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Antonio García Pablos, presidente de la OCU
ANTONIO García Pa

blos. presidente de la 
Organización de Con

sumidores y Usuarios, se 
ha convertido en una es
pecie de voz respondona 
que surge cuando sube la 
luz o el teléfono. Un Qui
jote que se lanza contra gi
gantes tan poderosos como 
la Telefónica, las compa- 11 CONSUMIDOR

pero chocamos contra una 
fuerte barrera de inhibición.

—¿Qué organizaciones hay 
en España que actúen en de
fensa del consumidor?

—Además de la OCU, exis
ten otras tres organizaciones 
de ámbito nacional, y ahora 
las cooperativas de consumo 
se han desdoblado en organi-

—Pero explíquenos cómo es 
el consumidor español.

nuepa ^^'k S.lt

ñías eléctricas y los bancos 
para defender al sufrido 
consumidor español. En la 
guerra de García Pablos, 
porque la cuestión está 
planteada en tono bélico, 
ya ha ganado algunas ba
tallas. Es famosa su victo
ria del paso doble», que ga
nó a la Telefónica, y que 
puso en evidencia, tribu- 
nales por delante, las ma
las intenciones de los que 
nos pasan el recibo del te
léfono.

Pero este abogado mar
choso también ha sufrido 
sus reveses. Hace seis años 
fue «electrocutado» de su 
puesto como presidente del 
Consejo de Comercio Inte
rior y de los Consumidores, 
al oponerse a una fuerte 
subida de las tarifas eléc
tricas. y decimos electro
cutado, porque, como se ve, 
hubo un fuerte componen
te eléctrico en su salida del 
puesto. Poco después de es
tos sucesos. García Pablos 
participaba en la funda
ción de la ocu. organiza
ción que precisamente aho
ra va a cumplir sus prime
ros seis años de vida.

—Al consumidor se le toma 
el pelo en España y en todas 
partes. Particularmente, al es
pañol yo le llamé, en un libro 
que publiqué hace unos años, 
el «consumido», porque estaba 
indefenso, vencido, carecía de 
información, de participación 
y de representatividad. Desde 
entonces hasta ahora hemos 
luchado para crear el perso
naje, no a nivel individual, si
no integrado en un movimien, 
to. Claro está que hemos avan
zado algo, el consumidor espa_ 
ñol es menos amorfo, pero to
davía nos queda mucho cami
no. Por ejemplo, nosotros cae
mos simpáticos al hombre de 
la calle por lo que hacemos.

"Las tarifas eléctricas ocupan el 
puesto número uno en el ranking» 
de subidas escandalosas"

?9i

zaciones d© consumidores, lo 
cual es muy importante.

Lo cierto es que llevar aso- 
ciaciones dé tóte tipo es mdy 
difícil, porque hay que en
frentarse a empresas muy po
derosas con grandes medios y 
acostumbradas a vencer. Hay 
que tener en cuenta que la 

• ayuda oficial que recibimos es 
mínima. Este año nos han ad
judicado para todas las orga
nizaciones de consumidores de 
España 72 millones de pesetas, 
de los que, por cierto, hasta 
ahora no hemos visto un du- 

i ro, y estamos en el mes de 
mayo. Respecto a estas ayudas 
tengo que decir que cuando- 
pagamos el recibo d© la luz 
estamos pagando también la 
minuta del señor García En
terría para que defienda a las 
compañías eléctricas ant© los 
Tribunales, porque, natural- 

| mente, estos gastos se cargan 
sobre los consumidores. En 
cambio nosotros, que no co
bramos de los consumidores, 
no tenemos medios suficientes 
para desarrollar el trabajo 
que exigen las actuales cir
cunstancias.

—¿Cuáles son a su juicio 
las subidas más injustificadas 
de los últimos meses?

—Las más escandalosamen
te injustificadas son las tari
fas eléctricas. España es uno 
de los países en los que más 
ha subido la luz. La gente no 

/ comprueba lo que le cuesta 
el kilowatio. Se gastan, más 
o menos, los mismo kilowatios 
que hace meses, pero las tari
fas han subido en un ciento 
y pico por ciento en sólo dos 
años. La OCÜ ha dicho clara
mente que^de este modo los 
consumidores estamos finan
ciando el Plan Energético Na
cional, centrales nucleares in
cluidas, sin recibir nada a 
cambio. El accionista no pone 
ahora dinero para las eléctri
cas y esta falta de inversión 
se suple a base de los usua
rios.

—También son injustifica
das las subidas de la Telefóni
ca, porque es otro caso de ern-

cesarías
S
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AL CONSUMIDOR SE lE TOMA EL PELO

presa privada que explota en 
régimen de monopolio servicios 
públicos de los que no se pue
do prescindir. Hoy en día está 
claro que no se puede vivir 
sin luz y sin teléfono. La CXDU 
se enfrenta a los monopolios 
argumentando que no -nos 
pueden obligar a invertir en 
empresas privadas, cuando, se
gún las leyes, el capital acti
vo es únicamente propiedad 
de los accionistas. Es decir, 
que a,base de los recibos es
tamos pagando las nuevas ins
talaciones sobre las que no te
nemos ningún derecho. Por eso 
reivindicamos que los usuarios 
participen de la propiedad de 
la Telefónica y de las compa
ñías eléctricas, porque el di- 

. ñero que se invierte ahora es 
el nuestro. Las tarifas tienen 
que ser justas y equitativas, y 
no es justo que yo le regale a 
los accionistas de Iberduero o 
la Hidroeléctrica Española, por 
ejemplo, las nuevas construc
ciones para que se queden con 
ellas. Tengo que aclarar que 
no estamos por sistema en con
tra de las subidas de tarifas 
en el sector que sea. Si a las 
compañías eléctricas le suben 
un cinco por ciento el fuel, es 
admisible que se repercuta en 
los precios. Pero éste no es 
precisamente el caso y no 
aceptamos las subidas injusti
ficadas.

—^También ha puesto usted 
el grito en el cielo ante las 
nuevas tarifas bancarias...

—A partir de una orden del 
17 de enero, se permite a los 
bancos cobrar por sus servi
cios. Pero los usuarios todavía 
no conocemos cuáles son las 
tarifas que pretenden aplicar, 
porque no hay ningún banco 
que las haya hecho públicas. 
Solamente han hecho publici
dad en la Prensa de los tipos 
de interés prioritarios, pero 
nada más.

Sobre eso de que nos van a 
cobrar los talonarios de che
ques y otros servicios, toda
vía no se ha concretado nada. 
Cuando se hagan públicas de 
modo oficial las tarifas, la 
OCU estudiará sus posibles 
actuaciones.

—¿No es contestable que, 
después de hacer públicos sus 
beneficios, los bancos cobren 
unos servicios que hasta aho
ra prestaban de forma gra
tuita?

—No está 
atenemos a 
mercio, que 
del derecho 
do durante 

muy claro si nos 
los usos de co
son una fuente 
mercantil. Cuan- 
años y años las

dos partes han estimado qué 
esas prestaciones eran «gra
tuitas» —y digo gratuitas en
tre comillas—, una de las 
partes o la Administración no 
puede unilateralmente modi
ficar su actitud.

Hay un primer problema 
relativo a si con una orden 
ministerial se pueden alterar 

una serie de servicios que son 
«gratuitos». Y digo gratuitos 
entre comillas porque para 
que un banco nos preste sus 
servicios hay que tener un 
saldo en números negros, por 
el que nos dan un interés del 
0,10 al 0,25 por 100; pero, 
cuando se va a pedir un cré
dito, el banco pone ese di
nero a un interés del 17 ó 18 
por 100, de manera que esto 
de la gratuidad es muy rela
tivo.

Pero en este terreno ya 
hemos ganado una primera 
batalla/ porque los bancos 
han reconocido que cobrarán 
la comisión de domiciliación 
de recibos al librador, es de
cir, a la Telefónica, a la com
pañía del gas, etcétera, pero 
no al usuario.

GASOLINA:
LEY DEL EMBUDO

Otra cuestión es' la de los 
carburantes. Después de las 
esperanzadoras declaraciones 
del jeque Yamani se nos dice, 
pintorescamente, que hasta 
que no baje el veinte por 
ciento el precio, del petróleo, 
los precios de los carburantes 
no se tocarán. Eso no puede 
ser. Cada vez que se muevan 
las tarifas internacionales hay 
que mover los precios hacia 
arriba o hacia abajo; de lo 
contrario, sería la «ley del 
embudo». No hay que espe
rar a que los crudos bajen 
un veinte por ciento porque, 
cuando sube un cinco por 
ciento, falta tiempo para que 
el Consejo de Ministros acuer
de un nuevo aumento.

Además, ahora dicen que 
podría bajar el precio de la 
gasolina, pero no se habla 
nada de bajar las tarifas eléc
tricas y uno de los argumen
tos para subir el recibo de la 
luz es el coste del fuel.

Cuando en tiempos 
Oliart bajó el dólar un 33 
100 respecto a la peseta, 

de 
por 
no

bajó un duro la gasolina. Si el 
precio del carburante es de 
verdad flotante, que flote, 
pero no sólo para subir.

REGLAMACIONES

—Al margen de los grandes 
temas, ¿qué defensas tiene el 
consumidor español frente a 
problemas de menor enverga- 

t dura?

—España no tiene las ,es
tructuras necesarias para tra
mitar las denuncias que ten
dríamos que hacer. Sobre el 
papel todo está previsto, pero 
falla a la hora de la realidad. 
No hay suficientes inspectores

“La vivienda es ahora
en España un problema 
insuperable para la gente
joven”

♦ “Si el precio dei carburante 
es, de verddd, flotante, 
que flote, pero no sólo 
para subir”

y la ley no facilita las posibles 
reclamaciones del consumidor. 
Las jefaturas de Comercio In
terior, como antes se llama
ban, no dan indemnizaciones 
ante un fraude. Sancionan al 
infractor cuando lo hacen, 
pero para tener un resarci
miento hay que ir a un juez, 
con lo. cual se entra en im 
proceso lento y caro que el 
consumidor español no puede 
soportar.

En España, como todavía no 
está desarrollado el artículo 51 
de la Constitución, el consu- 
m.dor se eterniza en sus plei
tos. Por ejemplo, para saber 
si es correcta o no una tarifa 
eléctrica hay que esperar cua
tro años para que la Sala Ter

cera de lo Contencioso-admi- 
cistrativo pronuncie su fallo. 
Este es un ejemplo de inse
guridad jurídica que tanto 
perjudica al usuario.

Hay un tema muy importan
te para la OCU: el de la ad
quisición de la vivienda. He
mos estudiado cómo se accede 
a la vivienda en otros países 
y es fácil comprobar que la 
situación española es, en este 
aspecto, muy deficiente. Hay 
sitios donde se conceden trein
ta años y más para devolver el 
el préstamo empleado en com
prar un piso. No se puede aho
rrar sesenta mil pesetas al 
mes para adquirir una vivien
da. Hay que lograr unos pla
zos mucho más amplios para 
financiar la adquisición de la 
vivienda. Además, de este mo
do, se comprarían más casas, 
se construiría más y, por tan
to, se crearían riuevos puestos 
de trabajo. De cualquier mo
do, la vivienda es ahora en Es
paña tma dificultad insupera
ble para la gente joven, por

que no se puede, como algu
nos pretenden, invertir el no
venta por ciento del sueldo pa
ra comprar un piso.

—¿Qué gana usted, en to
dos los sentidos, trabajando 
para los consumidores?

—Desde luego, la OCU a mi 
no me da dinero. ,Yo vivo de 
mi trabajo como abogado^ 
Además, creo que no hay di
nero para pagar las minutas 
de los asuntos que yo he lle
vado gratuitamente ante los 
Tribunales de Justicia. Podría 
pedir al Colegio de Abogados 
que me .valoro la minuta del 
pleito que he llevado, cuya 
cuantía es de veinte mil millo
nes de pesetas. Técnicamente 

podría cobrar el tres por cien
to de esta cantidad, pero ac
túo en favor de un numeroso , 
colectivo de consumidores y 
eso es imposible.

Yo tengo la gran satisfac
ción de defender a una gran 
mayoría de personas que no 
tienen medios para enfrentar
se, por ejemplo, a la Telefóni
ca, Esa es mi gran satisfac
ción.

Hay gente que me para por 
la calle y me regaña porque 
sube el recibo de la luz y es 
que muchos se creen que la 
OCU es la Virgen de Fátima, 
que hace milagros. La Organi
zación de Consumidores y 
Usuarios y otras asociaciones 
se pone bajo los palos para tra
tar de evitar que metan goles 
en una portería solitaria, pero 
lo cierto es que demasiado ha
cemos con los escasos medios 
con que contamos.

José AGUINAGA

8 de mayo de 1981 PUEBLO*
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ENTRE

MAGIA

novio.

FIESTAS

F

Y comienzan 
ta. En ellos se 
mente el gran

los siete días’ de fies- 
va a desarrollar lenta- 
ceremonial de los es-

de la doncella, ya que de ser muy Jo
ven a ser de más edad puede variar 
en dos o cuatro camellos.

ponsales. Antes de la fiesta las familias 
han estado dialogando ampliamente 
para formalizar el matrimonio. Algu-

hecho esfuerzos inútiles por alejaría 
de los ojos del

asi

'i

*1

H*

POLIGAMO

la

la

la

Sobre la arena del desierto 
ble, los padres, los amigos, 
están viviendo la ceremonia.

inacaba- 
los que 
han em-

5

iaima, dando 
dispuesta a 
en ocasiones 
y ella insiste 
zo. Mientras

posibilidad de enfrentarse con ella cara 
a cara hasta que el contrato esté for
malizado. Cuando llega la novia a la

a entender que no está 
aceptar al hombre que 
ama, el novio se acerca 
en manifestar su recha- 
tanto, los amigos han

9

S
5

y g 
3

en la mano y una gumia de lujo en 
cintura con la empuñadura de oro.

plazado una jaima especial, que sera 
la jaima nupcial.

UK 
MATRIMONIO 1

Iha sene de 
Germán LOPEZARIAS

Amar en el desierto es como hacer el amor 
bajo una lluvia de arena. Es 
como hacerlo bajo una noche estrellada 

y silenciosa. Es como amar en el último rincón de la 
vida, sin que nadie descubra dónde estás 
y si existes. Amar en el desierto es tal vez la 
última oportunidad del hombre. Silencio 
y amor deben ser las coordenadas 
entre las que debe caminar desahogadamente 
la felicidad. Pero, además, el amor, ese hermoso 
amor del primer encuentro, tiene en 
el desierto unas características especiales que nos 
descubre a los que amamos bajo piezas 
de cemento, que la auténtica vida se inventó 
al borde de la Naturaleza, junto a las 
piedras, junto á la arena, junto al mar, muy 
cerca y debajo del cielo 
bajo el deslumbrante manto de las estrellas. NOMADAS
SON muy raros los nómadas sol

teros, o viudos durante demasia
do tiempo, porque la soledad, el 

silencio y la grandiosidad del desierto 
acabaría por volverles locos. El hom
bre del desierto tiene iaevitablemehte 
que buscar una compañera que com
parta con él las horas difíciles e in
acabables. Y ese respeto que tiene el 
nómada con respecto al matrimonio ha
ce que su encuentro con la joven, tal 
vez elegida por él, o tai vez elegida 
por el azar, o la decisión patriarcal, 
hace que el acto se transforme en un 
verdadero sacramento historiado por 
el artilugio de una celebración fuera 
de lugar.

El nómada, pese a la condición de 
polígamo que le atribuye su naturaleza 
árabe, es cariñoso, fiel, afectivo y so
bre todo tiene un alto sentido del ma
trimonio y su continuidad.

La jaima es el hogar que el neóñto 
ofrece a la joven que ha elegido. Fue
ra de la jaima, en las largas noches 
del desierto, suena el viento que bate 
la arena y arrastra las piedras de un 
lado para otro. Dentro,de la jaima, la 
joven novia escucha las nuevas pala
bras de su vida. Escucha sin prisa y 
sin pausa, como el desierto acaricia 
su noche con arena y con viento.

El respeto al matrimonio que tiene 
el nómada hace que la boda esté com
puesta por una serie de situaciones 
brillantes, alegres y llenas de simbo
lismo. De generación en generación se 
mantienen con la máxima pureza las 
costumbres de los primeros hombres 
que hicieron de sus vidas una constan
te singladura sobre la arena.

La novia grita cada vez que el novio 
se acerca y la acaricia. Es el principio 
de la boda. El comienzo del complicado 
encuentro. Es una de las partes más 
divertidas de la ceremonia.

•í »

La primera fase de la 
ceremonia consiste en 
que la novia rechace 
con energía al novio 
y los amigos traten 
de alejarle
El acidaque lleva mu
chas horas de regateo 
y a través de él se valo
ra a la novia más por 
la edad y salud que 
por su belleza 
Durante siete días los 
invitados cantan, bai
lan, comen carne de 
camello y beben té 
ininterrumpidamente

Frente a esa jaima, frente a ese tá
lamo, se ha situado el novio con el 
mejor vestido de fiesta que ha inven
tado, con un manojo de correas finas

Una de las condiciones fijas de 
ceremonia es que la novia no vea 
marido y que el marido no tenga

ñas veces, ya cada vez menos, los en
laces se establecen a partir del naci
miento de los novios. Cuando una gua
pa mujer da a luz una niña, ésta queda 
ya apalabrada para cuando sea mayor, 
pensando que tal vez la hija se pa
rezca a la madre. Pero este no es un 
caso normal. Lo lógico es que el padre 
de un joven elija una joven de la mis
ma edad que su hijo y entable las ne
gociaciones previas.

La gestión suele ser larga y compli
cada, y mientras los venerables llevan 
a cabo interminables conversaciones, 
las mujeres se juntan para comentar 
los pros y los contras del matrimonio.

Una mujer en el desierto, o un hom
bre en el desierto, se puede casar por 
cualquiera de estas tres causas. Prime
ra: por un mutuo acuerdo entre am
bas familias. Segunda: porque el mu
chacho se ha enamorado de la mucha
cha. Tercera: porque el padre de la 
novia ha elegido el mejor hombre para 
su hija del mismo modo que un cazador 
selecciona la mejor pieza.

Son los intermediarios de la boda 
los que en definitiva determinan el 
acidaque, es decir, el precio que el ner
vio tiene que pagar por la novia. Cada , 
tribu tiene ya señalado el acidaque de 
honor, que viene a ser el punto de par
tida para las conversaciones, Pero es 
el padre de ella y el entusiasmo que 
ponga en defender las virtudes de la 
hija lo que en definitiva marcará el 
precio exacto. Pero frente a esta opera
ción de convencer al padre del novio 
de lo que vale la novia, se enfrentará 
el intermediario del novio, que emplea
rá toda su fuerza en demostrar que el 
novio debe tener también un buen pre
cio y que, por tanto, es posible que el 
de la novia deba rebajarse.

Algunas tribus establecen que el va
lor de la hovia se cifra en cincuenta 
camellos, una pulsera de tobillo, una 
alfombra y las ropas de la mujer, pero 
especialmente la cifra estipulada es 
más simbólica que real, puesto que 
a la hora de la verdad, cuando hay 
que dar la solución definitiva, la cifra 
se reduce hasta quedar en ocasiones 
en dos o tres camellos y algiuias piezas 
de tela. Se entiende que en esto inter
viene de forma fulminante la edad

Las artes mágicas entran en juego 
cuando la ceremonia está en pleno apo
geo. La mujer despliega todos sus en
cantos extramatrimoniales y descubre 
en parte el juego mágico del amor a 
través de complicados filtros y bebe
dizos. Eh el desierto, la mujer se lan
za a fondo en este tema, y las artes 
mágicas que se atribuyen a las nóma
das hacen temblar a los hombres. Las 
viejas de las tribus, cuando encuentran 
en el desierto cadáveres de hienas, los 
prenden fuego y no siguen camino 
hasta que no aventan las cenizas. En 
la hechicería femenina del desierto, el 
hombre sabe que la mujer enamorada 1 
domina ei secreto de una serie de bebe- | 
dizos en cuya composición entra el | 
seso de la hiena. |

Cuando la pelea prematrimonial ha 3 
llegado a su fin, después de largas ho- | 
ras de carreras, la novia se rinde al g 
fin y el novio se enfrenta con la batalla | 

^final. Los viejos hacen un alto en el | 
camino y se ponen a dormir. En, ese § 
instante, empieza la fiesta de los siete 8 
días y cada amanecer se enciende de | 
nuevo la hoguera de la fiesta. Si al día | 
siguiente de la primera noche ha habi- | 
do algún problema, el novio tiene la 1 
posibilidad de demostrar ante los invi
tados y ante todo el que este presente 
el motivo. Para dar a entender que la 
novia no era virgen pintará un ojo con 
kahalam, dejará una babucha en la 
puerta y no tardará eñ presentar una 
reclamación a los padres.

Si por el contrario, la novia es virgen 
entre las vírgenes, se presentará ante el 
numeroso grupo de invitados con las 
babuchas bien calzadas.

Y. mientras tanto, durante siete días, 
en esa extraña parcela del mundo que 
es el desierto, donde las costumbres se 
conservan puras, se bailará y se toma- 
rá-té Sin interrupción hasta que los in
vitados, cansados y alegres, regresen 
a sus jaimas o a sus tribus, a través 
de los interminables caminos del de
sierto.
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For César JUSTEL

Mañana 
sera 
ciencia

SITUADO EL PARAISO?
•Tomó, pues, el Señor Dios al hombre 
y le puso en un paraíso de delicias 
para que lo cultivase y guardase.»

(Génesis.)
^®^ paraíso atrajo a casi todos los pueblos en la antigüe

dad. Se creía que era un maravilloso paraje abundante en agua (ésta,
--------- , era señal 

de la vida y el de la ciencia, los dos
Se le situó en diversos lugares, 

aunque, desde luego, siempre pare
ció estar hacia el <oriente», y reci
bió infinidad de nombres, como 
Edén, Campos Elíseos, Jardín de 
Yavé, Tierra de la Felicidad, Islas 
Afortunadas... y tantos otros. La pa
labra «paraíso» procede seguramen
te del persa «pairidaeza», que sig
nificaba «la tapia que rodea el jar
dín» y luego el mismo jardín. El re
cuerdo bíblico sirvió para describir 
en casi todas las culturas una man
sión celeste de ultratumba.

Aunque relacionado, pues, con el 
«otro mundo» (para muchos pueblos 
sin el concepto de inmortalidad el 
de paraíso no era posible), se le 
buscó un lugar geográfico aquí en 
éste. Los egipcios le llemaron los 
«Campos de lalu», semejantes en to
do a sus tierras del Norte y donde 
creían que se llevaba una vida pa
recida a la real. Así, tanto faraones 
como grandes señores, para no te

ner que trabajar en el más allá, in
molaban a sus esclavos y se los «lle
vaban» consigo. Más tarde las víc
timas humanas fueron siendo sus
tituidas por estatuillas, que luego 
tomarían vida mágica, y esto moti
vó que en los enterramientos egip
cios la momia fuera acompañada 
con 365 de dichas estatuas, una para 
cada día del año. En otras culturas 
las «almas» de los muertos llegaban 
al paraíso (hecho a semejanza de 
este mundo) y seguían, por tanto, 
comportándose de manera parecida.

Los más conocidos datos sobre él 
nos llegan a través del Génesis, que 
lo sitúa entre cuatro ríos o corrien
tes: «Fison. que circula por toda la 
tierra de Hevilat, donde hay oro 
finísimo; Gehon, que rodea la tierra 
de Etiopía; el Hiddekel (Tigris), que 
va corriendo hacia la Asiria, y el 
Eufrates».

Calvino fue el primero que pensó 
que estaba en Babilonia, ya que el 
Tigris y el Eufrates desembocaban 
en esta tierra, la cual fue asimismo 
escenario de gran parte de los re
latos bíblicos, siendo luego esta idea 
la que ha permanecido.

Pero la teoría más segura —según 
veremos luego— es la de que se en- 
,contraba en Armenia o en el Cáu
caso.

EL.MURO DE FITEGO
La entrada al jardín del Edén, 

tras la expulsión de Adán y Eva, 
espada llameante o,' lo que es lo 
fue cerrada por un ángel con una 
mismo, por una barrera ardiente, 
cuya realidad bien podía ser el fue
go de alguno de los numerosos po
zos del Asia, rica en petróleo antes 
y ahora.

Su situación se fue olvidando, y 
a ello contribuyeron algunas leyen
das, como aquella que lo ponía cer
cano a Egipto y vigilado por la mí
tica ave Rock, de la que se decía 
que podía elevar un elefante entre 
sus garras. Esta ave tenía base real, 
pues se creía que eran suyos los

de riqueza) y en árboles (como el 
grandes deseos de la Humanidad).
huevos de ciertos fósiles que los 
mercaderes traían de Madagascar y 
que eran utilizados como tinajas 
debido a su gran tamaño.

Al paraíso se le sitúa en lugares 
donde más tarde investigadores ar
queológicos hallaron focos de anti
guas culturas.

LA PERDIDA DEL PARAISO
En multitud de mitos, el ser hu

mano perdió su «libertad» a conse
cuencia de un acontecimiento que 
provocó la «ruptura» entre el cielo 
y la tierra. Antes de ello se podía 
«subir» al cielo bien escalando una 
montaña, trepando a un árbol, me
diante largas escalas o volando so
bre pájaros. (Los cuentos infantiles 
nos han conservado varios de estos 
viajes.) Los que conseguían alcanzar 
el ciélo obtenían otras «ventajas», 
como la de encontrarse con los 
«dioses», poder alcanzar la inmor
talidad que sólo a ellos les estaba 
reservada, o conocer la lengua de 
los animales.

El fuego con el cual en algunas 
culturas se imaginaba rodeado el 
paraíso podía ser una barrera sim
bólica, que había que atravesar pa
ra purificarse antes de llegar a él 
(la purificación por el fuego fue a 
lo largo de la historia una constan
te de la que aún quedan en España 
restos, como los ritos del «paso del 
fuego» en la localidad soriana de 
Pedro Manrique). Hay que tener en 
cuenta que todos estos mitos son 
orientales, y éstos solían hablar y 
escribir en una especie de lenguaje 
simbólico, pues así se podia llegar 
más fácilmente a la comprensión 
de los oyentes (el mismo Evangelio 
está lleno de imágenes o parábolas 
de esta clase).

LA BUSQUEDA A LO LARGO 
DE LA HISTORIA

El intentar llegar a este país en
cantado, nos lo encontramos en los 
viajes de Ulises o en los de Jason; 
es la Atlántida de Platón y, más 
modernamente, los viajes de los 
monjes irlandeses a las islas de San 
Brandan. También se le situó a ori
llas del Danubio y hasta en Africa. 
Aunque el propósito principal era 
llegar al paraíso, si se fija uno bien 
no parecen ser viajes reales, sino 
más bien de penitencia o espirituales 
(San Brandan, por ejemplo, tuvo que 
navegar cuarenta días (un número 
clásico de penitencia), y pasar di
versas pruebas, como Cristo en el 
desierto, como Jonás, como Elías y 
tantos otros.

SU SITUACION
MAS PROBABLE

Moreau es quizá quien más se ha 
acercado a la verdad. El opina que 
el Edén estaba situado en el Cáu
caso, que anteriormente era la Etio
pía (fue llamada Cáucaso por los 
griegos y Cush por la Biblia), y no 
tenía nada que ver con la actual 
(muchos territorios tomaron el nom
bre de otros más antiguos ya olvi
dados), El río del que habla el Gé
nesis puede ser el Kubán, que des
emboca precisamente formando cua
tro islas en el mar Negro, Bósforo y 
Azof, y algunos nombres de los epi
sodios bíblicos se conservan aún por 
la zona.

Cuando Caín mató a su hermano 
Abel tuvo que abandonar aquellos 
lugares y fundó (según la Biblia), 
en el país de Nod. la ciudad de He
noch,^ pueblo muy nombrado en la 
antigüedad y que estaba situado al 
norte de la Colquida. Todavía en 
tiempo de Arriano se hablaba de los 
«henoch», los cuales estaban dividi
dos en cuatro tribus; así, pues, su 
rastro se puede seguir en parte.

El paraíso fue real y tuvo una si
tuación geográfica, pero quizá se 
idealizó demasiado y, como tantas 
cosas, sólo quedó el mito.

“FIESTAS Y JOLGORIOS ANOALOCES”
LA falsa imagen de la Andalucía de batas de cola, palmas 

y castañuelas, es solamente falsa e nía medida de que 
es incompleta. Las «fiestas y jolgorios andaluces», que 

es el titulo del libro que acaba de publicar Isabel González, 
son tan reales y die tanta raíz popular como cualquier otra. 
La pena es que el riquísimo folklore andaluz ha sido tnawi- 
pulado en beneficio de determinadas posiciones políticas, lo 
cual no le ha favorecido eh absoluto.

Isabel González en su libro describe desde dentro las gran
des fiestas populares de Andalucía. Comenzando por el Ro
cio, con su virgen, sus carretas, las marismas y sus her
mandades, se hace a lo largo del libro un ameno recorrido 
por las otras romerías, los carnavales, las ferias de Abril y 
del Caballo, las fiestas colombinas, moros y cristianos y otras 
escalas en un largo viaje por la geografía del jolgorio an
daluz; el auténtico, claro está.
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NATALIA 
CASTRO

RINGO 
STAR

JACLYN 
SMITH

SU nombre nunca nos dijo nada 
a casi nadie. Pero echabas ma
no al bolsillo, sacabas vein

te duros y la veías a ella recostando 
sus esbeltos brazos de gitana en 
un cántaro de fortuna dudosa. Na
talia Castro, la musa gitana de Ro
mero de Torres, la mujer morena 
que accedió a la inmortalidad del 
papel moneda de la mano de su 
pintor, acaba de morir víctima de 
la tuberculosis y la anemia, en una 
época que se vanagloria de haber 
apuntillado al bacilo de Koch.

R En los años sesenta, la Prensa 
la descubrió vendiendo tabaco a la 
puerta de un cine. Y se conmovieron 
un poco los corazones cristianos. Esa 
paradoja viviente fue galardonada 
con el trofeo Mala Pata y retratada 
consiguientemente con un vestido 
hecho con billetes de cien. Natalia 
conoció una prosperidad de duquesa 
en los años de la República, cuando 
se la podía ver a bordo de su Ford, 
conducido por un chófer. Después, 
su vida cayó en la pendiente de la 
fatalidad, que se ensañó con ella, 
especialmente en sus últimos días 
de vida. Durante dos semanas, su 
menudo cuerpo de agonizante viajó 
en una camilla por los pasillos de 
la Ciudad Sanitaria Francisco Fran
co sin habitación donde poder ex
pirar. Víctima de la fortuna, de la 
tuberculosis y de los problemas de 
la asistencia sanitaria en España. 
A merced de la infamia.

# El tiempo que todo lo mag
nifica y todo lo devalúa, había pre
ferido esta segunda opción en el 
caso de Natalia. Por ir al ritmo 
de los tiempos y de su tendencia in
flacionista, Natalia se fue devaluan
do a medida que decrecía el poder 
adquisitivo de los billetes en que 
ella moraba como esfinge melancó
lica. Consecuente con la depaupe
ración progresiva de la realidad. 
Natalia, que posó para Sorolla antes 
que para Romero, que fue amiga 
de Juan Belmonte, ya sólo aspiraba 
a posar en paz para la muerte. 
Este modesto deseo se cumplió sólo 
a medias.

SABIDO es que no todo el mundo 
llega a encontrar a su padre. El 
ex beatle Ringo decidió perder 

al suyo hace veinte años, aproxima
damente los que tiene su fama, tan 
desproporcionada como casi todas 
las famas que en el mundo son.

# Ahora, un periodista inglés ha 
encontrado al padre del batería en 
una pequeña ciudad de Escocia, y 
el interés humano del descubrimien
to reside en que se trata de un lim
piacristales, un hombrecillo con pe
lliza y gorra visera que lucha por 
sobrevivir frotando ventanas a al
turas escalofriantes. El padre de 
Ringo se separó de la madre de 
Ringo y se casó con otra mujer. No 
se sabe si fue esto o si fue el cham
pán deV éxito lo que provocó en 
Ringo la amnesia. El caso es que 
Richard Starkey —que así se lla
ma el limpiacristales— le ha estado 
escribiendo o mandando regalos pa

UN malentendido con la agencia 
publicitaria que gestionó su 
contrato ha amargado la es

tancia española de este «angel de 
Charlie», moreno y dulce. Los gran
des almacenes más famosos de esta 
tierra de garbanzos pensaron en 
Jaclyn y pensaron en David Doyle, 
su compañero bienhumorado de la 
serie detectivesca, para promocio
nar sus estaciones «prêt-à-porter». 
Los ángeles de Charlie son ya como 
de la familia; los tres chicas tienen 
algo de primas camales de todos 
los televidentes ibéricos; han Ue- 
gsido éstos a familiarizarse con sus 
labores justicieras, y ese modo de 
sacar la pistola, como el que saca 
un encendedor de oro para ofre
cemos con periodicidad semanal el 

; fuego más elegante. Jaclyn —que 
da más morena de lo que es— es 
tan elegante como lo que da por la 
pequeña pantalla, y su fotogenia no 
hace otra cosa que transcribir su 
belleza real y espléndida. Bien. Pero 
vista de frente al caminar había
mos tenido ocasión de observar una 
ligera curvatura en sus largas pier
nas, que delataba un pasado de ama
zona precoz.

ra sus hijos, y Ringo se ha hecho 
el muerto todo el tiempo. Cuando 
los cuatro Beatles vivían flaman
temente juntos en una villa mi
llonaria en Weybridge, el padre de 
Ringo y su actual esposa fueron a 
verle; Ringo utilizaba un helicóp
tero con el que aterrizaba en el 
jardin de la casa, y el padre en 
seguida percibió que además de no 
ser ése su ambiente tampoco era 
bien recibido.

Ringo ni siquiera le pagó el billete 
de tren. Ya no recordaba los días 
en que ambos estuvieron tan unidos, 
el gran Ritchie y el pequeño Ritchie 
los llamaban en el barrio debido a 
su gran parecido—, pero esta amne
sia pertinaz del hijo no ha acertado 
a hacer un padre rencoroso y do
liente. El buen humor escocés del 
señor Starkey se congratula de que 
al chico —el ex pícaro, del que 
no se esperaba gran cosa— le vayan 
las cosas bien, y supone que a él 
no le debe nada, aupque nunca le 
haya dado nada. A lo mejor lo que 
no perdona Ringo es que el limpia
cristales siga sintiéndose orgulloso 
de su hijo id reconocer que «la 
sangre es más espesa que el agua».

En. el contrato no figuraba que 
para ese «spot» de Jaclyn tuviera 
que exhibirse en bikini. A la hora 
de rodar, los follones. La Jaclyn, que 
amenaza con tomar el primer avión 
si se le obliga a desnudarse. Su com
pañero David la secunda por soli
daridad, aunque a él nadie le pide 
que muestre sus piernas. Se especu
la alrededor de ella sóbre su temor 
a exhibir unas extremidades que 
desdicen su rotunda totalidad an
gélica. Por fin se accede al tapadillo

exigido por la modelo, y como co
lofón ella desvela el secreto: la ex
hibición de sus piernas torcidas per
tenecen al contrato en exclusiva que 
en su día firmó con una famosísima 
marca de cosméticos, para la que, 
por cierto, rueda esta semana otro 
«spot» en USA. Es una sencilla his
toria de nuestros días...

fngredicníes

FLAN 
DE TAPIOCA

Cuatro cucharadas rasas de tapioca. 
Un litro de leche.
Cinco cucharadas de azúcar.
Veinticinco gramos de mantequilla.
Tres huevos.

Preparación
La leche se pone a hervir a fuego lentro, 

después de haber echado el azúcar y la tapio
ca. Se deja hervir diez minutos y se retira. 
Aparte se mezcla la mantequilla con las tres 
yemas y esta mezcla se incorpora poco a poco 
con la leche hervida. Se puede añadir ralla
dura de naranja. Se coloca era copas, en la 
que se ha puesto trozos de melocotón picado 
y mermelada amarga de naranj^a. Se cubre 
con las claras a punto de nieve y se guarda 
en el refrigerador hasta el momento de servir.

Sigüenza
La provincia de Guadalajara ofrece grandes atractivos a quien la visita, pero 

sin duda alguna, destaca Sigüenza, la ciudad de los Obispos, y una de las más 
típicas poblaciones dei medievo castellano. Su origen es muy antiguo. Por ella 

pasaron celtíberos, romanos y árabes.

DURANTE el medievo, la ciudad estaba constituida por dos núcleos de pobla
ción: uno en la parte alta, a la sombra del castillo-fortaleza, y el otro, en la 

parte baja, en tomo a la catedral. Ambos núcleos se hallaban fortificados, con 
una cierta independencia y entre ellos existia una muralla medianera.

EL castillo-fortaleza de los
Obispos es de origen ára

be, reconstruido y reforzado 
en el siglo XII, a raíz de la 
Reconquista, y completado en 
el siglo XV. En la actualidad 
constituye un importante pa
rador de turismo.

LA latedral. con sus dos 
grandes torres, se empezó 

a construir hacia el año 1124, 
recién conquistada la ciudad 
por su obispo, don Bernardo 
de Agen.

DE arranque románico, con 
presencia gótica, se fina

lizó en el siglo XV. Su planta 
es de cruz latina v consta de 
tres naves. La obra artística

más conocida que guarda la 
catedral de Sigüenza es el se
pulcro dep Doncel, don Martín 
Vázquez de Arce, muerto en 
1486 en la guerra de Granada. 
CASTILLO y catedral se en

cuentran comtmicados por 
la calle Mayor, la más antigua 
del casco viejo, y desemboca 
en la plaza Mayor, espacio 
cuadrangular, en uno de cu
yos lados se alza la catedral 
mientras los otros dos se ha
llan asoportalados. También 
destacan las travesañas Alta 
y Baia. En la primera se en
cuentra la iglesia románica de 
San Vicente y la Casa dei 
Doncel.

TODO el casco viejo de Si
güenza es un conjunto ar

tístico de una gran belleza, que 
merece un detenido recorrido. 
Igualmente ofrece gran inte
rés el barrio neoclásico de San 
Roque, de marcada personali-
dad, de hermosas y 
casas señoriales.

grandes

A SIMISMO, merece Ja pena 
visitar el Museo Diocesa^

no, instalado en el antiguo 
palacio neoclásico de los Gam
boa, situado frente a la cate
dral. Consta de seis salas que 
rodean un encolumnado pa
tio central. Entre las piezas 
que conserva destaca una 
Anunciación de El Greco y

una magnífica talla del profe
ta Elías atribuida a Salzillo.

UN la actualidad, Sigüenza 
es una destacada zona de 

veraneo, donde se dan cita 
gentes llegadas de muy di
versas partes.

MJY a destacar son sus fies
tas patronales, que se ce

lebran en honor de Nuestra 
Señora La Mayor, a mediados 
del mes de agosto, con sus tra
dicionales encierros y sus fue
gos ^de artificio.

fN lugar muy querido y fre
cuentado por todo el mun

do es el paseo de la Alameda, 
situado en la parte baja de la 
ciudad, a orillas dei río He-

ndes. A lo largo de su reco
rrido,. entre grandes y fron
dosos árboles centenarios, es
tán instaladas varias terrazas, 
en dónde la gente se reúne en 
tertulia, o para descansar un 
rato, mientras se toma un re
fresco.

APARTE de La Alameda, la 
zona vieja de la ciudad 

está salpicada de mésones y 
restaurantes, donde se pueden 
degustar los mejores platos de 
la cocina castellana.
| A cuenca del Henares tuvo 
* mucha importancia bélica 
durante la Edad Media. Do 
ahí, las numerosas fortifica
ciones que se alzan aún por 
estas tierras y que merecen la 
pena ser visitadas.

POR ejemplo, el llamado
Castillo del Cid, del si

glo XII, en Jadraque; el cas
tillo de La Torresaviñán, tam
bién del mismo siglo, cerca de 
Alcolea, y el castillo de Gui
josa, a nueve kilómetros de 
Sigüenza, y, por último, la vi
lla amurallada de Palazuelas. 
tan sólo a seis kilómetros de 
esta histórica Ciudad de los 
Obispos.

J. A. RETRAO
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MORIA de Luisa 
María
SOTO

iBCkaEOB

habrá boda

Rubio mi vuelta de Tenerife me encuentro con una 
A carta que, desde Barcelona, me envía Tania

Doris. La vedette me cuenta que ha sido in
tervenida quirúrgicamente de un quiste de ma
triz, pero que, a Dios gracias, ya está casi re
cuperada del susto. Dice también lo siguiente: 
<Me gustaría, desde tu página, agradecer todas 
cuantas llamadas de cariño he recibido a diario, 
desde Madrid, interesándose por mi estado de 
salud.» Pues dicho queda, Tania, como asimismo 
que el quince de mayo, según me informas, 
partes para Méjico y varios países de habla his
pana, donde pensáis hacer varias representacio
nes de la última revista, para estar en España 
de nuevo unos dias antes del comienzo de la 
temporada teatral.

NTES de viajar a América, Tania tiene pen- 
A sado darse una vueltecita por Madrid para 

saludar a los amigos y asistir a la fiesta de 
los «Populares», que, anualmente, celebra este 
periódico para entregar los premios del mismo 
nombre a aquellas personalidades de nuestro 
país que se han destacado a lo largo de todo 
un año. Lo que ocurre es que nuestra fiesta se 
retrasa un poco en esta ocasión, pero se cele
brará y, aprovecho ya para decirlo, porque son 
muchas las personas que se preguntan si es que 
no vamos a entregar los galardones del 80.

Aclarado este punto, vuelvo con Tania. Su 
carta es extensa. Me cuenta su operación, 

sus planes de trabajo, sus viajes y demás et
céteras. Ahora bien, de lo que no dice nada, ab
solutamente nada, es de esa boda con el actor 
Pepe Rubio que, por lo visto, iba a celebrar, se
gún salió publicado a bombo y platillo. Como 
ya digo, eso fue lo que se dijo, pero una tiene 
el convencimiento, más aún después de ha
ber mantenido alguna que otra conversación al 
respectó con personas allegadas a Tania, que 

^1 dicha boda no tendrá lugar nunca. Sé que la
vedette está asustada del rumbo que han toma* 
do las cosas y piensa que la publicidad que se 
ha dado al asunto en nada le meneficia, menos 
aún cuando la cuestión casamiento no es verdad.

H

CURANDERA
NO me gusta escribir, ni siquiera hacer 

referencia, al niño Porras. Se llama así 
de apellido, ¿eh...? Pero esta vez el 

asunto merece un comentario. Francisco 
Porras se trae unos líos y dice unas cosas 
que no es dé extrañar que algunos piensen 
que su salud mental no es buena. «En el 
año 1981 los hombres podrán tener hijos».
«el semen masculino cura el cáncer»; son
dos de sus predicciones. Ahora nos sale con 
que ha encontrado una planta que cura di
cha enfermedad. Aparte del problema del 
cáncer, con el que está obsesionado, su 
contacto con extraterrestes el día de su 
cumpleaños, según llegó a confesarme, y la 
gestación y alumbramiento masculino, el 
joven, por lo visto, ha mantenido conversa
ciones últimamente con Pitita Ridruejo. Es
to no tendría mayor importancia si no fuera 
porque ha convencido a la embajadora de 
que posee poderes paranormales, es una 
medium exceptional y, por si fuera poco es
tá capacitada para curar enfermedades. No 
acaba aquí la cosa. Que logre convencer e 
Pitita de tales desatinos pase pero que en 
cima un número Importante de personajes 
de la ^t set» crea a pies juntillas sus ob 
servaciones y acuda a casa de la embajado 
ra como si fueran de romería para que ésta 
les* haga milagros, me parecè demasiado. 
¿No opinan igual?

NO QUIERE TRABAJÁR
GON SU MARIDO

DE repente» es el título del nuevo disco larga du
ración que María Jiménez ha grabado, después 
de elegir entre sesenta canciones, y que pronto 

estará a la venta. En su línea de siempre, pero algo 
más lírica, María ha prescindido de las guitarras y 
las palmas para hacer una grabación más orquestal, 
en la que Las canciones dedicadas al amor, por aque
llo de que la folklórica pregona su enamoramiento 
«y deseo decirlo», son los temas fuertes del «elepé». 
No se despide definitivamente del erotismo que ha 
predominado siempre en las letras de sus canciones 
y en sus actuaciones en directo, pero casi está a punto 
de decirle adiós. Este es un nuevo paso en su carrera 
artística. Una puerta abierta a otro estilo diferente 
del que nos tiene acostumbrados.

Junto al «elepé», película. Una importante propo
sición había para que interpretara una junto a su 
esposo, Pepe Sancho. Ha dicho que no. En su vida 
particular y privadísima están de lo más unidos. En 
lo que respecta a la cuestión artística prefiere que 
sigan separados. No es esta la primera vez que María 
se niega a actuar junto a Pepe. Ya lo hizo en otra 
ocasión, cuando le ofrecieron una obra de teatro a

CARMINA ORDONEZ
SE “HA LIAO” CON
EL ANTIGUO NOVIO
DE LA PANTOIA

estrenar en el Centro Cultural de la Villa. Ahora
bien, esto no quiere decir que los caminos del sép- i 
timo arte no le tienten, ya que en breve comenzará E 
el rodaje de una película de carácter folklórico. Eso ? 
sí, sin Pepe Sancho al lado. z

k

LA Feria de Sevilla comenzó con la 
detención de Antonio González (El 
Pescailla), por meterse con una 

guardia urbano, lo que le ocasionó el 
pasarse en la comisaria de tumo desde 
las siete de la mañana hasta Ias once, 
hora en que llegó el juez correspon
diente para hacerse cargo del asunto. 
Terminó la Feria también para algunos 
como el rosario de ia aurora. Caso Car
mina Ordóñez y Antonio Arribas, que 
han roto sus relaciones sentimentales. 
Doña Carmina, que se pasea con el ju
gador de fútbol del SevjHa Blanco, anti
guo novio de la Pantoja, no se sabe si lo 
hace por darle celos al Arribas o rabia

/AfP/l/iO A
MUÑOZ
NO 
COBRA

a lsabel, que ya conocen mantiene reía- 
clones con Paquirri, ex marido de la | 
Ordóñez. ¿No me digan ustedes que no î. 
es divino esto? De todas formas, las re- y 
laciones con su ex y la novia de su ex c 
deben ser excelentes, porque juntos es- p 
tuvieron hasta las ocho de la mañana L 
bailando el dia del final de la feria. !

Espero no haberles organizado un lío 
mental con este follón de parejas que » 
se unen, se separan y, quién sabe, igual j 
dentro de unos meses vuelven a estar [ 
todos juntos, para convertimos en lo- t 
eos a ustedes y a quien esto escribe, F 
cada vez que tenga que hablar de ellos. !

MPAPO Muñoz tiene fama de antipática. Entonces, cualquier información 1 
que sé dé sobre ella acentuando este aspecto negativo de su personalidad es ; 
casi siempre creída por las genies. A su escasa sociabilidad se le ha achacado E

eí no querer promocionar la última película interpretada en España, titulada •La
mujer lél ministro^, dirigida por Eloy de la Iglesia y producida por Alborada, o, 
lo que es lo mismo. Oscar Guarido.

Pued? ser veraaa. pero lo que no se ha dicho es el porqué de la actitud de 
Amparo Ese porqué es debido a que en su poder obra un talón sin fondos por 
valor de 350.000 pesetas que la productora Alborada le entregó y que aún. des
pués de un mes de la fecha de abono, no ha podido cobrar por los motivos expues
tos. es decir, por no haber dinero en la cuenta bancaria correspondiente Pero hay 
más. A Amparo Muñoz tampoco se le han pagado cerca de medio millón de pese
tas firmadas en contrato por el rodaje de •La mujer del ministro».

1 de mayo de 1981 PUEBLO
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J. ALTEA
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A SOPA DE LETRAS2?4 kZ

AiA JEROGLIFICOS

Para gozar en la vida se necesita ante todo decidirse 
a olvidar.

Estos dos
dibujos^
correspon
dientes a un
apunte del
cliad ro
•El
piraor
Francisco

de Vicente
López

se diferencian
en nueve

Encuéntrelos
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AL CRUCIGRAMA
(Sólo horizontales.]

10: Do
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A BUSQUE LOS
NUEVE ERRORES
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I l■cú|le

/1
¿Cómo le ayudó a limpiar las len+eîas?

¿Dónde bendicen el agua?

¿Por qué le darán esa condecoración?

¿Le cosió cara esa fiesia?

PUEBLO 8 de mayo de 1881

BUSQUE LOS NUEVE ERRORES

CRUCIGRAMA

En este cuadro figuran nueve nombres de colores. Se
leen de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de
arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal en ambos
sentido. Una letra puede formar parte de dos o más pa

Æ/V

TO

AIR ST

Goya»,

Portaña,

errores.

arma por el hombre primitivo. Trasladarse por el aire.—2 
Continente. Tranquila, sosegada.—3: Onomatopeya de golpe.
Al revés, personaje bíblico. Río español.—4: Al revés, ma 
tricula española de coche. Letras de vislumbres. Conozco.—3
Animal de la prehistoria. Preposición.—6: Interpretaba un es
crito con la vista. Ciudad italiana,—7: Símbolo químico del
carbono. En plural, espera para ser recibido.—8: Forma pro
nominal. De oro.—Matrícula española de coche.—9: Artículo
plural. Apócope de adverbio de cantidad. Quiera
tados de apéndices para volar. Al revés, noveno.—11: Vas
de dentro afuera. Diosa mitológica.

DAR

AAÍ

VERTICALES.—1: Al revés, instrumentos para golpear o 
machacar. En plural, apéndice posterior de algunos anima
les.—2: Nombre de mujer. Habitación principal.—3: Flor he
ráldica, Conjunto o descripción del reino inorgánico de un

D£

TA.

Con los movimientos de caballo del ajedrez, y empe
zando por la sílaba subrayada, leerá un pensamiento.

A SALTO DE CABALLO

país o región. Agudeza, gracia, donaire.—4: Interjección. 
Funda de algunas armas. Entregue.—5: Número romano. Re
glamentos.—6: Familiarmente nombre de mujer. Períodos de
tiempo.—7: Adorasen. Número romano.—8: Al revés, letra
griega, Al revés, lugar fértil en el desierto. Escuché
ma pronominal. Al revés, barullo. Nombre de mujer 
cor. Pez.—11: Casta, raza. Hace ruido una cosa

—-saiasaiuv □
9—-v 'oua^aSaíM :s

•QV i^TlS *«O3 ’®«Z :e—-nuaj
ac “Bisy :8—•mioA 'xans «T
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Una serie
Je Hesma Ferrera

DESAYUNANDO CON:

ELOY 
IBAÑEZ

ti

EL hombre español tenía hace unos años la fama 
de ser moreno, pequeñito y con cara de mala leche. 
La raza ha mejorado bastante, y aunque Eloy Ibáñez 

no tiene una talla física destacada, lo cierto es que 
la simpatía arrolladora de este secretario de Estado 
de Turismo mejora también bastante 
el gesto de algunos políticos de la democracia. 
La reina Fabiola y sus parientes le van a quitar 
el despacho de Alcalá, 44, donde hoy nos recibe, ya qu^ 
el edificio pertenece a la familia Mora y Aragón, 
pero el turismo viajará de la mano de Eloy Ibáñez, 
ení esta entrevista, por los caminos estrechos y angostos 
que son la problemática actual de una de las industrias 
más importantes de España.

—¿Qué funciones y obliga
ciones conlleva el cargo de se
cretario de Estado para el Tu
rismo?

—Al crearse la Secretaría de 
Estado de Turismo ,el 4 de ju
lio de 1977, absorbió las com
petencias de la Subsecretaría 
de Turismo que fundamental
mente consistían, bajo la su
perior dirección del ministro, 
en: fomentar el turismo inte
rior y social, la promoción de 
España en el exterior como 
país turístico y la normativa 
referente a empresas y activi
dades turísticas.

La creación de la Secretaría 
de Estado de Turismo implica 
que su titular, sin perjuicio 
de la superior dirección del 
ministro, ejercer respecto de 
las unidades que le están ads
critas, todas las competencias- 
que el Estado tiene en materia 
de turismo, la dirección de los 
servicios, nombramientos y se
paración del personal afecto a 
los mismos (salvo los que de
ban hacerse por decreto), la 
ordenación de gastos y la ini
ciativa reglamentaria.

En los momentos actuales, en 
el ejercicio de estas competen
cias, es necesario tener muy 
en cuenta el cambio que supo
ne pasar de un Estado con vo
cación intervencionista a un 
Estado liberal, en cuya Cons
titución se proclama el prin
cipio de la’economía social de 
mercado y se reconoce el pa
pel 'fundamental de la inicia
tiva privada y de un Estado 
centralista a un Estado de au
tonomías. Ello supone la ne
cesidad de una adaptación del 
propio instrumento que es la 
Secretaria de Estado a esta 
nueva organización del Esta
do.

—¿En qué provincias o zo
nas turísticas ha puesto usted 
los ojos y el dinero por tener 
unas determinadas caracterís
ticas o necesidades?

—La principa] carafcterística 
de la oferta turística españo
la es su enorme riqueza y va
riedad, lo que hace que Es
paña tenga imas posibilidades 
en este sector muy superiores 
a las de cualquier otro país, 
con la única excepción, quizá, 
de Italia que es el que más 
semejacuc presenta con nos-
otros en este terreno.

Esta grao variedad hace que 
podamos responder a múltiples 
motivaciones capaces de pro
ducir xiujos- turísticos y, por 
tanto, que, de manera distinta, 
tengamos que utilizar todas 
las capacidades que las dife
rentes provincias y zonas de 
nuestro país ofrecen. La polí
tica de la Secretaría de Esta
do de Turismo consiste preci
samente en atender a todas es
tas peculiaridades.

—¿En qué proporciones pro
tege al turismo las fuerzas de 
sesundad, enviadas reciente-

I

Í- W^

turísm
recupe

mente a los lugares turísticos?
—La decisión de continuar 

la política de reforzar las do
taciones de las fuerzas de se
guridad en los lugares turísti
cos, durante la temporada es
tival, iniciada ya en años an
teriores, responde a un prin
cipio general de tratar de ade
cuar la situación de los dife
rentes servicios que el Estado 
ofrece a los movimientos de 
población.

Si en el verano, determina
das zonas de España ven au
mentada de manera muy im
portante su población, es lógi_ 
co que se trate de que refuer
cen las dotaciones de los ser- 
vidios correspondientes. En el 
ámbito del propio Ministerio 
de Transportes, Turismo y Co_ 
municaciones, se está planean
do este incremento de medios 
durante el verano, en Correos, 
Caja Postal y Teléfonos.

Él Ministerio del Interior ha 
comprendido muy favorable
mente nuestra sugerencia —a 
pesar del importante gasto que 

ello supone— y tenemos fun
dadas esperanzas de que lo 
mismo ocurra en otros minis
terios, muy concretamente, con 
el de Trabajo, Sanidad y Se
guridad Social, con el que ya 
estamos en contacto a estos 
efectos.

—¿Es cierto que el dinero 
que han aportado lugares que 
solamente se dedican al turis
mo, luego han servido de prés
tamo, desde las Cajas de Aho
rro, a lugares industrializados 
como Cataluña y el País Vas
co?

—No tengo a mano datos que 
prueben la afirmación que 
hace usted en la pregunta, pe
ro sí es obvio que tanto en 
Cataluña como en el País Vas_ 
co hay zonas con realidades y 
posibilidades - turísticas muy 
importantes y que el espacio 
económico tiende no a parce
larse, sino a hacerse cada vez 

más amplio, superando inclu
so fronteras nacionales.

Por otro lado, el turismo ne
cesita siempi^e el apoyo de 
otras industrias, a las que a 
su vez sirve de motor. En to
do caso, creo que solidaridad 
y comunicación son dos obje
tivos fundamentales de los ac_ 
tuales momentos de nuestro 
país.

—¿Se ha notado bajón de tu
ristas en las zonas azotadas 
por el terrorismo?

—En las zonas turísticas im
portantes se intentó intimidar 
a los ”isi tantes, pero no pare
ce que esta maniobra haya 
tenido el éxito deseado por sus 
autores, dado que las cifras 
más recientes prueban que 
España sigue siendo preferen
te destino, aunque con la pe
culiaridad —que tenemos que 
tener muy en cuenta— de un 
reforzamiento cada vez mayor 

a la tendencia a la estaciona
lidad.

—¿Por qué cree usted que se 
ha producido una reducción 
de plantilla tan espectacular en 
la industria de hostelería y, 
sobre todo, en las costas turís
ticas?

—Me gustaría también poder 
disponer de los datos en que 
basa la afirmación que justifi
ca esta pregunta y, a la vista 
de los mismos, estudiar lo que 
pudiera haber en este fenóme
no, caso de que tenga la im
portancia que usted señala, de 
adaptación coyuntural o de 
problerpas estructurales.

La Secretaría de Estado de 
Turismo está en contacto cons
tante con los empresarios del 
sector ” con ellos estamos es
tudiando las respuestas que 
~*^a necesario dar a los pro
blemas que Ias distintas em
presas puedan encontrar.

—¿La gastronomía lleva mu
chos turistas a alguna región 
determinada?

—La gastronomía que, como 
usted sabe muy bien, es algo 
más que una respuesta a una 
necesidad fisiológica, forma 
parte de la cultura de un pue
blo, y como el motivo inicial 
del turismo eS precisamente el 
conocer países distintos, es in
dudable que juega un papel 
importante en el desarrollo de 
este fenómeno. En todos los 
países pueden citarse casos 
concretos en que esta motiva
ción ha sido una de las causas 
del desarrollo de una zona con
creta. Ello exige no sólo contar 
con una gastronomía impor
tante —^y la española, en su 
gran variedad, es una de las 
más significativas—, sino tam
bién que se conozca y que 
quienes la cultivan tengan in
centivos —que se consiguen a 
través de una información ade
cuada— para mantener y tra
tar en todo momento de ele
var su calidad. Por eso, la 
preocupación gastronómica, va 
indisolublemente ligada a la 
existencia de guías que acon
sejen. con total independencia 
de criterio, al viajero y fomen
ten la atención al tema por 
parte de los restauradores. Es 
este uno de los aspectos en los 
que la Secretaría de Estado de 
Turismo ha consagrado par
ticular atención, y creo que en 
fecha muy breve tendremos 
resultados muy satisfactorios.

—La artesanía, ¿qué se lle
va y qué da?

—Como la gastronomía, la 
artesanía es también produc
to cultural y, por tanto, un 
incentivo para el turismo y 
una prolongación de sus efec
tos más allá de lo que diera 
el propio viaje, pues prolon
ga de manera física y cons
tante el recuerdo de la es
tancia. Gastronomía, música 
y artesanía son tres paráme
tros que la UNESCO utiliza 
hoy para juzgar el desarrollo
cultural de un país. En el
caso de España, es indudable 
también que la artesanía es
una de nuestras grandes ba
zas para despertar y mante
ner la atención de los visi
tantes.

—¿Las centrales sindicales 
tienen en cuenta que el tu
rismo, además de una fuente 
de divisas, es una gran can
tera de puestos de trabajo?

—Sinceramente, creo que 
sí, porque los afiliados a es
tas centrales son personas que 
están muy en contacto con 
las realidades del sector y que, 
por tanto, conocen por su ex
periencia directa la importan
cia del mismo no sólo para la 
economía nacional, sino muy 
concretamente para los que en 
él trabajan o pueden trabajar.

—¿Es cierto que con las au
tonomías se hará más costoso 
y más complicado el trámite 
burocrático para el gremio del 
turismo?

—No sólo confío en que no 
sea así, sino que, por mi par
te, haré todó lo posible para 
evitarlo. y mis primeros con
tactos con los responsables 
del turismo en las comunida- 
des autonómicas me hacen 
creer que ésta es una de sus 
preocupaciones fundamen- 
tales.

Evitar duplicidad de esfuer. 
zos y descoordinación de ini
ciativas es una de las tareas 
primordiales que entre todos 
estamos intentando llevar a 
cabo. La construcción del Es
tado de las Autonomías no es 
un capricho, sino un intento 
de acercar la solución de los 
problemas a la realidad de 
los mismos.

8 de mayo de 1981

MCD 2022-L5


