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MADRID-ALCALA (s) 
-GUADALAJARA B)
Nuevos trenes, más confort, más frecuencia.

Nueves servicios, nuevo 
confort
Desde el 24 de junio, Renfe ha 
introducido mejoras radicales 
en sus servicios de cercanías 
entre Madrid, Alcalá, Guada
lajara y viceversa. Mejoras que 
afectan a la capacidad, enla
ces y también al confort que 
se ofrece al viajero.

Nuevas Unidades 
Eléctricas Serie 440
Estos nuevos trenes sustituyen 
al material diesel hasta ahora 
en uso. Disponen de 708 plazas, ' 
entre viajeros sentados y de pie. 
Se trata de coches con sus
pensión neumática, que circulan 
con total estabilidad, sin vibra
ciones, sHeneiosamente. Son ' 
fácilmente reconocibles por su 
decoración externa en,azul 
y ámárillo. Los viajeros dispo
nen de una serie de ventajas, 
como son los accesos a nivel 
de andén, cómodos asientos 
anatómicos, calefacción eléc
trica y agradable iluminación 
interior. Todas las unidades 
están provistas del nuevo siste
ma Asfa (aviso de señales y 
frenado automático).

Guadalajara

Azuqueca

Meco (Apd.)

Alcalá de Henares

Torrejón de Ardoz

Coslada-S. Fernando h.

ViCálvarO

Vallecas

1 Nuevos enlaces sin 
transbordo
Ahora muchos de los trenes 
que parten de Guadalajara y 
Alcalá llegan directamente has
ta El Escorial o Cercedilla. Y lo

1 mismo sucede en sentido 
contrario.

Paradas múltiples 
en Madrid
Todos los trenes de la línea
Madrid-Alcalá-Guadalajara 
ofrecen al viajéro la posibilidad
de iniciar o terminar su viaje 
en cualquiera de las cuatro 
paradas^ —Atocha, Recoletos 
(ambas con enlace de “Metro”), 
Nuevos Ministerios y Chamar
tín— que se efectúan en el 
casco urbano, para faciiitar el 
acceso a diferentes zonas de 
la capital.
Sobre los horarios de salida y, 

Madrid Atocha (Apd.) . . Ilegada y cualquier otro detalle
puede informarse en las Ofici-

Recoletos (Apd.)

N. Ministerios (Apd.)

nas de Viajes Renfe y en las 
Estaciones.

Mayor número de trenes, 
mayor capacidad
La electrificación de la doble 
vía Madrid-Guadalajara ha per
mitido un replanteamiento total 
del servicio, que queda de la 
siguiente forma:
Línea Madrid-Alcalá. 42 trenes 
diarios en laborables, con una 
capacidad de 29.736 plazas, 
en cada sentido; lo que quiere 
decir que se ofrece un número 
de plazas tres veces mayor 
que hasta ahora.
Línea Madrid-Guadalajara.
21 trenes diarios en laborables, 
con 14.868 plazas, en cada sen
tido. 0 sea, más del doble de

Madrid Chamartín
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IM PO R TA N TEUNA' SEMANA

DE MIERCQLES 
A MIERCOLES

s

HEMOS pasado una semana impor
tante. Dos hechos imprevistos, la 
sucesión del ministro secretario 

general del Movimiento señor Herre
ro Tejedor y las declaraciones políti
cas del conde de Barcelona, han te
nido muy en vilo a la opinión pública 

1 española. Han sido dos acontecimien- 
, tos que se han vivido con intensidad 
1 porque se han comentado con una
1 gran amplitud. Y casi han hecho olvi- 
| dar, sólo casi, las elecciones sindicales, 
j La Semana «de miércoles a miérco- 
’ les» se abre con el nombramiento de 
j José Solís como ministro secretario . 
* general del Movimiento. Hay un pri- 
| mer momento de desconcierto, porque, 
* como ocurre con frecuenciá tras en- 
1 febrecidos rumores y «buenas tintas», 

sale una persona que no se esperaba.
S Nadie había pensado en Solís, quizá 
| por aquello de que repetir eñ un car- 
S go a ese nivel ha sido algo marginal 
1 ya veces anecdótico en la historia del 

Régimen. Sin embargo, pronto''se reac- 
i clona de manera muy favorable. La* 
1 Prensa aplaude unánimemente la 
' elección, Y se da una extraña com- 
| placencia en un abanico grande de 
’ ideólogos o de grupos que incluso ro- 
1 zan muy seriamente la oposición.

s

s

y

Una vez sabido que Solís era el 
nuevo ministro, se presenta ante los 
ojos de una ancha franja del sector 
politizado del país Como el antibiótico 
de más amplio espectro entre cual
quiera de las recetas posibles y no
minadas en, rumores. Bien es cierto 
que entre sectores no politizados, en 
un principio, el nombre de Solís no 
conectó. Y no por su persona en sí. 
Sino por representar una figura ya 
muy conocida que daba la impresión, 
una impresión puramente óptica, dél 
«pasado». Curiosamente, como se de
cía antes, este fenómeno no se da, en 
absoluto, entre los sectores politiza
dos. Pronto se recuerda al Solís audaz 
que visita Alemania en los años cua
renta y se hace amigo de Adenauer. 
Al Solís intrépido que en aquellos 
mismos años de posguerra habla con 
la C. N. T. e incorpora algunos de sus 
líderes a los sindicatos del 18 de julio. 
Al Solís increíble que <se cuela» en 
los grandes sindicatos americanos y 
trae a sus jefes á visitar España. Al 

' Solís habilidoso que coquetea, con 
éxito, con los laboristas ingleses y con 
los socialdemócratas alemanes... Al 
Solís que realizó una labor social y po
lítica iinportante como gobernador ci
vil de Pontevedra y dejó huella honda 
en su fugaz paso por Guipúzcoa. Al 
Solís que fue el primero en hablar 
de asociaciones y a quien primero no 
le entendió la Iglesia, pensando que 

; les quitarían sus grupos de padres de 
i familia, y a quien después no le en- 
, tendió alguna clase política. También 
¡ se recordó al Solís de la ley Sindical, 
(elaborada a raíz del famoso Congreso , 

de Tarragona, y que fue promulgada 
k tras mutilaciones importantes y a su 
J pesar.
J En fin, al Solís que acudía a «ence- 
1 rronas» en almuerzos en lós que no 
’ sabía a quién iba a encontrar ni lo 
1 que le iban a preguntar. '
s

s

Y casi de repente, a juzgar ,por la 
Prensa de todas las tendencias, Solís, 
uno de los hombres más importantes 
del Régimen, aparece como un «pro
gresista» que reúne la complacencia 
de aquí y de allá. Porque Solís escu
cha. Siempre ha mantenido diálogo 
abierto con las gentes más dispares, 
y, en tiempos, más de una vez se le 
llamó la atención, sin consecuencias, 
por palabras y conceptos gruesos ver
tidos en reuniones con trabajadores. 
Es un hombre entusiasta que sabe 
tratar á las personas.

Pero quizá lo más importante, y que 
no se ha dicho apenas, es que Solís 
no es el de antes. Seis años fuera dei 
Gobierno le han madurado conside-

rablemente. Ha trabajado duro eri la 
empresa privada y ha conocido y re
suelto arduos problemas que anterior
mente no conocía. Y. sobre todo, ha 
heçho mucha política «de la otra». No 
de la de mandar. Política de enterarse 
a fondo, compartiendo la mesa con 
muchas personas alejadas dél núcleo, 
e incluso de las fronteras del Régimen. 
Hoy Solís sabe más política que en el 
año 1969. Y sabe mejor política. Su ta
lante es el/adecuado a lo que hay que 
hacer-, falta saber si lo hará.

En suma, estamos, ante un
nistro especial. Por su cargo, por 
su personalidad y por su expe
riencia. Ante un miembro dei Gobier
no del que dicen fuentes autorizadas 
fue nombrado sin consultarle; porque, 
al parecer^ recibió la decisión dé que 
había sido designado ministro secre
tario general..., pero no preguntado

mi-

No sería extraño que este tema, el de 
las declaraciones, figure en un lugar 
preeminente en la agenda del nuevo 
ministro.

Porque lo de don Juan ha hecho 
correr muchísima tinta y muchísimas 
interpretaciones. La Prensa, cierta
mente, ha sido masivamente conde
natoria por lo que dijo. Sin embargo, 
midió como desproporcionada la reac
ción del Gobierno, al «desaconsejar» 
al conde de Barcelona que pise por 
el momento tierra española. -j

Con perspectiva de diez días largos, 
hay que convenir en que, al criticar 
las declaraciones de don Juan, ha pri
mado lo confuso de su discurso con
templado globahnente, sobre una di
sección por temas. Don Juan dijo co
sas interesantes y asimilables por tina 
gran parte de la sociedad española.

RAMON

anteriormente si quería serlo. Por tan
to, estamos ante un indiscutible que 
ni él mismo se ha podido discutir. 
Y esto es muy importante a la hora 
de una valoración objetiva de su pre
sente y de su futuro.

Estoril, ¿para el recuerdo?

El nombramiento de Solís coincide 
con el apogeo de la tormenta desata
da eh Estoril, a orillas del Atlántico, 
por las declaraciones de don Juan de 
Borbón. Muy posiblemente nombra
miento y tormenta sehayan encontra
do en las primeras planas de los pe
riódicos por una mera casualidad. 
Aunque hay resquicios que dan tema 
para reflexionar. Puede ser una es
peculación gratuita o una simple gim
nasia mental..., pero recordamos que 
en julio de 1969, cuando fue designa
do el Príncipe don Juan Carlos suce
sor a la Jefatura del Estado a título 
de Bey, José Solís tenía ima influen
cia grande, quizá decisiva, en las Cor
tes Españolas. Allí jugó una baza muy 
estimable, y en los días que precedie
ron a la votación batalló enormemen- 
te. Pero esó nunca le impidió ser un 
interlocutor, .válido y estimado, en Es 
toril. Porque Solís conoce bién a don 
Juan y don Juan conoce bien a Solís. 

nado, de las altas autoridades sindica
les. La verdad es que no se compren
día muy bien cómo, mientras en las 
Cortes muchos procuradores del ter
cio sindical se mostraban como cruza
dos defensores de las más destiladas 
esencias de la democracia orgánica, la 
Organización Sindical en bloque sé 
presentaba a pecho descubierto, sin 
trampa ni cartón, a unas elecciones 
abiertas para ver lo que pasa y abrir 
un proceso de purificación y autenti
cidad. Quizá todo se deba a la existen
cia de viejos y nuevos sindicalista»..

Las elecciones, por el momento y por 
lo que se sabe, van bien, y una vez 
más se demuestra que ese miedo, a ve
ces pánico y a veces sólo temor reve
rencial y tradicional hacia las urnas, 
puede ser despegado de la epidermis 
o del sentir de España. Porque sólo nos 
lleva a la realidad, que no es tan feroz 
ni tan amenazante como algunos la 
pintan. Afortunadamente, la realidad 
española extraída de las urnas siem
pre ha solido ser tranquila y sin voca
ción de sustos.

S

s
s

s
s

Y así la semana, habla el presidente.

“Apasionante momento 
en que vivimos»..**

Y en el centro de una enorme expec
tación, el presidente habló.' Y lo hizo 
con su dicción fácil, coloquial y per- 
suasiva. Nos habló de política, según 
dijo, en este «apasionante momento en 
que vivimos». Hizo un balance justo 
del espíritu y las intenciones del 12 de 
febrero, cuya bandera sigue «firme- 
mente izada», pese a «obstáculos difí
ciles de salvar» y pese a «pérdidas de 
ritmo». Expresa su convocatoria a to
dos los españoles y llama «a quienes 
se encuentran sumidos en vacilación 
nes». Promete para antes del 31 de 
agosto un decreto para regular la com
parecencia, en el inminente proceso 
electoral, de candidatos de las asocia
ciones.

S

s

5

s
s
s

Dijo también cosas que han sido si
miente de desconcierto. Y esto último 
es lo que ha obtenido repulsa. La reac
ción, aparte del «desaconsejamiento», 
ha sido de inmediata adhesión al Prín
cipe don Juan Carlos para ratificar 
que lo hecho, hecho está.

Y acontecimientos tan movidos han 
aconsejado al presidente del Gobierno 
a dirigirse a las Cortes y a la nación 
entera.

Rechaza la «ruptura democrática». 
Pone en cuarentena la reforma cons
titucional. Tiene palabras para los «fal
sos apóstoles de la libertad». Y es fre
néticamente áplaudido cuando se re
fiere a Una «frontera que excluya radi
calmente al comunismo» y anuncia 
una ley especial sobre la materia.

Tiene frases patrióticas y bellas, con
fiadas y pragmáticas, para don Juan 
Carlos de Borbón y elogia, en afortu
nadísima frase, «la difícil elocuencia 
de algunos de sus silencios».

Arias alude entre aplausos a las 
Fuerzas Armadas y de orden público 
y elogia su «actitud serena, sobria y 
equilibrada»..., qúe, «garantiza la tu
tela del orden institucional».

En lo económico promete, para an
tes de un año, un libro blanco» de la 
reforma fiscal. Y resume sus palabras 
con firmeza al decir que nadie piense 

s

Elecciones sindicales
«De miércoles a miércoles», según lo 

escrito, la semana se ha llenado, a re
bosar, de dos temas ya glosados:

— Solís, ministro secretario general 
del Movimiento. Se juega una carta, lo 
más abierta posible, por la seguridad 
y la confianza del Régimen.

— Habla don Juan. Tormenta políti
ca. Se le «desaconseja» que visite te
rritorio español. Adhesiones a don 
Juan Carlos.

Y falta un tema: elecciones sindica
les.
. Se decía mucho de la peligrosidad 
de estas elecciones, habida cuenta del 
talante liberal, o mejor dicho margi-

que se van a aflojar las riendas del 
principio de autoridad.

Un discurso importante, aunque sólo 
fuera porque siempre es importante lo 
que pueda decir a las Cortes, y por 
tanto, a la nación, un presidente del 
Gobierno. Si hay que espigar algo, poco 
de lo mucho hablado, habría que tn- 
clinarse por una apreciación global: el 
presidente actualiza su política y trata 
de acomodaría con realismo y de 
acuerdo con las experiencias, unas, 
positivas, y bastantes, negativas, de 
los dieciséis meses de vida del pro
grama del «12 de febrero». Y también 
habría que inclinarse por una aprecia
ción concreta: don Juan Carlos ha sa
lido fortalecido del vaivén polémico 
de estos últimos diez días.

SEUDONIMO
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LO que hay que 
Jerez, tierra vinatera dentro 
un orden, acaban de cantarle

cuarenta a la Universidad, y no es 
por nada, pero sin ánimo de compa
rar los caldos con las aulas, debemos 
reconocer que también la Universi
dad es excitante dentro de un orden. 
Leo en el periódico, en el mío, que 
unos cuantos ricachones de Jerez, de 
esos de chalé, piscina y garaje, han 
dicho nones a la pretensión de cons
truir un colegio universitario. Deben 
sospechar nuestros queridos paisanos 
que en un barrio residencial de la pre-, 
sencia del suyo —Monte Altó— no 
encajará estéticamente la cosa del ba
rullo estudiantil. «Imagínate, Maruchi, 
que nos vengan ahora con barbas y 
malos olores, y no digo nada de la 
huelga, que tú bien sabes de lo que 
son capaces esos chicos. Nosotros, mi 
marido, tu cuñado, imagínatelos por 
un momento en semejante situación, 
ellos, Maruchi, ellos que desde siem
pre han sido tan honestos, porque, lo 
que yo digo Maruchi, siempre ha ha
bido pobres, ricos y estudiantes, no 
me lo vas a negar. Sí, hija, sí, y da 
gracias a Dios que nosotros seamos 
lo que somos. Ya me dirás qué haces 
tú si uno de estos te conquista un día 
a la Eusebia, como le pasó a mi amiga, 
menuda cantidad de problemas. No 
quiero ni pensarlo.*

* < 2

En la formación
profesional de la juventud

LA semana pasada se co
noció una nota hecha 
pública por la Federa

ción Católica de Padres de 
Familia, en la que éstos de
nunciaban su inquietud an
te la falta de información 
sobre el futuro de la for
mación profesionaL Tiene 
que empezar a funcionar en 
el curso 1975-1976, y casi na
die tiene ideas claras acerca 
del tema. Unos 600.000 niños 
terminan estos días el octa-, 
vo y último curso de la Edu
cación General Básica, y de 
ellos unos 230.000 —según 
previsión oficial— deben pa
sar a la formación profesio
nal. ¿Pero... dónde están los 
centros? ¿Dónde, los profe
sores? ¿Dónde las posibles 
alternativas cara a la capa
citación profesional que se 
persigue? Estas y otras mu
chas preguntas se están ha
ciendo ahora los padres de 
familia, cuyos hijos no irán 
ál bachillerato. Se detecta 
en la calle una cierta con
fusión, y nosotros vamos a 
tratar de orientar un poco.

Y hay que llevarles-al con- 
. vencimiento —porque así lo 
< dispohe la ley— de que has
ta los jóvenes de «carrera» 
tendrán que pasar por la 
formación p r o fesional si 
quieren ponerse a trabajar 
én lo suyo. Así de sencillo.
Se trata de cambiar una 
mentalidad para que este 
país abandone para siempre 
su secular aldeanismo de va
nidades inútiles. '

MAS INFORMACION, 
POR FAVOR

ciamos que los padres de fa

ESTA EN JUEGO 
EL FUTURO

■ ■ . - iit ¿tití •

• H. SISTEMA EDUCATIVO CONCIBE W 
NUEVA F. P. COMO LA UNICA VIA DE 
INTECRACION EN EL MUNDO DEL TRABAJO

Los vecinos de Jerez, a los que nadie 
va a negar su condición de bien olien
tes, como corresponde a su categoría 
social, se han subido a la parra. Como 
las Maruchis y compañía. Se les acabó 
la paz en el chalé, el canto de los pá
jaros y el perfume de las amapolas. Si 
vienen lós estudiantes, si vienen los 
rojos, van a tener qué mudarse de es
cenario. Porque, claro está, todo Cádiz 
sabría, un día u otro, que se mezclan 
con la clase perturbadora. Esto es lo 
que deben pensar los afortunados ve
cinos del Monte Alto. El pueblo de Je
rez, no; ya se sabe, el pueblo es otra 
cosa. Dice el puéblo, con más razón 
que un santo, que si hasta ahora han 
presumido de escuela para caballos, 
no estaría de más que a partir de aho
ra. presumieran también de escuela 
para gente. Y en ésas estamos. El caso 
es que los habitantes del Monte Alto 
no se atreven a polemizar en voz alta, 
porque reconocen que harían el ri
dículo. Mayormente sí. Por otra parte, 
bien es verdad que de unos poquitos 
años a esta parte los hijos de los ricos 
van menos a la Universidad. Y no di
gamos las hijas. Ahora a las chicas se 
l^s prepara como antaño: unos cursi
llos de corte y confección, media doce- 
nita de viajes a Londres para domi
nar el idioma, «taquimeca» y andan
do. Así no corren el riesgo de estro
pearse con exámenes pesados y tam
poco tienen oportunidad de enamorar 
a un estudiante sudoroso y parlanchín. 
Fuera problemas. «Lo que yo te digo, 
Maruchi, siempre ha habido pobres, 
ricos y estudiantes.»

De los 600.000 niños que ; 
estos días acaban de con
quistar el flamante título de 
«graduados escolares» —son 
los primeros vástagos de 
nuestra ambiciosa reforma 
educativa—. casi la mitad 
debe ingresar en el primer 
grado de formación, profes
sional para el curso 1975- 
1976 En cursos sucesivos se
rán más de la mitad. Para el 
1976-1977, la cifra será nada 
menos que de 460.000 alum
nos procedentes de la E. G. B. 
¿Pero qué es eso de la for
mación profesional?,, siguen 
preguntándose muchos pa
dres. Una vez más, el tema 
vuelve al primer piano de 
las preocupaciones educati
vas ‘de un país en plena fie
bre de cambio. •

El desarrollo del país y 
la solución de nuestros secu
lares fallos del sistema edu
cativo dependen, en gran 
parte, de lo que hagamos 
con la nueva formación pro
cesional, y de cómo ésta sea 
puesta en práctica. Esp es 
tan cierto como que, de aho
ra en adelante, solamente la 
cualificación profesional —y 
no los títulos académicos- 
servirá para que los nuevois 
españoles se integren social- 
mente a través del mundo 
del trabajo. No es hablar por 
hablar. Hay dos testimonios 
a mano. El primero se con
tiene en el artículo 89 de la 
ley general de Educación: 
«Las empresas exigirán a sus 
trabajadores, al admitirles, 
la posesión de alguno de los 
gradeé de formación profe
sional.» El segundo se con
tiene en las palabras que 
hace un par de meses nos 
dijo a los periodistas el di
rector general de Formación 
Profesional, señor Arroyo 
Quiñones; «En el futuro ten
drán más importancia las 
competencias que los títulos.»

Se trata de convencer a 
los padres de que para in- 
íegrarse en la sociedad, en 
él mundo del trabajo, no hay 
más camino que el de la 
formación profesional. Hay 
que romper con la tradicio
nal idea de que el «oficio» 
es una ocupación de segun
do orden o de inferior ran
go social que la «carrera».

milia están inquietos, y con 
razón. No saben a qué ate- ■ 
nerse. Corresponde a la Ad
ministración crear unos ca
nales dé información para 
borrar la incertidumbre que 
existe en torno a la forma
ción profesional. Unas ofi
cinas. o lo que sea, donde los 
padres puedan dirigirse pa
ra obtener respuestas a sus 
preguntas. También corres
ponde a la Administración 
dejar bien claro los instru
mentos de colaboración con 
todas las fuerzas vivas de la 
sociedad —las que producen, 
las que trabajan— para ha
cer entre, todos una forma
ción profesional adecuada a 
las necesidades del país. Y 
en cuanto a las menciona
das fuerzas vivas, éstas de
ben mentalizarse, cooperar 
y superar intereses creados. 
Por encima de cuaíqtuer em
presa, de cualquier interés 
parcial, está el interés del 
país. No se olvide —in sis-

, timos— que de los hombres 
qué hagan la formación pro
fesional (profesores, empre
sarios, legisladores, gober
nantes, planificadores) Ya a 
depender la configurai^] en 
social del futuro. Y si de 
verdad pretendemos hacer 
un país moderno y desarro
llado, el sistema educativo 
debe mimar a los centros de
formación profesional, que 
deben ser los mejores, pues 
ésta ' es una (^formación fina
lista y de inserción en el 
mundo laboral.

De momento contamos con 
una normativa oficial muy 
escasa. Prácticamente sólo 
se contieñe en el decreto 
ordenador de la Formación 
Profesional que fue dispues
to el 14 de marzo de 1974. 
Son bases sin desarrollar, 
pero vale para iniciar el ca
mino. Un camino que debe 
ser pragmático, en función 
de las necesidades que va
yan surgiendo. Se ha crea
do una estructura, pero hay 
que. llenaría, hay que enri-' 
quecerla. El Estado debe ir 
creando normas que desen
vuelvan todo esto. Y la so
ciedad debe ir realizándolo 
todo cqn generosidad, sin 
reticencias. Hay grupos o

Lo que ella les diga, señorea.

sectores' sociales que no lo 
ven claro y protestan; de
berían protestar menos y 
contribuir a sacar el tema 
adelápte. .

ANTE TODO, 
SERES HUMANOS

No se trata de preparar, 
solamente buenos profesio-

nales a base de enseñan
zas mera mente técnicas, 
sino de formar integralmen
te a seres humanos que en 
el 'futuro sean buenos ciu
dadanos. La Formación Pro
fesional nó< olvida los con
tenidos humanísticos de la 
enseñanza, sino que impar
te una educación que pro
cura al muchacho unas(ba-

insensneas

BA CHILI, ER A TO
UNIFI CADO 
POLIVALENTE

W^

;f% <’

advertidos: 
de término 
quiera de

con la vía humanística. Dos hechos claramente 
el punto de partida es siempre la E. G. B., y el 
—integración social a través del trabajo—, cual- 
los tres grados de la formación profesional.

cativo español, se aprecian las conexiones de la formación 
profesional

ORMACIOí 
BÁSICA

AMPLIA 
CIÓN DE 
CONOCI- 
MIENIOS

ENSEÑANZAS 
COMPLEMENTARIAS

TÍTULO ^

FORMA
CION - 
DE LA 
EMPRE
SA

CONOCI
MIENTOS 
TECNOLÓ 
GICOS Y 
prActt- 

;G0S

FORM A- 
CTtÎK, co 
MON

FORMA- 
CION - 
BASICA

AMPLIA - 
CIÔN DE 
CONOCI - 
MIENTOS

ENSEÑANZAS
COMPLEMENfARIAS

FORMA
CION co

CIEN
CIAS A- 
PLICA -
DAS

CONOCI
MIENTOS 
TCCNI -

PRACTI
COS

/ TÍTULO 

CERTTFIrAnn ^

En este cuadro, que es una sinopsis del nuevo sistema edu-
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educación de bases que per-

Don Bienvenido Loro

experiencia

A. C,

CENTROS, . 
PROFESORES, 
ALTERNATIVAS 
PROFESIONALES

LO RECUERDO EXACTAMENTE. 
LOS ULTIMOS CINCO AÑOS HE 
CON RELATIVA FRECUENCIA AL 
ESTADO.

un frac? 
RESULTABA

100.000 MILLONES 
PARA LA F. P.

’ Vale como, ejemplo de las 
Posibilidades que ofrece la 
nueva Formación Profesio
nal.

mite una movilidad hori- 
, zonta! y vertical para cam'- 
y biar de profesión según las 

necesidades dé la realidad

4.—¿Alguna vez alquiló
—SI, Y RECUERDO QUE 

MUY INCOMODO.
5.—¿Qué .parte de la

socio-económica de un país 
en desarrollo.

comarca, según las necesi
dades regionales; nabiiitar 
los actuales centros de E. 
G.- B. para, impartir, ade
más, él primer grado de la

las que los muchachos pue
den encaminarse, existen.

ya existen oficialmente; , - ,
crear 150 nuevas secciones ^?.. ^^° ementa lo que ya
en núcleos urbanos impor- dijimos sobre que a Forma
tantes y èn calvecerás de ción Profesional supone una

2.—¿Partidario del sufragio univer
sal? )

—ES EL SUPUESTO DE LA VERTIENTE 
CiVia DE LA POLITICA, PERO RESULTA 
MENOS RECHAZABLE QUE LOS ABSOLU
TISMOS Y LAS DICTADURAS.

3.—¿Piensa que el comunismo es 
malo por definición?

—LO MALO SON LOS COMUNISTAS Y 
LÓS INCAUTOS QUE, SIN SERLO, LES 
APLAUDEN Y ESTIMULAN.

PERO. At TERMINAR EL CURSO, LOS PADRES 
DE FAMiUA ESTAN INOUIHOS PORQUE APENAS 
SABEN EN QUE CONSISTE

ses anchas. Así se facilita " 
su movilidad a la hora de 
promocionarse en lo profe
sional o perfeccioriarsé en 
lo cultural. Entre otras co
sas, la Formación Profesio
nal viene a eliminar las di
ferencias existentes en an
teriores sistemas ■ para la 

trabajo. Pero si quiere se
guir estudiando, y vale para 
ello, puede ingresar en una

' Escuela Universitaria y ha-i 
cerse un titulado superior. 
Ha evitado el Bachillerato,- 
el C. O. U. y la selectividad, 
pero ya es un universitario.

dase trabajadora. Por vía 
de ejemplo: un muchacho 
sin posibilidades económi
cas puede llegar perfecta
mente a la Universidad, si 
sabe y quiere, a través de 
la Formación Profesional, 
Veamos cómo; primero ha
ría la E. G.B., que es obli
gatoria y gratuita. Después, 
el primer grado de ^. P., 
que le da una educación 
polivalente y le orienta, sin 
delimitar pre maturamente 
su opción laboral. Luego 
haría eV segundo grado. En 
este punto está en condi
ciones de integrarse digní- 
simamente en el mundo del

El Ministerio de Educa
ción y Ciencia ha dispuesto 
una serie de medidas, cara 
al curso qüe viene, para 
dotar de centros a la For
mación Profesional; hacer 
rendir al. máximo los que

PARA R SECTOR SERVICIOS 
(LA MAYOR DEMANDA DE PROFESIONALES)

DON Bienvenido Lara regenta una de las 
instituciones más y mejor entregadas a la 

obra de la Formación Profesional —en Ig 
docencia, en la investigación y en la for
mación de profesorado—. Fue el presidente del 

comité ejecutivo del Congreso Nacional de 
Formación Profesional celebrado el pasado 
año en "Valencia y es, sin duda, uno de los 
hombres que más cosas tienen qUe decir so
bre el tema.

—¿Por dónde cree usted que irá la deman
da social de profesionales en el futuro?

—Nuestro gabinete de investigación ha ana
lizado este aspecto, cuantificando Ias necesi
dades de la sociedad española. Pensamos que 
si el’ país se mantiene al mismo ritmo de des
arrollo, esa ‘mayor demanda vendrá del sec
tor servicios. Por lo menos ochenta mil nue- 

' vos alumnos ingresarían anualmente en la ra
ma administrativa. Piense usted que ahora, 
de los trece o catorce millones de población 
activa que tiene España, tres millones y me
dio ya trabajan en este sector de los servi
cios.

' —¿Está la Administración a la altura de 
las circunstancias?

—Yo creo que falta una definición de ob
jetivos para cada uno de los tres grados de 
la Formación Profesional. Falta saber clara
mente qué tipo de profesiones se espera que 
salgan de cada uno de los tres niveles. Es un 
reto difícil, pero imprescindible de afrontar, 
no sólo para la Administración, sino también

• para la Sociedad, Hay que diversificar las 
profesiones, según las necesidades, pero tam
bién hay. que respetar la libertad del. indi
viduo a la hora de elegir, Y creemos que las 
enseñanzas pretecnológicas de, la E, G. B. y 
el B. U. P. deben realizarse con la extensión 
y la profundidad que requiere la información 
a maestros jóvecu s de lo que es la sociedad y 
sus necesidades. En consecuencia, podemos

por el momento —si no 'nos 
fáUa la memoria— hasta 32 
opciones ya programadas 
(electrónica, madera, pelu
quería, turismo, hostelería, 
artes plásticas, administra
tives, comerciales, etcétera).

, Hay que hacer la salvedad 
de. que en un mundo técni- 

. ficado y en continua evolu
ción habrá profesiones que 
surgen y profesiones que 
desaparecen. En esté segun

ENRIQUE DE 
LA MATA 

(Secretaria del Conseje del Reino)

F. P. entre los ñiños que no 
tienen medios de trasladar
se a ciudades o cabeceras 
de comarcas e ir autoriisan- 
do a centros privados para 
que' impartan la F. P. Con 
independencia de ello, alias' 
empresas —públicas o pri
vadas— y al sector priva
do, en general, se les. supo-. 

• ne capacidad para instalar 

Por fin está el espinoso te- 
> ma del profesorado. Aquí ha 

dé conjugarse la acción ofi
cial y la iniciativa privada. 
Ambas quieren lo mismo, 
pero el reto compromete es- 
pecialmenté a las empresas 
—sean públicas o privadas—, 
pues ellas serán ^as inme
diatamente beneficiadas con 
la promoción de buenos pro
fesionales. De los cuadros 
laborales de las empresas 
ha de salir necesariamente 
el profesorado, aunque se 
necesitarán' cursos intensi
vos de formación psicope
dagógica para enseñar a 
transmitír los. conocimien
tos y las técnicas. -^ decir 
verdad, en este terreno del 
profesorado está, casi todo 
por andar,, aunque algunas 
instituciones ;—adelantadas 
en el campo' de la F. P.— 
ya están trabajando en ello.

Cuántos veces ha visto perso- 
milmente al Caudillo?

sus propios centros y, de 
cara a sus particulares ne
cesidades, impartir la For
mación Profesional según . 
los planes oficiales.

Por lo que ae refiere a 
las ramas profesionales a

í—140 
DURANTE 
VISITADO 
JEFE DEL

Eri eriV Plan de Desarro. 
11o, que está en puertas, se 
dispone un gasto de 100.000 
millones de pesetas para la 
formación profesional a lo 
largo de los cuatro años de 
dicho plan. Afectará exacta
mente a 1.127.000 muchachos, 
Aún será irtsuñeienté, pero 
nos da una idea del colosal 
empuje que este país quiere 
dar a la formación profe
sional de sus ciudadanos, de 
una forma seria y eficaz. 
Parece que nos hemos dádo 
cuenta de que para conquis
tar el futuro hay que pro
mocionar hombres y muje
res capaces de desempeñar 
eficientemente cualquier 
puesto del engranaje social. 
Pero, repetimos, hace falta 
que la Administración in-, 
forme más y resuelva las- 
muchas dudas que ahora tie
nen los padres de familia 
sobre el fututo de sus hijos. 
Una buena idea seria que los 
propios Sindicatos, a nivel 
gremial, comenzaran a in
formar sobra cada una de 
las profesiones que contem
plan. Para que los padres y 
sus hijos supieran exacta- 
inente lo que les gusta y las 
posibilidades que tienen de 
llegar a ello.

orientarles vocaciomabnente, despertarles un 
interés por determinadas tareas."

—¿Está la Formación Profesional, en es
tos momentos, conectada con la realidad del 
país para empezar funcionar? _ _

—No. Ya no ^rque no haya suficientes edi
ficios o instalaciones, ya que éstos se pueden 
habilitar de una u otra forma. El problema 
es más bien de profesorado. Eos que tienen 
que enseñar a «hacer» son los que ya están 
haciendo y haciendo bien, y, por tanto, los 
que ya están encuadrados en el mundo de la 
empresa y, claro, será difícil Iracerles pasar 
al mundo educativo. Pero es evidente que la 
Formación Profesional tiene que generar su 
propio profesorado, por lo que debe desen
volverse en estrecha relación con la empresa 
y de la empresa deben salir los profesores 
naturales de unos alumnos que luego se in
corporarán a la empresa como trabajadores 
cualificados. De todo ello se deduce que hay 
que ir a la vía de la educación permanente, 
para que los trabajadores sean recuperables 
como profesores. Por otro lado, por supuesto, 
hay que readaptar a profesores de otros ni
veles (E. G. B. y bachillerato, sobre todo) pa
ra que también puedan impartir la docencia 
en la Formación Profesional. Y esa readap
tación ha de hacerse, asimismo, en ' el seno 
de la emprestó mediante lo que llamamos una 
educación recurrente.

— ¿Ño será muy difícil ir haciendó todo eso, 
que supone todo un cambio de mentalidad?

—Hombre..., las dificultades son machas, 
qué duda cabe. Pero, evidentemente, aun 
existiendo todas esas dificultades, el tema es 
tan importante que no hay más remedio que 
contar con las empresas y, por lo demás, ir 
haciendo al camino, pero andando, sin dete
nerse.

portugues,a asimilaría usted para Es
paña?

—LA ADVERTENCIA FRENTE AL OPTI
MISMO, LA INGENUIDAD Y LA DESORGA
NIZACION DE LAS DERECHAS.

6 .—¿Se ha dormido en alguna con
ferencia política?

—EN VARIAS, PERO SIEMPRE CON MO
DERACION.

7 .—¿Con qué líder político actual iría 
usted al fin del mundo?

—HAY QUE PENSARLO MUCHO, PUES 
IR AL FIN DEL MUNDO RESULTA FACIL. 
EL PROBLEMA ESTA EN SABER QUIEN TE 
GARANTIZA EL BILLETE DE VUELTA.

8 .—¿Cuántos' idiomas habla?
—ME ENTIENDEN LOS ALEMANES, EN- 

TIENDO A LOS FRANCESES, HABLO CON 
LOS INGLESES, PERO NO TENGO LA SE
GURIDAD DE QUE ME COMPRENDAN^ TAN
TO EN INGLES COMO EN CASTELLANO, 
COlffiO EN PROGRESAR PARA QUE ME 
ENTIENDAN MEJOR.

9 .—¿Quiénes le caen más simpáti
cos, los rusos o los americanos?

—LAS RUSAS DELGADAS Y DE OJOS 
VERDES Y LAS AMERICANAS DE CALI
FORNIA.

10 .—¿En que palabra se contiene la 
solvoción del país?

—SOLO HAY UNA: ESPAÑA.
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F«é hace muAos anos 
que las gentes butrón 
del humo del diablo,

Clisas alfas diiaieneas 
surgía d negro demonio 
llamado Confammacíon, 
^ se aposentaron end
Urdin del valle ®

W «/AMU

fabricado por máquinas “ 
«DIW infernales llamadas 

« DeL ’bodies’^ otros 
H Vil í r z::» -W^’^^ diabólicos 
H VALl-C^ ocultos en fábricas, de
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Hace poco más de un año. tras die- H
ciocho meses de reformas y varios '
años de languidez' forzosa, el Ateneo H H 
madrileño abría las puertas de su H
nueva etapa, coincidiendo con la inau- ■■
guración de Un nuevo clima político, S H
que a la sazón se llamó también «aper- 
tura>. La lección inaugural corrió a 
cargo del profesor español dé la'U^ii- 
versidad de Minnesota señor Grande 
Cobián. En aquella efemérides, don 
Marcelirio Oreja, subsecretario enton
ces de Información y Turismo, dijo 
que, <en materia cultural, la Adminis
tración debe limi^rse a promover la 
mayor participación posible de la so
ciedad y estimular la creación de con
diciones idóneas entre los hombres, y 
a respetar los resultados a que dé lu
gar la acción eñ el campo del pensa
miento, pues el dirigismo cultural es
tá ya superado». '

La necesaria restauración 
de la docta casa, que no era 
solamente máterial, venía 
acompañada de muy prome
tedoras esperanzas. Tras va
rios años de peligró de ex
tinción por atonía, coinci
dentes, más ó menos, con la 
época del llamado «gobier-
no monocolor»; los socios 
que, pese a la amenaza de 
ruina —y. no sólo física- 
habían continuado cotizando 
y manteniendo viva la larga 

' tradición ateneística, espe
raban que el Ateneo de Ma
drid Volviera a ser reman
so dé tolerancia, moderación 
y concurrencia de los 'di
versos criterios culturales e 
ideológicos. También pare
cía llegada la hora de ini
ciarse el proceso de norma
lización jurídica y gestora 
de la institución. Desde aquel 
acto, inaugural hasta el fi
nal de este agitado curso 
iban a sucederse aconteci
mientos —a veces pintores
cos—, que habían de prestar 
al Ateneo cierto protagonis
mo noticioso no registrado 
hasta entonces en los ana
les del periodismo contem
poráneo. En cualquier caso, 
no es excesivo decir que el 
Ateneo se encuentra en es
tos momentos ante la en
crucijada más importante de 
su existencia en las últimas 
décadas. Así, por otra parte, 
parece, desprenderse de la 
decisión de la Dirección Ge-, 
neral de Cultura Popular, 
según la cual los socios po
drán elegir el futuro socie
tario del Ateneo.

Lo más grave del proble
ma ateneístico es que se tra
ta de un enmarañado embro
llo jurídico acerca de su na
turaleza institucional. Todo 
parece indicar que .el núcleo 
de este nudo gordiano se re
monta a 1939, cúando, a te
nor del espíritu de la épo
ca, pasa a llamarse Aula de 
Cultura y a depender de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Un posterior decreto del 
año 1946 devolverá al Ate
neo su primitivo nombre, a 
la vez que lo coloca bajo la 
advocación del Ministerio de 
Educación; en 1951 y hasta 
la fecha, seria encomenda
do a la tutela del de Infor
mación y Turismo. Sin em
bargo, la naturaleza jurídi
ca dél Áteneo había sido bien

■ 1

' ' 5

EN

DECLARACIONES DE CRUZ HERNANDEZ
dos societariamente, para "dfespués mencioné, que romo letrados que -¿Está ^ acuerdó la .Dirección

terrunui . manifestan-

Santos AMESTOïS. A.

Ateneo había incurrido ei^ 
la ley de Responsabilidades 
Políticas, lo cierto es que ni 
se hizo la declaración expre
sa que a tal fin debería ha-

EL AÑO DE 
CARMEN LLORCA

General con la programación man
tenida durante el presente curso?
Sé habla de criterio espectacularis- 
ta: Ionesco, Moravia. Esther Vilar..

______é, que como letrados 'que 
son. y dada mi ignorancia en ma
teria jurídica, yo no podía aden
trarme demasiado en los matices

dél Ateneo de Madrid», 
«Triunfo», 30-6-73): «Aun
que la Secretaria del Ateneo, 
en algunas de sus declara
ciones, manifestó que el

Los SOCIOS
“Siempre ha 

sido una
asocipcion 

civil

mía. Aquella medida excep
cional de 1939 y las poste
riores órdenes ministeriales 
han contribuido a enturbiar 
la definición jurídica de la 
institución. Así al menos pa
reció desprenderse hace 
unos .años cuando un ante- 

, rior director general de Cul
tura Popular declaró: «El 
Ateneo no existe.» Existía, 
según aquella tesis, de he
cho, pero no dé derecho. 
Por simple deducción se su
ponía que en tan ernbara- 
zosQ trance sería inminente 
la ocupación de aquel Ate
neo fantasma.

TRES TEORÍAS
A pesar de todo, en la épo

ca delacerviana varió la con- 
sideración oficial a cerca del 
destino ateneístico. El crite
rio de la Administración era 
ahora propicio a la pronta 
apertura y a devolver, en 
alguna medida, la capacidad 
de gestión y de autonomía 
que el Ateneo no conocía 
desde los lejanos tiempos 
prebélicos, pues, desde en
tonces no se había autoriza- 

. do la reunión de la Asam
blea General de Socios, y la 
Junta directora era nombra
da por la Administración La 
reapertura parecía, por lo 
'tanto, disipar el temor de 
que la incautación de la pre- 
guera protagonizada, por 
F. E. T. y de las J. O. N. S., 
se consumara en definitiva 
conversión del Ateneo en un 
organismo estatal; más bi-

' blioteca —con sus 400.00G 
volúmenes, la segunda del 
país— qué centrq de cul
tura viva.

Sin embargo, la vieja te
sis ha sido reiterada ahora

diferente desde que en 1835 
naciera en clima liberal (el 
duque de Rivas, uño de sus 
fundadores, dijo en el dis
curso de inauguración que 
«para pensar es impresindi
ble ser' libre»). Constituidó 
en asociación civil acogida 
a la ley de 1887, tan sólo a 
la época de Primo de Rive
ra se le recuerda cierta ten
dencia a «proteger» el Ate
neo, que, sin embargo, no 
llegó a perdér su autono-

por la presidente, Carmen 
Llorca: «El Ateneo no enlis
te jurídicamente —insistió a 
nuestro compañero Costa 
San José eñ la entrevista 
que PUEBLO publicó el 14 
de mayo—. así como suena; 
puede usted subrayarlo; no 
existe, como le digo.» Los 
socios opinan, por el contra
rio,^ y por boca de la comi
sión de abogados ateneístas 
que en 1971 examinó la si
tuación legal del Ateneo,

Dato clave en este informe sobre 
la situación problemática del Ateneo, 

■ nos pareció que habría de ser una 
entrevista con el propio dirertor ge
neral de (Cultura Popular.- El señor 
Cruz Hernández accedió amablemen
te hacer para PUEBLO las siguien
tes declaraciones.

-El dia 10 -dijo el director ge
neral- recibí a don Rodolfo Vaz-- 
quez y al señor Luelmo, socios del 
Ateneo que habían pedido verme y 
a quienes había hecho saber que po
díamos tener uña entrevista todo lo 
4arga y todo lo cordial que ellos 
quisieran Les dije el modo (Jomo ha: 
biamos tomado la determinación de 
consultar a los socios sobre la mane
ra en la que desean estar organiza-

que «una asociación civil só
lo puede disolverse por una 
sentencia dictada en un pro
ceso penal al que ' precede 
siempre, la suspensión del 
gobernador, que debe trasla
dar el acuerdo de suspensión 
al jucz compe^tente». Ade
más, como señaló Gustavo 
Fabra en un ya famoso ar
tículo («La situación legal

dos societariamente, para después 
poder elegir Junta directiva. Tenien
do en cuenta el elevado número de 
socios y la ausencia de estatutos, y 
teniendo además en cuánta la situa
ción de hecho desde el 39 hasta 
ahora, creía que todos los miembros 
debían pronunciarse y nosotros ate
nemos a lo que opine la mayoría 
absoluta, determinada por votación
personal.

.-¿Cuál sería, señor director ge
neral, la situación económica qué, 
en cualquier caso, resultaría de la 
decisión de los socios?

—A ellos se les dijo que la sub
vención que figura en los presupues
tos. del Estado se mantendría.

—¿Y respecto a la forma de orga
nización y gobierno del Ateneo?

—Total autogestión. Parece por el 
escrito que fragmentariamente ha 
apareqido en la Prensa que los 
socios tienen el temor de que el Ate
neo pase a ser una dependencia del

inisterio. Por el contrario, yo pien
so que eso es lo que ha sido hasta 
ahora y que ellos pueden pronun^ 
ciarse por otra fórtnula,

—¿Cuál es. pues, señor ^rector 
general, su opinión eñ cuanto al 
problema del régimen jurídico?

—Ya dije a los señores Vázquez 
y Juelmo. en la entrevista qúe le

Carmen Llorca: Jurídica
mente no existe”

berse hecho, ni existe refe
rencia de que su^ bienes ha
yan sido vendidos en la for
ma que exigía la ley de Res- 
ponsabUidades Políticas, de
rogada en 1945.» Añade Fa
bra en su resumen de infor
me de la comisión de aboga
dos, y entre otros argumen
tos, que la incautación .y el 
posterior paso del Ateneo a 
la dependencia de los dos 

• ministerios se dispusieron 
por simples órdenes ministe-

del tema. De todas formas, es evi
dente que la asociación fundadora 

. estába registrada como asociación 
civil, conforme a los requisitos de 
la ley de Asociaciones de 1887. Si 
fue adaptada o no a. lo previsto en 
el decreto de 1941 y a la ley de 1964, - 
es algo más fácil de averiguar yendo 
al Ministerio donde está el Registro 
de Asociaciones. Tampoco puedo 
opinar si el Ateneo se comprendía 
entre las asociaciones anteriores, 
que contemplaba el decreto de 1941 
ni de los requisitos que exigía, et
cétera. Ni personalmente, ni por ra
zón de mi cargo, puedo discutir si 
fuá legal la atribución a Falarige, al 
Ministerio de Educación y, poste
riormente, al de. Información y Tu
rismo. Lo que sí puedo decir es que 
en España hay un poder judicial v 
que, en última instancia, a él se po
dría acudir para acatar lo que de
terminase con relación a la situacióT' 
jurídica por' la que usted me pre
gunta. Gpmo viejo usuario del Ate
neo, sobre todo en la época de mis 
oposiciones, me alegraría de que la 
asociación civil estuviera vigente to
davía.

Dirección General: 
“Qúe los socios de
cidan su destino” 
narse por un criterio pru- 
dentemente salomón ico: 
«que decidan los socios. Si 
quieren ser iñdependientes 
—decía la nota oficial— y 
administrarse como una aso
ciación de acuerdo con las 
disposiciones vigentes de la 
ley de Asociaciones de 1964 
o prefieren seguir vincula
dos al Ministerio de Infor
mación y Turismo». Pero 

•esta últinia teoría también 
ha tenido su contrapartida. 
Los socios opinan que si se 
.pronuncian, o bien, en el 
primer ^supuesto, declaran 
implícijte,mente disuelta su 
sociedad y tienen que crear 
una nueva que puede ser 
aprobada o no, o en el se-, 
gundo de los casos creen 
que ello supone también la 
disolución de su sociedad y 
la entrega de sus bienes a 
Información y Turismo...

Cela iba para presidente, 
pero iras prematuras decla
raciones rehusó alegando, a 
raíz de la ejecución de Puig 
Antich, que era opuesto a la 
pena de muerte. Carmen 
Llorca, a su vez, iba para 
directora y ¡fue promocioha- 
dá a presidenta. Bajo su 
gestión, ciento ’veinte con
ferencias en un año. Los so
cios opinar que el programa 
del curso no ha tenido nada 
que ver con un .plan cohe
rente v si con , un criterio 
espectacularista: ,

Pero mucho más espéc- 
tacular ha sido el enconado 

, intercambie de notas, cartas 
y toda clase de civilizada es
grima que se han cruzado 
los socios y la presidenta. 
Baste recordar sumariamen
te: Insistencia de los socios 
en a electividad de los

riales, de rango inferior a 
las sucesivas leyes de Aso
ciaciones, y por ello, añade, 
incautación e incorporacio
nes a los ministerios carecen 
de base legal y son actos 
«radicalmente nulos, de 
acuerdo con la ley de Régi
men Juridico de la Adminis- 
tración y la de Procedimien
to Administrativo».

Junto a estas dos teorías 
la Dirección General de Cul
tura Popular parece inpli-

miend ro> de la Junta. Los ' 
socio- critican el empleo 
abusivo de circuito cerrado 
de televisión que amplía 
fuera de la sala la obligada 
atencioh a las conferencias, 
y que se oye én la bibliote
ca. Carta que contiene entre 
540 ilustres firmas pidiendo 
convocatoria de Junta gene
ral y fijación de candidatu
ras y plazos de elección. 
Prohibición de reuniones de 
más de, cinco personas en la 
«^cacharrería». Com entario- 
de «Blancc y Negro» al que 
la presidenta responde con 
una caita, a Luis María An
són («gracias por la publi
cación de mi çarta. Yo tam
bién pienso que en materia í 
de direcciones, la de «Blanco ■ 
y Negro» debería estar en
comendada a persona de ta
lla elegida por los-redacto
res y empleados de esa em
presa»).. Acte de subasta en 
beneficio de la UNICEF in

—Le doy mi palabra de honor de 
que la Dirección General nq ha in
tervenido ni intervendrá en là pro
gramación. La venida de Ionesco 
es anterior a mi llegada, péro me- 
parece que es una figura de relieve. 
Moravia es la primera vez que vie
ne a España. Este curso se ha hecho 
teatro de vanguardia en el Ateneo 
lo que a algunos habrá extrañado... 
En cuanto al mérito o demérito que 

■ usted tal vez insinúa respecto a 
Esther 'Vilar, hay que tener en cuen
ta que en todos los medios de, co
municación social, incluidos el libro 
y la televisión, se recurre a.veces a 
personas que suenan con razón o sin 
ella, Pero ha habido muchas cosas 
importantes. Han hablado sociólo
gos y psicólogos de primera, como 
Uariano Yela, que luego fue a ir 
'^nndprión March -por citar a un 
compañero de profesión—, y supon
go que habrá habido otras cosas de 
muy inferior calidad.

tes de la ílega- Junta Demo
crática y nota de la presi
dencia dei Ateneo a dos pé- 
riódicí/i, en la que se asocia 
el incidente con un carta en 

- la que los socios expresaban 
su repulsa por la celebra
ción de aquel acto benéfico: 
quereüá deudos socios contra 
Carmen Llorca. Demandan 
lOO.üOü pesetas por daños y 
perjuicios Acto de concilia
ción cor. Carmen Llorca, 
quien, sin duda, entró con 
mal pie en el Ateneo desde 
que en su charla del Zayas 
Club manifestara cierto des- 
dén por las lenguas ver
náculas y Miguel Dolç, 
miemnn de la Junta Ges
tora —de la qué han dimi
tido vario-s componentes- 
levantase ;a primera voz en 
discordia y la Dirección Ge
neral tuviera que precisar 
su correcta .^actitud respecto 
a dicha.- lenguas y el Ate
neo...
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Felix Rodríguez de là Fuente

1

DEL MEDIO AMBIENTE

López Lillo, subdirector general de 
la Naturaleza! don Francisco Purroy 
de la S. E. O.; don Miguel Delibes, 
Jesús Garzón<Heydt, representante 
y vocal del S. E. O.; don Fernando

minero, 
rretera, 
no está 
cha vía 
careado

portante a escala de la 
gión y de España y de 
ropa.
R. DE LA FUENTE

—•Pasando a otro tema

don Antonio 
Protección a 
Iraizoz, vocal 
biólogo; don 
dei W. W. F.

un- 
re- 

Eu-

puedo decirles que 
demostrado que di- 
redimiese el tan ca- 
problema del des

Francisco Ortiz de lo Torre 
y Tejedor

que 
am-

se puerto ceder en algunas; 
ahora bien, indudablemente, 
en las dunas no hay que ce
der, porque es ló más *

en su día será expuesto_ _ 
pliamente, conviene resaltar 
los problemas de los encina-

lECCION
NUESTRO DIARIO ABRE UNA PLATAFORMA 

A LOS TEMAS DE CONSERVACION

ASISTIERON 
AL COLOOtJIO

Doctor Félix Rodríguez de la Fuente; don Ma
nuel Fernández Cruz, secretario general de la 
S. K. O.; don Juan Barral Coll, miembro S. E. O. de 
Valencia; don Juan A*. González Morales, presiden
te de ADENA-Santander; don Jaimes Rey de Roa, 
secretario de ADENA^Gailcia; don'.Javier Castro
viejo, director en funciones de Doñana; don Ig
nacio Docavo Alberti, catedrático Facultad de Bio
lógicas Universidad de Valencia; don José M. Ma
yorga, consejero World Wildlife Fund; don Fran
cisco Ortlz de la Terre, secretario general de 
ADENA; don J. Jesús Iribarren, presidente de - 
A. N. A. N.;, don Eduardo Trigo de Yarto, directivo 
de la Federación Española de Caza; excelentísimo 
señor don Jaime' de Foxá y Torroba, presidente de 
la Federación Española de Caza; Ilustrfsimo señor

E
L diario romo se efispone a iniciar una compaña de protección a la Naturaleza -a tra

vés de uno doble página quinceno! que dirigirá el doctor Rodríguez de la Fuente.
Pretendemós que todos los interesados en la Naturaleza, tanto organismos de lo 

Administración como asociaciones privados o personas físicas, tengan uno tribuno espedo- 
lizodo en nuestras páginas de la Naturaleza para exponer sus, poblemos.

Los temas serán trotodos en un orden preestabieddo, con objeto de recoger lo necesario 
informodón «in situ», documentorse adecuadamente y entrevistar o los personas relado- 
nadas con cada problema. /

Palacios Arribas, naturalista; don Fernando Parra 
Supervia, biólogo y representante del C. 1. M. A.; 
don Joaquín Araujo Ponciano, ornitólogo; don Ja
vier Molla, Fotografia Zoológica (SAFOTO); se- 
Aorita Mercedes Soto Falco, Fotografia Zoológica 
(SAFOTO); don Alvaro Silva Mora, Fotografia Zoo
lógica (SAFOTO); don Alvaro Miláns de Bosch, 
miembro .de la Junta rectora de ADENA; don Fer
nando ' González Bernáldez, catedrático de Ecolo
gía de la Facultad de Sevilla; don Juan Ruiz de . la 
Terre, catedrático de Botánica de la Escuela Supe
rior de Montes de Madrid, y don Antonio Garay, 
miembro de la familia Moreno y propietario de 
Marismillas. ,

Antes de mídor la publicoción, el diario PUEBLO lío reunió en un coloquio o los más 
representativos de los interesados en lo primero serie de temos a tratar: coto de Doñana, 
montes extremeños y dei Sur, Albufera de Voiencia, dehesa del Soler, islas Columbretes, 
cordillera 'Pirenaica —concretamente proyectos de Belagua, Benasque y lo Moiadeto—, -cor- 
nisa Cantábrica, empleo de herbicidas y otros pestiddos ietoles, implicadones de lo cazo 
en la conservación del medio.

Las páginas de la Naturaleza, de PUEBLO, preten den actuar con libertad, objetividad y rigor deniffico. 
Los implicodos en los temos de lo Naturaleza podrán' explicarse, defenderse o atacar. Los páginas de lo 
Naturaleza, de PUEBLO, no serán un portavoz de los organismos de la Administración ni un trampolín pora 
los demagogos de lo Noturalezo. Por ello rompemos el fuego con lo ayuda y bajo los ouspicios de ecó- 
logosr botánicos, zoólogos y proteccionistos de bien go nodo prestigio.

Antonio Lopez-Lillo

Agustin de Foxâ

R. DE LA FUENTE
—Remos querido citamos 

aquí todos aquellos que ve
nimos dedicándonos a los te
rnas relacionados con la con
servación de la Naturaleza, 
bien por vocación o por pro
fesión. El motivo de esta re
unión es presentar a todos us
tedes una páquina quincenal 
que será dedicada a la Natu
raleza, que va a aparecer en 
este periódico.

En el momento actual exis
te un verdadero vacío en las 
publicaciones españolas de pe
riódicos diarios especializados 
en los problemas relacionados 
con la conservación del medio 
ambiente. Por todo ello con
sideramos de indudable inte
rés contar con este espacio’ ' 
difusor, en el que quedarán 
reflejadas todas y cada una de 
los opiniones de aquellas per
sonas que por distintas razo- 
ihes se encuentran ligadas a la 
conservación de la Naturale
za. La labor que todos en con
junto podemos llevar a cabo 
para que de una manera cons- 
tructiva se den a conocer los 
aspectos de mayor relieve dèn- 
tro de la problemática actual 
de la conservación ha de ser, 
sin lugar a dudas, muy impor
tante. j

En la inauguración de esta 
página sobre la Naturaleza be
mos invitado a representacio
nes de los organismos de la 

. Administración, como ICONA, 
CIMA, asoeiacio nes naciona
les y regionales, como ADE
NA, ANANSEO y SAFOTO,»' 
así como catedráticos de las
Facultades de Ciencias Bioló- ‘ 
gicas de Valencia y Sevilla, 
botánicos, naturalistas, biólo
gos y ornitólogos, que vienen 
dedicando su vida' a temas re
lacionado^ con la protección 
de nuestro patrimonio natu
ral.

Todos tendremos la gran 
oportu n i d a.d dé exponer lós 
puntos de .prista sobre varios 
temas que dedicaremos en esta 
página quincenal del diario 
PUEBLO. Aunque en su mo
mento estos temas serán tra
tados con toda amplitud y de
talle, vamos a conocer las opi
niones de las personas aquí 
presen1;es sobre uno de los 
más conflictivos e important 
tes que ahora existen: el Coto 
de Doñana.

Ignacio Oocavo Alberti

LOPEZLILLO
—En primer lugar quiero 

agradecer la gran idea de 
PUEBLO de dedicar una pá
gina a este terha, que tanto 
nos preocupa, como es el de 
la protección a la Naturaleza 
Pensamos que conocer es con
servar, y si logáramos que el 
gran público conozca la Natu
raleza la conservaremos mu
cho mejor. El problema de 
Doñana pedemos decir que a 
nuestro ministro de Agricul
tura le ha preocupado tonto 
que decidió hace un mes te

ner una reunión conjunta con 
todos los afectados,' para tra
tar con toda dimensión cada 
tema y llegar a una solución 
que pueda compaginar los in
tereses de las partes afecto- 
das. Refiriéndonos nuevamen
te a sus problemas, podemos 
decir que éstos son: to carre
tera costera, las urbanizacio
nes y el proyecto de regadío, 
además de los intereses par
ticulares, e incluso los vela
dos de una explotación mine
ra. En aquella reunión con el 
señor ministro .se decidió rea
lizar la ordenación o planifi
cación del medio físico de Dq- 
ñana. Una vez conocidas tos 
distintas acciones a efectuar,! 
se podría decidir lo que era 
más interesante y aconsejable. 
De ello fue encargado el ICO-A
NA, y en estos momentos se 
está recopilando toda la in
formación, con objeto de lle
gar a hacer una planificación 
del medio físico lo más -im
portante para defender a Do
ñana, compaginándolo con los 
intereses que sobre ello inci- 
den.

MAYORGA
--Doy las gracias a PUE

BLO por este campo, de in
formación y divulgación para 
que se conozca la importancia 
de Doñana.' No soy tánico ni 
científico, por lo que no pue-„ 
do medir las consideraciones 
técnicas, que acepto como 
buenas. Me han pedido que 
colabore con los distintos in
tereses, y durante el tiempo 
que llevo estudiando el pro
blema veo que está muy con
flictivo, y se debe a la falta 
de conocimientos de la impor
tancia de Doñana, ya que 
existe- una ignorancia enorme 
en todo el país, o incluso en 
el extranjero, sobre el tema 
de Doñana. El conflicto es más 
imaginario que real.

R. DE LA FUENTE
—El teñía de Doñana es tan 

importante para España y pa
ra Europa que pretend e m o s 
hacer en el periódico una sec
ción fija: «Noticiás de Doña
na». En ella se publicarán no
ticias biológicas, administrati
vas y anecdóticas de la re
serva. '

DR. CASTROVIEJO
—C5onsid©ro que la impor

tancia de Doñana es invalora
ble; que está amenazada, y se 
putide demostrar. Su' impor
tancia Se debe a su enorme 
dimensión natural, la cantidad 
de gente que lo visito y el in
terés público que existe, ade
más de la cantidad de dinero 
invertido por organizadones 
nacionales e internacionales 
para su conservación; Se esti
ma que por Doñana pasan 
ciento setenta y dos millones 
de aves al año, existen tres 
mil toneladas métricas de pe
ces y unos quinientos mil ma- 

niíferos, así como su rica fau
na autóctona* en la que se. in
cluyen linces, águilas imperial 
les y otras especies. Tampoco 
hemos de olvidar su flora y su 
paisaje.

—En estos momentos ha 
desaparecido de Doñana, y por 
taiito de Europa, el porrón 
pardo, el tarro canelo, to 
malvasía y el morito.^ Sola
m©nte hay., un saldo positivo, 
que es la espátula. Amenaza 
to carretera, el IRYDA, el. 
Ministeriq de Agricultura, tos 
urbanizaciones y el proyecto 

-- jjjj cuanto a la ca-

arrollo económico y cultural; 
. tampoco lo está que sea ne
cesaria. Además hay que te
ner en cuento el coste de esto 
autopista: solamente el puen
te, valdría unos 1.500 millo-
nes de pesetas, y el tramo, 
300 millones de pesetas. Por
oso cabe preguntarse si/somos 
tan monstruos las personas 
que nos oponemoá a la unión 
de dos provincias hermanas, 
si decimos que sea una auto
pista por el tramo norte del 
parque.

El problema más impor
tante ahora son los planes^ 
del IRYDA, que se han lle
vado a cabo gracias a la si
tuación que ha de alcanzarse 
en el país y qúe afecta, por 
lo tanto, la misión encomen
dada al ICÚNA, que junto 
con el IRYDA forman parte 
de un mismo Ministerio y, 
por lo tanto, no hay viabi
lidad posible para una oposi
ción franca.
PROF. Ó. BERNALDEZ

—Doñana es una especie de 
símbolo; sin embargo, el pro- 
'blema de Doñana es un poco 
el problema del territorio na
cional. No hay duda que en 
España hay sitio para hacer 
prácticamente todo, y, por lo 
tanto, hay sitio para urbani
zaciones, industriár, etc. Pla
nes de riego se podrían hacer 
muchos: lo que hace falta es 
una adecuación territorial 
desde el punto de vista del 
medio ambiente. El asunto 
de las dunas es importante, 
puesto que uno' de los traza
dos de la carretera pasa por 
mediq de las dunas de Do
ñana, que es una parte muy 
destacada del parque y de la 
Naturaleza de' España y de 
Europa.
. La Rocina es otra de las 
zonas colindantes al Parque 
Doñai^ vital para el rhan- 
tenimiento del mismo y que 
aún no sé si se ha logrado res
catar del proyecto del riego, 
así como otras fincas que 
rodean al parque.
• Está claro que hay una se
rie de cosas que faltan en el 
parque, de otras que sobran 
ño en la reserva, sino fuera 

/de ella, pues hay cosas re
petidas en exceso y tal vez 

res, alcornocales y, en gene
ral, de los montes adehesados, 
concretamente el de Extre
madura, que, al parecer, van 
a ser destruidos en gran par
te.

LOPEZ-LILLO
—Nos hemos reunido todos 

aquí para defender la Natu
raleza, pero la mayoría de 
estas zonas están en poder 
de particulares, y es muy ló
gico que quieran defender sus 
intereses. Hay que defender 
la Naturaleza, pero hemos de 
tener en cuenta que muchos 
viven de esta Naturaleza.

Me parece muy bien que 
se conserven las dehesas, pe
ro tiene que haber alguna 
compensación. Tendríamos 
que pensar evitar la destruc
ción y la sustitución por es
pecies de. mayor rendimiento. 

Por parte del ICONA se 
intenta la adquisición de una 
serie de fincas para mantener 
en ellas la Naturaleza como 
es, pero de momento no exis
ten niedios para evitar que 
se corte una encina o un al
cornoque mientras no se ad
ministre el territorio de al
guna forma.

GARZON
—Comprendo lo que ha di

cho el señor López-LiUo so- 
^®® problemas de unos te

rritorios, en su mayoría de 
particulares; sin embargo, tos ; . - - - -------------—
encinas y alcornocales árbo- cuanto a sus componentes, sis- 
les más representativos, es- ‘“""‘“ -*---^—
tán siendo sustituidos. En Cá
ceres existe un proyecto para 
talar 100.000 hectáreas de en
cinar. Losi problemas surgi
rán cuando desaparezcan los 
é^Ques autóctonos extreme
ños y con ellos desaparecerán 
la hierba y una rica fuente 
de producción de carne. En 
cuanto al punto de vista fau
nístico y ecológico, debo de
cir .que estos biotipos, que 
han sido muy poco valorados 
por el hombre, son para el 
futuro unas reservas de valor 
incalculable. Lo que se echa 
de menos en España es una 
ptonifieaqión del país.

LOPEZ-LILLO
—Deseo matizar en lo que 

respecta a la planificación 
del medio ambiente: el 
ICONA, dada su importancia, 
ha anunciado un estudio de 
planificación muy importan
te; por éllo ya está planifi
cada la provincia de Madrid,

medionte nn convenio can 
COPLACO f Co misión para la 
Planificación del Area Me-! 
tiopolitana die Madrid), y, por 
tanto, en esta provincia se 
sabe dónde se puede hacer 
cada cosa. Sería interesante 
ampliar el estudio ál resto 
del país, lo mismo que se 
está haciendo en to zoha de 
Ayllón, Sierra Morena" y en 
los Pirineos. No obstante, hay 
que tener en cuento que los 
estudios requieren tiempo y 
dinero; el país es muy gran-, 
de y los medios son muy es
casos.

R. DE LA FUENTE
—Los problemas de los enci

nares y alcornocales son tan 
complejos y de tal magnitud 
que serán tratados en esta 
página con toda extensión y 
detalle.
DR. DE LA TORRE

—Quiero recordar, primero, 
que hay que partir de una 
planificación ecológica inte
gral y llegar a un compromiso 
entre la necesidad de obten
ción de recursos y la de con
servación. .Estoy de acuerdo 
en que la rentabilidad es arti
ficial, pern no cabe duda que 
hace falto obtener una serie 
de recursos alimenticios, etcé
tera, y reconocer que somos 
deficitarios en carreteras, pro
ductos hortícolas^ madera, dé
rivées, etcétera. No hay que 
olvidar que se acerca una cri
sis mundúd de pasta de papel, 
que sé vaticina para dentio de 
muy pocos años. Entonces to
conservación tiene que hacer 
referencia al patrimonio na
tural, que conste de una serie 
de cosas que hemos recibido y 
que constituyen a su vez una 
uiformación, im recurso ac
tual o un recurso potencial. 
Pintonees este patrimonio na
tural hay que estudiarlo en

temas, comunidades, etcétera, 
y en cuanto a su fisiología, y 
funcionamiento en un tiempo 
detemúnado y sus formas de 
evolución. Una vez coíi<w»id«ua, 
se puede proceder ya a reali
zar el estudio de planificación. 
Esta planificación nos dará a
su vez, dentro de dicho terri
torio, tos zonas a conservar y 
renovar y las zonas que pue
den conservarse para activi
dades humanas. Por supuesto, 
P^®yjc ^l estudio' de la conser
vación, debe ser el estudio de 
Ia dinámica y entonces cono
cer cuáles son tos formas que 
nos producirán las finalidades 
deseadas.

FOXA
—Me refiero al problema 

que existe con las 'encinas, y 
deseo ampliarlo aquí. El alcor
noque, así como las especies 
nobles^ del país, © incluso esto 
pequeño monte pardo que cu
bre muchas sierras harapien- ' 
tas, evitan la erosión de unos

MCD 2022-L5



Fernrmdo González Bernáldez

Juan Barral Coll Jaime Rey de Roa

Señor Larrión

de 
se

que falta planificación y coor
dinación, así como un estudio 
previo de los intereses que 
convergen en la Albufera. ,;

—Los problemas que atañen

Primera serie de temas: Coto de Doñana, Montes Extre
meños y del Sur, Albufera de Valencia, Dehesa del Saler, 
Islas Columbretes, Cordillera Pirenaica, Cornisa Cantábri
ca y Zonas Húmedas y bosques autóctonos de Galicia

abstenías orográficos absoluta
mente desprovistos de otra ve
getación. El alimento natural 

■ de la fauna indígena procede 
de las frondosas que pueblito 
los montes españoles. Preten-' 
der evitarlo implicaria una' 
alimentación artificial y con. 
ello se perdería toda la belle-' 
zá de la alimentación de la 
fauna espontánea. *

Califiqué de crímen de «le
sa patria;» el qué alguien, 
por mejorar las cosas vertie
ra un verano una cerilla pa
ra destrozar un alcomoc^ 
joven y sustituirto por ún pi
nar de un estilo realmente in
creible. Este pinar no ha po
dido resistir la dureza del cli
ma, pero el alcornocal desapa- 

. reció, esto quiero que se evite.' 
£ aqui viene el cazador, por-

BARRAL
—Dentro de la zona levanti

na desearía informar sobre las 
islas Columbretes; situadas a 
algo más de treinta millas de 
la costa y que adquieren un es
pecial interés, no solamente en 
cuanto a su flora y fauna au
tóctonas se refiere, sino por 
ser un lugar de destacada im
portancia nacional e interna
cional, desde el punto de vis
to de la migración de las aves 
europeas. Con este motivo y

que entiendo que la rento que 
puede producir una hectárea 
de caza mayor en estos tierras 
que nada producen, dan una 
rentabilidad incomparable con 
la que proporcionan los mon
tes de resinosas que se preten-, 
den introducir. Por eso, el te
ma de los robledales lo amplia
ría al tonto de las especies 
frondosas en las sierras espa- 
ñolas. Entiendo que aunque 
sólo fuera por el hecho de 
mantener una fauna espon-

antes de que se determine una 
futura política turística en es
tas islas, creo que se debe 
adoptor todo tipo de medidas 
para salvaguardar este peque
ño trozo de tierra, que muy 
bien puede considerarse como 
prolongación de nuestras cos
tas levantinas.

tre los organismos de la Ad
ministración a* la hora de to
mar decisiones y uná ignoran
cia total de conocimientos de 
ecología. Esto ha traído con
sigo una carencia total de es
tudios científicos y planifica
ción territorial. Como conse
cuencia de ello, ha desapare
cido^ la duna níás importante 
de España, la de Liencres, 
simplemente porque el Ayun
tamiento la subastó por vein
ticinco mil pesetas anuales. Se 
están extrayen d o doscientos 
mil toneladas de arena al año, 
y ni la Diputación ni el Go
bierno Civil, ni la Jefatura de 
Costas, han sido capaces de 
resolver el problema. Existe^ 
una falta de legislación en el 
país de protección del medio 
ambiente, de la florae y de la

Eduardo Trigo eje Troto Alvaro Silva Mora

Jurm Antonio Gonzálex Morales José A. Mayorga

tánea, sus posibilidades 
atractivo y deportivas ya 
rían un gran negocio.

R. DE LA FUENTE
—Otro de los temas que es 

actualidad y que requiere mu
cha atención dentro de este 
espacio informativo es la Al
bufera de Valencia y la Dehe
sa del Saler. El profesor Doca
vo puede hacer referencia a 
este tema.

PROF. DOCAVO
—Prácticamente todos .los 

problemas que se han expues
to aquí los tenemos en Va
lencia. Los problemas de la Al
bufera son muy análogos a 
los del coto de Doñana. Tam
bién se ha hablado de las du
nas; en Valencia fue destruida 
una duna que defendía todo 
el pinar de la dehesa para ha
cer una carretera de urbaniza- 
ción. El resultado ha sido que 
los vientos de levante, satura
dos de arena y salitre, mata
ron el pinar e incluso el euca- 
Uptol. A continuación se ini
ció el levantameinto de una 
construcción monstruosa en la 
costa, incidiendo directamen
te en el movimiento de las 
aves de la Albufera. La degra
dación de la dehesa, conjunta
mente con las grandes inun
daciones del mar, podríamos 
decir que son daños irremedia
bles. ,

Quiero hacer constar que el 
Ayuntamiento actual no ha es
tado de acuerdo con los ante
riores, qüe sacrificaban todo 
en aras del dios turismo. Se 
podrían salvar los puntos más 
conservados, no obstante, creo

R. DE LA FUENTE
—Efectivamente, parece que 

hay noticias de una posible 
transformación de las islas en 
una colonia turística, esto se
ría una determinación negati- 
va, como pudiera ser muy 
bien la de la factoría- Ford.

Continuando Con otro de los 
temas .que en su día será ex
puesto, tenemos un represen
tante de ANAN, el cual nos 
expondrá alguno de los pro
blemas de mayor interés en 
la región navarra.
LARRION

—Uno de los gravísimos pro
blemas que tenemos en la re
gión navarra es el de la des
forestación de los robledales," 
para plantar pinos exóticos, 
cuando disponemos de gran
des extensiones de terreno 
que no tienen ni un solo ma
tojo. En segundo lugar, exis
ten los problemas del pantano 
de Lumbier, que lo quieren 
suplir por otros tres o cuatro 
pantanos, así como el progra
ma del IKYDA, encanunado a 
desecar y rotular la gran la
guna de Pitillas.

Finalmente, se da la cir
cunstancia que con la excu
so, de instalar una estación 
invernal en Jaca, vá a dete- 
ríorarse utto de los valles más 
bonitos pirenaicos, a base de 
crear unas instalaciones para 
veintidós mil almas.

fauim, así como del uso de 
' pesticidas. A este respecto, 

puedo informarles que cim
brante de herbicidas que fue
ron usados en ^Vietnam están 
empezando a llegar a España.

Si esto es así, podría cam
biar todo el sistema de la flo-
ra y fauna de la cordillera 
santanderina, ya, que se quie
ren emplear en la creación de 
pastos dé alta montaña.

R. DE LA/FUENTE
—Indu dablemente, los daños 

que están ocasionando los ver
tidos de herbicidas y pestici
das en general, sobre la. vida 
en nuestro planeta, merece le 
dediquemos en su día un am
plio reportaje.

En cuanto a los problemas 
de la región de Huesca, tene
mos aquí a su representante 
don Fernando Parra, al cual 
le cedo la palabra.
PARRA

—En Benasque se proyecto 
el mayor complejo turístico 
pwa uso invernal en todo el 
Pirineo, con -la ur banización de 
la cumbre del Aneto y Made- 
reta, con las consabidas vías 
de acceso, cubriendo las zonas 
en donde habita el urogallo, 
rebeco, etc., y afectando a to
dos los bosques autóctonos.

R. DE LA FUEÑTE
—La delegación de ADENA- 

Santander, también desea ex
poner algunos de los proble
mas en la región montañosa.

DR. G. MORALES
—En general, puede decir' 

que en lo que se refiere a la 
conservación de la Naturalem 
en España, ha existido siempre 
una falta de coordinación en-

a Calida son los mismos que 
se han expuesto aquí, es de
cir, los problemas de las zonas 
húmedas, donde como todos 
sabemos la laguna de Antela 
fue saneada por el IRYDA, 
sirviéndonos de ejemplo real 
de una inversión altamente 
costosa y sin embargo de es
casa rentabilidad.
' Otro ejemplo lo tenemos en 
lo que se ha hecho en el Bal
dayo, incluido en el proyecto 
«mar» del UICN en la catego
ría B. Por otro lado los ex
tensos bosques de caducifolias, 
-han quedado reducidos a pe
queños enclaves en las zonas 
de Ancares y El Caurel, lu- . 
gares donde existen los últi
mos urogallos cantábricos, loa 
más occidentoles de Europa, 
Estos bosques, algunos reble- 
dales de varios centenares de 
años, valen la pena conservar- 
Íos y evitar ser sustituidos por 
las plantaciones consabidas de 

-pinos y de eucaliptos.
Finalmente, don Alvaro Mi- 

láns del Bosch, miembro de la 
Junta Rectora de ADENA, ha
ce la siguiente declaración: 
«Deseo felicitar al Diario 
PUEBLO y al doctor Rodrí
guez de la Fuente por esta 
iniciativa, que no dudamos 
contribuiré a dar un mayor 
conocimiento a todos los es- 

. pañoles sobre los problemas 
que actualmente existen en 
torno á la protección del me
dio en que vivimos. Esta gran 
oportunidad, puesta en manos 
de las personas responsables 
y conocedoras de los temas, 
haré posible la unión de es
fuerzos y lograr en adelante, 
no solamente concienciar a 
aquellos que son indiferentes 
a la conservación de la Natu
raleza, sino llevar a cabo una 
labor constructiva, que buena 
falta hace en estos momen
tos, que tanto necesitamos del 
desarrollo, como de la utiU- 

. zación y empleo de los lugares 
naturales. Estoy muy contento

LOPEZ-LILLO
—Al ICONA llegaron noti

cias de este asunto preocupan
te, y desde aquel momento he
mos estado un grupo del ICO
NA en Benasque, para realizar 
una planificación de la zona. 
En este momento, el proyecto 
ha sido retirado del «B. O. E.» 
y el ICONA está encima del 
asunto..
R. DE LA FUENTE

—En representación de Ga
licia nos puede resumir sus 
problemas ecológicos más im
portantes don Jaime Rey de 
Roa, secretario de ADENA en ’ 
la delegación gellaga.
REY DE ROA

de escuchar a todos los, re
presentantes de la Adminis
tración, así como a todas las 
personas afectadas, y a ellas 
me uno ofreciéndoles desde 
este espacio, la ayuda de la 
Asociación ADENA.»
R. DE LA FUENTE

—Agradezco profundamente 
a todos ustedes la asistencia a 
esta reunión que ha tenido 
lugar en el Club de Prensa 
del Diario PUEBLO, para ex
poner objetivamente, todos y 
cada uno de los problemas que 
desinteresadamente desean 
sean resueltos, y que en de
finitiva no son problemas de 
ustedes, sino que son proble
mas de toda España. Desde 
este momento, ya saben que 
tienen la oportunidad de ser 
leídos y escuchados por el in
numerable público, que nos si
gue con intérés. y está dis
puesto a colaborar con todos 
nosotros, para conse^ir una 
forma de vida más digna.

Juan Ruiz de io Torre Alvaro Milans dei Bosch

Antonio Garay

Javier Castroviejo
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DDCQCIJTC ^” magnífico lugar donde pasar muchos días cada año disfrutando de 
■ 11 COC 111 C una temperatura única. SU SALUD Y SUS HIJOS se lo agradecerán.
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Avenidas de Denia y Virgen del Socorro. 
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libros

FELIX GRANDE

viva SAMIOShorah

LA MUSICA 
DE

VENDRA un momento, en 
seguida, en que haya 

. que hablar de esto Félix 
Grande narrador —¿so hará 

novelista cualquier día?—, que 
acaba de recuperar para la 
luz pública, continúa en la co
lección Azanca un conjunto do 
relatos condenados al pudri
dero de un secuestro editorial 
y que con otros cuantos más 
forma un nuevo libro que se 
llama «Parábolas». Pero aho
ra quiero hablar de otro libro 
de Félix Grande que Ieo7 releo 

' y anoto en tos márgenes, aun
que muchos de tos trabajos 
que contiene me eran conoci-

sición del crítico —hasta for
mar casi una ciencia literaria

crítica. Pertenece en buena 
medida a aquella forma de la 
crítica y del ensayismo que tu
vo su precedente en Azorín y 
Juan Ramón, y que cultivaron 
con tanta brillantez como re
veladora penetración en la 
obra literaria los Giménez Ca-

dos de antes, en periódicos y - 
revistas: «Mi música para es
tá gente» (Semmarios y Edi
ciones). Es una literatura eto- 

; péyica, panegírica, vital-cultu- 
ralista, intimista, confidencial 
y, aunque parezca contradecir 
lo anterior, positiva aportación

AI’-lector avisado (y al 
menos avisado): Atención 

a "Los Thibault"

ACONTECIMIENTO 
EDITORIAL DE LA 

TEMPORADA 
1974-75

Escribe: José MARIN-MEDINA

Roger HartínduGará' 
LOS THIBAULT 6
’ Alianza Editorial LOS 

NARRADORES 
ALICANTINOS

Pascual Bosque Eduardo Trives 

NARRADORES 
ALICANTINOS
K DE1954
Gonzalo Fortea Ernesto Contrer^ 
ManuelGirón FranciscoG. Sarria 

Alejandro Bonmatí

ediciones marte

ballero, Bergamín, Montes, et
cétera, de la generación de 
1927. Claro está que la critica 
no es música, fervor, poesía 
o lo que hay que condenar co
mo subterfugio, cazadero con - 
trampa de temas para el com
promiso de la colaboración li
teraria que es la litera
tura de la literatura; la' 
critica es muchas cosas, o mu
chas dedicaciones diferentes, 
muchos aspectos de una rea
lidad contemplada con exigen
cias interdisciplinarias y que 
no voy a describir ahora. Pero 
ella está necesitada de ese 
fervor, de esta confianza, esta 
admiración, este respeto, esta 
intimidad —que se hace mú
sica en un buen poeta, en un 
buen prosista— con la obra, 
con el autor, para dar ese sal
to del alma sin el cual, como 
nos demuestra el maestro de 
la crítica, Dámaso Alonso 
—que tanto salpica sus traba
jos más serios de exclamacio
nes, paréntesis, puntos suspen
sivos—, sin el cual todos los 
aparatos de captura que dis
tintas ciencias ponen a dispo-

pura— disparan al vacío o ha
cia entelequias de pref igik 
ración.

Félix Grande hace su her- 
mosa música literaria en tor
no a grandes escritores, gran
des artistas y temas çomo el 
del flamenco, que tanto le in
teresan, por conocijniento del 
libro, del hombre, por la ami» 
tad; por el trance hiperestesi» 

- cq. en que lectura, conversa
ción, recuerdo, audición le han 
hecho entrar hasta dar a la 
caza alcance, con el vuelo poé
tico: Borges. Antonio Macha
do. Cervantes. Luis Rosales, 
Cortázar. Dostoievski, Onetti, 
Carlos Edmundo de Ory, Paco 
de Lucía, Falú, Montoya, N» 
ruda, Musil... Hazaña de sak 
vación, de ayuda, de aviso an
te los peligros en que la cri
tica ños puede hacer caer: la 
entomología, la vivisección, et
cétera. Simas peores que la 
ignorancia y el desdén, i^orque 
esta música nos viene a decir 
para qué y porqué se canta, 
se escribe, se vive en el arte; 
cómo se ve el mundo desde 
él... Me alegra la coincidencia 

'del título con una sección l» 
formativa semanal de mi firma 
que se llama «La música de las 
letras». Música para la gente 
de las letras españolas y de 
nuestra lengua.

S 53® sW

EN la temporada 197445, Alianza Editorial^Jia dado a la" estam-
•^pa «Los Thibault», una de las novelas fundamentales del 
siglo obra mayor de Roger Martin du Gard, premio Nobel 

de 1937. Esta presencia de «Los Thibault» en nuestro país es, sin( 
' duda, un ^acontecimiento editorial, posiblemente el más importan

te de’ la temporada, en cuanto a edición española de novelas ex
tranjeras.

«Los Thibault» es una novela-río, compuesta por siete largas 
narraciones («Ef cuaderno gris», «El reformatorio», «Estío», «La | 
consulta», «La Sóíéliiná», «La muerte del padre» y «El verano 
de 1914») y un «Epílogo». Martin d^u Gard dedicó quince años 
de madurez y de trabajo á la elaboración de esta biografía de 
generaciones, donde se expresa un pensamiento profundamente 
materialista y uñ humanismo hondamente revolucionario. En Es
paña, las obras de R. Martin du Gard no se han leído —ésa es 
la verdad— y Alitza, estampándolas ahora en_iibro de bol- 
siUo (en seis volúmenes, «Los Thibault», pero ya anteriormen
te- en 1973 también editó, «Jean Barois», otro relato grande del 
novelista), cumple esta misión de difundir la literatura tradi- 

■ Cional, confiada precisamente a las - colecciones de libros de bol
sillo También poné así Alianza en circulación dentro del país 
unas'obras de difícil acceso. Sin exagerar: hay qué _felicitarse.

El arguníento de «Los Thibault» (en sus dos niveles de his
toria social y''de historia biográfica) es el pormenprizado relato 
de un final de generaciones, de una gran decadencia (c<^o «Los 
Buddenbrook» de T. Mann, o «El tiempo perdido», de Proust,^ o 
«El hombre sin atributos», de MusU), pero significando además^ 
el cierre de una corriente literaria, el término indiscutible de la

HA comentado ya aquí Alfonso Martinez-Mena la 
salida de este libro, •Narradores alicantinos- de 
1954» (Marte), cor¿ cuentos de José Bauzá, En

rique Cerdán Tato, Pascual Bosque, Eduardo' Trives, 
Gonzalq Fortea, Ernesto Contreras, Francisco G- Sa
rriá y Alejandro Bonmatí. El grupo se fundía con otro 
de teatro y artistas —además del que fue mecenas, el 
pianista Mira Figueroa— y finos diletantes de distin
tas edades. Todos ellos siguen manteniendo en Alican
te un espíritu literario exigente, aunque no escriban ya 
nada, otros estén alcanzando una verdadera estima
ción nacional e .internacional y alguno continúe —su
pongo que Manolo Girón— coñ alguna novela que ya 
llevaban promediada hace veinte años.

«LOS CABALLEROS LAS
PREFIEREN RURIAS>
0 LOLA, ESPEJO OSCU

novela cíclica tradicioñal.
Roger Martin du Gard (1881-1958) escribió «Los Thibault» en 

tiempo de entre-guerí-as, siguiendo no sólo la firme narrativa 
francesa (realista-naturalista), sino también corrientes exterio- 
res que llegaban entonces a Francia por vla de tr^uccióm La 
enorme altura dp este lúcido ciclo narrativo de «Los Thibault» se 
explica, a mi entender, por la conjugación sintética de unas tra- 
diciones seguras y bien asimiladas. Martin^du 
obra maestra sobre una triple base: la de John Galsworthy 
(1867-1933) en su «The Forsyte Saga» —divulgada en España por 
delicias de la televisión-; la de los «romans-fleuves* franceses, 
especialmente- «Les Rougon-Macquart», de Zoia (1840-1902), la del 
ciclo* de crónicas, —no ajeno a un viento^ de epopeya—,_ «Los re
latos de Sebastopol», de León Tólstoi (1828-1910). Sobre estos 
fundamentos asistimos en «Los Thibault» al final de la gran bur
guesía francesa en una época que de beUa no tuvo más que el 
nombre; asistimos a la caída de las «luces» de Francia 7 
durante la primera guerra mundial; asistimos al nacimiento de 
una burgués» diferente, endeble, que desde 1914 ya no puede 
estar nunca segura ni tan siquiera de sus esperanzas.

«Los Thibault» (pese a su posterior influencia en Camus, en 
, Aragón, en Malraux...) es, decimos, también el punto final de 

unas técnicas; de novelar. Cuando hace contados anos (1988) se 
se editó en Francia el espléndido epistolario ^
entre André Gide y Roger Martin du Gard pudimos J^y^^J “" 
cidez que sobre su propia obra tenía el autor de «Los pubault». 
En el tiempo de entre-guerras Martin du Gard veía en la novela 

* tradicional, cíclica, un modo de explorar la sociedad y un ms^- 
mento incluso para transformar la historia. Pero tras la se^nda 
gran guerra, al desaparecer la permanencia y la coherencia de los 
Calores morales de la sociedad y de la historia europeas, pierde efi
cacia la narrativa tradicional, se hace inviable y repetitiva ipor 
incapacidad para la síntesis). Así, el propio Martin du Gard expe
rimenta en su carne el fracaso, el intento frustrado de sus últimos 
años, su esfuerzo inútil de una imposible nueva historia cíclica, 
«Les souvenirs du colonel de Maumort». Martin du Gard testifica el 
esplendor de un género y también las causas de su desaparición, 
Y es que la sociedad está presente no sólo en la lectura de un 
libro sino asimismo en su propia génesis. •

AÍ lector avisado (y hasta al menos avisado) le recomendamos ’ 
atención a estas ediciones últimas y presentes. A Alianza Edito
rial le rogamos que complete esta presencia de R, Martin du 
Gard en nuestra actualidad, editando (¿no'es posible?) también 
SU' visión* novelesca de costumbres campesinas «Vieille-France», 
la tercera gran obra dé un escritor genial, denunciador y, a lo que

Me resulta particularmente interesante hallar en , 
el prólogo de Bauzá un párrafo mío de articulo que 
no conservo; no por ser mío y por el cariñoso recuer
do qué se me dediea, y^que agradezCo^vivamente, sino 
por lo que revela de aquel momento literario español, 
en el que pude registrar un brote muy distinto de las 
formas y temas predominantes, cuyas características 
prestan hoy a los autores que han perseverado una 
agilidad y una soltura de ejercicio muy superiores. 
Reseñaba yo en el diario •Iñformación», que entonces 
dirigía un certámen, Ifach, que el grupo celebraba. 
y decía asi: •Era un montoncito de pesetas a ganar 
imaginanda las más terribles cosas: un ciego a quien 
le queman las pestañas, un ser desgraciadísimo, que 
tiene el corazón frío, y cuya madre no es su madre; 
un doctor que todo se lo encuentra manchado de 
anís..., u otras cosas más sencillas, como desayunar 
en compañía de un pájarP, cazar ún ave misteriosa 
o vivir dulcemente hablando de los álamos del río.»

y en el segundo párrafo: •Esto no ocurrió en Barce
lona ni en el café Gijón, de Madrid, sino en un bar 
de esta ciudad, en la tarde del domingo, mientras la 
gente que lo presenciaba se preguntaba por la extraña 
manera de reunirse una tertulia en la que todos los 
asistentes leían desesperadamente, o iban entregando 
esquelitas a uno que pasaba con una bolsa de papel.» 
y concluía: •Los cuentistas que escriben en Madrid se 
inclinan, por lo general, a esta corriente ya hecha de 
decir las cosas por su nombre y de la manera más 
cruda y espectacular. Sin embargo, en provincias, pre- 
dominamás esta otra tendencia innovadora —de': mun
dos alucinantes, a lo Kafka—, que se hace potente 
en las revistas, el domingo en el concurso ^alicantino. 
Lgs jóvenes promociones orovincianas son más revo
lucionarias, tal vez porque disponen de más tiempo 
para leer. Tal vez también porque se conformen con 
un conéurso de quinientas pesetas, a condición de que 
tal concurso sea una prolongación más, una prueba 
deportiva, dé aquello que se ha discutido largamente 
en la tertulia habitual.»

se ve, todavía revolucionario.

R0 > EN AMERICANO
Anita Loos

losWeíalleros
L<^REFIEREN

L A guionista Anita Loos es
cribió este libre hace mu
chos años, este libro que 
ha -andado tanto por el 

cine: «Los caballeros*tas pre
fieren rubias» (Noguer), no
vela picaresca qué, contraria
mente a la tradición del gé-

ñero, especialmente (cuándo 
el protagonista es femenino,, 
en la línea de «La lozana an
daluza»), en que todo se dice» 
se oculta todo. Ni siquiera se 
llega a nombrar el oficio 
—ese que dicen, por decir, que 
es el más antiguo del mun
do- de la que aquí nos con
fiesa sus hazañas. La salida 

) dé este libro ahora pertenece 
a la moda «retro», que nos ha

. puesto de actualidad a Fitz
gerald. Esta novela sería él 
complemento de «El gran 
Gastby», aunque la autora 
confesara que no sabía, cuan
do estaba escribiendo el libro, 
que estaba déscrbiendo la 
cultura de los años veinte. 
Nuestra «Lola, espejo oscu
ro», éxito casero —y después, 
internacional— de los años 
cincuenta, que su autor, 
Darío Fernández Flórez^ ha 
continuado sin el éxito prime
ro en dos ocasiones, fue mu
cho el relato picaresco de los 
años de posguerra, que tam
bién ahora tan de moda es
tán. No sé si tendría éxito 
una reedición más ahora. Pue
de que sí...

NOTICIAS DE REQUEJO
\

UIA nueva edición: «Car
tas de negocios de José 
Requejo» (Nostromo), de 
Agustín y García Calvo, 

rregida y aumentada con una 
Corregida y aumentada con 
una postdate, en la que nos da 
noticias, muy cervantinamen
te, de sti protagonista, a quien 
hace conocer el libro de su

vía», 
que

Confirma el autor lo 
antes “había sospechado,

Era 1954. Todavía no había publicado *El Ja~ 
rama». Faltaban años para •Tiempo de silencio». Fal
taba un año para la fundación de los premios Sésamo 
de cuentos, que ha recogido e historiado en un opor- 
tunisimo libro nuestro colaborador Carlos de Arce, a 
cuyo turado me habría de incorporar años después... 
Se han llamado a si mismos estos cuerítistas alicantinos 
los de la generación del horror. Yo creo que este ho
rror no es sólo temático, sino horror, santo horror, 
guerra —como reza el conocido anuncio— a la vulga
ridad, en los paisanos de Azorín y de Miró.

que «Requejo no sabe ya^leer, 
o no puede leer o no quiere 
leer». Sale al paso el autor de 
quienes le - han. confundido 
con su protagonista. No sole
mos comentar segundas edi
ciones. Pero creo que, en este 

------ ---------- _. ____ — — caso, con lo de la corrección 
vida, Pero Requejo está peor y el añadido valdría la pena
que Don Quijote y apenas sí volver; discutir sobre este Il
se entera. Sólo dice; «Pobre-

y el añadido valdría la pena

cito: es muy pequeño toda-
bro verdaderamente original.

El artículo sobre <La novela canaria de Luis León 
Baneto», que se incluía en las páginas de libros de 
Los Miércoles de PUEBLO del pasado día 18, y que 
salió sin firmár era original de nuestro colaborador 
Fernando G. DELGADO.
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PEAJE

Conduciendo un coche 
es muy arriesgado 
hacer montañismo

Y si lo sabe ¿por qué se arriesga? 
La Autopista Villalba-Villkcastín, con los túneles 

del Guadarrama es la forma más cómoda, 
rápida y segura de évitasse 

problemas. ¿Que hay que pagar’peaje? 
De acuerdo, pero ¿sabe usted la seguridad 

que recibe a cambio? 
En toda la Autopista Villqlba-Vili¿castín 

hav vehículos oue la recorren para solucionarlé 
cualquier pequeña averia,

sin cobrarle mano de obra.
Camiones grúa para casos de averia 
más grave. Servicio sanitario y ambulancias.

• Vehículos especiales y esparcidores 
de.- fundentes para combatir la nieve y el hielo 
y muchos más serviqios 
(particulares de esta Autopista) para darle 
seguridad. ,
Y sabiendo donde está la seguridad 
¿por qué tentar al peligró?

iberpistas 
ibérica de autopistas, s. a * concesionaria del estado 

AUTOPISTA VILLALBA-VILLACASTIN
______ una señal de seguridad

e

£

CIUDAD RESIDENCIAL-

ATAORK
José Banús Internacional FRCIUWIDCS DÉ PfiGOZ

Promotora y Financiera, S. A. . HASTA DIEZ flROS

El PISO QUE USTED REALMENTE NECESITAÆ*':;'=“''““,..

B

^2 
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. Información: Monte Esquinza, 4. 2.“, Madrid-4, de 8 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 
8 de la mañana a 1 de la tarde o en la propia Ciudad Residencial de 9.30 de la mañana a 2 de 
la tarde y de 4,3Q a 8 por las tardes (incluso festivos), con entrada por la Avenidaldel 
Generalísimo, entre là Ciuddd Deportiva del Real Madrid y el Palacio de Exposiciones de la 
Cámara de Comercio.

L Portales de mármol chapado hasta el techo. 
Carpintería exterior metálica. .
Dos ascensores y un montacargas por edificio.
Agua caliente y calefacción centralizadas.
Suelos de parquet
Armarios empotrados. ' 
Teléfono interior con portería.
Antena colectiva TV. —
6as Ciudad. *

SITUACION PRIVILEGIADA;
junto a la Avenida del Generalísimo 
Cerca de la Ciudad Universitaria y .
con acceso a la Autónoma.
COMUNICACIONES:
cuatro líneas de autobuses y una, 
inminente, de metro.

ll
â

.Bo.

ZONAS VERDES: ^W“vi- F
125.000 m« de espacios Hbres ^^^^^ ,^

^^JOSE BANUS INTERNACIONAL 
. Promotora y Financiera, S. A.
> MONTE ESQUINZA, 4-2? MÂDRID-4 

Ruego me remitan más información 
< de la CIUDAD RESIDENCIAL ’

ALTAMIRAS al Norte de Madrid... y de su bienestar

0
LOCALES *“^^^ wnfcfcW ^ DABI ir

Distribuidos estratégicamente •
 POBLACION 
TLFNO. _

■PROVINCIA _

MCD 2022-L5



libros
■ ■ A .

LA LITERATURA
iSPÍÁlSOLA
TUERA DÉ ESPAÑA

¿ ^ Mory R LAftA

Escribí: MANUEL 
MUÑOZ CORTES

DAMASO, EN MUNICH
Antiguo colaborador de estas páginas, 

el profesor Muñoz Cortés, que hoy di
rige el Instituto de España en Munich, 
no ha querido dejar pasar el aconteci- 

! miento de la presencia de Dámaso Alon
so en aquel centro sin comunicar a nues
tros lectores su impresión al escuchar al 
maestro en contacto con los estudiosos 
alemanes de nuestra cultura. Agradece
mos su deferencia a Manuel Muñoz Cor- 

\ tés. y esperamos que nos siga teniendo 
| —como solía— activamente presentes a 
| la hora de considerar el hecho literario 
1, de España por aquellas latitudes.

cordar cómo en su teoría critica el pa.- j 
pel del lector, del receptor de la comu
nicación literaria es esencial. Dámaso 
Alonso interpretó fabulosamente unas 
estrofas del polifemo gongorino, y, a 

, continuación, los profesores y alumnos 
asistentes plantearon una serie de cues
tiones en las que Dámaso dio unas'^ 
orientaciones precisas y convincentes.

• UGALERIA DE ARTE' «

Claudio Coello, 19 - Tel. 2753146 
MADRID!

ANTIGÜEDADES * ARTE > REGALOS
Eduardo Dato, 13 - Teléf. 4101098

DAMASO Alonso por tercera vez en 
el Instituto de España ^n Munich. 
En esta ocasión la literatura espa- 

\ ñola tenía una presencia viva, encarna- 
\ da y además duplicada, pues al gran fi

lólogo y poeta le acompañaba Eulalia 
Galvarriato. Dámaso Alonso, sin embar
go, no había querido, aunque insistí en 

| ello, hablar de su propia poesía. Fue el 
1 poeta comentador, el filólogo que en- 
| dende y refrena el co,razón de los asis- 
| tentes con el vuelo de su lectura y - 
1 con el rigor de su ciencia.
| Un primer seminario para los alumnos 
1 del doctor Gerhard Müller, que acaba 
1 de terminar un importante libro sobre 

el ideal de la brevedad en la'prosa es-
| pañola. Era Góngora y la recepción, de 

W su poesía en el siglo XV11 el tema mo- 
| nográfico del curso del sabio hispanista 
li alemán. Está ahora muy de moda en la 

ciencia literaria alemana la llamada es- 
tética de la recepción, y en la presenta-

(Í ción del maestro Dámaso me permití re-

Al día siguiente, la conferencia sobre || 
^Muerte y trasmuerte en la poesía de 
Antonio Machado» atrajo a un numero- 
sisimo público que ílenaba^ el salón de 
nuestro instituto. Ese tema de la actitud 
ante el fin del hombre perenne en An- || 
tonio Machado, como enja poesía eu- 
ropea de su tiempo, fue analizado por el 
gran filólogo con una. precisión cienti- 
fica extraordinaria y una emoción, in- i 
contenible en los últimos momentos de 1 
la disertación. Se vio cómo hay un pri- 1 
mer momento de aceptación senequista W 
de la muerte, con una repercusión direc- 1 
ta de ideas del filósofo. Después huíipX 
una reacción que oscilaba entre la pro- 1 
testa y la esperanza. Pero ese acorde de 1 
motivos se constituye en poemas que son 1 

^obras de una unicidad absoluta. Y al 1 
final el recuerdo de la muerte, visto 1 
como tragedia personal y el recuerdo 1 
emocionado.

De esta manera la literatura española 
se ha presentado como algo vivo, algo 
que está escrito para un lector, para ] 
un honibre a quien los hondos mensa
jes poéticos de la palabra española le 
ahondan y $ereruin la vivencia de la 
realidad y de la vida.

MARIE IRAK

Cristóbal GABARRON
ÓLEOS

JOUl
JUNIO Hasta el 2 de julio

GALERIA DE ARTE $ A^ i *

f Conde de Aranda, 10.
Teléfono 225 87 81 - MADRID

“CUANDO 900 MIL MACH APROX" KS
SÓBRE LOS PREMIOS DE
*‘LA NEEVA

A los que escribimos en 
estas páginas literarias' de 
PUEBLO nos ha producido 
especial satisfacción el he
cho de que «Cuando 900 mil 
mach aprox» se haya alzado . 
con el premio de novela con
cedido por la crítica joven. 
Y es porque precisamente el 
autor de estas notas, el día 
13 de marzo de 1974, recién 
aparecida la novela ahora 
premiada, ya apuntó las 
excelencias innovadoras de 
Mariano Antolín Rato, dando 
un toque de atención sobre 
una obra que le parecía im-

CRITICA”
portante cuando acaso no se 
había hecho ningún comen
tario sobre la misma o po
cos. La critica joven, al con- 
cederie el premio a Maria
no Antolín^ por la novela 
que comentamos entonces en 
estas páginas, viene a corro
borar el acierto que tuvimos 
al destacaría. El joven nove
lista prosigue su hazaña en- 
una nueva novela, publica
da en la misma colección. 
Azanca de Júcar, con el tí
tulo de «De vulgari zyklon 
B' manifestante» .

LOS ULTIMOS PREMIOS
FALLO DEL 
ANTONIO 
GONZALÈZ DE 
LAMA

Ha. .sido fallado 
León el certamen de

en 
li-

bros 'de poesía que lleva 
el nombre del que fue 
gran criticó y fundador 
con - Victoriano Cremer 
de la revista «Espadaña», 
Antonio González de La
ma. El jurado estaba for
mado por .luán José Cua
dros —apremio del año 
anterior—. Antonio Ga-
rnoneda. Eébx Granrlp.
José Maria Mártíp^^z Ca
chero y Dámaso Santos. ' 
Tras prolonga das discu- 

1 s1onés y votaciones, re
sultó premiado el libro 
«Palpitación vigente/ de 
Salustiano Masó, quedan- 

\ do como finalista —el ju- 
| 'rado recomendó su nubli 
\ cación— «Epístola anda 
| luza a Carlos Edmundo 
| de Orv», dç Antonio Her 
| nándéz.

XIU FTTTrTo?^ nr 
TOS AGORA

conviene recordar los ll 
Guipúzcoa, del Club 
Agora, de San Sebastián; || 
el de novela, dotado con H 
100.000 pesetas, del que’el ll 
firmante de estas líneas ll 
ha sido jiirado, corres- U 
póndió a José María Al- 
varez Cruz, por «Preludio ll 
de un concierto para dos ll 
violines»; ^1 de teatro en ll 
castellano, con 75.000 pe- ll 
setas, fue para J esús; ll 
Campo, por «Es mentira»; 
el de poesía en castellano 
correspondió a Quinta- 
niUa Buey, por «El día 
que enterrarán a Antonio 1 
Arana», y también esta- 1 
ba dotado con '75.000 pe- 
setas; el premio de ensa- 1 
yo err-. castellano fue c/e-^l 
clarado desierto, c^n un 1 
accésit para <<Personajes 1 
y temas barojianos», de 1 
Ignacio Elizalde; el de en^ 1 
sayo euskera, con 40.000 1 
pesetas, correspondit .A 
ex aequo a «TestoUk Az- • 
tertzal». de José Antonio 
Mújica, y «Euskal Tren- . 
toaren Historia», de Pa- j 
trido Urguizo. y el de 
teatro 'euskera, con 40.000 
pesetas también, a «Seda- 
guille Malzurra». de Lour 
des Iriondo.

LA SUBASTA DE DURAN
Los dias 17, 18 y 19 del 

presente mes, Durán celebró su 
subasta número 60, superando la 
cifra anterior de lotes.

Gran número de objetos supe, 
raron las' 100.000 pesetas de re- 
mate, alcanzando ditas cotizacio
nes.

En pintura, apartado mas nu
meroso de la subasta, mencio
naremos la subida notable de dos 
óleos de Romero Ressendi, que se 
remataron en 260.000 y 300.000 
pesetas sobre las 125.000 de sa
lida que tenian estipulada,

Gregorio Prieto logró una cota 
importante con su «Puerto Lápj- 
ce» bonito óleo que, saliendo 
en 220.000 pesetas, se adjudicó

RAUL TORRES
HOY, INAUGURACION

Entre los últimos pre
mios literarios concedidos A. Al. M

TAPIES
OBRL GRAFICA RECIENTE 5

JUNIO

: n GALERIA Club Urbis
AELE Menéndez Pelayo, 71

Claudio Coello, 28 • Tel. 2261897
HORARIO: 11-2 y 5-9

De 6 a 9 (laborables) y de 12 a 2 
(festiyos)

en 270.000 pesetas. ¿’
Ginés Parra, en .sus .-ritas ci- < 

mas, con «Pueblo»', logró 230.000 S 
pesetas, y «Junto al puente», en.. > 
170.000 pesetas. $

«Las hijas de Lot», de Eugenio < 
Hermoso, que se había retirado S 
incomprensiblemente en subasta ? 
anterior, encontró mucha acep- < 
tación. adjudicándose en 190,000 < 
pesetas. Su salida era de 85.000 y 
pesetas. , ¿

Con la fuerza característica de < 
Roberto Domingo, su «gouache^» < 
«Ahí va eso...» se aupó a pese- S 
tas 150.000. . <

Digno de destacarse «81 caza. ¿ 
dor», de Fray Juan André Ricci, S 
que con sus 46.000 pesetas de > 
salida alcanzó 110.000 pesetas. ?

De gran factura eran los bo- $ 
degones de frutos de Ventura Mi. S 
llán, prueba-de ello sus remates, ? 
triplicando sus precios de salida. ?

Eliseo Meifrén, con «Marina», < 
de 110.000 de.salida, obtuvo pe- S 
setas 150.000. ?

«Rincón tranquilo», de Carlos ^ 
de Haes, se remató en 140.000 s 
pesetas.' , S

La porcelana y cerámica alean. ? 
zó importante cotización. Un pía- v 
to de Talavera, siglo XVI. subió $ 
de 25.000 hasta 80.000 pesetas. 5

Unos magníficos pendientes de ¿ 
platino y brillantes se remataron < 
en 240.000 pesetas. Importante < 

' remate. ,
' De extraordinaria calidad era , 
i la talla de madeira «Inn;acni'''’« • > 
1 de la escuela andaluza, siglo XVU. ¡ 
’ relacionada edn el taller de Mena. 
’ Su remate fue de 220.000 pese- . 
> tas. Tenia una salida de 175:000 ’ 
> pesetas.
? Una «Adoración de los reyes - , 
y bajorrelieve muy cercano a Juan 
S de Juni, duplicó su* precio dé sa- 
? lida de 60.000 pesetas. Remá- 
? te: 120.000.
v Un magnífico bronce y marfil y de la legendaria cigarrera «Cár- 
5 men», firmado por Teceszszuk, 

obtuvo un importante remate:
s 115.000 pesetas. Salida: 75.000. 
S Mucha aceptación tuvieron las 
? miniaturas, adjudicándose en su 
¿ totalidad, destacando una repre- 
y sentación de Santa_ Teresa, que 
S cuadruplicó su salida de 9.000 
? pesetas. '
/ ' Con la próxima subasta, Durán 
S finalizará la temporada, que con 
S gran éxito ha desarrollado.—MR.

hispano-americana

Exposición conmemorativa 
de la 1 Exposición de la 

Sociedad de Artistas

JUÑIO - JULIO

LATAPIE
1891 1971

JUNI o

KanoinsKv
CérdrópiJtisor.iíf¡-^’^^^ ^

Alfonso XU. 42 - Teléf. 239 20 22

Hasta el 6 de julio

Ibéricos (1925)

Segundo premio de «oniposieión Arpa de Oro

Al CONCURSO SE HAN PRESENTADO 
SESENTA Y SIETE PARTITURAS

Seseuta .y siete- partituras, de cincúenta 
cinco compositores, se han presentado 
11 Premio Arpa de Oro, patrocinado por 
Federación Española de Cajás de Ahorros. 
El "jurado seleccionador elegirá seis obras, 
que posteriormente serán estrenadas <? con
cierto público, en el que un jurado califica
dor otorgará el primero y segundo premios: 
.'lÓO.ODO pesetas y Arpa de Oro y 130.000 y 
Arpa de Plata, respectivamente. Los demás 
autores finalistas percibirán' 50.000 pesetas. 
A finales de este mes se darán a conoper

y 
al 
la

> las seis obras seleccionadas.
s Ya se está grabando el disco con las obras 

ganadoras del primer concurso, celebrado el 
' año anterior: «En guisé de lete», de lose 

Evangelista, primer premio, y «Omicron 73», 
de Angel Oliver, segundo. El disco incluirá 
otras obras de los mismos autores. «En guise

; de fete». de Evangelista, ha sido, junto a 
\ obras de Prieto y Pablo Pviviere, selecciona- 
s da para la Tribuna Internacional de Com- 
> positores de la UNESCO, a la que concurren 

cuarenta países.
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Rafael ARSON

Natalia FteUK.

MARCELINO OREJA

JOSE M, VILLAR MIR

coti sas posi-

PEOROL RIUS Ignacio ACHA

Jaime CAMP* 
MANY

El Mercado Común, como se indica 
en la pregunta, continúa

Nemesia
FERNANDEZ-

CUESTA

Amanda DE
MIGUEL

Marcelino
OREJA Carmen

LLORCA
RUIZ GALLAR

DONBLOS , Ricardo DE LA
CIERVA

José Mario AR
MERO

Javier CAR
VAJAL

EL Mercado Común—la problemática de su re
lación con España—es un «clásico» de núes 
tra opinión pública. En la última década—so<

bre todo—, toneladas de papel y muchos litros 
de tinta se han gastado en el análisis, en la polé
mica y, fundamentalmente, en expresar el deseo 
de los españoles de incorporarse en el gran desafío 
que es lair unidad con Europa. Pero la Europa po
lítica de las Comunidades mantiene su posición. 
Las razones que nos separan son, oficialmente, 
políticas; pero, de vez en cuando, algún «juicio 
económico» nos pone, también, contra las cuerdas 
en este problema. Un ilustre catedrático de la
Universidad Complutense—no caracterizado por 
su posición favorable ai Sistema—dice que el día 
que terminaran las «(reticencias» políticas, las dos j 
parteo—Bruselas y Madrid—se petarían un gran J 
susto, porque a partir de ese momento habría que 
aunar muchos acuerdos para favorecer una lógica - .

ESPAN

1 GARCIA

integracién. Claro que-—de verdad—una cosa ho 
tiene que ver con la otra, a la postre. Hoy, Señado- 
PUEBLO ataja un punto más de un largo conten
cioso. El deseo comunitario de incluimos en nues
tra condición mediterránea, sin admitir—parece— 
nuestro ser mediterráneo. MEDPA

COMU
A fonn<ici6n de Senodo-PUEBLO se Ira completado por el 
momento. Domos noticia de los nuevas incorporadones. 
Se trata de doña Mercedes Fórmica, don Antonio Pedrol, 

don José Manuel Villor NUr y , don Noel Zapico. Mercedes 

Fórmico, escritora, periodista, mujer que desde su toionte 

sureño Ira sabido «rqiresentor» muy belios páginas del 

quehacer inteiectuai de este país. Antonio Pedrol es el «de
cano de lo concordia». Sm entrar —y tai vez porque sería 

obvio— en sus merecimientos de hombre de leyes, su labor 

como condiiodor de uiras tfifídles relaciones interprofesio

nales tiene im valor máximo. Villar Mir, en lo político, es 

un personaje con el que, tal ver, no se Ira hecho justidó. 

En le empresarial, su presidenda en Altos Hornos le sitúa 

entre los grandes de la industria de España. Y por endnra 

de todo ello, una formación importonte y un deseo de servir 

ai país. Rubio —diríamos que pelirrojo—, con su aspecto «te 

escocés de abajo, de donde los tierras altos dejan efe serio, 

pero asturiano. Noel Zapico, es un coso de superodón y de 

entrega. Paladinomepte hemos de dedr que a nuestro senado 

le faltaba la representodón de la Gran Cosa —^ie nuestra 

Coso— de los Sindicatos. Y creemos que hemos elegido 

muy bien.

Homologación 
democrática

El Mercado Común es una organiza
ción que tiene sus propias reglas; unas 
son expresas, como su carta constitu
tiva, que es el tratado de Roma, y los 
acuerdos y resoluciones ,de sus órga
nos; otras son tácitas, y se anuncian 
en lo que se ha venido llamando la 
filosofía del Mercado Común, y que 

1 comprende desde' declaraciones co
mo la de Birkelbach o Hallstein, a las 
acotaciones que jefes de Estado y Go
bierno de los países miembros han 
hecho respecto al contenido y los com
promisos ideológicos de la Comunidad. 
En consecuencia, y dadas las diferen- 

x cías políticas que existen entre esa 
filosofía y nuestro ordenamiento cons- 

1 titucional, el tratamiento que recibe 
| España no es el que tendría cualquier 
i otro país de las mismas coordenadas 
| ideológicas que las de los Nueve; sim- 
1 plemente porque las nuestras son dis- 
| tintas. Esa es la razón por la que sus 
1 relaciones con nosotros se reducen 
| exclusivamente al marco económico y

comercial, sm perjuicio, claro está, de 
las relaciones políticas y diplomáticas - 
que existen a nivel bilateral,^ y que no 
exigen ningún tipo de coincidencia 
ideológica. El tema, pues, a dilucidar 
es si nosotros estamos dispuestos a una 
homologación de nuestras instituciones 
con las comunitarias. Para mí, esta 
homologación no debe hacerse por ir 
a remolque del Mercado Común, sino 
porque esa democracia pluralista es 
la que más conviene a nuestro país 
y la que puede responder a las exigen
cias actuales .de una sociedad como la 
nuestra, que reclama un cambio sin 
traumas, un reparto social más justo 
y una convivencia en orden y en paz. 
Alguien ha dicho hace unos días que 
hay que romper la barrera de Europa 
sin rompemos. Buen propósito. Exige 
empeño y decisión y, sobre todo, capa
cidad de bacerlo.

Negociaciones duras 
en lo económico

Mercedes 
FORMICA
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NATALIA FIGUEROA

Tenemos que dar algo

ANTONIO PEDROL PRIMERA SERIE

Entender decisiones

RAFAEL ANSON

Causas políticas

llama Mercado Común. Por las razo-

de vista- técnico, lo

CARMEN LLORCA

Retroceso peligroso

al aislamiento.ceso e injusta mente

sede de 
Turismo 
puertas

quieren que España^ 
Comunidad, por el

España es Europa geográfica e his
tóricamente. Pero debe demostrar que 
es Europa espiritual y politicamente 
Por ello nosotros tenemos que dar 
algo y fecibir algo también. '

Siempre me ha costado y sigue cos
tandome entender las decisiones de los. 
políticos, precisamente porque sigues 
caminos distintos de la lógica que apli
camos los demás mortales.'

T. o que eligen Madrid como 
la Organización Mundial de 
son los que nos cierran las 
en ese club europeo que se

ULTIMOS TITULOS 
PUBLICADOS

Desde el punto

13. LINGÜISTICA 
Y SIGNIFICACION.

cia importante de categoría económica . 
entre ambas parte, Mercado Común 
y España, y cualquier otra condición 
especial de España, como su calidad de 
país europeo*

SAIM.

BMíECA SOI BE GRANDES lEMAS

78.

79.

80.
81.

NOVEDADES

Noel ZAPICOVILLAR MIR

Realiza

clones políticas respecto a España, pero 
es de destacar que también continúa 
con sus posiciones económicas, de mo
do que las negociaciones que se llevan 
a cabo actualmente entre España y el 
Mercado Común son duras en este 
aspecto económico.

El Mercado Común pretende dar a 
España un trato de país mediterráneo, 
olvidando que es también atlántico y 
europeo. Esta postura del Mercado 
Común no es debida sólo a razones 
políticas, sino económicas.

Esperar que el Mercado Común sea 
generoso y nos conceda trato especial 
en nuestras relaciones económicas pue
de ser optimista. Que España solicite 
este trato especial, por su condición de 
país europeo, es lógico.

Pero hasta el momento, la posición del 
Mercado Común en las negociaciones 
económicas con España ha sido muy 
dura y exigente, olvidando la diferen

JOSE MARIO 
ARMERO:

El Mercado Común es un club, y sus 
miembros han de cumplir determina 
das condiciones. El club pone dificul
tades para ingresar, pero está abierto 
para tener relaciones comerciales o de 
otra íúdole con aquellos que no cum
plen las condiciones de ingreso. Espa
ña, en la actualidad, no cumple los 
requisitos de desarrollo político, con in
dependencia de los temas económicos 
que exige el Mercado Común Europeo, 
organización eminentemente política 
Pero eT Mercado Común mantendrá 
xus relaciones con España, país ei» 
ropeo que hasta ahora no tiene las 
libertades públicas que exige la Co
munidad y con otros países de otras ! 
áreas políticas »y geográficas.

España, tarde o pronto, tóndrá que 
entrar en el Mercado Común, pero 
sería lógico que se tuviesen en cuen
ta todos nuestros valores históricos 
y geopolíticos, sobre todo cuando los 
mismos dirigentes europeos han con
siderado que no es un país que se le
pueda separar de la historia de la Co-. 
munidad europea. Las circunstancias 
temporales suponen un retroceso pe
ligroso para cuando llegue la incorpo
ración de España, y estos han sido fac
tores a tener muy en cuenta, dada la 
lentitud de las negociaciones, porque 
luego pueden surgir las posiciones re
vanchistas cuando se conduce con ex-

Juan Miguel

Defender intereses 
económicos y sociales

Las relaciones entre España y el 
Mercado Común se plantean a dos ni
veles distintos: el político y el técnico.

Desde el punto de vista político es 
¿vidente que España no cumple las con- 

¡ diciones que exigen los miembros de 
la Comunidad para integrar se en la 
misma. Por supuesto, no se trata de 
una cuestión objetiva, sino perfecta
mente subjetiva. Los mismos países que 
nos aceptan en la O. C. D. E.,- en él

nes que sean, no 
se integre en la 
momento.

importante es defender nuestros inte
reses econóniicos y sociales. Ya no jue
gan argumentos de prestigio o razones 
de tipo político. Hay que hacer núme
ros y llegár a unas conclusiones. No 
podemos sacrificar el presente y el fu
turo de nuestra economía a cambio 
de nada. Se trata de una negociación 
y tenemos que defender a ultranza 
nuestros intereses, como la Comuni
dad defiende los suyos, al margen de 
ideologías o de actitudes emocionales.

Y en este sentido hay un sector que 
necesita absolutamente unos plazos 
adecuados para el desarme industrial. 
Nuestra industria exige, como mínimo, 
los once años que los propios países 
integrantes del tratado de Roma se 
concedieron a sí mismos para supri
mir las barreras aduaneras. Y además 
necesita que se dé un trato especial a 
los productos y sectores sensibles.

La defensa de nuestra agricultura, 
que' debe mantenerse y potenciar, no 
puede hacerse en absoluto sacrificando 
nuestra más esperanzadora realidad 
económica, que es nuestro desarrollp 
industrial.

Angel Gómez ESCORIAL

Un libro de Antonio Aradillas

IGLESIA 2001"
IJh intento de acercamiento a la iglesia del 

futuro, sin ciencia fic
ción, pero sin rehuir

LIBROS

DEPORTE 
Y SOCIEDAD. 
LA INFLACION. 
LA ECOLOGIA. 
RAZAS HUMANAS Y 
.RACISMO.

SEGUND A SERIE 

lO. EL SISTEMA SOLAR.
LA POBREZA EN LAS 
GRANDES CIUDADES.

12. LOS NUEVOS RUMBOS 
DEL TEATRO.

100 Grandes Temas que 
configuran nuestra época

Aparición semanal en 
quioscos y librerías

ni buscar polémica
L sentido escatológico de la Iglesia hace 
que quienes investigan o escriben so
bre ella no se contenten con el hoy. 

La Iglesia siempre está abocada hacia un 
futuro y no puede entretenerse en los lí
mites de la realidad presente. Antonio Ara
dillas, nuestro compañero en las tareas in
formativas, ha querido introducirse en los 
vericuetos del futuro y ha plasmado sus 
investigaciones en el libro que hoy les pre
sentamos: <Iglesia 2001». El no es un futu
rólogo ni un visionario; bien patente ha 
quedado su condición de hombre realista 
con otra de sus últimas publicaciones que 
tanto revuelo ha provocado en el mundo 
eclesial español: «Proceso a los tribunales 
eclesiásticos». Pero «Iglesia 2001» quiere ser 
un adelantarse al tiempo, sin hacer ciencia-, 
ficción, '.un adelantarse muy propio del pe
riodista, buscando siempre la realidad para 
que no sea excesivamente sorpresiva cuan
do llegue, sino que ya haya sido prevista.

1 Para ir acumulando cada dato, el autor 
se ha entrevistado con obispos, teólogos y 
personas de primera fila, tanto de la avan
zadilla como de lós defensores de un tra
dicionalismo últra. Y de este chequeo al 
mundo* de las ideas de los hombres de la

1 Iglesia de hoy, por medio de sus opiniones 
1 , sobre el futuro, Antonio Aradillas, que 
| también es sacerdote, ha sacado a la luz 
1 «Iglesia 2001». No hay duda de que muchas 
| polémicas pueden Íevantarse ahora en tor- 
| no a este libro, a algunas de sus ideas so- 
1 bre todo. Pero rehuir el intercambio de 
| -pareceres; hubiese sido como negar por la 
| base la naturaleza de este libro, hubiese 
1 sido como no admitir el futuro. Iglesia del 
| futuro, un futuro, que nos han querido 
| acercar, va a ser esa con la que nos en- 
| contraremos en el año 2001, tal vez no 

exactamente en esa fecha, pero sí en un 
mañana \que siempre está aguard^donos 
y que irremediablemente está a-punto de 
llegar. *

El autor, Antonio Aradillas, no necesita 
presentación, es de sobra conocido, tanto 
en él mundo periodístico como literario. 
Este es el volumen húmero 22 de cuantos 
ha publicado. De todos ellos podríamos re
saltar algunos títulos que han estado en 
candelero, como el antes aludido de «Pro
ceso a los tribunales eclesiásticos», «La ora
ción de todas las noticias», «Locos a lo di
vino», «Sí, mujer», «Iglesia, nueva frontera», 
«Impacto», «Familia en directo», «Concilio 
y Vida cristiana», «Cartas a la novia», «San
tos sin retablos», «David, hoy»...

El libro de bolsillo

CONSTANTIN STANISLAVSKI

LA CONSTRUCCION 
DEL PERSONAJE
LB **573, 160 ptas.

T. E. LAWRENCE

EL TROQUEL
LB **577, 160 ptes. .

EMILIA PARDO BAZAN'

UN DESTRIPADOR DE ANTAÑO 
Y OTROS CUENTOS

Seleóción de José Luis López Muñoz 
LB 576, 80 ptas.
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En La Palmera huele todavía a jaz/ 
mines. Es posible que su aroma, del 
tiempo de la—jjiimavera, se haya 

quedado dentro deíasfalto. Porque, ya se 
sabe, en Sevilla' no necesariamente las 
cosas son como son. No es frecuente ha
blar con un alcalde eñ una maternidad. 
Don Femando -de Parias acaba de ser 
padre por octava vez. Habíamos quedado 
citados en su casa, un chalecito cercano 
a la residencia de la Seguridad Social. 
De ^í me enviaron a la clínica. Ivita 
Haloán dio a luz a las seis menos cuarto 
del pasado sábado. Là familia estuvo 
tensa hasta ese momento. Hasta cuatro 
vec^ Ivita —doña María Luisa Halcón— 
había acudido a la clínica. Falsas alarmas. 
«Le advierto que estos días he estado más 
preocupado de mi mujer que del nom
bramiento. Es el octavo hijo y no es que 
fueran las cosas mal, pero...> Femaúdo 
de Parias me confesaría que tal vez no 
ha prestado demasiada atención a la 
Prensa. «Hoy, ahora, estoy mejor. Ha des- 
aimrecido la tensión», dice. Tomará pose
sión mañana. Da imagen. Tiene buena 
pinta. Es joven. Cumplirá en julio treinta 
y ocho ^08. Será el alcalde más joven 
de las cinco grandes ciudades españolas. 
Ingeniero industrial. Acostumbrado a la 
gerencia. 'Sistemático en su trabajo y 
creo que con una capacidad de ilu
sionarse, que es útil en el mundo poli
tico de hoy. Claro, que en ese mundo 
es un inexperto, y, por supuesto, no. lo 
niega. Comenzamos a hablar junto a la 
habitación donde descansan su mujer y 
su nueva hija. Se cuestiona un poco, por 
nú parte, su aceptación d^ cargo.

—¿No es demasiado fuerte empezar su 
carrera política en un puesto de la im
portancia de la presidencia de la alcaldía 
de Sevilla?

—Tal vez, yo tengo una idea de la 
política que no es como la de usted. Creo 
que la política es servicio. F^ cualquiera 
de los casos, yo no he hecho nada para 
que me dieran este cargo. Pero lo he 
acatado con plena responsabilidad y co
nocimiento. Nadie me ha engañado, eso 
por supuesto.

—¿Tiene alguna idea previa respecto 
a cómo será su función?

—Me parece absurdo exponer hoy un 
programa. Es evidente que,'corno ciuda
dano particular, tengo una sorie de ideas, 
algunas soluciones que habría que aco
meter. Poro no podré habter de ^Ias 
hasta que las conozca desde el otro lado 
de la barrera. Es decir, no como admi
nistrado y sí corno administrador:

—^¿Alcalde-gerente?
—Bueno, no sé si ésa será la expresión 

exacta; pero un Ayuntamiento puede ser 
comparable a una empresa,' y entonces 
la aplicación de una gestión similar pue
de ser útil. Insisto en que no quiero 
trazar nada que se asemeje a un pro
grama. Lo primero que necesito es in
formación.

—Usted ha sido nombrado pocos me
ses antes de que —previsiblemente— sea 
aprobada y aplicada la ley de Bases de 
Régimen Local. Su puesto será sometido 
a elección por parte de los concejales, y 

/ m si no se presenta a tal elección podría 
quedar fuera del cargo. ¿Le importa sez 
alcalde por poco tiempo?

—La verdad es que no he pensado to
davía en todo eso. Pero si quiero decirle 
que no me he marcado tiempo. De ver
dad, lo único que quiero es servir a 
mis paisanos. Creo que lo más importante 
que debe hacer un hombre es ser útil 
para sus semejantes, sin más condiciona
miento. Además, creo que yo entiendo la 
política —tal como le decía— de una 
forma simple. Diría que como a lo McNa
mara. Un día fue secretario de Defensa 
y después presidente del Fondo Monetario 
internacional. Parecería que las dos cosas 
no tienen mucho que ver, y no es asi. 
Yo entiendo la política como una capa
cidad de gestión.

No desea ampliar la entrevista. Pero, 
con upa base de cordialidad, pide 'tiempo 
para reflexionar. Creo que todavía nc 
ha hecho a la idea. Y es cierto que 
se ha pasado unos días alejado de la que 

comporta ser alcalde. Le creo cuando dice 
que la preocupación por su mujer ha lle
nado todas las últimas horas. Me dice:

—Quiero a mi ciudad y a sus gentes. 
Pero tal vez yo no sea un sevillano típico

La interpretación de estas palabras es 
que él busca eficacias, que en esta tierra 
hacen falta. Salimos de la clínica y nos 
tomamos una Coca-cola, Los guardias 
municipales que vigilan el tráfico le han 
reconocido y le saludan marcialmente 
con úna sonrisa. En el bar le conocen. E^ 
vecino de esos alrededores.

—No le niego que me hace falta grao 
ayuda. Apoyo de todos. Y espero encon
trarlo. Aquí hay cosas que hacer.

FERNANDO
DE

PARIAS

UN ALCAIDE
JOVEN PARA
SEVILLA

EL AYUNTAAAIENTO 
PUEDE SER
COAAPARABLE A
UNA EAAPRESA

Angel GOMEZ ESCORIAL

•"Enticiido la política como ca» 
pacidad de gestión*'

Le he hablado un poco del ambiente de 
la ciudad. De la sórpresa por su nom
bramiento. Y me repite que él no ha 
buscado el cargo aunque siente agrade
cimiento por las personas que han creído 
en él. Insiste:

—No se lo he , pedido al gobernador 
ni a nadie.

Está tranquilo y seguro de sí mismo.

—Pe verdad, necesito mucho apoyo y 
creo que lo voy a obtener. La ciudad es 
de tjodos. Y todos tienen que colaborar. 
Y necesitan muy especialmente la ayuda 
de lá Prensa. Pienso reunirme con sus 
compañeros de aquí en cuanto sea posible. 
Incluso antes del día de mi toma de po
sesión.

Y hay en el periodista una especie de 
sentimiento, de solidaridad hacia el nuevo 

• Ingeniero industrial, acaba de ser padre

por octava vez

■ “Tal vez yo rió sed : 
un sevillano típico!

alcalde. Se le ve sólo, en un mar de pro
blemas. Aunque, por supuesto, parece 
que no lo asustan. La Coca-cola sirve 
para celebrar el nuevo nacimiento. Cuan
do salimos del bar, los «municipales», 
respetuosamente, le siguen con la mirada

Se queda como absorto mirando hacia 
la avenida de La Palmera, por donde se 
va a Cádiz. Y me dice:

—¿Sabe usted que me gusta mucho 
mi pueblo?

Sábado y está anocheciendo. El olor de 
los jazmines viejos está en el asfalto. 
Pausadamente, el nuevo alcalde de Se
villa entra en ^ jardín de la clínica de 
Fátima.!

a

Lo UIIIGO

es servir
is<a mis 
(paisanos
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