
EL DE LOS PRECIOS
"LAS AMAS DE CASA /Informe deS- 

TIENEN MIEDO" lL“rl
(dice la presidenta de la federation Hacional) \iiàginas8y 9^ •

A que usted conoce esta cara? Es de una joven guapa, que se 
Hanta Miaría Kosti, que ha intervenido en muchas películas. Ha 
hecho teatro, modas, publicidad. Su imagen agradable, fresca, 

lozana, viene bien para anunciar el calor de estos días. Este calor 
pegajoso y osado, que, como huido del mes de agosto, se ha plan
tado en el mayo florido, para recordamos los cálidos veranqs. 

Foto OTERO.

CASADO, en pág. 3)

VIERNES, 24 DE '
MAYO DE 1974

VUELVE A 
ESPAÑA 
DESPUES DE 25 AÑOS 
ut cmmicii

t ueMii 

"TODO a TIEMPO PASADO EN EE. DU. 
ME ESTUVE PREPARANDO PARA ESTO”

Repertaje de nuestra enviada 
especiaLCarmen RIGALT (en pág. 7)

LOS JOVENES 
POLITICOS

JOAQUIN
GAROES

‘‘Soy liberal de 
pensamiento y 
de formación^^
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sionalmente, no me

En efecto: Linette

BICICLETA
En Madrid se hospeda en un hotel 

lujo, aunque haya, por circunstancias 
viaje, tenido que hospedarse a veces

cosa. Luego hubiera seguido siendo lo 
soy.

—¿Pero no admira su esfuerzo?
—Lo admiro en la misma medida

AÑONEN MAS DE TREINTA

SW1V.

Í 
51 
51

(CURIOSIDADES DEL 
MUNDO DEL CRIMEN)

LLEVA RECORRIDOS
MAb Ut TREINTA 

R^MmIL KILOMETROSAFIRMACION

Antonio María Cos
pi, prestigioso juez de 
lo criminal y secreta
rio del serenísimo gran 
duque de Toscana, pu
blicó en Florencia, 
año 1643, un notable 
libro titulado «El juez 
criminalista». Se trata 
de un auténtico texto 
de investigación poli
cial, en el que constan 
afirmaciones que aún 
hoy se mantienen. 
Aunque otras, desde 
luego, no; como ésta:

«El corazón de un 
hombre muerto a cau
sa de un veneno no se 
quema si se le expone 
al fuego.»

ACUSADORA

El mismo Cospi, en 
su anteriormente cita
da obra, se atreve a 
escribir nada menos 
que lo que sigue:

«Si después que el 
cadáver está frío, en 
presencia » de alguien 
vertiera sangre, debe
rá el juez o notario 
observar quién está 
allí presente; y si hu
biere algún sospecho
so deberá hacer que 
se aparte, y, si una vez 
retirado, dejare de sa
lir sangre, tómese en
tonces nota de este he
cho y hágase también 
observarlo por otros 
para poder luego con
siderarlos como testi
gos, y a continuación 
hágase traer de nuevo 
al individuo, y si por 
segunda vez en pre
sencia del mismo vol- 
viere el cadáver a 
arrojar sangre, haga 
encarcelar al sospe
choso y solicite infor
mes de él.»

Alos «forzados de la ruta» vamos a 
tener que llamarles de otro modo. 
Pues a lo mejor resulta que no es tan 

fiero el león como lo pintan, si se tienen 
en cuenta las hazañas de esta Linette Dal
masso, recién llegada a Madrid, que a 
poco hace casi más kilómetros que ellos 
—y en casi menos tiempo— en una simple 
bicicleta de paseo.

La edad de Linette es —pues no quiere 
confesaría, como buena francesa, «y tam
poco me gusta mentir»—, exactamente, la 
que representa en sus fotografías. Su pro
fesión: cantante, acordeonista, compositora. 
Cien conciertos al año, aproximadamente.

—Pero desde mil novecientos sesenta y 
cuatro, cuando tengo unos días libres, to
mo mi bicicleta y me echo a andar por 
un determinado país.

Empezó por Yugoslavia: dos mil quinien
tos kilómetros en cuarenta y cinco días; 
claro está, con largas estancias en las ciu
dades que le entusiasmaban. Luego, Bul
garia, Checoslovaquia, Rumania, Polonia, 
nuevamente Yugoslavia, Escocia, Noruega 
y España. A razón de dos mil a dos mil 
kilómetros por país, y en los plazos de 
treinta a treinta y cinco días. Total: veinte 
mil kilómetros sobre sus piernas.

Linette habla un castellano de diccionar- 
rio de urgencia.

—Quería conocer Andalucía. Y me fijé 
un itinerario andaluz, quizá el más corto 
de mis periplos, pues solamente he hecho 
mil ochocientos kilómetros. Salí de Madrid 
y, tras recorrer la Mancha y Andalucía, 
subí la costa levantina, para terminar en 
Alicante.

—¿Anécdotas?
—La mejor anécdota es decir que he en

contrado la gente más simpática de todos 
mis viajes.

—¿Se trata éste de su primer viaje a 
España?

—Sí. Pero pienso volver. En bicicleta, me 
gusta más la montaña que el llano. Así que 
en el próximo viaje recorreré el Norte.

CALZADO

Ahora copiar o cal
car las huellas de pa
sos o, mejor dicho, del 
calzado, existentes en 
el lugar del crimen, es
tá a la orden del día 
en la investigación cri
minal, pero parece ser 
que originalmente esta 
práctica se realizó por 
vez primera el año 
1786. en Kirckudd- 
bright. Escocia. Allí se 
encontró muerta, en 
su choza, a una joven. 
Los investigadores des
cubrieron, en el suelo 
húmedo circundante al 
sitio del suceso, varias 
huellas de un zapato 
grande de suela fuer
temente claveteada. 
Entonces tomaron mol
de, con yeso, de la hue
lla más destacada, y 
después procedieron a 
examinar los pies de 
cuantos vecinos asis
tieron al entierro de 
la víctima, localizán
dose en seguida a un
joven labriego, cuyo 
calzado imprimía hue
llas exactas a las apa
recidas junto a la cho
za. Así dieron con el 
asesino.

M HIJO

RETRATO

Hoy están muy en 
boga los retratos •ro
bots», o sea, la inters 
pretación gráfica de 
una imagen según des
cripciones hechas de 
ella por testigos; pero 
el primer caso que re
gistra la historia del 
crimen tiene por intér
prete a un gran artista, 
Víctor Carpaccio 
—1455-1522—, cuyos di
bujos se conservan en 
el Museo Británico y 
en el de los Oficios, de 
Florencia.

CASTANEDO

MOLLEDA |

LO IHPORTMTE
£^ ESPAR ^AOUPO

VA TE
DIREM 0 S

PARA QUE

de 
de 
en

mesones de más o menos mala muerte. 
Pero Linette está hecha a todo. Ni vientos 
ni tormentas le hacen sufrir, como dicen, 
en cada final de etapa, que sufren los ci
clistas. Ella siempre llega al final con una 
sonrisa.

—De haber sido hombre, no hubiera sido 
ciclista. La música y yo somos la misma 

que

que 
ha-admiro el esfuerzo de un escritor por 

cer un libro, o de un montañero por con
quistar una cumbre.

—¿Sabe quién es Eddy Merckx?
Sonríe:
—¿y quién no lo sabe?
—¿Y sabe quién ha ganado este año la 

Vuelta a España?
—Me enteré por la radio. ¿Sabe? Siem

pre llevo una radio en la bici. Dicen que 
ha sido un compatriota suyo. Me alegro. 
Pero ya le digo, a .............mí el ciclismo, profe- 

interesa.

Dalmasso viaja por el 
sencillo placer de viajar. Lin equipaje li
gero, con lo imprescindible para el cami
no, incluidos mapas y diccionarios. Un 
ansia de conocer mundo, «y el mejor modo 
de conocerlo es en bicicleta». Mujer de 
suerte, que tan sólo ha sufrido dos pincha
zos en toda su larga aventura de diez 
años. Soltera y sin compromiso. Es decir, 
ha hecho un pacto con su bicicleta y sus 
ansias de andar.

MARTINEZ GARRIDO 
Fotos JUAN MANUEL

\j^3Ê^^ "L

SOLO
HA
SOFRIDO
DOS
PINCHA
ZOS

TieM?û COM LA Ley. De
HiD^ÚCARBURO^, VA VA 

HORA' DE i 
ESCüBÈAMûS TOLE
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JOAQLIN 
GARRIGLES

WALKER
IVI UCHOS ven en él un genuino representante de la nueva 

generación de empresarios. Para otros, Joaquín Ga
rrigues Walker es como el sufrido profeta del neo-

capitalismo europeo. Pero, en realidad, la formación de este 
hombre de cuarenta años hace pensar inmediatamente en una 
vocación política inédita por ahora. El nos sacará de dudas.

—¿Debo hablarle como ju. 
rista, como financiero o com.o 
político?

—Bueno, jurista ya no soy, 
porque dejé de ejercer la 
abogacía hace diez años. Po
lítico, en realidad, tampoco, 
porque ni ejerzo ni he ejer
cido nunca un cargo público. 
Profesionalmente, mal que 
bien, me dedico a las fi
nanzas.

—Pero su vocación verda
dera, ¿cuál es?

—Casi todos los españoles 
tenemos una vocación polí
tica, lo que se debe a unas 
circunstancias a las que ni 
el actual Régimen es ajeno. 
Así que puedo decir que sí, 
que siempre he tenido una 
vocación política,

—¿Y nunca ha pensado ha
cer carrera en ese sentido?

—Yo pienso que los hom
bres de mi generación es
tamos esperando.

—Esperando, ¿qué?
—Pues un cambio en la si

tuación política actual que 
permita otro juego político.

existido nunca, ni en lo po
lítico ni en lo económico, 
porque nosotros no hicimos 
la revolución burguesa,

—Hágame usted una bre
ve radiografía del capitalis
mo español.

—Lo he dicho muchas ve
ces, y siento repetirme. El 
capitalismo español realmen
te no existe como sistema 
económico porque no se han 
dado las circunstancias para 
que exista. Y probablemente 
no existirá nunca. Por razo
nes políticas y económicas, 
caminamos hacia una econo
mía mucho más socializada,

—Pero usted suele preco
nizar una especie española 
de neocapitalismo europeo...

—No exactamente; lo que 
sostengo es que en este país 
no hay un sistema económi
co coherente. Y lo que pre
conizo es que hay que de
finirlo en el futuro. Lo que 
pasa es que Europa sigue 
siendo un mercado capita
lista, y los éxitos del capi
talismo son incuestionables.

—¿Es cierto que el capita-

“EL CAM

—Supongo que en el cen
tro-derecha,

—¿Qué figura política lo 
encabezaría?

—En este punto nos vamos 
a llevar muchas sorpresas, 
porque creo que somos un 
sesenta o un sesenta y cin
co por ciento de españoles 
los que tenemos cuarenta 
años o menos. Por ahí van 
a venir las sorpresas. El 
arrinconamiento de los gran
des santones de la política 
española de estos últimos 
años va a ser fulminante.

—Bueno, en estos últimos 
años se han promocionado 
muchas figuras políticas que 
no han vivido la guerra y que 
tienen menos de cuarenta 
años...

—Pues incluso entre ellos 
va a haber sorpresas, por
que los modos de vida y de 
comportamiento político van 
a cambiar notablemente en 
el país. Hacen falta hombres 
acostumbrados a un juego 
político distinto.

—Pues como no los impor
temos... Lo digo porque, in
cluso para los menores de 
cuarenta años, el juego polí
tico ha sido el mismo que 
para esos que usted llama 
santones...

—Bueno, el aprendizaje

BLE”
AQUI NO HAY 
LIBERALES

Joaquín Garrigues se pro
clama liberal, de pensamien
to y de formación. Supongo 
que no le vendrá de su épo
ca de bachiller con los Ma
rianistas madrileños de los 
años cuarenta. Se licenció 
en Derecho por la Univer
sidad Central, y luego se 
largó a beber los vientos li
berales de la Europa y la 
América de la posguerra.

—La palabra liberal está 
enormemente desprestigiada 
en nuestro país. Será porque 
en España no hay liberales, 
y, si los hay, son muy pocos. 
El liberalismo fundacional, el 
de Smith o el de Rousseau, 
está superado por la histo
ria de la humanidad. En Es
paña ese liberalismo no ha 

Q UE S

lismo español es un mero 
subcontratista del capitalis
mo multinacional?

—No, no es cierto. El gra- . 
do de penetración de la em
presa extranjera en España, 
comparativamente hablando, 
no es muy grande.

LA EMPRESA

—Sabeñ los españoles que 
es una empresa?

—Sí, cada vez más. Ahora 
se está produciendo la revo
lución burguesa, que es la de 
la empresa.

—¿Y eso es bueno o malo 
para los empresarios?

—Es buenísimo no só’o pa 
ra los empresarios o para 
las empresas, sino también 
para el país en general.

—¿Está bien vista en Es-

«Hacia 

formas que 

hagan 

posible 

otro juego 

político»

paña la figura del empre
sario?
sario español no ha sabido 
vender su imagen, pero no 
es tan malo como a muchos 
españoles les parece. Su ima 
gen, real da la medida del 
país. Yo diría que, más o 
menos, al empresario espa
ñol habría que ponerie un 
notable o un aprobado alto 
en comparación con Europa

—¿Hacia dónde va la em 
presa en el horizonte econó
mico español?

—La empresa va hac‘a 
donde va el país, para bien 
o para mal. Su transforma 
ción se corresponde con la 
transformación que va a su
frir el país en los próximos 
años.

—¿Le inquieta el futuro?
—No, no me inquieta, pe

ro vamos a pasar por una 
época difícil. El tránsito de 
todo régimen de autoridad 
a otro más abierto es siem
pre más complicado.

—¿Y en qué sector se va 
a acusar más?

—Hay que acomodar tan
tas cosas a una realidad del 
país, que todos los sectores 
acusarán el cambio. Yo creo 
que la llamada derecha del 
país es la que más afectada 
va a sentirse.

—¿Cómo debe ser —según 
usted— el Estado o la orga
nización política ideal del 
país?

—El Estado debe ser, por 
lo pronto, democrático. Más 
que un lujo, es una necesi
dad de los españoles.

—Nosotros, por lo visto, te. 
nemos una democracia, aun
que se adjetive «orgánica»...

—Mire, esas son expresio
nes eufemísticas. Solamente 
hay una democracia conoci
da. Si Se la adjetiva, caben 
todas, hasta las del Este.

—Me temo que esa demo
cracia en la que usted pien
sa también tiene apellido, 
«liberal».

—Sí, pero ese apellido se le 
puso «a posteriori», preci
samente para diferenciaría 
de las otras.

—¿Y no da lo mismo el 
apellido, siempre que se cum- 
olan los supuestos de efecti
va participación del pueblo 
en las tareas de gobierno? 

—Pero es que esos supues
tos solamente se dan en las 
democracias conocidas como 
liberales.

LOS GRUPOS
DE PRESION

—En el diálogo pueblo-Es
tado, o Administración y ad
ministrados, ¿son más efica
ces los grupos de presión o 
las instituciones políticas?

—Los grupos de presión.
—Y en este diálogo pue

blo-Estado, ¿qué respeto le 
merecen los designios oficia
les de ir hacia la puesta en 
funcionamiento de las aso
ciaciones políticas?

—A mí el Poder me mere
ce siempre respeto, pero, in
telectualmente, la fórmula 
de las asociaciones es la 
fórmula de los partidos, se 
les llame como se les llame. 
Si las dos palabras definen 
el mismo sistema, a mí me 
da igual.

—¿Dónde se ubicaría usted, 
dentro de ese hipotético cua
dro de asociaciones políti-

para el nuevo juego se hace 
más pronto de lo que pa
rece.

—¿Y cree usted que los 
otros, los arrinconables, se 
van a quedar con los brazos 
cruzados?

—Habrá una resistencia 
feroz, pero es igual. El mun
do viene por otro lado, y 
el cambio se producirá irre
mediablemente.

—Con permiso de los ex
tremistas de siempre...

—Los extremistas también 
entran en el juego. Este país 
tiene la suficiente madurez 
para que las minorías extre
mistas no sean determinan
tes, aunque existan.

—¿No ha notado usted na
da de apertura con la pro
moción del actual Gobierno?

—Sí; la más acusada se ha 
visto en la libertad de ex
presión, pero el cambio más 
importante está por hacer. 
Me refiero a organizar los 
cauces jurídicos para la con
quista del Poder.

cas?

Antonio CASADO 
Fotos BOUTELLIER

RAMON

AMORA S€ CONFORMAN 
CON LA PARTÍCiPACiO/J 
■POLÍTiCA PERO LUEGO 
GJOERRAM PARTíCiPAR EN 

COSAS MAS SERÍAS;.. COMOJ

LOS REPARTOS ■.'PE 
BENEFl LÍOS.:.
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DESDE AHORA, 
NIIINDKOLOR INVITA 

A LOS ESPAÑOLES 
A HACER LO MISMO 

QUE EL RESTO DEL MUNDO
CONOCER ESPANA

Su propio país. Su hermoso país. El mismo que visitan 
millones y millones de personas cada año.

España. Un país que muchos españoles todavía no 
conocen o conocen sólo en parte.

Por eso, desde ahora, Mundicolor les ofrece lo mejor 
de España: los mejores sitios, los mejores hoteles, 
las mejores excursiones.

Ahora se puede conocer España con Mundicolor,

4 (lías en 
BARCELONA 
tOftfii^tcis. al mes

Incluye pasaje ida y vuelta 
en avión de Iberia, traslados, 
alojamiento y desayuno, visita a la 
ciudad. AL CONTA T>O 6.700.-

7dias en 489 
CANARIAS Ptas. 
Incluye pasaje ida y ■ 
vuelta en avión de Iberia, ai mes 
traslados y alojamiento.
AL CONTADO 12.645..

343 Ptas. al mes 
7(lias en 
ALCUDIA

Incluye pasaje ida y vuelta en avión 
de Iberia, traslados y alojamiento.
AL CONTADO 6.650.-

7(lias en 
MOJACAR

al mes
Incluye pasaje ida y vuelta 

en avión de Iberia, traslados y 
alojamiento. AL CONTADO 8.530.-

7(líasen

CORUÑA aím^
Incluye pasaje ida y vuelta en avión 
de Iberia, traslados y alojamiento.
AL CONTADO 8.670.-

7 días en 
TORREMOLMOS 
cooptas, al mesÆ 7 Incluye pasaje ida y vuelta 
en avión de Iberia, traslados y 
alojamiento. AL CONTADO 5.960.-

7 dios en 
LA

331
MANGA arm;
Incluye pasaje ida y vuelta en avión 
de Iberia, traslado y alojamiento. 
AL CONTADO 6.580.- 

4o6pta$. al meF 
7días en SALOU 
Incluye pasaje ida y vuelta en avión 
de iberia, traslados y alojamiento 
AL CONTADO 8.660.- 

281 Plas.al mes 
7dias en SITGES
Incluye pasaje ida y vuelta en avión 
de Iberia, traslado y alojamiento.
AL CONTADO 7.260.-

MUNDI 
COLOR

ÍW£AS ^/f£AS ZA/re/f/VAC/O/MLES DE ESfíA/VA

Mundicolor incluye pasajes, hoteles, traslados y 
excursiones.

Tiene la garantía de calidad Iberia y se paga 
cómodamente con Credivuelo. (48 horas para obtenerlo, 
hasta 24 meses para pagarlo).

Busque el alegre sol de Mundicolor en las Agencias 
de Viajes.

Fxnuña. su Daís, le espera.

9dia$ CRCUITO 
ANDALUCIA

«1 mes
Visitando Málaga 

Torremolinos - Granada - Córdoba 
Sevilla - Jerez - Cádiz.
Incluye pasaje ida y vuelta en avión 
de Iberia, traslados, alojamiento en 
régimen de pensión completa, visitas 
y excursiones.AL CONTAnn n 080

14 (lias en 
PALMA E INZA 

ol mes
Incluye pasaje ida y vuelta' 

en avión de Iberia, traslados y 
alojamiento en régimen de pensión 
completa. AL CONTADO ’'^ aso -

Y AKIVIAS:
ADIASEN
GRANADA-SEVUA-ALKANTE- 
LA MANGA-TORREMOLINOS 
7 DIAS EN
LAS PALMAS Y TENERIFE- 
PIAÍA DE ARO-BIZA-GANMA- 
BEUREGUART-ALICANTE- 
BEINDORM- CALAFEU-ROQUnAS- 
FUENGIROLA-SAN FUIU
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FUE

DE HITLER

La Tierra

producían. Pero de las do
cenas de personas que gra-

en poder de loa rusos 
la rapidez con que se

mes 
y de

vitaban alrededor de Hitler 
¿quién podría identificar al 
traidor? Por deduc ci o n e s, 
Gelheln terminó poniendo un

SECRETARIO 
PERSONAL

COMO en todos los conflictos, los servidos de Inteli
gencia han jugado un papel considerable en el des
arrollo de la segunda guerra mundial. Grandes ba

tallas han sido ganadas en los despachos de los servicios 
de inteligencia antes de disputarse sobre el terreno. La 
de Normandía fue perdida por la inteligencia alemana. 
Muchos nombres han salido del anonimato de rigor, aun
que la mayor parte de «esos héroes de las sombras» na
die los conoce. Casi ninguno siente la tentación de escri
bir sus memorias, a pesar de que resultarían reveladoras 
e interesantes.

REINHARD Gelhen, el 
gran patrón de los ser
vicios secretos alema

nes, ha terminado por ser la 
excepción que confirma la 
regla.

Dice que nunca quiso es
tudiar lenguas ’extranjeras 
para no tener que trabajar 
en los servicios secretos. Sin 
embargo, en el año 1942 fue 
destinado a un servicio aná
logo y su misión era reco
ger el máximo de informa-

Hitler fué testigo de su boda.
cienes sobre los soviéticos. 
Por ello, trabajó con los di
ferentes servicios de infor
mación alemanes y conoció 
a sus jefes. Debido a esto 
tuvo frecuentes contactos 
con el famoso almirante Ca
naris.

Ahora se presiente que Ca
naris era uno de los ofi
ciales generales más con
trarios al régimen. Su dice 
que ocultó importantes in
formaciones y que facilitó

otras a los aliados. En todo 
caso, estuvo mezclado en el 
complot del 20 de julio de 
1944, detenido y ejecutado. 
Pero, a pesar de esto, Cana
ris no podía aprobar la trai
ción pura y simple, y durante 
ima conversación sobre este 
asunto le habló de la fuga de 
noticias que se producía a 
través de los más íntimos 
colaboradores de Hitler.

Gelhen mismo se había 
sorprendido de le» Infor-

POR 
PRIMERA
VEZ

INFORMES DE 
MAS ALLA 
DEL TELON DE 
ACERO LO HAN 
CONFIRMADO

ERA a 
H 0 M BRE MAS 
PODEROSO DE 
LA ALEMANIA

HITLER TENIA 
CONFIANZA 
CIEGA EN EL

nombre propio al traidor. 
Y este nombre era el de 
Martin Bormann, el mismo 
de quien sospechaba tam
bién el almirante Canaris.

Martin Bormann era el se
cretario personal del Füh
rer, desde que Rudolf Hess 
se escapó a Escocia.

—El era el más importan
te informador y consejero 
de Moscú, desde el primer 
día de la ofensiva alemana 
contra Rusia —confiesa Gel- 
hen—. Nuestras suposiciones

EL SOL,DE CERCA
STA extraordinaria fotografía del Sol revela una formidable manifestación de 

la energía solar cuyas causas y circunstancias están envueltas en el mis
terio. Las nubes de aspecto etéreo que rodean al Sol revelan por primera 

vez que el helio proyectado por el astro en gigantescas erupciones permanece 
unido a alturas hasta de 800.000 kilómetros.

La fotografía fué tomada por los astronautas del «Skylab III» con un espectro- 
heliógrafo especial para medir las radiaciones ultravioletas proyectadas desde la 
corona solar; el aparato ha sido puesto a punto por el Laboratorio de Investiga
ción de la Marina de los Estados Unidos.

Los científicos del mencionado laboratorio informan que, después de ser pro
yectadas desde el Sol, las nubes de gas parecen quedar inmóviles, como si una 
pared invisible las cerrase el paso, y parte del material parece caer nuevamente 
en la superficie solar como una «lluvia», visible en la fotografía en forma de 
finos rayos.

fueron confirmadas cuando, 
independientemente el uno 
del otro, descubrimos que 
Bómnann y sus cómplices uti
lizaban una emisora clan
destina para enviar a la ca
pital rusa mensajes cifra
dos. Cuando los técnicos de 
la O. K. W. descubrieron la 
existencia de esta emisora, 
el almirante Canaria exigió 
una encuesta.

Pero Hitler en persona 
respondió a Canaris, dicien
do que no debía intervenir 
en el asunto. El Führer le 
dijo que Bormann le había 
informado de esta emisora, 
que estaba destinada a dis
tribuir mensajes para enga
ñar al enemigo y que él lo 
aprobaba.

«Nosotros también sabía
mos más al final de la gue
rra. Canaris y yo no podía
mos vigilar a Bormann, el 
hombre más poderoso des
pués de Hitler en la jerar
quía nazi, ni tampoco podía
mos denunciar a dicho per
sonaje con cierta posibili
dad de éxito. Solamente en 
el año 1946, después de la 
creación de mi organización, 
tuve ocasión de profundizar 
más en la encuesta sobre 
la desaparición de Bormann, 
que abandonó el «bunker> 
de Hitler en Berlín para no 
ser visto nunca jamás. Yo 
recibí informes interesantes 
sobre los movimientos de 
Bormann después de la gue
rra. Dos informes distintos 
procedentes de más allá del 
telón de acero me confir
maron que él había sido un 
agente soviético y que ha
bía vivido en la clandesti
nidad en Rusia, donde con
tinuó como consejero del Go
bierno soviético hasta el día 
de su muerte>.

Cuando Alemania fue ven_ 
cida. Reinhard Gelhen ha
bía tomado sus precaucio
nes para que su familia, en 
primer lugar, y sus , próxi
mos colaboradores no caye
ran en manos de los rusos. 
Como gran parte de sus 
compatriotas, Gelhen estaba 
convencido de que la alian
za ruso-americana no du
raría mucho tiempo. Lo im
portante era esperar a que 
Alemania occidental se con
virtiera en un estado sobe
rano y entonces él pondría 
sus conocimientos sobre la 
estrategia y espionaje ruso 
al servicio de Occidente.

(Un reportaje de Media 
Press-Agencia Delfos. Todos 
los derechos reservados. Pro
hibida la reproducción total 
o parcial, aun citando la 
procedencia.)
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vivir en
Í?ctí^i»x? ¿^ CCÍLÍCLt 

es disfrutar de muchas cosas
el 75%- 

de lo que ocupa 
la urbanización 

son jardines 
y zona deportiva 

viviendas de 152 m^

tenis piscina

piscina infantil

en Torreón de Ardoz 
a 1 Km. por QK de LOECHES

desde 85.000pts. 
de entrada 

y resto hasta 14 años
Torrejón

Ardoz

c ircunvatacion
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viviendas de 119 m^

baloncesto 
piscina olímpica 
salto de altura 

vestuarios y bar 
canchas» 

polideportivas
pistas de atletismo
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aparcamientos 
subterráneos
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Fue director de
Estudios Sociales

74 DE SEMANA 7

ALBERTO FRAMCES, ALCALDE DE UN MUNICIPIO DEL AMPURDAN

A noticia 
Alberto 
Estados

en 
su 

in-

—Don Alberto, ¿se siente 
usted más libre?

—¿Ha tenido ofertas 
Madrid?

poco durante los 
ha pasado fuera?

—El vivir ya es 
go por el mundo.

Carmen RIGALT 
Fotos; Miguel VIDAL—¿Qué es lo que más le 

ha decepcionado de por ahí?

—Pues no lo sé. Un

—¿A qué grandes perso
najes ha conocido bien?

ciologíá, catedrático en las Universidades americanas, director 
de Estudios Sociales de la Secretaría General de la 0. E. A. 
e investigador principal de los programas de desarrollo de 
América Latina, autor de numeroso* textos, etc., ha vuelto 
al Ampurdán—la tierra que lo vió nacer—para dedicarse a las 
tareas del campo. Don Alberto, además, acaba de ser ele
gido alcaide del municipio, que comprende cinco pueblos, 
con un total de quinientos veintiséis habitantes.

egotismo intelectual. El 
ber es para servir.

—¿Añora algo aquí?
—Nada. Deseo muchas 

sas, claro. Por ejemplo:
co
lle-

—O sea, que la cultura 
también cansa.

sa-

—Usted es rico, ¿no?
en

—Sí.

años que

ser-

(Enviados especiales)

PUEBLO - FINVIERNES 24 DE MAYO DE 1974

hacer al- 
Le he di-

obli- 
que

me he sentido 
como todo el

Pues hay que insistir 
don Alberto. Insistir en 
carcajada amplia, en su

—Siempre 
man e j a d o,

viene redonda y tajante como un pelotazo: don 
Francés, natural de Cataluña, residente en los 
Unidos durante veinticinco años, doctor en so-

(Y aquí ha sucedido me
dia hora más de charla. El 
lector sabrá perdonar nues
tro afán de síntesis.)

—¿Entiende de agricultu
ra?

—¿Le pide a usted conse
jo el gobernador de la pro
vincia?

no y con lo futuro. La teo
ría del saber por el saber, 
siempre me ha parecido

—Me siento muy libre. Me 
siento en casa.

—¿Usted, don Alberto, se 
ha visto alguna vez mane
jado?.

—No. Es buen amigo y le 
admiro.

—Digamos mejor que es 
la cultura la que está can
sada.

—¿Cómo se le ha ocurrido 
volver?

—No entiendo por qué se 
extrañan ustedes. Todo el 
tiempo que he pasado fue
ra me he estado preparando 
para esto. Lo mismo debe
rían hacer todos los ex mi
nistros. Irse de alcaldes a 
sus pueblos. Yo llegué, com
pré mis herramientas de tra
bajo y me puse manos a la 
obra, en contacto con las 
tierras. Gané las elecciones 
de concejal a pulso y des
pués me hicieron alcalde.

—¿Hay que seguir lla
mándole doctor?

—No fastidie.
—Y dígame, ¿cómo se ve 

el mundo desde aquí?
—Mi pueblo, Arenys del 

Ampurdán, es uno de los 
pocos lugares que no han 
sido invadidos por la revo
lución industrial. Yo tengo 
grandes deseos de hacer co
sos por Arenys. Ser agri
cultor no es ninguna bro-_ 
ma. Ya sabemos lo que da 
de sí el consumo. Está el 
problema de la calidad de 
la vida, por encima de mu
chas cosas.

—¿Siente que ha hecho

var a cabo un desarrollo que 
respete al hombre y su en
torno. Yo no voy a ser pa
ra el pueblo un dictador. 
Me entregaré a los vecinos 
en la medida que pueda y 
sepa.

fíe la Secretaría 
de la 0. E. A

mundo. Pero lo importante 
es decidir el momento en 
que quieres dejar de sentir- 
te. Bueno, y le diré que nun
ca he capitulado en mi* 
ideas básicas.

—Nadie entiende de agrit-^ 
cultura. Se hace lo que te 
puede y vale. Tenemos que 
volver a revisar el paiw~ 
rama agrícola español por- 
que el desarrollo no se pue
de hacer a costa de ñadie, 
sino a costa de todos. Ei 
problema económico produ
ce unas dislocaciones socia
les enormes y, en este as
pecto, todavía hay que ha
cer bastante por la agricul
tura.

(Pero los vecinos, que to
do lo ven y todo lo oyen, 
han cazado ya varias veces 
un coche oficial, enorme, que 
se dirige a toda velocidad, 
y con la banderita ondean
do, hacia la finca del alcal
de Francés.)

cho ya antes, que mi etapa 
en los Estados Unidos ha 
sido preparación para vol
ver aquí. Ni antes me cor
té la coleta como ampur- 
áanés, ni ahora me la he 
cortado como sociólogo.

—¿Añoraba algo allí?
—Mi refugio espiritual, 

cuando vivía en Estados Uni
das, era la imagen de este 
valle, esta continuidad de 
to tradicional con lo moder-

dumentaria de señor de To
rrejón, en sus ojos y sus 
uñas clavadas en los siete 
mil libros de ahí arriba, que 
casi no le caben en la bi
blioteca.

—Mire. En Madrid, posi
blemente, me hubiera con
vertido en un reyeciUo de 
la estadística. La decisión 
de volver al Ampurdán era 
irrevocable. Por otra par
te, yo había perdido el pul
so del país. Cuando uno se 
va es como si se le parara 
el reloj. He pensado que se
ré más útil aquí, en el pue
blo; francamente, ep, Madrid, 
parecería un ^importado».

go queja de América, porque 
se ha portado muy bien con
migo. Lo que me da pena, 
es la encrucijada en la que 
se halla el pueblo america
no. Siendo el pueblo más 
avanzado técnicamente, es, 
también, el más atrasado 
ideológicamente. Su sistema 
está predicado en las ideas 
de la Ilustración, en el siglo 
XVUI. Los americanos se en
cuentran con que estas 
ideas no operan, en la rea
lidad, como ellos quisieran. 
En fin...

—Qué va. Tengo estas tie
rras, que me vienen de fa
milia, y voy trabajándolas. 
Cuando marché a América 
lo hice sin un duro, con una 
beca. Pensaba quedarme solo 
un año y tardé dos en empe
zar a librarme de los pre
juicios verbales. Luego me 
tuve que poner a trabajar 
en diversos empleos: desde 
sellar certificados, hasta ase
sor de una cárcel.

—¿Es éste el destino 
gado de los hombres 
se precien?

vidor ya había aprendido 
lo suficiente para venir a 
sembrar alfalfa y soluciones. 
No tenía otra ambición. Mi
re esta casa, ¿la cambiaría 
por la Quinta Avenida?

—Esta es una pregunta de 
sesenta y cuatro mil dóla
res. Pues verá: yo no ten-

—A Johnson y a Kenne
dy. Wáshington es como Ma
drid. Siempre acaba uno co
nociéndose. ,

A continuación hemcs 
brindado. El señor alcaide, 
manda preparar un cóctel 
que él ha bautizado como 
«cóctel de presidente-alcal
de», y escupe frases precio
sas sobre el país, y también 
desenvaina la espada para 
defenderse. «El papel de Ca
taluña ha sido desvirtuado 
por los fabricantes de pala
bras». Sus siete folios de cu
rrículum vitae descansan 
en un cajón del cuarto tras
tero. Unos hombres del pue
blo llegan para acompañar
le en la hora del café, copa 
y puro.
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♦ Disminuye et consumo

Grises perspectivas

EL día 19 del pasado mes de abril, el diario 
madrileño <Informaciones» publicaba en 

primera plana los siguientes titulares: «Un 2,17 
en marzo.—Aumento récord del coste de la 
vida>.

Incremento del coste de la vida en el mes de 
abril, según la misma fuente informativa —el 
Instituto Nacional de Estadística—, 2,19 por 100. 
Cifra que supera la ya sensacional marca de 
marzo y que bate todas las habidas y no sé si 
las por haber, aunque mucho me temo que no.

Devaluación
TROS títulos periodísti
cos: «Dos pesetas para 
comprar lo que se ad

quiría con una en '1963.» 
«Entre 1972 y 1973 la pe
seta ha perdido 11 cénti
mos de su valor adquisi
tivo.» (Diario «Ya», 16 de 
mayo de 1974.)

Si en el citado período 
de tiempo la peseta perdió 
11 céntimos de su valor, 
quiérese decir que los sa
larios perdieron un 11 por 
100 de capacidad adquisi
tiva. Dicho de otro modo, 
que se ha trabajado más 
barato, de no haber habido 
reajustes salariales, de lo 
que saben algo, entre otras 
clases, los funcionarios.

VN DATO 
CURIOSO:

SI la peseta perdió de va
lor el año pasado 11 

céntimos, y en los cuatro 
meses primeros del año ac
tual el coste de la vida se 
ha incrementado en un 5,3 
por 100. comenzará uno a 
explicarse las causas del 
descenso en el consumo de 
carne y del incremento^ del 
consumo de pan, esto últi
mo hecho auténticamente 
real, digan lo que quieran 
los tahoneros en su cam
paña pro encarecimiento 
del esencial producto ali
menticio.

Se queja el comercio en 
general de una creciente 
escasez de la demanda, 
si se tiene en cuenta que 
este 5,3 por 100 de eleva
ción del coste de la vida, 
en los cuatro primeros 
meses del año, es superior 
al que en todo un año se 
experimentaba antes —ex
cepto 1973—, quedará per
fectamente clara la retrac
ción del consumidor en el 
gasto. Total, que lo de 
apretarse el cinturón se 
está teniendo que cumplir 
a rajatabla.

suelo de todos», dice el 
refrán. Bueno, hay refranes 
y refranes; el hecho de que 
mi vecino no tenga que co
mer, en modo alguno ali
viará mi hambre. Sin em
bargo, justo es reconocer 
que si un hecho se produce 
a escala universal, difícil
mente podrá no incidir so
bre una parcela llamada 
España. Esto es de cajón.

Incidir, incidir, natural
mente. Sólo que según la 
estimación del alza de pre
cios publicada por la re
vista «Cambio 16», y reco
gida de las fuentes «Main 
Economic Indicators» 
(O. C. D. E.), precios con
sumo varios países («Euro- 
politique»), correspondien
tes a 1973, figura a la ca
beza de la inflación Portu
gal, con un 20,1 por 100, 
seguida de Japón con un 
19,1 y seguida de España 
con un 14,3. Es decir, en el 
pódium del encarecimiento, 
España, medalla de bronce. 
Después vienen los no cla
sificados; Dinamarca e Ir
landa (12,6), Italia (12,5), 
Suiza (11,9). Reino Unido 
(10,6), Canadá (9,1), Esta
dos Unidos (8,8), Francia 
(8,5), Países Bajos (8,2), 
Austria y Alemania occi
dental (7,8), Suecia (7,6) 
y Bélgica (7,3). Por cierto 
que Grecia no figura en la 
relación, aunque, a lo me
jor, haya hecho suficientes 
méritos para situarse en 
cualquiera de los peldaños 
del anteriormente citado 
pódium.

Comprensible, pues, para 
el consumidor español en 
general y el ama de casa 
en particular lo de que el 
fenómeno de la inflación 
sea mundial, y lamentable, 
tanto para el uno como pa
ra la otra, que seamos uno 
de los países en la van
guardia de los encareci
mientos. ¿No habrá modo 
de arreglar esto último?

de la carne y auinen 
ta el del pan

La inflación Carrera de precios

Claro está que la infla
ción es un fenómeno mun
dial. «Mal de muchos, con-

PUEBLO, del 1 de abril 
del año en curso, publi

caba; «Aunque no hay au-

torización oficial, suben las 
bebidas refrescantes.»

PUEBLO, del 2 del pasado 
abril, anunciaba: «A partir 
de hoy, los envases de vi
drio más caros.» La ver
dad es que el incremento 
era suave para lo que es
tamos acostumbrados: un 
3 por 100.

PUEBLO, 2 de abril: 
«Confirmado; los automó
viles suben de precio el 5,5 
por 100, y el 6, los vehículos 
industriales.» Por cierto que 
la revista «Motor y Dinero» 
apostillaba así sobre el te
ma; «1974: el año negro del 
automóvil en España. Su
bida de precios: un 3 por 
100 en enero, un 5,5 por 100 
en abril, ¿un 4,5 por 100 en 
septiembre? Subida de la 
gasolina; impresionante as
censo, que puede llegar al 
racionamiento. Talleres y 
reparaciones: vertiginosa 
subida en los recambios y 
mano de obra.»

«Informaciones», 4 de 
abril: «Precios: subidas del 
100 por 100.» Se refiere a 
las nuevas tarifas para uso 
doméstico del agua en 
Santander.

«Ya», 6 de abril: «Desde: 
hoy. nuevos precios para 
el tabaco de importación. 
Se da como segura una 
próxima subida de las la
bores peninsulares y cana
rias.»

«A B C», 6 de abril; «Ele
vación del 10 por 100 en 
los precios de los produc
tos siderúrgicos.»

«Nuevo Diario», 7 de 
abril: «Barómetro de los 
precios: Las legumbres 
han subido hacia el 25 por 
100 en lo que va de año. 
Su bacalao, para Semana 
Santa, le puede costar de 
150 a 225 pesetas el kilo.»

(El bacalao, sí —confir
mo—, no el jamón.)

«A B C», 7 de abril; «Los 
nuevos precios para ciga
rrillos, picaduras y haba
nos. Desde 25 a 115 pese
tas el paquete.»

«Ya», 9 de abril: «Eleva
ción de las pastas de papel 
en un 45 por 100.»

PUEBLO, 10 de abril: 
«Subirán los seguros del 
automóvil.»

PUEBLO, 16 de abril: 
«Quieren subir los precios 
del aceite —de oliva— y la 
maquinaria agrícola.»

«Nuevo Diario», 17 de 
abril; «Se estudia la subi
da de las tarifas postales.»

En fin, ¿para qué seguir 
con la extensa relación? 
Basta con destacar los en
carecimientos de las jor
nadas iniciales del segun-

Dicho de otra forma, y 
a modo de síntesis: desde 
diciembre de 1969 a mar
zo de 1974, el presupuesto 
que nos ocupa se encare
ció en un 56,66 por 100. 
Si los salarios se incre
mentaron, en el mismo in
tervalo de tiempo, en idén
tico porcentaje, vaya, la 
cosa resulta perfectamen
te tolerable.

Capítulo de gastos

do trimestre del año para
que todos nos hagamos
una idea de 
constituir el

lo que puede 
balance de la

estación primaveral —la 
más suave, siempre, en or
den a subidas de precios.

Presupuesto familiar

La revista «Acción Em
presarial» viene, desde an
tiguo, publicando un ob
jetivo y bien documentado 
presupuesto de gastos, pa
ra un matrimonio con dos 
hijos. Veamos algunas ci
fras de estos presupuestos, 
en distintas fechas:

Diciembre 1969
Abril 1970 ...
Diciembre 1970 
Febrero 1971 ... 
Octubre 1973 ... 
Noviembre 1973 
Diciembre 1973 
Marzo 1974 ...

Ptas.

SEGUN dicho presupues
to mínimo diario para 

una familia de cuatro per
sonas, en Madrid, casi un 
50 por 100 se invierte en 
el capítulo de alimenta
ción. Porcentaje excesiva
mente elevado para un 
país que pretende la ca
lificación de «desarrolla
do», y más si se tiene en 
cuenta la retracción ex
perimentada en la deman
da de productos alimenti
cios, de la que dan cons
tancia los detallistas de 
los respectivos gremios de 
la alimentación.

Otros dos capítulos que 
inciden fuertemente sobre 
el presupuesto familiar 
son vestido y vivienda. Los 
tejidos se han puesto por 
las nubes, y en cuanto a 
los pisos, las exigencias 
por alquiler o venta han 
experimentado muy gra
vosas escaladas.

parta», al decír de hoy, de 
muchos consumidores. 
Después, todas las cotiza
ciones de las cosas se fue
ron reajustando en perío
dos cada vez más breves, 
hasta llegar al momento 
actual en que, lo corrien
te y moliente, es el cambio 
de precios para arriba, a 
diario, sobre todo en bue
na parte del comercio de 
uso y consumo.

Nada hay de hiperbólico 
en el final de la última 
frase. Su verdad está con
trastada, amarg amente 
contrastada, por las amas 
de casa. Lo característico 
hoy, en la compra diaria, 
es la inestabilidad de los 
precios. Cada mañana se 
estrenan unos nuevos y 
más altos en la carnice
ría, pescadería, pollería, 
huevería, frutería, verdu
lería, tienda de comesti
bles, etc., y el fenómeno 
se repite al comprar un 
peine, un dentífrico, una 
corbata, una camisa, un 
bote de pintura, un frasco 
de colonia, unos clavos, 
una sartén, una sábana, 
un bolsillo, lo que sea. Na
da se mantiene firme más 
de unas horas. No hay 
cálculos que valgan. Quien 
lo dude, pregunte, pregun
te a las amas de casa, to
das ellas estremecidas con 
los precios de hoy y an-

299,34
304,50
326,63
327,70
440,00
445,72
454,00
470,00

Constante de subida

ANTES, los precios se fi
jaban por años e in

cluso por varios años. No 
eran, claro está, los tiem
pos de la sociedad de con
sumo que, «mal rayo la

gustiadas 
ción de 
guiente.

Salarios

con la presun
tos del día si-

europeos

ENRIQUE Fontana Codi
na. siendo ministro de 
Comercio, señaló, con 

visión realista del proble-

MOLLEDARAMONiliil

/^ £<jCÍ^^

sm

EMPIEZA PRORITO LA
PARTICIPACÍON DE LA
JUVEMTUD y PObEMOS 
COLOCAR. A Mi edico

?Â^A (JOE SI CME
CABE^Z^.
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TIENEN
MDE VIVIENDAS

Del pan y de la carne

LOS TEJIDOS SE HAN
PUESTO POR LAS NOBES

Un informe de
F. HERNANDEZ CASTANEDO

Son más de 125.000 asociadas

“TAS AMAS
DE CASA

IAS RENTAS 
Y ALQUILER

HAN 
EXPERIMENTADO 

UNA ORAN 
ESCALADA

bre el coste de la vida, pu
blicados en «Destino»: «Ini
ciado el mes de mayo, po
demos afirmar que las lú
gubres profecías que se hi
cieron a principio de año 
se han cumplido absoluta
mente, desde el punto de 
vista económico. La infla
ción sigue creciendo pun
tual y progresivamente, tal 
como habían imaginado los 
agoreros, sin apartarse del 
plan previsto y temido, más 
que por exceso. El optimis
mo del Gobierno, en lo que 
atañe a detener o paliar 
la inflación, parece ser una 
consigna de alegría auto
mática, tan formulario co
mo el ’’Dios guarde a us
ted”, de las instancias. Con 
lo que el aumento del cos
te de la vida superará en 
bastante las cotas de 1973.»

Otro dato: el coste de la 
vida, a lo largo de los años 
1968-69-70-71 y 72, se tota
lizó en un 30,04 por 100, en 
1973 supuso un 14,20 y, de 
creer a los expertos, el por
centaje en 1974 será de im 
20; o sea que, solamente en 
los dos últimos años, la vi
da habrá encarecido en un 
4 por 100, aproximadamen
te, más que en los cinco 
años anteriores.

MIEDO”

nía general del mercado, 
que España había de ir al 
establecimiento de precios 
europeos; es de suponer 
que esto, implícitamente, 
suponía, asimismo, la fija
ción de salarios también 
europeos, pero es que, aho
ra, en el momento actual 
hemos llegado a la catás
trofe económica de mante
nimiento de salarios a la 
española con presencia ge
neral en el mercado de

precios más fuertes que los 
de la Europa del desarrollo.

Ahora, cuando las últi
mas noticias sobre el coste 
de la vida nos hablan de 
que la construcción se en
carecerá en un 60 por 100, 
y que los libros duplicarán 
sus precios en 1974, y cuan
do siguen subiendo casi to
dos los componentes de la 
cesta de la compra, cobran 
singular importa n c i a los 
siguientes comentarios, so

RAMON
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La presidenta de la Federación Na
cional de Asociaciones de Amas de 
Casa es doña Zoraida Mar Moñux;

es médico; está casada y tiene cinco 
hijos y dos nietos. Ejerce el pluriempleo 
de su profesión universitaria y el de 
ama de casa, dos actividades, indiscu
tiblemente, de singular responsabilidad 
y harto trabajo.

Pregunto a doña Zoraida Mar:
—¿Qué pasa con los precios?
—Las amas de casa los tienen gran 

miedo, por la forma en que se están 
disparando.

—¿Cree que ese miedo remitirá 
pronto?

—Mucho me temo que no; repare en 
la panorámica mundial de los merca
dos: la tónica característica de ellos es

Entrevista con la 
presidenta de la 
Federación de Amas 
de Casa, doctora 
Zoraida Mar

CREO recordar que hace 
unos pocos años, en es

tadísticas difundidas por la 
Comisaría General de Abas
tecimientos, a través de su 
Gabinete de Orientación del 
Consumo, se hablaba de un 
consumo de carne per cá
pita en España de 41 kilos, 
así como de un constante y 
decreciente consumo de 
pan, debido esto a la susti
tución en la mesa de este 
producto por otros más «no. 
bles» o más suntuarios. Y, 
naturalmente, ambos se 
ofrecían, y con razón, como 
manifiestos testimonios del 
creciente nivel de vida de 
los españoles.

Pues si ahora el consumo 
de carne per cápita se ha 
fijado solamente en 30 kilos, 
mientras se acusa una ma
yor demanda de pan, ¿qué 
podremos decir en tomo a 
nuestro actual nivel de vi
da? Retroceso se llama esta 
figura.

Necesidad urgente

LAS tendencias inflacionis- 
tas que estamos vivien

do han desbordado todos los 
límites.» Las anteriores pa- 
labras no constituyen un 
comentario irresponsable o 
malicioso que corra por la 
calle. Son un juicio del mi. 
nistro de Industria, don Al
fredo Santos Blanco, for
mulado en el almuerzo de 
clausura de la Junta anual 
de la Cámara de Comercio 
Alemana para España, cele
brado el pasado día 7, que 
redondearía con la siguien
te solución: «Hay que bus
car la fórmula para que las 
tensiones de los precios se 
reduzcan al mínimos»
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la inflación, y la cuestión del petróleo 
no ha venido más que a entenebrecer, 
sensiblemente, esa ya oscura panorá
mica.

—En cierta ocasión, doña Zoraida, 
los consumidores belgas declararon la 
huelga de consumo de queso, ante la 
súbita, fuerte e injustificada alza que 
experimentó el producto; más tarde, 
fueron las amas de casa norteamerica
nas quienes declararon el boicot a la 
carne, también por lo mucho que se 
encareció de pronto. ¿Qué opina usted 
sobre estas actitudes? ¿Contando con 
que en ambos casos se apuntaron un 
triunfo los consumidores, será pruden
te y conveniente la copia de estas ac
titudes por el consumidor español?

—No; sinceramente me muestro ad
versaria de toda clase de huelgas de 
consumidores. Nada que pretenda con
seguirse a través de la violencia o de 
la rebeldía, pero sí, y mucho, de una 
gran firmeza para efectuar toda blase 
de reclamaciones fustas por los debi
dos cauces legales.

—¿Presta interés, y en su caso apoyo, 
la Administración al movimiento aso
ciacionista de los consumidores espa
ñoles?

—De día en día, más, sinceramente. 
Ahora mismo, por ejemplo, hemos te
nido un «día de trabajo» organizado 
por el Ministerio de Comercio, para 
ampliar sus contactos con las asocia
ciones de amas de casa. Por otro lado, 
el Gobierno ha dado nueva estructura 
al Consejo de Comercio Interior y de 
los Consumidores. Si, la Administra
ción se preocupa grandemente de nues
tro movimiento y de apoyarlo.

—¿Quién se beneficiará más de la 
colaboración citada? ¿La Administra
ción o las asociaciones?

—Entiendo que el beneficio es mu
tuo. La Administración necesita de la 
colaboración de los consumidores y és
tos de la ayuda de la Administración.

—¿Qué supone, exactamente, la Fede
ración Nacional de Asociaciones de 
Amas de Casa?

—Pues la reunión en una entidad 
nacional de las distintas asociaciones 
o agrupaciones de amas de casa que, 
con carácter bien provincial, o bien 
local, se encuentran establecidas en 
España.

—¿Número, en total, de dichas enti
dades?

—En el momento actual, cuarenta y 
ocho. La Federación se ocupa, natural
mente, de aunar y conjuntar el acervo 
de inquietudes de todas las agrupacio
nes para, tras un estudio final de ellas, 
resolver lo que se estima en justicia 

1 y transmitir dichas conclusiones a los 
1 organismos correspondientes.
L —¿Cuándo empezó, doctora, su pre-

ocupación por la problemática general 
de las amas de casa?

—Desde hace muchos años he veni
do Interésándome por el movimiento 
asociacionista de los consumidores tan
to en los Estados Unidos como en Eu
ropa, pero es en el momento en que 
en España dicho movimiento cobra im
portancia cuando me incorporo a él 
con la Asociación de Amas de Casa 
de Zaragoza. De esto hace ocho años.

—Sigamos con la Federación. ¿Con 
cuántas asociadas cuenta en total?

—Con más de ciento veinticinco mil, 
la mayor parte de ellas verdaderas en
tusiastas de nuestra función.

—¿Qué precisa un ama de casa para 
asociarse en una de las agrupaciones?

—Simplemente solicitarlo.
—¿Se paga alguna couta?
—Si, una prácticamente ínfima. El 

promedio es de unas treinta pesetas 
mensuales.

—¿Con qué presupuesto se mantiene 
la Federación?

—Con el importe del cinco por ciento 
que, de las cuotas, abonan las distin
tas asociaciones.

—¿Qué provincias cuentan con más 
número de miembros: las industriales 
o las agrícolas, las pobres o las de me
jor desarrollo?

—Hay mayor porcentaje de afiliadas 
en las provincias de marcado carácter 
industrial, pero, en cambio, no se nota 
diferencia entre las provincias de dis
tinto nivel económico.

—¿Se dan muchas bajas en dichas 
asociaciones?

—Muy raramente.
—¿Cuáles son, doctora, los principa

les problemas que afectan a las asocia
ciones de amas de casa?

—Los mismos que afectan a cada fa
milia en particular: la cesta de la com
pra, la vivienda, la educación de la 
prole, la contaminación ambiental, los 
servicios, cultivo del ocio, etcétera. Todo 
el movimiento asociacionista del ama 
de casa se basa en el concepto de ésta 
como esposa, como madre y como ad
ministradora del hogar. Cuantas in
quietudes afectan, pues, a la Familia y 
su bienestar constituyen otros tantos 
problemas a los que se busca, afanosa 
y decididamente, solución.

—De entre todos esos problemas, 
¿cuál es el más apremiante, señora 
presidente?

—Desde luego, el de los precios. Es 
nuestro caballo de batalla, en el mo
mento actual. Y como consecuencia de 
él, las cuestiones del fraude y de la 
adulteración.

—Terminemos, doctora, si le parece, 
con esto; ¿qué relaciones existen en
tre la Federación Nacional de Asocia 
ciones de Amas de Casa y la tam
bién Federación Nacional de Asociacio
nes de Consumidores?

—Excelentes; nos prestamos mutuo 
apoyo y decidida colaboración. Piense 
que ambas entidades están adscritas al 
Movimiento y que, además, nuestras 
actividades son afines.
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ON LIBRO
DE INGLES
REVOLU
CIONARIO

AJ

♦ Lo ha escrito la 
profesora María 
Isabel Estévez 
de la Cruz

RESULTA que un día se 
puso a escribir un libro 
de texto sobre lengua 

inglesa, pensando en sus nu
merosos alumnos, y el libro 
se convirtió en «boom».

María Isabel Estévez de 
la Cruz tiene un brillante 
historial en la enseñanza 
del inglés. Es profesora de 
la Escuela Centred de Idio- 
mas, de la Feicultad de Cien- 
cias de la Información, de 
la Escuela de Periodismo. 
En total, más de mil alum
nos, los futuros periodistas 
del país, que deben a su fla
mante profesora el conoci
miento del idioma moderno

—Vamos a hablar de la 
noticien, de «My English Text 
Book».

—El inglés tiene imas di
ficultades especiales para el 
alumno de habla hispana. 
Estas dificultades las he re
cogido a través de mi expe
riencia de más de quince 
^os dedicada a la ense
ñanza, El libro lo escribí 
durante el año pasado...

El libro es noticia, los 
alumnos se lo agradecen; 
es un libro de texto que se 
ha hecho popular fuera de 
las aulas. Es un libro no 
para principiantes, sino pa
ra los que ya tienen una 
base en inglés. Además, me 
confiesa que la gusta escri
bir poesía.

—¿Qué la motivó a escri
bir este libro de texto sobre 
el inglés?

—Yo lo hice pensando que 
podía serie de interés a al
gunas personas. Dicen que 
mi libro es ameno, tiene un 
lenguaje muy de última ho
ra, muy práctico. He salpi
cado las lecciones con tro
zos de literatura escogida 
de los siglos que me han 
parecido más interesantes 
para los alumnos.

—¿Hasta qué punto, para 
el mundo de hoy, son im
prescindibles los idiomas?

—Los idiomas, como tú 
bien dices, son imprescindi
bles, sobre todo para un 
periodista, ya que su pro- 
festón está enfocada a co
municar a los demás lo que 
ve y siente; si maneja más 
de un- idioma puede infor
mar mejor y comunicarse 
con más gente.

—¿El inglés es el idioma 
del siglo XX?

—El inglés es el idioma de 
esta época, es el primer 
idioma del mundo.

—¿Quién tiene más dis
posición para los idiomas, 
las mujeres o los hombres?

—La mujer siempre se to
ma más interés; el hombre 
siempre tiene menos tiem
po, tiene problemas más 
acuciantes que reclaman su 
atención; la mujer se dedi
ca con más ahínco a las 
lenguas.

Julia NAVARRO

FERIA -IM.
DEL

LIBRO
DE la misma forma que 

a© aa concibe la pa*' 
labra ealtara ahí la 

mtervención <lel Biro, tam
poco aa feetfole, ai menos 
por ahora, marginar el Ibro 
an araa da lo que, an poco 
afogramenta, aa viene deno
minando como Bcnlttira au- 
<fioviaual», que, an todo ca
no, ooaatitiiiría ana aimple 
cultura d* la imagen más 
compatible con el analfabe
tismo subdesarrxMIado que 
con la concienciación sub
jetiva cultural rigurosa, cri
tica, inteligente y formativa. 
El libro as, además, el útil 
más trascendente de comu
nicación humana a cualquier 
nivel, en contra dei silen
cio, absentismo e irrespon- 
pepeioos aun ap pep!])qas 
insolidaria a la hora dé pro- 
mocionar y difundir sus pro
pias ideas, razones o co
nocimientos. ¿Que ello pue
de ser también peligroso? 
No tantOb

Primero, porque los pre
suntos lectores siempre ele
girá aquellas lecturas que 
actúan más de acuerdo con 
su forma mental; después 
—como muy bien decía Pi- 
tigrilli--, la llamada «lite
ratura corruptora» co rrnm - 
pe exclusivamente a aque
llos que se corromperían 
por otros caminos o que ya 
so hallan en pleno proceso 
de descomposición mental. 
Escribía el profesor Adolfo 
Muñoz Alonso que «el libro 
es un hijo de la libertad 
responsable, por el mero 
hecho de nacer, y que los 
hombres que consumen su 
vida en la empresa del li
bro constituyen, sea cual 
fuere su ideología, un gre
mio de operarios para la li
bertad de la cultura, al fa
vorecer la difusión de ésta 
con el valimiento del libro».

Una primavera más, des
de hace treinta y tres años, 
el libro salta a la calle en 
pacífica manifestación ma
siva de quince días de du
ración. La madrileña Feria 
del Libro, que viene susten
tando y manteniendo este 
permanente fuego sagrado 
englobador de culturas, tie
ne como marco, también 
una vez más, el parque del 
Retiro, escenario idóneo 
para esta manifestación 

S anual, dispuesta a montar 
con renovado ímpetu ese 
«self service» de la ilustra
ción y la cultura al alcance 
de todas las curiosidades y 
de todas las economías in
clinadas a favorecer y en
riquecer aún más ese acer
vo patrimonial inextingui
ble que la cultura y el sa
ber nos proporcionan.

FIRMAS 
EXPOSITORAS

Van a participar en

MILLONES

HUEVE SE 
VENDERAN

dores y organismos oficia
les. Cabe destacar la pre
sencia de libros argenti
nos (caseta número 17), 
mejicanos (caseta núme
ro 120), franceses (caseta 
número 121), húngaros (ca
seta número 34) y portu
gueses (caseta núm. 168).

Las 167 firmas partici
pantes se albergan en un 
total de 257 casetas y en 
dos pabellones especiales, 
ocupados por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
la editorial del Patrimonio 
Nacional.

SORTEOS

Todos los días de la Fe
ria (del 29 de mayo al 13 
de junio), id igual que du
rante el último año, a las 
13,45 y a las 21,30 se ce
lebrarán dos sorteos para 
adjudicar otros tantos lotes 
de libros, por valor de diez 
mil pesetas cada uno, en
tre todas las personas com
pradoras y visitantes que 
deseen tornar parte en los 
mismos, y para lo que de
berán depositar en los bu
zones instalados al efecto 
las tarjetas debidamente 
cumplimentadas, con sus 
datos personales, que les 
serán facilitadas en los 
stands de la Feria.

Se ha convocado igual
mente un concurso entre 
periodistas profesionales, 
dotado con un único pre
mio de un lote de más de 
cien libros autobiografía- 
dos por sus respectivos au
tores.

También se ha convoca
do un concurso de escapa
rates entre todas las libre
rías de Madrid, dotado con 
tres premios consistentes 
en sendos viajes para dos 
personas a Francfort, Pa
rís y La Coruña.

REVISTA- 
CATALOGO

esta
XXXIII Feria Nacional del 
Libro un total de 167 fir
mas (14 más que en la 
edición de 1973), entre las 
que se encuentran edito
riales, librerías, distribui-

El Instituto Nacional del 
Libro Español, como ya es 
tradicional, dedicará al cer
tamen rm número especia] 
de su revista mensual «El 
Libro Español», en el que 
el lector podrá encontrar, 
además de datos e infor
maciones del mayor inte
rés, un nutrido repertorio 
bibliográfico, preferente
mente de novedades, inte
grado por algo más de seis 
mil títulos, seleccionados 
por sus respectivos edito-

sekopMinn

DE PESETAS
res y clasificados por ma
terias, con sus correspon
dientes índices de autores, 
títulos y conceptos y de 
firmas editoriales.

De este Catálogo-Revista 
se ha realizado una tirada 
de 12.5(X) ejemplares y se 
venderá al público al mis
mo «precio político» de ha
ce nueve años: 25 pesetas.

ACTIVIDADES 
COINCIDENTES 
CON LA FERIA

El V Curso de Verano, 
munidad Internacional de 
Asociaciones de Librería, 
que tendrá lugar en Bar

FIRMAS 
DE AUTORES

celona durante los 
al 31 del presente 
mayo.

El V Curso de 
organizado por la

días 27 
mes de

verano 
Escuela

10. «Chantaje a un pue
blo», de J. Martínez Awmtio.

Se hace constar que la 
encuesta, se realiza exclusi
vamente entre un número 
determinado de librerías de 
toda España. Se excluyen 
de esta encuesta las obras 
de carácter popular, así co
mo las que forman parte de 
determinadas colecciones 
del mismo carácter.

Aunque resultaría difícil 
de predecir de antemano, 
se espera, al igual que en 
pasadas ediciones, que sean 
alrededor de los dos cente
nares los autores que fir
men ejemplares de sus res
pectivas obras en las dis
tintas casetas de la Feria.

VENTAS EN
LA FERIA 73

La cifra total de ventas 
conseguida en la Feria del 
Libro del pasado año re
basó los 47 millones de pe
setas. Si las circunstancias 
meteorológicas resultan fa
vorables (cuestión siempre 
aleatoria cuando de la Fe
ria del Libro en Madrid se 
trata), es previsible que en 
la edición del presente año 
se pueda rebasar la cifra 
de cincuenta millones de 
pesetas.

de Librería de Madrid, con 
el patrocinio del I. N. L. E., 
que será inaugurado el 
próximo día 3 de jimio y 
que está dedicado a la for
mación y capacitación de 
libreros radicados en aque
llas provincias españolas en 
las que no existen este tipo 
de centros. Serán seleccio
nados un total de 25 alum
nos-becarios.

La V Feria Nacional del 
Libro en Zaragoza, que se 
celebra durante los días 
1 al 8 del próximo mes de 
junio.

Producción de libros y folle
tos (títulos) .....................  

Exportación (en pesetas) ... 
Importación (en pesetas) ... 
Derechos de autor y de tra

ducción (en pesetas) ....
Traducciones (número de tí

tulos) .................................  
Empresas editoriales existen

tes en España ................  
Librerías existentes en Es

paña ...................................

NOVEDADES 
PARA LA 
FERIA 74

De entre los casi dos mil 
títulos que aproximadamen
te se lanzan mensualmente 
al mercado español del li
bro, sería complicado y 
excesivamente arriesgado

EL LIBRO 
ESPAÑOL 
EN CIFRAS

He aquí algunas de las 
más significativas cifras 
que se refieren a la evo
lución de los sectores edi
toriales y libreros durante 
el pasado años de 1973, en 
relación con el año 1972.

(Es curioso consignar, a la 
por cada empresa editorial 
librerías.)

LIBROS MAS 
VENDIDOS DURANTE 
EL ULTIMO MES

Según el resultado de la 
encuesta que mensualmente 
realiza el Negociado de Es
tadística del I. N. L. E., entre 
sesenta y tres librerías de 
treinta y una provincias 
para averiguar los libros de 
mayor venta durante el pa
sado mes de abril, la rela
ción es la siguiente:

1. «La crisis», de Joaquín 
Bardavio.

2. « 
Littell.

3. «

'El rizo», de Robert

'El exorcista», de Wi-
Uiam Peter Blatty.

4. «La salamandra», de 
Morris West.

5. «Pelham, uno, dos, 
tres», de John Godey.

6. «El día que mataron a 
Carrero Blanco», de Rafael 
Borrás.

7. «Madrid, Costa Fle
ming», de Angel Palomino.

8. «El rito», de José An
tonio García Blázquez.

9. «¡Viven!», de Pier Paul 
Read.

1972 1973

20.858
6.655.965.236
1.965.596.860

23.608
6.707.388.003
2.111.983.521

322.471.853 394.389.637

4.620 5.862

938 1.013

3.670 
vista de estas

3.766
-- — —„,.^ cifras, que 

sólo hay poco más de tres

• LAS EXPOR
TACIONES SE 
ACERCAN.A 
LOS SIETE 
MIL MILLO
NES DE PE
SETAS

• EN 1973 SE 
PUBLICARON 
EN NUESTRO
PAIS 23.608 
TITULOS

aventurar qué número de 
ellos van a conseguir el 
apetecible éxito que natu
ralmente esperan sus edito
res y autores. Soslayando 
aquellos libros monográfi
cos o de carácter técnico 
dirigidos a un sector espe
cífico de lectores, por su 
carácter polémico, anecdó
tico, curioso, testimonial o - 
de vigencia actualísima, en- 1 
tresacaremos —un poco de | 
memoria— aquellos títulos 
que, por una u otra razón, 
pueden constituir las novel 
dades más relevantes de 
esta XXXIII Feria del Li
bro. El pronóstico, aunque 
amesgado, puede ser válido 
si nos atenemos a las pre
visiones de los técnicos.

«El capitalismo y los his
toriadores» (de varios au
tores); «El camino hacia 
Europa», de Antonio Sán
chez Gijón: «Los políticos», 
de Bonifacio de la Cuadra; 
«Documentos colectivos del 
Episcopado español», de Je
sús Iribarren; «Lo mejor de 
mi obra», de Miguel Angel 
Asturias; «El clavo ardien
do», de José Bergamín; «La 
vida de Miguel Hernández», 
de Manuel Muñoz Hidalgo; 
«Impresiones de un minisi 
tro de Carrero», de Julio 
Rodríguez; «Confieso que he 
vivido. Memorias», de Pa
blo Neruda; «Hijos del des
tierro», de Carlos María 
Ydígoras; «Del primer Ford 
al último tango», de Ger
mán Lopezarias; «Cien años 
de canción y music-hall», 
de Manuel Vázquez Moni 
talbán; «Los que perdimos», 
de Angel María de Lera’ 
«Archipiélago Gulag», de 
A. Soljenitsin; «El éxito y 
la lucha», de Willy Brant; 
«El día que mataron a Cal 
^ero Blanco», de Rafael 
Borrás Bertriu; «Juan de la 
Cosa», de Carrero Blanco- 
«Los diners de Gala», de 
Salvador Dalí (un libro de 
bibliófilo, con magníficos 
grabados y un precio real
mente minoritario: 2.950 pe
setas)... y, naturalmente, 
suponemos, «Portugal y eí 
futuro» (todo empezó con 
este libro), de Antonio de 
Spínola.

ANTENO
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^j ‘lox hermanos Pinzones", por loe Barreto

CENSURA
PREVIA NO
ME PARECE

ga wo VA iS’si
De lo vulgar y grosero ffj

0 0^d II STEDES ya to habrán oído, y seguro que ai prw 
resistido a creería, Poco a poco nA

rj Wd M han convencido de que era realidad; incref- 
ffjble, pero verdad: Luc Barrete, ex luchador y aspe- uA 
y G cialista en boleroe y melodías «camp», canta te fa-
«2 mosísima cancioncilla popular, que cuenta to odisea ni 

de los hermanos Pinzones, del viejo Colón. Calcuta yy 
y los indios motilones, eludiendo con «elegancia #1 
exquisita» los posibles tacos consonantes. Muy hat- yo 
lable, muy gracioso y.^ demasiado vulgar. El «no 

gratuitamente grosero, Uno un 
'”'. esta a pumo œ votverse loco cuando intenta com- 
HA prender d criterio de loe que permiten esta» «bas* 
r d terreces» y, sto embargo, no autorizan obras cto 

eaitenorfa noética, oua as ocunan^ eon corrección, 
vergüenza

va mas» de la canción
está a punto de volveres loco cuando intenta corn-

categoría poética, que se ocupan, con 
de problemas Importantes. Uno siente

CANTABA en la Universidad, en alguna 
tasca popular... Era el Raimon de la cara 
ingenua, del flequillo sobre la frente... El 

Raimon de las canciones llenas de sueños, 
de poemas sencillos que buscaban la paz, 
ponían la cara al viento y buscaban a Dios. 
cAI vente fue una de sus primeras canciones 
que lograron la primera popularidad de un 
cantante que había nacido hacía pocos años 
en Játiva.

Í4 0 
0

Ahora las preocupacio
nes son otras. También 
los problemas. Raimon 

busca las cosas por caminos 
distintos 7 esto implica tro
pezones frecuentea Quizás 
a él esto no le importe de
masiado. Viajero incansable, 
de Italia a Francia, de Fran
cia a España, de España... 
a cualquier otra parte de 
Europa. Su esposa y su gui
tarra son sus inseparables 
compañeras. Raimon aga
rra fuerte las cosas que él 
quiere. Su otra fuerza..., la 
dei corazón, la de su sensi
bilidad, también está ocupa
da. ¿De qué forma saldrían 
si no sus poemas?

Acaba de aparecer su pri
mer libro de poemas, y con 
él, su primer disco en cua
tro años. Todo este tiempo 
estuvo ausente discográfica
mente en España. Muchos 
decían que Raimon había 
abandonado la canción, Pe
ro él seguía.,. Recitales en 
el Olympia, actuaciones por 
Europa, televisión en Fran
cia, en Italia,,, No hubo 
descanso. Fue tiempo apro
vechado para recopilar y 
crear nueva obra. Aquí está 
el fruto: «Poemes i cançons» 
Once de los poemas del li
bro han sido grabados en 
España, en una larga dura
ción. El libro contiene 75 
poemas que recogen las épo
cas que van del 59 al 1973. 
Desde «Al vent» hasta «So 
qui so».

Hay una clara evolución 
en el contenido. Existen vi
siones diferentes de las co
sas. Es lógico. El Raimon de 
laa canciones de amor 
superado,

—¿Estará arrepentido 
aquella obra primera, 
«Canço d’amor», de 

fue

de 
de 

«Al
Vent», «No se com» y «Tira 
la pedra»?

—No. ¿Por qué había de 
estarlo. Son canciones que 
pertenecen a otra época. Te
nía otra edad. Hoy, posible
mente, con los mismos años, 
volvería a hacerlas.

Después llegó aquello de 
«La nova canço». Le pregun
to a Raimon;

—¿Para qué sirvió aque
llo. qué fue en realidad?

—«La nova canço», fue 
una etiqueta que se le puso 
a una forma de cantar a 
unas inquietudes. En defi
nitiva, se dio así a conocer

a un estilo. Hoy, cada uno 
de aquellos que nacieron 
hacen música con diferentes 

solos. 
La praeecdacián dei libro 

^cernes 1 cancona» debió 
celebrarae en Madrid ^ par 
sado día 10. La prohibición 
gubernativa no lo hizo po-

discográfica, que tiene 
principio una duración

en 
de

dos años. Luego ya veremos 
sí le interesa seguir...

En su día, en su moment 
to, Raimon quedó vinculado 
con el movimiento —o eti
quetado- de «mova canço»; 
de aquellos nombres, hoy só
lo se salvan cuatro o eto- 
co...

—¿Quiénes son, Raimon?
—No convence hablar en 

téiminos comparativos, creo 
que todos estamos en un 
peiíodo de evolución cone- 
taste.

menos se hizo— que no ba
yas evolucionado...

—Eso no M cierto. MI 
preocupación, a la hora do 
crear, ha cambiado; en la 
forma de componer música, 
también. Hoy tengo una mé-más tardesible: cuatro días
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se confió hasta el final que 
iba a celebrarse en Valen
cia. Y tampoco fue autori
zado. «Las prohibiciones 
—ha, confesado el propio 
Raimon— me perjudican, 
desorientan...»

—¿Cuáles piensas tú que 
han sido las causas de la 
prohibición?

—Yo no entiendo este in
tríngulis, pero parece ser 
que la prohibición no es a 
mí, sino a la presentación 
del libro. Por el guión pre
sentado han dicho que se 
trata de una conferencia y 
no de un acto de presenta
ción, La verdad es que yo no 
veo las diferencias.

—¿Dónde ves los proble
mas de la censura?

—En la forma de enten
der y plantear las cosas. La 
censura previa no me pare
ce lógica. Es más justo que 
se conceda la responsabili
dad. Si se falta, debe venir 
la sanción, pero tenemos d^ 
recho a que se nos permi
ta ser responsables de nues
tros hechos con todas sus 

p consecuencias.
Cuatro años sin sacar un 

disco en España es mucho 
tiempo.

—¿Qué razones hubo para 
esta larga ausencia?

—La falta de autorización 
de temas. Un disco necesita 
estar cubierto por un nú
mero de canciones que nun
ca llegaba a completar por
que la censura «se las car
gaba*.

La producción de Raimon 
de sus principios en España 
bien la conocemos. No tan
to sus cinco elepés graba
dos en Frumia y que logra
ron un importante éxito. 
Raimon tiene contrato fir
mado por una nueva casa 

hablando en castellano, ¿có
mo le respondes?
' —Si me habla en francés, 
ea francés; si lo hace en 
italiano, en su idioma; si lo 
bare en castellano, lo mis
mo. Y si, por el contrario, lo 
hace en ruso, procuro ha- 
blarle por señas porque el 
idioma raso no lo conozco.

— ¿Qué piensa Raimon del 
divorcio?

—Soy partidario de él, na
turalmente.

Hoy mismo Raimon estar 
rá en Francia haciendo un 
programa de televisión en 
coto. Luegp volverá a Espar 
ña para actuar concroter 
mente en San Baudilio de 
Llobregat, el próximo do 
mingo. Se ha dióbo que pre
paraba recitales, en fechas 
pióximas, para Madrid y 
Valencia...

- ¿Qué hay de eso?
—Esto no será hasta el 

próximo octubre. Pienso 
tíarlos en Barcelona, Madrid 
y Valencia.

—¿Y mientras esto llega?
— En el mes próximo doy 

recitales en Italia, es posible 
que también haga televi
sion.

Se ha publicado en mu
chas ocasiones que Raimon 
era catalán...

- ¿Dónde naciste?
— En Xátiva, Valencia.
—Xátiva, con «equis», 

¿por qué?
— Por razones de gramá

tica.
—¿Gramática valenciana 

o gramática catalana?
-¿Neruda escribe en cas

tellano o en chileno?

trica regular y mis cosas 
son distintas...

A pesar de las prohibicio
nes de presentación del li
bro de poemas de Raimon, 
su publicación fu© autoriza
da sin ninguna pega. Ya está 
en estos momentos a la ven
ta tanto el libro como 
el L. P.

— ¿En qué lengua está es-, 
rrito ©1 libro: catalán o va- 
lemúano?

—Catalán y valenciano es 
la misma, las diferencias 
son mínimas.

-¿...?
—¿Pablo Neruda escribe 

en castellano o en chileno?... 
¿Te sirve de ejemplo?

—Si alguien se dirige a ti,

Texto y fotos 
Guillermo 
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^2 cuando ve que casi todo lo que se le ocurre a mu- 
cha gente, ante un nuevo planteamiento de la expre- 

t Sión oral, escrita o filmada, sean cosas como ésta 
que se acaba de editar, o el decir tacos en las pu- 
blicaciones, o el sacar escotes y microfaldas en le 
grande o pequeña pantalla... Con esta actitud lo 
único que se consigue es prostituir le palabra aper

né tura, Kmitándola a una bula de la vulgaridad., Dee- 
aprovechar to ocasión con este «desfogue eacato- 
lógico» as una de toe formas más gravea de toma- 
durez política y mental. Que nadie nos tilde de re- 
accionarios, porque si hay algo que nos parezca 
un terrible retroceso es convertir el clásico «pan
y toros» por el «pan, pechugas y jolines»,

L? PLURI-ALBERTÍ)

II UBERTO Cortex «to^ 
M Mia ofidna de 

¡Mema propia que, pun- 
twalmento, nos infonna, 

r d en m boletín, de sus an- 
danzas y proyectos; pues 

7#) bien, el último boletín 
i*J vieñe repleto de noticias 

de Alberto. Veamos: 
dJ 1. La Cadena S. E. R. 
yü lo ha contratado para 
Mi protagonizar una radio- 

novela, de sesenta y cin- 
co capítulos, que empe- 

yn zará a emitirse en octu- 
bre por toda España y 
Alemania.

7 d 2. Raphael incluirá en 
su próximo «elepé» tres 

y^ composiciones inéditas de 
di Alberto: «Narices», 
yU «¿Qué dirán de mí?» y 

«Si estás enamorado... 
p A ¡aleluya!».

3. Una importante 
editorial de Las Palmas 

^d ha comprado, en exclu- 

0
siva, los derechos para 
publicar el primer libro 
de versos y canciones de 
Alberto Cortez, titulado 

d"^ «Equipaje», y que será 
¡lustrado por Luis Eduar- 
^® Auto. El libro apa-

U^ recerá en España e Ibe- 
roamerica.

4. Está a punto de 
rd confirmarse que Alberto 

dará, a finales de este 
rd mes. un recital en el Pa- 

lau de Barcelona, lo que 
significaría la vuelta de 

d2 Alberto a los escenarios 
yu catalanes, después de 

tres años.
p^ ¿Hay quién dé más?

DISCO-COSAS

• Las Grecas, que 
llevan ya vendidas 
150.000, sí, ciento cin
cuenta mil, copias de su 
«Te estoy amando loca
mente», tienen ya a pun
to de caramelo su «ele
pé» «Gipsy-rock». • Ana 
Tortosa, una joven cap
tante alicantina, acaba de 
sacar te canpioncjlla qua

representó a Luxemburgo gÁ 
en el último Eurofestival, 
«Bye. bye. I leve 
que resulta muy graciosa 
y veraniega. • Casi, sa- 
si Igualito a Joan Manuel 
Serrat resulta un Joven # 2 
debutante de la canción, Wu 
Paco Martín, por su voz, « i 
sus letras, sus músicas UA 
y los arreglos. Escuchen- 
lo. • Los Amaya presen- un 
tan una rumbita para este 
verano, «Chiribí», ni me- 
jor ni peor que las ante- r# 
rieres; se bailará bien. • nX 
Dos franc esas vuelven 
con fuerza a nuestro 
mercado del disco: Fran- yu 
çoise Hardy, con «Men- 
saje personal», actual nú- wu 
mero uno en Francia, y 
Dalida, con su «Gigi 
l’Amoroso». Bienvenidas, r*

lo que ha UA 
ra a este rd

0
• Atención a
preparado, cara i
verano, Emilio José: «Por 
un adiós» es una digna 
sucesora de «Soledad» y 
«Nana dei recuerdo». Ya 
la comentaremos. 9 Y 
mucho ojito a lo que el 

0
señor Escobar, don Ma- mT 
nolo, ha cocinado; «Ay 
caridad», que mañana 
presentará en «Señoras y> 
y señores», para cono- rg 
cimiento del país. • Bo- 
nito, ligerito y comercia- 
lito el «Pajarito», de Tró- 
bol; cómo añora uno aquel y¿ 
«Mira mis manos», que dy 
sigue siendo lo mejor que 
han hecho. ¡Comerclali- 
dad tiene nombre de mu- pf 
jer! • ¿A que no sabían 

que «Moceda- 
a su regreso de

uste des
des»,
U. S. A., hicieron escala 
en Portugal, y que en el 
país hermano les vacuna
ron... contra el cólera be
nigno? • Algo tremen
damente bailable y revo
lucionario, «El sonido de 
Filadelfia», que está aca
parando todos los núme
ros unos. O Y basta por 
hoy.
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ANTONIO

BARDEM FORMULA
FALLIDA

la serenidad y, a veces, les silencios.

: “CINtDE ^UNA

B

B

TRAS “SHAFT
LLEGA LA
DEGRADACION
CON

«SUPER FLY»

DECADENCIA

se
J. M. AMILIBIA OLIVER¿te

(CINJEMA TOGRAFKAMENTE)

SIDNEY 
POITIER

salir en la pantalla?
—Exactamente. No 

podría proyectar.
—Juan Antonio, 

sientes frustrado?

en el aspecto ideológico”

“SUPER FLY”

“B techo censor permanece invariable

L
E veo un poco más gordo, un poco más cansado, 

un poco más escéptico y, quizá, un poco más 
triste. Abstractamente, le veo como el ave fénix 

que quiere resurgir de las cenizas; realmente, sólo veo 
cenizas. Cenizas gloriosas, pasadas; el presente es un 

hombre que ya debe estar más que harto de estrellar 
su cabeza contra el muro. Tomamos café tranquila
mente, robando horas a nuestra apretada tarde. A nues
tras espaldas, carteles de cine que ya son historia y 
un gallo como de plata. En la casa de Bardem se palpa

—¿Fue la época de 
«Calle Mayor» y «Muerte 
de un ciclista» más bii- 
llante que esta de ahora?

—No, yo creo que era 
una época mortecina. Lo 
que pasa es que había 
más esperanzas de poder 
hacer cosas que ahora 
mismo, veinte años des
pués.

—La crítica ha tratado 
mal tus últimas pelícu
las...

—El que la crítica me 
trate mal no me da ni 
frío ni calor. Cuando han 
tenido ocasión de tratar-

ras más señeras y más 
queridas por la bien pen
sante burguesía española. 
Bueno. Pero a nivel ideo
lógico, a nivel del conte
nido de las cosas, la cen
sura sigue siendo absolu
tamente invariable con 
respecto a los niveles al
canzados en los años cin
cuenta y cinco o cincuen
ta y seis, cuando hice 
«Calle Mayor» y «Muerte 
de un ciclista», que, para 
mí, significaron los más 
altos techos de permisi
bilidad que yo he tenido. 
Entonces ocurre un fenó-

me bien, tampoco lo han 
hecho. No me han favo
recido mucho. Y ha ha
bido épocas en las que, 
pese a que la materia pa
ra opinar era buena, 
tampoco opinaban, por
que no se podía hablar de 
mí en la Prensa. Ya no 
me pilla nada de susto.

—Dicen qué has ido a 
menos...

—Te diría lo mismo que 
un día, dijo Humphrey 
Bogart, «Bogey» para los 
amigos: «Llevo bastantes 
años en este mundo in
fernal del cine y sigo... 
No debo ser tan malo».

—Sí, sí... Pero ahora 
aceptas cualquier cosa 
comercial.

—Yo he hecho siempre 
cine para el público; 
nunca he trabajado de es
paldas a él. Se ha habla
do de que yo había clau
dicado respecto a mi tipo 
de cine anterior. Aclara
ré: existe claudicación 
cuando pudiendo hacer A 
haces B. Ahara bien, 
cuando no puedes hacer 
ni A ni B, sino otra cosa, 
solamente otra cosa, pues 
entonces tienes que hacer 
esa cosa, porque, claro, 
la idea pequeño-burguesa 
del artista que tiene que 
estar en casa, pobre y tu
berculoso, sufriendo mu
cho para ser puro, es algo 
que conviene a la bur
guesía para bajar el sa
lario del artista. Pero a 
mí eso no me conviene. 
Cuando tengo que pagar 
una letra y no tengo di-

meno, ámigo Amilibia: 
cuando yo hacía ese cine, 
en esos años, el techo de 
la permisibilidad en el 
cine europeo era todavía” 
bastante próximo al nues
tro. Por eso aquellas co
sas que yo pudiera decir 
tenían un eco en el mun
do europeo, y, de hecho, 
esas películas mías tuvie
ron éxito fuera de Espa
ña. en Francia, en Italia, 
en Inglaterra, etcétera. 
Ahora, casi veinte años 
después, el techo al que 
yo puedo llegar perma
nece invariable en el sen
tido ideológico; en cam
bio, el techo de la per
misibilidad europea se ha 
disparado Casi hasta el 
infinito. Entonces, lo que 
puedas hacer aquí no tie-

—En el terreno cinema
tográfico, desde luego. La 
gente de mi generación 
ha tenido muy pocas po
sibilidades. No han podi
do realizarse. El tiempo 
pasa, y mucho me temo 
que la apertura nos va a 
coger en edad muy avan
zada... Por otra parte, 
uno ha seguido los dic
tados de su propia con
ciencia; tanto vitalmen
te como intelectualmente, 
no me siento frustrado. 
Ahí, no.

—¿Podemos hablar de 
esperanzas?

—Sí, claro que sí. Ne
cesariamente tenemos que 
hablar de esperanzas, por
que en ese sentido yo me 
siento niño, un niño no 
realizado. Lo formidable

las extranjeras que si yo 
hubiese sido el autor del 
guión, quién sabe si no 
me habrían llevado ya al 
Tribunal de Orden Públi
co. ¿Te imaginas una pe. 
lícula nacional como 
«Johnny cogió su fusil»?

—No, no me la ima
gino...

—Claro. Y ni siquiera 
te puedes imaginar esas 
películas en las cuales, 
por ejemplo, como una 
que están proyectando 
ahora, la heroína de la 
película, que es una chi
ca estupenda, positiva y 
todo eso, se declara miem
bro de las juventudes co
munistas... ¿Cómo pode
mos pensar, tan siquiera 
pensar, que aquí podemos 
escribir algo así?

—¿Qué opinas de la 
llamada, desde hace tan
to tiempo, «nueva ola»?

B

B

B

“El qne lo crítica me trate mol 
no me do ni frío ni calor”

L cine norteamericano, dirigido e interpretado 
por negros, no el «underground», sino el co
mercial ciento por ciento que se mostraba 

en algunas recientes películas exhibidas en nuestro 
país, ha venido a' mostrar sus «sucios» antece
dentes (o consecuentes), tal y como veremos.

ñero no se me ocurre 
nada. Yo tengo un" pro
fesión, la utilizo y hago 
todo lo posible para ser 
brillante en el ejercicio de 
esa profesión y conse
cuente conmigo mismo. Y 
como hay una censura 
que me impide hacer las 
películas que yo quiero, 
pues entonces me tengo 
que dedicar a hacer otras 
películas. Así es, llana y 
simplemente.

—¿Es, rotundamente, 
culpable la censura?

—Digamos que del sis
tema censor del país. El 
tan cacareado aperturis
mo se produce en distin
tas vertientes. Una es que 
hay más apertura para 
la exuresión de lo erótico 
que hace quince años, 
hasta el punto en que el 
destape nacional ha al
canzado a nuestras figu-

ne nada que hacer fuera. 
Nosotros hacemos, pode
mos hacer, cine con «in
tención» política, mien
tras que ellos hacen un 
cine claramente, abierta
mente, libremente políti
co. Ante esto, uno se que
da absolutamente cons
treñido. Ejemplo de cómo 
están las cosas aquí: ima
gínate una escena de una 
película española en la 
que un conocido periodis
ta entrevista a un cono
cido director, que habla 
de todo lo que no se pue
de hacer, del techo cen
sor y todo eso. Pues bien, 
esta escena no sería per
misible.

—¿Lo que estamos ha
ciendo ahora no podría

de este oficio es que pue
des hacerlo todo al día 
siguiente. Por tanto, con
sidero que no es que no 
haya dicho mi última pa
labra, es que no he dicho 
aún ni mi palabra núme
ro dos. Me siento muy 
dueño de mis posibilida
des y de mis fuerzas. El 
único problema está en 
intentar hacer cine en una 
industria no digo ya mo
ribunda, sino muerta, co
mo es la del cine nacio
nal. Es un poco tarde para, 
dentro de las normas ac
tuales, intentar edificar 
el cine nacional. Pienso 
que si hay algo invaria
ble en el sistema es la 
censura. Hay otro pro
blema muy grave: la 
absoluta discriminación 
en el trato que la censura 
ejerce sobre el cine ex
tranjero y el cine nacio
nal. Dejan pasar pelícu-

—Bueno, es algo crea
do artificialmente. La Ad
ministración quiso sacar
se de la manga en un 
momento determinado 
una «nueva ola», cuando 
en realidad no había tal; 
los hijos de esa «nueva 
ola», los Saura, Summers, 
Olea, etcétera, intentan 
hacer cosas, con su for
ma especial de decirlas, 
y unas veces aciertan y 
otras no. Están en la bre
cha. Pero no existe un 
movimiento colectivo; no 
hay ola. Hay voluntades 
personales, i n dividual es, 
que tratan de hacer cine 
dentro de las posibili
dades.

Siempre hay proyectos. 
Bardem quiere llevar al 
cine ahora una novela de 
Manuel de Pedrolo. Tiene 
una historia basada en esa 
novela. Se titulará «Jue
go sucio». El guión lo han 
escrito entre él y Azcona. 
Solamente queda para 
empezar que Dominique 
Sanda y Jean Louis Trin- 
tignat, los actores prota
gonistas. firmen el con
trato. Hacer cosas...

En el equipo primi
tivo se encontraban un 
grupo de hombres de 
color, encabezados por 
el polifacético Gordon 
Parks, escritor («The 
learning tree» y «Na
cido negro»), músico 
(a él se deben las ban
das sonoras de algunos 
filmes) y fotógrafo 
(sus obras se han pu
blicado en revistas co
mo «Life» y «Vogue»), 
persona inteligente y 
astuta, que tuvo deci
siva participación en la 
puesta en pie de 
«Shaft», ese personaje 
de ficción conocido 
primero a través del 
villa, y lucsu, Co la te
levisión. Para que no 
surgieran suspicacias y 
recelos, «Shaft», detec
tive privado, «vive» a 
caballo entre los blan
cos y los negros; tie
ne un pie en cada zo
na. Y, en cierto modo, 
viene a ser una exal
tación de la raza, pero 
todo «comme il faut», 
sin desmadres excesi
vos, vamos.

Este intento, más o 
menos discutible (se
gún las ópticas que se 
utilicen) resultó un 
éxito de taquilla, y úl
timamente llegó a una 
absoluta y total degra
dación. Esta vez, el 
héroe se llama «Super 
Fly», también un im
placable y duro detec
tive, experto en kárate, 
elegante hasta la sofis- 
tificación, amante de 
los automóviles y de 
las mujeres de cual
quier raza. Ocasional 
traficante de drogas, 
no duda en utilizar 
cualquier clase de re
cursos: el crimen, la 
estafa y el chantaje no 
son impedimentos para 
sus fines. Pero el fil
me no tiene un ápice 
de «contestación»: sim
plemente es una pe
lícula de blancos inter
pretada por negros. En 
ella —de acuerdo con 
la moda— no faltan las 
persecuciones y carre
ras en coches, las es
cenas eróticas y el om
nipotente desarraigo 
racial.

En realidad es casi 
una vuelta a los vie
jos tiempos —con una 
s e u d oactualización— 
de ese cándido, dulce 
y apacible «tío Tom» 
U am ado Sidney Poi
tier, quien, por cierto, 
asimismo interpretó 
papeles de detective, 
al menos, en dos pelí
culas taquineras: «En 
el calor de la noche» 
y «El inspectoi' Tibbs 
contra la organiza
ción», donde se equi
paraba al negro con el 
blanco, pero siempre 
como un hecho aisla
do.

Y curiosamente el 
ocaso y la degradación 
de estas fórmulas ci- 
nematográficas coin
cidieron con la agonía 
de algunos movimien
tos radicales negros. 
Tanto Bobby Seale co
mo Huey Newton o El
dridge Cleaver, anti
guos líderes de los 
«panteras» dejan pa
so a grupúsculos más 
radicalizados, caso del 
«Ejército de Liberación 
Simbiótico», despro
vistos de ideologías o 
contenidos'pol í t i c o s 
concretos. Los viejos 
sueños místico - vio
lentos de Drew Alí o 
Maicon X, duermen 
bajo la fosa del «esta
blishment» n o rteame- 
ricano, que. una vez 
más, ha demostrado 
ser más fuerte.
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Hoy, VALEN, en
“Estudio Abierto”

Mientras su último disco publicado, «Ale- 
Bre mamá», sigue su ascendente linea de 
^ntas y difusión tanto en España como en 
Hispanoamérica, VALEN ha lanzado ya im 
nuevo single, que incluye en la cara A 
«AIX)NDE IRIAS, ADONDE VAS>, y en la 
cara B, <CX)MO TE AME». En estas dos can! 
clones, VALEN pone, una vez más, de mani
fiesto su constante superación artística y su 
ya maduro y personal estilo de cantar. No 
dudamos que este disco constituirá un éxi
to en la grande y brillante trayectoria ar
tística de este canta-autor granadino, que 
es estrella invitada en el famoso programa 
de TV. E., que dirige José María Iñigo, «Es
tudio abierto», y en el que las estmará. El 
tema «ADONDE IRIAS, ADONDE VAS» 
w un serio candidato a encabezar las listas 
de éxitos de la canción del verano.

<EL ULTIMO GRITO , EN LIDO
» ^ihÍ^Í.JS^'T^Í*’**®^ ^’?° madrileño, ponsabilidad cómica. Rodeado de Violeta de 

temporada, sigue en Montenegro, un espléndido ballet, vestido 
obteniendo el favor del pú- con fantasía y un amplio elenco, «El último 

^^^ * diario ne con las «cosas» de Al- grito» sigue manteniendo su vigencia en 
fonso Lusson, a cuyo cargo está la res- la cartelera madrileña.

del Retiro

SERARD-MOBBY
(Talk of the town-LONDRESl
THE MONARCHS

(StardustrLAS VEGAS)
IONI

(Lido-LAS VEGAS)
tOS^IVKNKÉŒS^ - v

(Lido*PARIS)
EMERSON and JANE

(Caslno-BEIRUT):.’’
LOS CARTUJANOS

Dirección y coreografia: 
RAFAEL DE CORDOVA

TRES OPCIONES:

c^^íenú ‘ÍApolo 
Menú florida 

Carta

PRESENTA LA

PARK
MADRID

LE BALLET DE 
BRIAC

-AS VEGAS)

SíiMIJ!

Reserva anticipada de meses:" 
Teléfonos:

• desde los 9,30 ledw

273 10 74 ■ 27310-09 - 273 50 00
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excursienes
IIÜIUGM, 

SABOII

60

A ii¡siiii!n
A 121 kilómetros

TUREGANO está situado a 121 
kilómetros de la Puerta del Sol, 
que en un automóvil suponen 

unas dos horas. La salida se efectúa 
por la carretera de La Coruña, y en 
Villalba, se enlaza con la de Segovia 
por Navacerrada. También puede 
utilizarse hasta San Rafael, lo que 
posibilita pasar por el túnel de 
Guadarrama. Hasta estos puntos ki
lométricos, la carretera es buena y 
permite una buena marcha, sin re
basar los limites de velocidad esta
blecidos. Ya desde Villalba o desde 
San Rafael, la carretera obliga a
circular a menor velocidad y 
ciertas precauciones.

• Contemplár 
Segovia

En el punto kilométrico 88 
se cruza Segovia y al llegar 
al kilómetro 91 conviene ha
cer una parada, que. aunque 
sea corta, permitirá admirar 
la ciudad de Segovia en toda 
su belleza impresionante. 
Desde este balcón de la ca
rretera se divisa la recia y 
bella ciudad castellana, des
tacando sus tres impresionan
tes monumentos: el acueduc
to, la catedral y el alcázar. 
Seguimos por la carretera de 
Valladolid y en el kilómetro 
97 se abandona para enfilar 
la que conduce a Aranda, 
que rebasa en seguida el em
palme a Cantimpalo, ciudad 
que, entre otras cosas, es fa
mosa por sus chorizos.

• El castillo 
templo

con

so,

■LA PKIMERA CIRA

BOLA DEL MUNDO 0
«GRAN GUADARRAMA

allá por el año 1586, An-

0 Cocina

Gran

RAMON

levisión Española.
Esta excursión al

dadero nombre, y no el de 
la Bola del Mundo, populari
zado, por estar allí, en su 
cumbre, las antenas de Te-

Una página de 
José Aurelio 

VALDEON 
Dibujo de J. T.

tonio Pérez, secretario que 
fue del rey Felipe II. El cas
tillo es rectangular, de torres 
cilindricas, ocupado casi to
talmente por la iglesia romá
nica, con capiteles labrados. 
<La traza exterior de la forta
leza, que se muestra al visi
tante. constituye la envoltura 
que ciñe y protege a la igle
sia románica, de tres naves, 
alzada en los comienzos del 
siglo XIII. que hasta el pasa- 
do siglo fue parroquia de San 
Miguel. Este castillo, cuya es
tampa actual viene de la se
gunda mitad del siglo XV, pa
rece que guarda un secreto 
arquitectónico, que sirve de 
motivo de discusión a los eru
ditos.» Usted, despues de vi
sitarlo. también se planteará 
la misma duda: ¿qué se cons
truyó primero, la iglesia o el 
castillo?

En Turégano podrá disfru
tar de la cocina segoviana, 
que ha llegado a una prodi
giosa perfección con el cochi
nillo asado, además del cor
dero lechal, el cochifrito y la 
ternera. Respecto a los dul
ces, soñ famosos el ponche 
segoviano y las yemas, que 
gozan de justa fama.

AUNQUE ya no hay nieve, 
la Bola del Mundo no 
deja, por eso, de tener 

interés para los excursionis
tas. Puede ser la primera gi
ra de esta primavera. El de
cir que <ya no hay nieve» sig
nifica que estamos ya fuera 
de la temporada de esquí, 
aunque sigan existiendo «man
chas blancas» donde poder di
vertirse. Y los telesquís no 
sean ya, prácticamente utili
zables, por estar su carril des
provisto de la capa necesa
ria de nieve para su uso.

Así que ya estamos en Na
vacerrada y nos tienta la ex
cursión; la primera jira, a la 
Bola del Mundo, que para los 
no iniciados, su visita en ple
no invierno ofrecía serias di
ficultades.

Así que, allá a lo lejos, ve
mos la Bola del Mundo. O 
Gran Guarrama, que ese es 
el verdadero nombre del lu
gar. Estos nombres se han 
tomado de los datos facilita
dos por el Instituto Geográ
fico y Catastral y de las de
nominaciones de los pastores, 
guías, leñadores, guardas fo
restales. Con la Bola del Mun
do ha ocurrido un hecho cu- 

i rioso, y que casi todo el mun-

do la conozca por el nombre, 
que por otra parte, no dice 
nada. En todos los macizos, 
no sólo de la geografía españo
la sino, de la de cualquier 
país, existan centenares de 
«bolas del mundo». Los ha
bitantes de este bello y pin
toresco y atractivo lugar de 
la sierra lo llaman Gran Gua
rrama, punto culminante de 
las Cuatro Guarramillas. Los 
expertos y los que aman, la 
montaña, utilizan este ver

Hemos llegado a Turégano, 
situado en el punto kilomé
trico 121, con una altitud de 
935 metros. Es tierra de pina
res y las personas son hidal
gas y hospitalarias.

Destaca sobremanera en 
Turégano el castillo, llevado 
miles de veces al lienzo por 
los más afamados pintores. 
No hay catálogo de pintor 
que no figure Turégano entre 
su obra predilecta. El viajero 
tropieza en seguida con la piar 
za, que se corona por la es
belta y airosa silueta del cas
tillo-templo.

Turégano fue, desde 1123, 
señorío de los obispos sego
vianos y está lleno de histo
ria. y de recio sabor castella
no. En el castillo estuvo pre-

TAMÓN

EN CUALQUÍLR CASO, 
RECONOCERAS COMMINO 
LA SINGULAR!bAb DE
NUESTRO PLU

Guarrama es puramente con
templativa, es decir, para los 
amantes del paisaje, que en 
este lugar es bellísimo.

Desde la atalaya del Gran 
Guarrama se puede ver:

Al Norte, el macizo de Pe
ñalara, los pinares de Val
saín y de El Paular, y las 
cumbres de Somosierra. Y 
allá a lo lejos, en el llano, la 
ciudad de Segovia.

Al Sur, y en primer térmi
no, el pico de la Maliciosa. 
La sierra del Hoyo, la ciudad 
ie Madrid, como un enjam
bre de casas y torres, brumo
sas y agrisadas, y a lo lejos, 
los montes de Toledo.

Al Este, el macizo de Ca
bezas de Hierro, La Pedriza de 
Manzanares, que ha sido y 
es cuna de escaladores de la 
región Central, y el embalse 
de Santillana.

Al Oeste, en primer térmi- 
mino, las cumbres de Siete 
Picos, tan cercanas que pare
ce que es fácil llegar hasta 
allas: Montón de Trigo, Mu
jer Muerta, Peña del Aguila 
y Peñota. Un poco en segun
do término, las últimas cum
bres del Guadarrama en esa 
lirección: Abantos, Cabeza Li
jar y Cueva Valiente. Y en la 
lejanía, las Parameras de Avi
la, y al sudoeste, la sierra de 
Gredos.

Desde el puerto de «lava- 
cerrada puede usted ir has
ta el Gran Guarrama, toman
do la telesilla primera 
y, seguidamente, la tele
silla segunda. A bordo de los 
telesillas, usted sentirá una 
gran emoción, al presenciar 
un paisaje impresionante y 
bello, respirará un aire puro, 
limpio, y una extraordinaria 
sensación de ser una persona 
distinta y nueva.

^CONOZCALA con los
. . DEL

h« PÂPRP N1ADD
muestrarios
T A PRECIOS

luchamos en defensa 
del consumidor, con 
cantidad y variedad de 
modelos, dibujos y 
colores, con más del 
70’|o de descuento.REAL

NAN-YES
EL'SI'DEL PAPEL PINTADO

Plaza de Roma, 15 - Teléf. 256 74 64
Son Bernardo, 60 • 1.' Teléf. 232 40 12
Fuencarral, 36-1." Planta - Tel. 222 4036
Avda. Ntra. Sra. de Fátima, 19 
( Corabanchel) > Telf. 2301013 
Batalla del Salado, s/n (Estación 
Sur de Autobuses] - Teléf. 468 64 29

VIERNES 24 DE MAYO DE 1974 PUEBLO-FIN DE SEMANA IS

MCD 2022-L5



; UN NUEVO TIPO DE
NIUJER EN EL ELISEO

Aymone Giscard d’Eslaing

i'ê ppssiíiBíita
OTRAS TRES PRIMERAS DAMAS
POCOS países son tan sensibles como

Francia a la imagen pública de su 
primera dama. Todavía se recuerda, mu
cho más que al propio presidente, a ma
dame Auriol por su refinada elegancia, 
que venía reforzada por la audacia de 
su nuera, la joven madame Auiaoi, una tie 
las aviadoras más atrevidas del siglo, que, 
después de haber batido docenas de re- 
corus mundiales en todas las categorías, 
masculinas y femeninas, ha sido la pri
mera mujer piloto de aviones supersóni
cos.

MADAME COTY

E L caso más emotivo, entre las presi- 
* dentas, fue madame Coty, victima ¿no
cente de una especie de orgullo nacional, 
que quiere en el Elíseo a una mujer ex- 
tremauamente distmguida, simooio del 
«clúc» francés.

Madame Coty, esposa de un abogado de 
provincias que llegó a la presidencia por 
una más de las carambolas de la IV Re
pública, era, al llegar a primera dama, una 
bondadosísima abuela, cargada de kilos, 
con un moño coronándole la cabeza, gran
des bolsos en los que se adivinaba la la
bor de punto, las aspirinas, las gafas y 
los caramelos para los nietos, zapatos có
modamente plaiios y ni un ápice de co
quetería. El mejor adorno de madame Co
ty era su bondad, y era el único que lucia

Madame Coty confesaba que jamás ha
bía usado cremas ni maquillajes y que la 
vestía la misma modista de su pueblo que 
le había hecho el ajuar para casarse.

Sobre madame Coty cayeron todas las 
íromas de dentro y de fuera de las fron
teras, se hicieron de ella caricaturas san
grientas y el país, si no sollo la risa, no 
abandonó la sonrisa irónica hasta que la 
pre^denta, muy inteligentemente, recu
rrió a los servicios de una de las mejores 
cronistas de moda de Francia, la elevó a 
consejera particidar, se puso en Ias ma
nos de los expertos y, con una fuerza de 
voluntad admirable, se fabricó un deli
cioso estilo de elegancia sencilla, mientras 
imponía al país la imagen de la más bon
dadosa de las mujeres que hayan pasado 
jamas por el Elíseo. Francia llegó a amar 
a tal extremo a aquella encan^dora se
ñora, gruesa y amable, llegó a caer de tal 
forma bajo el atractivo de su bondad y su 
naturalidad, que su muerte, siendo prime
ra dama, ha sido uno de los duelos más 
populares, más sinceros de la Francia mo
derna.

Para comenzar, madame De Gaulle tuvo 
el talento de aparecer siempre como la in
teligente contrafigura del general, que se 
huniaiüzaba constantemente en los pe
queños gestos de ternura que tenia públi
camente con su mujer. Sin madame De 
Gaulle a su lado, discreta, casi diminuta 
comparada con él, representante y sím
bolo de esa Francia realista, conservado
ra y católica de la familia de fabricantes 
de galletas que era la suya, De Gaulle hu
biese parecido un gran Zepelín que se per
día por las nubes de la historia. Junto a él. 
«tante Ivonne» parecía la solida mano me
nuda, pero tenaz, que mantenía el hilo 
de la cometa o del globo del jueves y no 
lo dejaba escaparse del suelo.

La prueba de esa tenacidad la ha dado 
madame De Gaulle después de la muerte 
de su marido, siendo la mujer de acero, 
intransigente, eficaz que ha defendido y 
vigilado la herencia de De Gaulle y hasta 
el último de sus símbolos. Su primer gesto 
de autoridad, que quedará en la historia, 
fue cerrar —contra todas las tradiciones 
francesas— el féretro de De Gaulle mucho 
antes del entierro, para impedir que Pom
pidou viese al general después de muerto. 
El gesto no engañó a nadie, fue su pri
mer gesto politico y madame De Gaulle 
continúa vigilante, velando sobre la me
moria del general, como una nueva
gona imponiendo sus propias leyes 
muertos.

MADAME POMPIDOU

«TANTE IVONNE»

A madame Coty sucedió en el Elíseo 
«tante Ivonne», como miniaba todo el 

señora De Gaulle, personaje 
infinitamente más interesante de lo que 
se podía suponer viéndola siempre a la 
sombra de su histórico marido.

Antí- 
a sus

MADAME Pompidou, hija de un 
co de provincias, educaua 

un muchacho», ha sido la prune, , ____  
que ha dado al Eliseo un cierto aire inte
lectual, de gusto moderno y desenfadado. 
Para comenzar, se atrevió a decorar sus 
departamentos privados con muebles de

médi- 
- orno 
dama

vanguardia y sus colecciones privadas de 
pintura, en Ias que reina el abstracto más 
audaz. Otra revolución suya fue iritrodu- 
eir en los menús de las comidas oficia
les del Elíseo platos de la cocina fami
liar francesa, sabrosos platos regionales 
que no tienen nada que ver con la alta 
cocina que cultivan los «chefs» y «cordon 
bleu» de los altos palacios del mundo. Ma
dame Pompidou no tenía ningún inconve
niente en servir las famosas lentejas con 
tocino y las no menos famosas judías es
tofadas, que son la gloria de la cocina fa
miliar francesa.

Madame Pompidou pudo imponer su 
gusto por^ la decoración de vanguardia ,v 
por la cocina casera, porque tenía suficien
te personalidad para hacerlo. x usibiemen- 
te, de todas estas damas, es ella la que 
acusa una personalidad propia más segu
ra y nada en función de la personalidad 
de su marido, con ser Pompidou uno de 
los hombres de Estado y de los seres hu
manos más interesantes de la Europa del 
último cuarto de siglo.

Escribe
PUor NARVION DE FRANCIA

CON madame Giscard d’Estaing es un nuevo 
mujer la que llega al Elíseo: ni una amable 
Ciana, como madame Coty; ni la sombra fiel de 

sonaje para la historia, como madame De Gaulle; ni

tipo de 
provin- 
un per-
la

ligente hija de un médico de la clase media, como
inte- 
ma-

dame Pompidou. Como su marido, Aymone Giscard d’Es- 
taing ha nacido en cuchara de plata, y pisar las alfombras 
del Elíseo no significa para ella un cambio de decorado 
Aymone nació en un palacio, fue educada por su abuela 
la marquesa de Sauvages de Brantes y sus parques fami
liares están tan bien cuidados como los del Elíseo; pero le 
llevan ventaja al presidencial en extensión y antigüedad, 
a comenzar porque el parque del Eliseo es un sencillo jardín
a la inglesa y el de Brantes o
res a la nueva primera 
a la francesa.

Madame Giscard ti

dama,

ene
unacuarenta y tres años y 

belleza nada clásica, como
he dicho en otra ocasión, 
físicamente es una curiosa 
mezcla de Geraldine Cha
plin, por la nariz respingo
na y una punta de exotis
mo, y de nuestra popular 
Mayte, de la que tiene el 
corte de cara, la raya al 
centro y la tendencia al pe
lo recogido en moño, ade
más de una especie de aire 
de familia. Estos dos pare
cidos, en lo que se refiere 
al aire moderno de Aymone, 
que tiene además un aire 
antiguo en sus gestos refi
nados y en una exquisita 
distinción que debe venir
le de sus abuelas las mar
quesas y duquesas de tumo.

La historia del Elíseo está 
poblada de presidentas de 
la República y ha alcan
zado el punto cumbre de 
su crónica con madame de 
Pompadour, por lo que se 
puede decir que con Aymo
ne Giscard la aristocracia 
francesa vuelve por los fue
ros que segó la Revolución 
de 1789, porque la nueva 
primera dama de Francia 
es, irremediablemente, una 
aristócrata que, cuando 
quiere ponerse a la altura

el de Puy-de-Dôme, familia- 
son dos espléndidos parques

♦ Nació en un palacio hace 
cuarenta y tres años, 
tiene cuatro hijos y es 
una consumada 
deportista

♦ .Aunque fftreff de 
estudios iiiiivcrsiiafio' 
po.see tilín gran ruhiira 
hiimaní.siica

del pueblo y se lanza 
calle como cualquier 
de vecino, lo hace con

a la 
hijo 

sen-
cilios modelos camiseros 
firmados por Dior; con tra
jes de chaqueta de una sim
plicidad inimitable, firma
dos por Chanel, o con ju
veniles prendas simples y 
estrictas firmadas por Cour
règes. El matrimonio no pue
de evitar haber nacido en 
ese ambiente; fotografiar a 
Valery en jersey es un acon
tecimiento de tal índole que 
una vez que apareció así 
ante las cámaras—imagina
mos que preparado por sus 
servicios de relaciones pú-

blicas—la foto dio la vuel
ta al país y causó tal im
presión, que inmediatamen
te el pueblo francés tuvo 
derecho a un Giscard en el 
Metro—-seguramente fué la 
primera y la última vez en 
su vida que empleaba este 
Sisterna de transporte—, a 
un Giscard jugando al fút- 
1^0^ en época electoral—y 
a un Giscard tocando el 
acordeón en el baile popu
lar de su pueblo, foto que 
ha recorrido todas las pu
blicaciones gráficas del 
rnundo, mientras los servi
cios de relaciones públicas 
del avispado presidente han 
difundido mucho menos las 
fotos de la familia en los 
safaris en Africa, que son 
uno de sus entretenimientos 
favoritos y que, natural
mente, no ayudan a formar 
una imagen popular del per
sonaje.

El matrimonio Giscard 
tiene ■ cuatro hijos tan dis
tinguidos como sus padres, 
de veinte a catorce años. 
Toda la familia son gran
des deportistas, especial
mente buenos esquiadores, 
nadadores y cazadores.

No se sabe que madame 
Giscard tenga estudios uni
versitarios, pero si unos se
cundarios muy sólidos y 
una gran cultura humanis- 

. ^^bla varios idiomas, 
ha viajado por todo el mun
do y para ella recibir en el 
Elíseo a los invitados ofi
ciales de Francia debe de 
ofrecerle poquísimos proble
mas, habituada desde niña 
a recibir grandes persona
les en familia.

Los franceses, tan sensi
bles a la irnagen de suSpre- 
sidenta, están, sin duda, en
cantados de esta nueva pri- 
rnera dama que representa 
algo más que el chic de la 
mujer francesa, ese refina
miento que, según el poe
ta, necesita muchas gene
raciones de ociosidad para 
llegar a sus expresiones 
más perfectas.
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