cerse el 6 de noviembre del 
año pasado y cinco meses 
más tarde, el seis de abril, 
empezaba a funcionar. Y pa
rece que bien, porque ya han 
vendido casi trescientos mil 
kilos de espárragos, la tercera 
parte de la producción, pro
piedad de los 38 socios de la 
cooperativa. Va bien porque 
dice Pepe que tiene una base 
sólida, qué “hay que empujar 
muy fuerte para que se lo 
lleven”, afirma con rotundi
dad, como si señalara a al
guien en concreto que no 
dice quién es.

Decían que José Carlos es
taba loco y aún más loco 
aquel que se uniera a sus 
pasos. Tal vez por el miedo 
que existe hacia el funcio
namiento de las cooperativas, 
que parece que están todas 
condenadas a tirar por la ca

lle del medio. Pero a juzgar 
por los primeros resultados 
esto no va a ser así; por 
ejemplo, mientras al resto de 

/los agricultores, en el merca
do libre se les ha pagado a 
170 pesetas el kilo y a 85 los 
morados, los socios de la coo
perativa han conseguido 185 
y 100 por los morados, de 
segunda calidad. “Y el verde, 
que fuera ya no lo quieren, a 
75”.

“Pero no es sólo eso; los 
setenta millones que se invir-! 
tieron han servido para que 
en pleno trabajo, hayan esta
do ocupadas sesenta mujeres 
en el envasado. Ahora que la 
temporada del espárrago ha 
terminado —en cuya reco
lección se emplean por parte 
de los socios de la cooperati
va a otras 150 personas— se 
va a comenzar con el envasa
do de otros productos como 
setas, judías verdes, guindas, 
castañas...

Por los “precios ridículos" 
que recibíamos por nuestro 
producto” que a algunos les 
hizo pensar incluso en dejar 
el cultivo, decidieron que me
jor era comercializarlos ellos 
mismos. Hasta 6.200 kilos dia

rios se han envasado, con 
unas maquinarias de máxima 
garantía y en “latas barniza
das y porcelanizadas, a nivel 
europeo, las mejores que hay 
en el mercado”, porque hay 
afán por hacer bien las cosas.

La próxima semana ya con
tarán hasta con sus propias 
marcas: “Capra Hispánica" y 
“Tiétar”. Los productos, hasta 
ahora, en un treinta por cien
to, se han exportado a Ale
mania y otra parte ha ido a 
Francia o a las grandes cade
nas de alimentación españo
las, que colocan su propia 
marca en las latas.

La próxima campaña la pro
ducción —si la sequía no lo 
impide— será mayor en una 
fábrica preparada para enva
sar hasta ochocientos mil ki
logramos.

José Carlos, Pepe, nos mues
tra él proceso que siguen los 
espárragos desde que entran 
a la fábrica hasta que son 
envasados. El camino que ca
si va solo después el esfuer- 
zo. 'apnque José Carlos, Pepe, 
no deje de cogerle el pulso a 
la fábrica ni un momento; 
que trabajo les ha costado a 
todos.

¿QUE MEJOR MANERA 
DE APROVECHAR 
EL VERANO QUE 

APRENDIENDO INGLES?

DISFRUTE DEL
VERANO 86

David School of English
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Guía Fiscal 
del Agricultor

Como ya viene siendo ha
bitual durante los últimos 
años, el Banco de Crédito 
Agrícola acaba de publicar su 
nueva edición de la "Guía 
Fiscal del Agricultor”, de la 
que es autor el reconocido 
tratadista de fiscalidad agra
ria e inspector de finanzas del 
Estado, José Aurelio García 
Martín.

Concebida como un servi
cio al agricultor y a los em
presarios agroalimentarios es
ta publicación ayuda a resol
ver, de forma clara y precisa, 
todos los problemas que pue
dan planteársele en su decla
ración a todo este colectivo.

La "Guía” cobra este año 
una especial relevancia por 
cuanto, además de recoger y 
estudiar toda la normativa 
sobre los impuestos aplica
dos a los sectores agrario y 
agroindustrial, incorpora tam
bién como novedad la aplica
ción del Impuesto sobre el 
Valor Añadido a la actividad 
de dichos sectores.

Junto al I.V.A., de nueva 
implantación, se analizan, con 
evidente sentido práctico, Ía 
contribución territorial rústi
ca y pecuaria, la licencia fis
cal del Impuesto Industrial, 
los Impuestos sobre la Renta 
de las Personas Físicas y el 
Patrimonio, el Impuesto so
bre Sociedades, con referen
cia especial al régimen fiscal 
de las Sociedades Cooperati- 
'vas, y el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y ac
tos jurídicos documentados.

El estudio pormenorizado 
de los diversos impuestos se 
ilustra con numerosos ejem
plos prácticos, muchos de 
ellos con reproducción de los 
propios impresos de declara
ción del Ministerio de Econo
mía y Hacienda.

Mención especial merece 
el tratamiento del Impuesto 
sobre la Renta, que ocupa un 
amplio capítulo, recogiéndo
se en él las últimas modifica
ciones introducidas en la nor
mativa legal de este impuesto.

También hay que destacar 
por su novedad y claridad de 
exposición todos aquellos ca
pítulos que afectan a la im
plantación del I.V.A. en el 
sector agrario, razón funda
mental por la que esta nueva 
edición de la Guía Fiscal con
tiene casi cien páginas más 
que la anterior. Este impuesto 
en el sector agrario y coope
rativo suscita muchas dudas 
¡que el autor ha desentrañado 
e interpretado, lo que supone, 
sin duda, una aportación de 
enorme interés.

Intervencionismo del Estado, ¿sí o no?

Francisco Galve Fernández, 
economista.

Según una encuesta encar
gada por el Ministerio de Ha
cienda a la empresa Es
tudios Comerciales y de Opi
nión, un 54% de los españoles 
prefieren pagar más impues
tos si mejoran los servicios 
públicos, un 20% prefieren 
pagar menos y un 19% seguir 
como hasta ahora.

Esto significa qué en los 
encuestados hay personas que 
prefieren un mayor protago
nismo del Estado y quienes 
prefieren que el Estado úni
camente intervenga en cosas 
en las que el sector privado, 
por diversas razones, no pue
da intervenir. Este dilema de 
si el Estado debe intervenir 
más o menos en la economía 
divide a los economistas y a 
lo largo de la evolución de la 
Hacienda Pública se dan di
ferentes corrientes.

EVOLUCION DE LA 
HACIENDA PUBLICA
Según el profesor Fuentes 

Quiritana hay dos conientes:
A) Corriente clásica.

Que tiene dos fundamentos: 
a) Liberalismo económico 
b) Teoría del desanollo: 

Rentas dél trabajo. Rentas de 
la tiena. Beneficios para la 
inversión.

Principios básicos: (liberales)
1) Limitación del gasto pú
blico. (Por ideología liberal). 
Intervenir lo menos posible 
el sector público y reducir 
sus gastos. Según Adam Smith 
deberían reducirse a

—Defenáa nacional.
—Justicia y orden público.
—Actividades no renta

bles para la iniciativa privada.
2) Presupuesto equilibrado (In
gresos del Estado = gastos 
del Estado) El Estado no de
bería gastar más que lo que 
ingresara cón lo que no ha
bría déficit

3) Neutralidad de la impo
sición. Los impuestos deben 
de ser neutrales en la asig
nación de recursos. De este 
principio de neutralidad se 
deduce que, al no intervenir 
los impuestos en el gasto 
público, no deberían interve
nir en el desarrollo econó
mico, no deberían gravarse 
los impuestos salariales ni 
los beneficios empresariales.

Excepciones:
Malthus, desarrolándolo, pa
gan quienes más tuvieran, no 
grava los beneficios de la 
tierra. Principio de la capaci
dad de pago. Excepción prin
cipio del beneficio. Considera 
que existe el problema de 
observar la producción en un 
momento dado. No hay desa
rrollo por haber inversión tan 
solo, porque la parte ahorra
da de los beneficios no se 
invierte.

S. Mili Si se aplica correc
tamente el principio del be
neficio, pagarán más los que 
menos tienen. El sector pú
blico debía de hacer tareas 
distributivas. El gasto en edu
cación favorecería a los más 
débiles.

El principio del beneficio 
no debe actuar en la finan
ciación de ciertos gastos pú
blicos.

El problema fundamental 
de la economía clásica es el 
de la asignación de recursos, 
tanto hacia el sector público 
como hacia el sector privado.

B) Cameralismo
Surge cuando Alemania es

taba dividía en núcleos casi 
feudales, en una fase de preor
ganización del Estado, los dis
tintos escritores de economía 
refuerzan la idea de creación 
de un Estado, que debe desem
peñar un papel rector en la 
política y, sobre todo, en la 

Delegación de Hacienda. Avila LUMBRERAS

economía donde el presupuesto 
del Estado sería el instrumen
to básico. Es una concepción 
intervencionista frente a la 
comente clásica.

OTRAS CORRIENTES

Neoclásica o marginalista.
Mantiene los principios de 

limitación del gasto público y 
el presupuesto equilibrado. 
Mantiene las teorías de la 
Hacienda Pública clásica.

Keynes se forma en la es
cuela neoclásica. Recoge ese 
instrumental y le da una di
mensión diferente. Se preo
cupa, sobre todo, del equi
librio macroeconómico. Es el 
padre de la macroeconomía, y 
rompe con los principios de 
la Hacienda Pública clásica.

Corriente del marginalis
me británico. Acepta la Ha
cienda Pública clásica. En 
cuanto al gasto, recoge los 
principios de beneficio y ca
pacidad de pago. Su principal 
aportación es la teoría de la 
capacidad de pago, que su
pone que todo el mundo paga 
los impuestos con arreglo a 
su capacidad de pago, enton
ces todo el mundo se sa
crifica igual.

Wagner mantiene la línea 
intervencionista del camera
lismo. El comportamiento del 
gasto público está ligado a 

los problemas de estructura 
económica. Según funcione 
el país, así será su gasto pú
blico.

Para Wagner, hay dos prin
cipios básicos de actuación 
de los impuestos: —Fiscal, 
los impuestos tienen la fun
ción de financiar el gasto.

—Político-social. El im
puesto puede servir para dis
tribuir mejor la renta en up 
crecimiento determinado.

Wagner enlaza con Keynes 
en la concepción interven
cionista del sector público.

Hoy como ayer, los ciu
dadanos y los políticos se 
dividen entre los que desean 
un Estado más intervencio
nista en la economía, que dé 
más y mejores servicios a 
costa del pago de más im
puestos y creando un Estado 
que cada vez soluciona más 
cosas y otros que piensan 
que el Estado debe de limi
tarse a una intervención lo 
más pequeña posible y que 
detrería limitarse a servicios 
imprescindibles tales como 
defensa, orden público, jus
tició pero que los demás ser
vicios: educación, sanidad, 
con^nicaciones, servicios fi
nancieros, seguros, etc, son 
má^eficaces en el sector pri
vado que en el público. ¿Qué 
tie^ la razón?

(^e cada uno responda con 
su propia experiencia.

oliwelU
J. GARRIDO,

Nuevo domicilio:

Juan José Martín, 4 
Teléfono 225013 - AVILA
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| Antonio Carrera Jiménez. 
j Cuando aún tenía muy 

pocos años, recibí la pri
mera lección de comporta
miento de Feliciano, allá 
en una de esas matanzas 
que por entonces se cele
braban en Navamures, 
donde vivía mi tía Ba
silia. Eran tiempos feli
ces, un tanto más atrasa
dos que ahora, pero más 
puros.

Marcó una huella y el 
seguimiento de este hom
bre me ha permitido com
probar que llama a las 
cosas por su nombre.

Más tarde y en muchas 
ocasiones que acompañé a 
pacientes suyos igualmente 
me di cuenta de que su 
profesión, su obligación 
imperaba y marcaba su 
ritmo de vida. Feliciano 
seguía siendo Feliciano.

Hoy es senador por Avi
la y también he visto que a 
este hombre no le cam
bian los honores y los tí
tulos. Sigue siendo Felicia
no, don Feliciano.

—Enhorabuena senador. 
¿Lo tiene confirmado ofi
cialmente?

—No, solamente tengo 
los datos de la Junta Elec
toral y los datos de prensa, 
así como los propios del 
partido.

—Nos encontramos no an
te el triunfo de un pro
grama electoral, sino ante 
el triunfo de una persona. 
¿Qué piensa de esta prefe
rencia del pueblo abu
lense?

—Te agradezco tu defe
rencia, pero creo que se 
vota más a los partidos que 
a las personas. Las diferen- 
cias, como podrás compro
bar, no son significativas, 
lo que confirma que es al 
partido y no a la persona.

—¿Cuándo nació y dónde?
—Nací en Junciana, el 

uno de febrero de 1935. A 
los tres años mis padres se 
trasladaron a Navamures, 
pueblo anejo de Tormellas. 
Allí me he criado y allí he 
vivido prácticamente los 
mejores días de mi vida.

Anecdóticamente te pue
do decir que en esta cam
paña electoral he hecho 
bandera de mi ser del par
tido de Barco de Avila 
porque me siento muy or
gulloso de mis pueblos y de 
mi gente.

Estudia la carrera de 
Medicina en Madrid y se 
especializa en anestesiolo
gía y rehabilitación. Al ha
ber paro médico en aque
llos años emigra a Marrue
cos, donde durante tres 
años en la ciudad de Te
tuán dirige el centro hospi
talario de la misma.

Oposita a una plaza en 
la Seguridad Social y con
sigue la plaza de Avila. De 
aquella época hasta hoy, 
toda una trayectoria profe
sional digna de cuadro de 
honor y con la que consi
gue no solamente implan
tar en Avila su calidad y 
profesionalidad, sino tam
bién esta especialidad y 
dignificaría.

Feliciano Blázquez hoy 
es jefe de servicio en la 
Seguridad Social y admi
rado, querido y felicitado 
por muchos abulenses a los 
que atendió y ayudó en un 
trance importante, como 
es una operación, colabo
rando a que la traumato

Feliciano Blázquez, un médico en el 
Senado

logía cumpla con garantías 
su misión.

—¿Cómo recuerda aque
llos primeros años de su 
llegada a Avila?

—Fueron unos años muy 
duros, muy duros. No te
nía ni día ni noche libre. 
Prácticamente no podia 
coger vacaciones y me pa
saba la mayoría del tiempo 
de guardia. Creo que he 
atendido a miles de abu
lenses durante estos años y 
creo que no hay ningún 
pueblo abulense en el que 
no iiaya varias personas a 
las que tanto en el quiró
fano o en rehabilitación les 
he tenido que atender, feliz 
por mi parte y por des
gracia para ellos.

—¿Cuántas personas se 
le quedaron en las manos?

—Como accidentes anes
tésicos puros, gracias a 
Dios, ninguno imputable a 
mí.

—¿Es verdad que trata a 
todos sus pacientes como 
si de un miembro de su 
familia se tratase?

—Tengo una muletilla 
que me ha dado muy buen 
resultado: siempre he pre
guntado de donde es el 
enfermo. En ese momento 
tremendo de un enfermo 
intento inspirar confianza 
y comienzo a hablarles de 
su pueblo o sus amigos, 
con lo que evito muchas 
crispaciones o temores, ló
gicos de todo punto. Esta 
muletilla siempre me ha 
dado buen resultado.

Mi trato es cordial con 
todo el mundo, porque soy 
así y nada más. Para mí el 
enfermo es sagrado y le 
doy todo.

OTRA SOCIEDAD

—Defiende la medicina 
del médico de cabecera an
tiguo o la desumanizada 
forma que se quiere impo
ner, incluso en contra de la 
opinión y profesionalidad 
de los médicos?

-Defiendo un modelo 
de sociedad y de sanidad 
totalmente distinto al que 
impera en este momento. 
Defiendo la libre elección 
de médico, la libre elección 
de centro, porque es un 
bien al que tiene derecho 
todo ciudadano. Se trata 

sencillamente de la cosa 
más importante que tene
mos todos: la salud, y to
dos debemos defender los 
mejores medios para aten
dería y cuidaría.

—¿La medicina se ha- 
deshumanizado?

—Totalmente. Y no es 
por los médicos. Es porque 
se ha masificado, se ha 
despersonalizado muchísi
mo y ese contacto que yo y 
mis compañeros hemos te
nido con los enfermos, al 
metemos en una sistemáti
ca de trabajo mayor, con 
unas obligaciones de hora
rios y con una rutina dis
tinta, se está deshumani
zando, repito, la medicina. 
Yo no estoy en contra de 
los horarios, pero con una 
flexibilidad que unas veces, 
te permita más libertad y 
que otras, por tu propia 
conciencia o necesidad, te 
obligue a estar más tiempo 
atendiendo a los enfermos.

El ejercicio de la medici
na no es trabajar en una 
cadena de montaje. Me 
precio de cumplir estricta
mente el horario que me 
ponen, pero es indiscutible 
que luego ya no tengo en 
cuenta más al enfermó, 
cuando hasta ahora anes- 
tesiába a un enfermo por la 
mañana y por la tarde iba 
a ver cuál era su estado. 
Ahora este modo no se 
puede usar y aplicar.

—¿La política ha entra
do en la medicina en el 
aspecto en que un carnet 
puede dar más oportuni
dades?

—Totalmente. Hay da
tos objetivos de que la 
Administración defiende 
los cargos no en función de 
la competencia de cada 
médico, sino en función 
del carnet. Yo estoy total
mente en contra y pienso 
que debe primar en todo 
momento la competencia 
profesional.

—¿Pero con el nuevo 
sistema tendrá más tiempo 
para la familia?

—Teógo siete hijos por
que me encantan los niños 
y a mi mujer también. Me 
siento absolutamente orgu
lloso de mis hijos y hago 
bandera de ellos, lo mismo 
que el ser de pueblo.

En cuanto a si tengo 
tiempo, te puedo decir que 
no, porque ahora la políti
ca me absorbe todo el tiem
po libre. Tengo la gran 
suerte de tener una mujer 
impresionante que atiende 
a los hijos y la casa.

—¿Qué le gusta más: la 
medicina o la política?

—A mí lo que más me 
gusta es la medicina, por
que soy. un hombre voca
cional de la medicina.

A mí me viene mi voca
ción médica de un médico 
que hubo en Navamures, 
que sé llamaba don Paco, 
que era el clásico médico 
de pueblo, el médico de 
familia que conocía a to
dos, incluida a mi madre 
que estuvo enferma siem
pre. Cuando le llamába
mos, don Paco ya sabía lo 
que tenía mi madre, mis 
hermanos o mi abuela, por
que llevaba muchos años 
allí y se dedicaba sólo y 
exclusivamente a sus enfer
mos y haciendo la medicina 
del perdido médico de ca
becera.

—Ahora que los medios 
son mejores y más impor
tantes, que los médicos 
pueden ser más especialis
tas, ¿por qué hay más pro
blemas, cuando el ciuda
dano no interviene para na
da y lo que quiere es ser y 
estar mejor atendido?

—La clase médica está 
descontenta con la Admi
nistración y nunca con el 
enfermo al que siempre le 
da todo lo que puede y 
sabe. La Administración le 
obliga a darle muy poco. 
Hay una falta absoluta de 
diálogo. En estos momen
tos hay medidas tercer
mundistas que no condu
cen nada más que a una 
peor atención del enfermo.

CREENCIAS 
RELIGIOSAS

—¿Cree en Dios? 
—Totalmente.

—¿Ha sentido o tenido 
necesidad de implorarle 
muchas veces?

—Cuando las cosas no 
van bien puedo asegurar 
que hago mis invocaciones 
y no me da vergüenza de
cirlo. _

—¿Si tuviera que ayudar 
a abortar a una mujer, la 
ayudaría?

—No. Soy totalmente 
contrario al aborto. Creo 
en el derecho a la vida y lo 
defiendo por encima de 
todo. Y haría todo lo posi- 
ble para que no abortara. 
Y si tuviera que recurrir a 
la objeción de conciencia, 
recurriría. Nunca, absolu
tamente nunca contribui
ría a un aborto.

—¿Por qué se mete en 
política, cuando es un 
hombre entregado total
mente a la jnedicina?

—El meterme en política 
es porque me rebelo contra 
cosas que no están bien 
hechas o que no iban bieri 
en este país. Y pensando 
que podría colaborar a que 
las cosas fuesen en este 
país de otra manera. 

Influyó mucho el cono
cer a José María Aznar, 
que es un político de talla 
nacional, trabajador, ínte
gro, preparado y con las 
ideas muy claras. Nunca 
había pertenecido a ningún 
partido político y este 
hombre me convenció ple
namente para encuadrar
me en Alianza Popular.

—Y ahora de senador, 
¿qué va a hacer?

—Intentar cambiar el 
modelo de sociedad que 
estamos sufriendo, y digo 
sufriendo porque hay que 
hablar con las gentes de los 
pueblos, con los enfermos 
para darse cuenta de cómo 
va la vida ahora.

Soy de derechas y quiero 
que se me note, porque por 
descendencia y proceden
cia tengo títulos suficientes 
como para ser más socia
lista que los que ahora se 
dicen eso. Y creo que ser 
de derechas no significa J 
otra cosa que progreso y 
bienestar para todos, para 
todos. Cómo no voy yo a 
querer que vivan mejor la 
gente de mi pueblo y lasde j 
todos los pueblos de la j 
provincia de Avila si soy 
de pueblo y sé mejor que 
nadie lo que ahora signi
fica vivir, trabajar y sufrir 
en un pueblo. Y lo demás 
es,demagogia.

—Pero en concreto, ¿cuá
les pueden ser los cauces 
para ponerse en contacto 
con la gente e intentar que 
se les oiga?

-Pondré un buzón en 
la sede del partido en Avila 
y tendré todas las semanas, 
uno o dos días, depende 
del tiempo que me deje el 
cumplimiento de mis obli
gaciones en el Senado; el 
primero para que me en
víen todos los problemas y 
todas las sugerencias que 
las personas deseen. El se
gundo modo es para direc
tamente recibir los proble
mas de la gente.

Llevaré todo al Senado 
y todos los meses, en una 
rueda de prensa, expondré» 
a través de los medios de 1 
comunicación de Avila, 1 
cuáles han sido las gestio- 1 
nes y también los resul* 
tádos.

Todos saben que yo no 
distingo a la hora de aten- | 
der ideologías ni partidis* J 
mos ni paisanaje. Lo lleva
ré a la práctica y atencióna 
todos y en todo, sea del 
partido o ideología que 
sea. Los resultados pueden 
ser mejores o peores, pero 
mi provincia merece todo
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mi trabajo y puedo asegu
rar que se lo daré.
VOLVER A LAS COSAS 
ENTRAÑABLES

—¿Se terminó la prácti
ca de la medicina?

—No, creo que hay ho
ras y hay días libres e 
incluso épocas en las que el 
Senado no funciona e in
tentaré y trabajaré en la 
medicina porque es mi 
hobby y no le puedo aban
donar. Seguiré trabajando.

—^Tormellas y su río se 
terminó?

—No. En cuanto tengo 
un rato libre me iré a mi 
pueblo, y me iré a pescar y 
a la taberna del pueblo, 
donde me lo paso estupen
damente con mis amigos.

Pero también pienso ha
ll cerme mis rutas por los 

otroÿ pueblos de la provin
cia, porque me debo a 
todos aquellos que me han 
votado. Cuando salimos de 
campaña, las mayores que
jas son de que los políticos 
solamente vamos a los pue
blos a pedir votos y luego 
no volvemos. Por ello 
quiero estar cerca de ellos 
y atenderlos no solamente 
en el momento de las vo
taciones, sino también 
cuando no hay elecciones.

Mi obsesión ahora son 
los pueblos, las condicio- 

Ines de vida de los pueblos 
y la situación que tienen en 
este momento la ganadería 
y agricultura de Avila. Es 
penosa la situación y esto 
tenemos que arreglarlo, pe
ro urgentemente.

No sé cómo lo podré 
hacer porque me enfrenta
ré, quizás, al rodillo, pero 
lucharé con todas mis fuer-

zas por ello. Y vamos a 
dejamos de demagogias e 
irnos a vivir unos días allí 
para poderlo comprobar.

--¿Qué tres cosas defen
derá por encima de todo?

—La libertad de expre

sión, la libertad de elección 
de la medicina, la libertad 
de información, la libertad 
de enseñanza y a nuestros 
pueblos que son hombres y 
ciudadanos de tercera ca
tegoría.

se le va—¿Cree que 
a oír?

-"•Intentaré dar guerra. 
Lo que más preocupa es el 
lugar en el que me pueda 
encuadrar en el Senado, 
para que mi labor sea lo 

más beneficiosa posible. Y 
puedo asegurar que haré 
todo lo que pueda por esta 
mi provincia a la que 
quiero.

Yo no puedo cambiar y 
si siempre he buscado solu
cionar los problemas de los 
enfermos, ahora tendré 
que seguir igual, aunque 
los problemas de la gente 
que me ha elegido y todos 
aquellos abulenses que no 
lo han hecho, porque lo 
que ahora siento no es ser 
solamente un representan
te de los abulenses que me 
eligieron, sipo de todos. Y 
sabe que lo que digo 16 
hago.

Le dejamos que pueda 
irse a descansar. Estamos á 
lunes y en el día de ayer 
fueron las elecciones gene
rales. La espera ha sido 
larga y la satisfacción tam
bién.

Un hombre distinto en
trará en el Senado. Un 
hombre que es de Junciana 
y que lleva esa humanidad, 
esa filosofía y esa entra
ñable verdad que da la 
sierra a sus gentes. Un 
hombre honrado, bueno, 
entrañable, trabajador in
cansable y competente en
trará en el Senado de la 
Nación representando a los 
abulense. Es una garantía 
que no defraudará, como 
los miles y miles de abu
lenses que ha atendido ejer
ciendo su profesión lo han 
podido comprobar. Su in
tegridad es su credencial y 
su honestidad su bandera, 
llama al pan pan y al vino 
vino como los viejos cas
tellanos de los que pro
cede. Enhorabuena, sena
dor.

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

GRUPO ASEGURADOR
Estrada, 2 Teléfono 213150
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El fracaso de Bruselas (I) /

Agricultura se refugió en el “cuartel de 
invierno” de Atocha

En junio de 1985, con la 
firma del Tratado de Ad
hesión para la incorpora
ción de España a la CEE, 
se abrió un período nuevo 
para el conjunto de la eco
nomía de nuestro país. Sin 
embargo, debido al gran 
peso que tiene el sector 
agrario en España y el 
desarrollo de la Política 
Agrícola Común, el ingre
so en la CEE tiene especial 
relevancia para el campo. 
La Agricultura ha pasado 
a nuevo nivel, con unas 
pecspectivas que hace unos 
meses se presentaba muy 
esperanzadoras, pero que 
hoy lo pueden ser menos si 
no se cambian algunas po
siciones de cara a la nueva 
dinámica que requieren los 
mecanismos comunitarios.

Con nuestra incorpora
ción a la Comunidad Eco
nómica Europea, se ha 
producido un cambio sus
tancial pero, no solamenté 
para los agricultores, los 
administrados. La modi
ficación también afecta a 
la propia Administración.

Hasta el mes de julio de 
1985, se desarrolló el tra
mo final de unas negocia
ciones ,con la participación 
importante de toda la 
Administración. A partir 
de esa fecha, el Ministerio 
de Agricultura se convir
tió simplemente en uno de 
los cuarteles de invierno de 
los responsables de aplicar 
en España la política co
munitaria. Pero, lo más 
grave era que el titular de 
ese departamento, Carlos 
Romero, parece no se había 
dado cuenta de las carac
terísticas de la nueva situa
ción. Se dejó pasar un 
tiempo precioso hasta que 
comenzó a acudir a los 
Consejos de Ministros de 
Bruselas y, solamente se 
dio este paso cuando se 
endurecieron las críticas en 
los medios de comunica
ción centra esta manera de 
actuar que resultaba harto 
evidente-. Hubo de pasar 
aún más tiempo para que 
el responsable de Agri
cultura “descubriera” lo 
que realmente era Bruse
las, a pçsar de las adver
tencias y recomendaciones 

hechas por muchos de los 
funcionarios que residían 
en la capital belga o que 
acudían allí coñ cierta 
frecuencia.

El “descubrimiento” más 
importante de Bruselas era 
que, los temas no se consi
guen en las horas o los 
minutos que preceden a los 
Consejos de Ministros, ni 
siquiera en los días ante
riores, a pesar de la buena 
voluntad y el esfuerzo de 
los funcionarios que parti
cipan en los trabajos repre
sentando a España. En 
Bruselas, e incluso fuera 
de allí, las cuestiones se 
discuten con bastantes 
meses de antelación para 
que lleguen ya maduras y 
pactadas a la mesa de las 
decisiones. Y, este “traba
jarlo” en sentido positivo, 
supone para los intereses 
de un país, obtener la 
aprobación de un regla
mento, una disposición 
que interesa a nuestra 
agricultura de la única 
forma posible: procurando 
quç varios países apoyen 
nuestra postura hasta lo
grar la mayoría cualifica
da o, en su caso, la mi
noría de bloqueo, si las 
propuestas son contrarias 
a nuestro sector.

Todo esto no es fácil. 
Pero, cuando se es recién 
llegado a la CEE, hay que 
estar muy pegados ai resto 
de los miembros, “traba
jarlos”, para saber qué 
temas tienen la posibilidad 
de un frente común y en 
qué puntos podría haber 
concesiones. Porque, en 
definitiva, esto siempre 
sucede. En Bruselas, en ese 
conjunto de negociaciones-, 
en esa política de alianzas, 
hay siempre un proceso 
contrapesado de garantías 
y concesiones. Si el saldo 
final es positivo, la política 
llevada a cabo será correc
ta. En el caso contrario, 
iremos de fracaso en fra
caso. Podría argumentarse 
que al principio se desco
noce el terreno o que es 
indispensable dejar pasar 
un cierto tiempo para lo
grar una experiencia. Pero, 
lo malo es pasar el tiempo. 

crear un vacío, esconder la 
cabeza o acometer una lí
nea de actuación similar a 
la llevada a cabo en los 
últimos años por Agricul
tura en relación con la polí
tica agraria nacional.

Esta actuación debió ha
berse iniciado nada más 
firmarse el Tratado de Ad
hesión. Por pura situación 
geográfica, España se de
bía y tiene que aliarse con 
el resto de los países del 
área mediterránea como 
Francia, Italia, Grecia y 
Portugal. Aunque desde la 
óptica comercial las agri
culturas son competitivas, 
los intereses en Bruselas 
son totalmeñte convergen
tes. Cualquier reglamento 
o medida que beneficie a 
los productos mediterrá
neos, coloca a estos países 
en el mismo plano de aso
ciación. En la CEE queda 
mucho camino para ree
quilibrar la PAC hacia el 
Sur, aunque sea por un 
simple criterio de agravio 
comparativo. La postura 
más clara de Francia, con 
su crítica a la política res
trictiva de precios o la más 
sútil de Italia, no son sino 
manifestaciones extensas 
más o menos claras que 
desean un mayor equili
brio Norte-Sur en la CEE.

La postura de España, 
como nuevo socio, tam
bién es clara, aunque desde 
algún punto de vista, no 
sea fácil llevaría a la prác
tica: colaborar de forma 
positiva, alejándose de to
do tipo de reivindicación 
obstruccionista en la cons
trucción o, si se quiere, el 
diseño de la nueva PAC, 
evitando al mismo tiempo 
que los nuevos reglamen
tos o directrices que vayan 
surgiendo, no afecten ne
gativamente a nue*stra agri
cultura durante los prime
ros años del período tran
sitorio. El Tratado de Ad
hesión, tal como está re
dactado, no es sino una 
especie de marco general. 
Su desarrollo es lo que se 
ha venido haciendo desde 
el mes de junio y que, en 
gran' parte, se completó eí 

pasado i de marzo con la 
conexión definitiva a los 
mecanismos comunitarios. 
Sin embargo, cualquier 
cambio de éstos, no ajus
tados a nuestros intereses, 
sería nocivo. Por ejemplo, 
un hecho real e incluso 
inmediato, podría ser el 
que la CEE aprobase ma
yores exigencias cualitati
vas para algunos produc
tos que se presentan a la 
intervención, como sería el 
caso de los cereales. Si esto 
se lleva a cabo, nuestros 
cereales, que todavía no 
han tenido tiempo para 
adaptarse a las anteriores 

. exigencias comunitarias en 
este tema, quedarían en 
gran parte fuera de las 
seguridades de la interven
ción. Otro tanto podría 
extenderse a las oleagio- 
rfosas. La casuística es muy 
variable y, por desgracia, 
sería muy amplia también. 
En consecuencia, el objeti
vo de España es intentar 
que los otros Estados 
miembros sean más com
prensivos y evitar medidas 
más restrictivas para un 
país recién llegado.

La política española de 
cara a la futura PAC, de
bería ser también firme, 
basándose en que el sector 
agrícola no se ha benefi
ciado de la antigua PAC e 
incluso es probable que 
pasen tres años hasta que 
llegue el dinero comuni
tario por otra vía que no 
sean los precios. Hasta en
tonces, el camino de .la 
austeridad presupuestaria, 
aún reconocido por Ma
drid, no debe convertirse 
en las horcas candínas del 
sector agrario español ni 
siquiera en una carretera , 
de libre acceso por nuestra 
geografía peninsular.

Aún de forma muy es
quemáticamente expuesta, 
el escenario no puede ser 
otro. Sin embargo, lo gra
ve 6s que los instrumentos 
o los medios para llevar 
adelante todo lo expuesto, 
en gran parte se han des
aprovechado y, en algún 
caso incluso, se han de
teriorado incomprensible- 
menfe.

Las cooperativas, 
hacia otro pacto
V. M. C.

Las cooperativas agrarias 
podrían llegar nuevamente en 
las próximas semanas a un 
nuevo pacto para la unidad 
en otro intento para evitar la 
división en este sector. La 
Administración sería también 
en esta ocasión la promotora 
de este acercamiento para que 
de una vez por todas se ponga 
fin a una polémica que en 
nada beneficia al propio mo
vimiento cooperativo. En es-’ 
te sentido, según medios de 
las entidádes asociativas, se 
manifestó recientemente el 
director general del Instituto 
de Relaciones Agrarias, Jesús 
López Sánchez Cantalejo. Am
bas partes, los integrantes de 
la Comisión gestora de la Con
federación Española de Coo
perativas Agrarias y los de la 
Asociación, están de acuerdo 
en la necesidad de llegar al 
máximo punto de encuentro, 
de ir a ese acercamiento li
mando las actuales posicio
nes.

Como se sabe, en junio de* 
1984 y, posteriormente en sep
tiembre de 1985, se suscribie
ron una serie de compromi
sos entre las cooperativas 
agrarias para la constitución 
de la Confederación. El moti
vo que suscitó mayores po
lémicas fue el referido a la 
presencia y el peso de las 
organizaciones sectoriales 
dentro de la nueva estructura 
Unión de Bodegas por un 
lado y los defensores de un 
protagonismo mayor para las 
Federaciones Autonómicas 
mantuvieron las diferencias 
que acabaron hace algunos 
meses por romper el proyec
to. La Unión de Bodegas jun
to con cooperativas de Casti
lla y León, Extremadura al
gunas de Andalucía Asturias 
y Unescar, procedieron a la 
constitución de la comisión 
gestora de la Asociación Es
pañola de Cooperativas Agra
rias donde existía un elevado 
porcentaje de hombres del 
PSOE. Esta Asociación ha si
do escasamente considerada 
por la gestora de la Confede
ración por entender es escasa
mente representativa Sin em
bargo, datos al margen, la 
Asociación hizo acto de pre
sencia y se trasladó a Bruse
las para llamar a las puertas 
del COGECA, organismo de la 
CEE donde están representa
das todas las cooperativas de 
la Comunidad y donde está 
reconocida la presencia de la 
Confederación
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Durante los dos últimos 
años se ha producido un im
portante incremento de los 
precios de la tierra en España, 
según los datos facilitados 
por el Ministerio de Agricul
tura en base a las encuestas 
que durante las últimas cam
pañas viene realizando la Se
cretaría General Técnica de 
este departamento. Tomando 
1983 como índice 100, en los 
años 1984 y 1985, los precios 
de las tierras en el conjunto 
del Estado subieron una me
dia del 22,5 por ciento. Este 
porcentaje, es ligeramente su
perior al aumento del Indice 
de los Precios al Consumo 
que en el mismo período fue 
del 17 por ciento. La evolu
ción de estas cotizaciones en 
el futuro se presenta con mu
chos interrogantes los cuales 
deberán tener una respuesta 
en nuestra entrada en la Co- 
murüdad Económica Europea. 
La política antiexcedentaria y 
los recortes en los precios, 
podrían reflejarse en las coti
zaciones de la.tierra. .

La Rioja es la Comunidad 
autónoma donde más subie
ron los precios haciéndolo en 
un 54,5 por ciento. Según la 
encuesta, la tierra de labor ha 
pasado de las 486.000 pesetas 
en 1983 a Ias 748.000 pesetas 
en 1985. Las de regadío de 
1.511.000 pesetas a 2.141.000 
pesetas. El viñedo para trans
formación de 722,000 pesetas 
a 1.423.000 pesetas. La hectá
rea de frutales de hueso en 
regadío pasó de 2.412.0Ó0 pe
setas a 2.744.000 pesetas. Fi
nalmente, los frutales de pipa 
en regadío tuvieron un au- 
mentotie 1.675.000 pesetas la 
Ha. a 2.475.000 pesetas.

En Madrid, el aumento me
dio de la tierra fue del 32,7 
por ciento, situándose la tie
rra de labor de secano en 
436.000 pesetas y en 1.410.000 
pesetas si se trata de regadío.

En la Comunidad Valencia
na el crecimiento en los úl
timos dos años fue del 30,7 
por ciento, pagándose a229.000 
pesetas la tierra de labor de 
secano y a 2.362.000 pesetas 
la de labor en regadío. Las 
superficies de naranjas son 
las más caras con 4,5 millo
nes de pesetas la hectárea de 
naranjo, 4,9 millones la de 
mandarina y, 3,7 millones la 
de limonero, todas ellas de 
regadío.

Zonas de minifundio y pre
sión poblacional, problemas 
de reconversión industrial et
cétera... como Galicia y Astu
rias ocupan los lugares si
guientes en el aumento de los 
precios de la tierra Asturias

En casi todas las zonas, a excepción de Cantabria, País Vasco y Canarias

Fuerte subida de los precios de la 
tierra '
en un 29,6 por ciento. Galicia, 
en un 27,2 por ciento. En 
Galicia, la hectárea de prado 
naturéd vale 822.000 pesetas 
frente a las 634.000 pesetas 
que costaba hace dos años. 
En Galicia, la tierra de labor 
cuesta 1.1 millones de pese
tas en secano y 1.7 millones si 
se trata de regadío. El viñedo 
de transformación sale a 2,7 
millones de pesetas la hectá
rea. Los prados naturales de 
secano a 1.2 millones de pe
setas. En Extremadura, los pre
cios de la tierra subieron en 
un 25,8 por ciento desde 1983 
situándose la hectárea de se
cano a 141.000 pesetas. Si se 
trata de regadío, el precio es 
de 749.000 pesetas. La Ha. de 
frutales de hueso se sitúa en 
2,3 millones de pesetas en 

L# tierra es, cada vez, más cara lumbreras

secaiio y de 1.7 millones de 
pesetas en regadío. El viñedo 
de transformación se vende a 
unas 300.000 pesetas la hec
tárea.

En Castilla y León, la evo
lución de los precios ha sido 
similar a la de Extremadura 
con un aumento del 26,9 por 
ciento desde 1983. La tierra 
de labor ha pasado de 255.000 
pesetas á 317.000 pesetas; la 
tiena de labor en regadío, de 
770.000 pesetas a940.000 pe
setas. La hectárea de frutales 
de pepita en regadío subió de 
1,5 millones de pesetas en 
1983 hasta 1.740.000 pesetas. 
En viñedo de transformación, 
los precios subieron de242.000 
pesetas hasta las 280.000 pe- 
setas.-

En Navana, los precios su
bieron en el mismo período 
en un 24 por ciento situándo
se la hectárea de labor en 
secano en 500.000 pesetas y 
el 2.350.000 pesetas si se trata 
de regadío. La hectárea de 
viñedo de transformación va
le a 1.142.000 pesetas.

En Andalucía, el aumento 
en el precio de la tierra fue del 
23 por ciento situándose la 
hectárea de secano en 349.000 
pesetas y la de regadío de 1,5 
millones de pesetas. La hec
tárea de limonero en regadío 
se situó en 3,7 millones de 
pesetas, en 2,6 millones la de 
naranjos y en 2,2 millones la 
hectárea de frutales de hueso.

En Baleares la tierra subió

el 19.2 por ciento y el 16,4 en ' 
las provincias de Aragón En 
esta comunidad, la tiena de 
labor en secano se ha situado 
en 238.000 pesetas frente a 
las 209.000 pesetas de 1983. 
La tiena de labor de regadío 
se situó en 1.379.000 pesetas 
mientras hace poco más de 
dos años costaba 1.177.000 
pesetas. Las cotizaciones más 
altas conesponden a las su
perficies de frutales. Para fru
tales de hueso en regadío, el 
precio medio es de 2.661.000 
pesetas y de 2.185.000 pese
tas si es de frutales de pepita. 
La hectárea de viñedo de 
transformación está en465.000 
pesetas según la encuesta de 
Agricultura.

En Castilla-La Mancha, el 
precio de la tiena creció so
lamente en un 14,2 por cien
to. La hectárea de secano se 
ha situado en 223.000 pesetas 
pasando a 730.000 pesetas si 
se trata de regadío. El viñedo 
de transformación se paga a 
437.000 pesetas y la hectárea 
de olivar de almazara a 371.000 
pesetas frente a las 566.000 
pesetas que se pagan en An
dalucía. Las tienas más caras 
en esta comunidad son las 
dedicadas a los frutales de 
hueso en regadío que se coti
zan a 1.419.000 pesetas.

En el conjunto del Estado, 
destaca la estabilidad total de 
los precios de la tiena en 
Canarias donde sólo crecie
ron en 0,5 puntos. Igualmente 
destaca Cantabria con un au
mento del 1,2 por ciento. El 
precio de la hectárea de pra
do natural secano ha pasado 
de 1.232.000 peseta a 1.247.000 
pesetas. La misma situación 
de estabilidad se repite en el 
País Vasco donde el aumento 
ha sido del 1,6 por ciento.

La hectárea de teneno más 
cara de toda España cones- 
ponde a las plataneras en 
regadío con 6,7 millones de 
pesetas. Los precios medios 
de la tiena por comunidades 
autónomas oscilan entre 
1.340.000 pesetas en el País 
Vasco y las 204.000 pesetas 
en Extremadura, mientras la 
media nacional es de 415.000 
pesetas. En Galicia, el precio 
medio es de 1.175.000 pese
tas, de 822.000 pesetas en 
Cantabria, 1.237.000 pesetas 
en La Rioja, 326.000 pesetas 
en Aragón. 570.000 pesetas 
en Cataluña, 312.000 pesetas 
en Castilla y León, 443.000 
pesetas en Madrid, 234.000 
pesetas en Castilla La Man
cha, 1.259.000 pesetas en la 
Comunidad Valenciana, 505.000 
pesetas en Murcia, 204.000 
pesetas en Extremadura y 
441.000 pesetas en Andalucía

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

CAJA D AHORROS D AVILA
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Avila. Juan Ruiz-Ayùcar.

De acuerdo con la norma
tiva vigente en materia de 
Patrimonio, el Palacio del 
Marqués de las Navas o de 
Abrantes, sito en la Plazuela 
de la Fruta, ya puede ser visi
tado por cuantos así lo de
seen, todos los jueves, de 
cuatro a seis de la tarde, dado 
su carácter de monumento 
histórico-artístico desde que 
el 17 de marzo de 1982 el Real 
Decreto 1.183 lo declarase 
como tal.

Formó el palacio conjunto 
con otros propiedad de la 
familia de los Dávila que com
pletan toda una manzana jun
to al lienzo sur de la muralla y 
son sus actuales propietarios 
los marqueses de la Revilla, 
que lo habitan regularmente. 
Perteneciente a la rama de los 
señores de Villafranca, del 
célebre Esteban Domingo, 
pasó a su descendiente Pedro 
Dávila , Marqués de las Na
vas, más tarde al ducado de 
Medinaceli y posteriormente 
al de Abrantes, hasta llegar a 
sus actuales propietarios.

Su fachada principal es im
presionante, de mampostería

Ahora ya puede ser visitado

£1 palacio de Abrantes, un monumento 
arquitectónico de los siglos XIII y XIV

similar a la de la propia mu
ralla, con puerta de grandes 
dovelas y defendida por fuer
te matacáa En ella se en
cuentra el escudo de armas 
integrado por los trece roeles 
de la familia, que les fueron 
otorgados a Hernán PérezDá- 
vila tras la batalla de Ronda. 
Es obra del siglo XIV, si bien 
la parte que linda con la puer
ta del Rastro es un siglo an
terior.

En la fachada principal se 
abre una ventana decorada 
con columnas y frontón, fe
chada en 1.541, cuando el 
emperador Carlos V ordenó a 
pedro Dávila cerrar una puer
ta que sin su consentimiento 
abrió en la muralla. Como 
orgullosa reacción el Mar
qués de las Navas abrió don
de hoy se. encuentra tal ven
tana, una puerta a la que se 
accedía mediante escalinata. 

en cuyo zócalo esculpió la 
célebre frase: “Donde una puer
ta se cierra, otra se abre”.

La parte más antigua de la 
casa, que mira a la plazuela 

En la cochera se conservan valiosos carruajes. lumbreras

del Rastro tiene dos puertas y 
sobre ellas ventanas gemina
das, donde se repiten los es
cudos de la familia y los lien
zos de mampostería. La se
gunda de estas puertas es de 

arcó lobulado y toda su fa
chada tiene claros exponen
tes moriscos.

Fialmente, el patio interior 
del palacio destaca por sus 
berracos de granito, de origen 
celtibérico, siendo necesario 
hacer mención asimismo al 
balcón que mira al Valle Am- 
blés, donde dice la tradición 
que Doña Guiomar avistaba 
el castillo de “Manque os 
pese", donde estaba recluido 
su amante.

Patio interior del palacio. LUMBRERAS Balcón sobre la puei^ta del Grajal. Al fondo, celda de doña Guiomar. lumbreras

ayuntamiento DE 
EL BARRACO (Avila)

ANUNCIO

CONCURSO PARA CELEBRACION 
DE FESTEJOS TAURINOS

En los Boletines Oficiales de la Provincia, n.“ 65, de fecha 31 
de mayo de 1.986, y de la Junta de Castilla y León n.“ 64, de 
fecha 11 de junio de 1986; aparece publicado anuncio de 
convocatoria de CONCURSO para "ORGANIZACION Y CELE
BRACION DE FESTEJOS TAURINOS", de los días 15 y 16 de 
septiembre del presente año.

Las proposiciones para optar a la adjudicación de este 
concurso, pueden presentarse en la Secretaría del Ayunta
miento, hasta las 14 horas del día 4 de julio próximo.

EÍ Pliego de condiciones y dernás documentos del expe
diente, pueden ser examinados en la misma Secretaría.

El Barraco, a 23 de jurrío de 1986. EL ALCALDE

LA HERMANDAD 
DE DONANTES 
DE SANGRE 

TE NECESITA

HAZTE 
DONANTE 
DE SANGRE 

LLAMA AL 
22 - 60 - 50

BONO DE RESPUESTA
SI, deseo que me envíen míormación sobre cómo ayudarles a detener el 
hambre en Makalé (ETIOPIA)
Nombre y apellidos ............................................... ..........

MISIONES 
SALESIANAS

Eduardo Auops 50 
28028 MADRID

Calle .
Población . ......................... Dto.................
Provincia ................................................................................................
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