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lo

MIRAR A EUROPA

van

de los años 60 
la «generación

La Escuela se cerró tras 
los incidentes que en ella tu-

acogida más regular a 
largo de su carrera.

¿Existió como movimiento al principio 
un «nuevo cine español»? ¿Cuál fue el papel de
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a poco, se 
acercando a la sensibilidad de

de la Escuela Oficial de Cinematogiaiía» en la renovación 
del <»ne nacional? ¿Qué lían aportado estos directores en la búsqueda de 

un «cine de autor» a la española?... Estas y otras preguntas 
vienen a la mente a propósito del pase por la 

pequeña pantalla —Segunda Cadena, espacio «Cine-Club»— de un 
ciclo dedicado genéricamente al «cine español de los 

añoa 60», con películas de autores que en su momento se 
integraron dentro de las coordenadas 

de un eine con ^opósitos distintos a los del «otro» cine españoL
Nombres como los de ^aura, Grau, Eceiza, Patino, C^mús, 

Regueiro y obras muchos, que en los primeros 60 fueron como 
una especie de francotiradores y que hoy 

casi todos están plenamente integrados en la industria del cine 
españoL Una década después la perspectiva que da el 

tiempo permite seguir la trayectoria personal de los nombres 
que formaron parte de las filas de lo que se llamó el «nuevo eine español».

• Aún cuando un gran 
porcentaje de miembros de 
la generación de la E. O. C. 
se han integrado en la in
dustria dei cine español, las 
estructuras de éste no han 
variado demasiado (aunque 
el público sea hoy muy dis
tinto).
# Pese al trabajo de mu

chos, varios autores han per
manecido marginados sin 
trabajar con una continuidad 
(Martín Patino, Erice, Pi
cazo, etcétera).
# Carlos Saura es el di

rector que ha recibido una

¿Qué películas se hacían 
en la España de los 50? La 
producción seguía un camino 
escapista, huyendo de un en
frentamiento con la realidad 
de su tiempo. El desfasamien
to con el eine que se hacía en 
países como Francia e Ita
lia era más que evidente. 
Bardem y Berlanga (y algún 
otro nombre como el de Fer
nando F. Gómez) habían 
puesto los pilares de un «ci
ne de autor» que trataba de , 
conectar con los problemas 
reales de los españoles. A 
este respecto, una escena de 
«Esa pareja feliz», que Bar- 
demy Berlanga rodaron jun
tos, en 1962 (una actriz que 
recita en un escenario de un 
teatro su delirante papel de 
heroína del Imperio se cae 
por la parte trasera de la 
tramoya), venía a significar 
el desprecio que muchos dé 
estos artistas sentían por el
triunfalismo y la mística del 
eine pseudo-histórico de la
época.

En 1955 tendrían lugar las 
conversaciones de cine eri Sa
lamanca, que contribuyeron a 
denunciar (desde una concre
ta perspectiva ideológica) el 
estado de cosas existente. Con 
todas las dificultades del
mundo y muchos impondera
bles en contra (censura, esca
sa visión de la industria y
semidesprecio de la crítica,
etcétera), varias películas de

Berlanga y Bardem llegarían 
a exhibirse en festivales in
ternacionales y lo harían con 
dignidad. Por aquella época 
se inaugura lo que seria la 
Escuela dé CSne, centro que 
aglutinaría una nueva con
cepción de la enseñanza.

Al final de los años 50, 
cuando la situación económi
ca favorece un cambio de 
rumbo en la orientación del 
país —con lá consiguiente 
apertura de fronteras, por las 
que salen los emigrantes, y 
comienzan a llegar las inver
siones y los turistas eu
ropeos—, se produce la «cri
sis política del 59», que inau
gura una nueva etapa «des- 
arrollística» y deja la puerta 
abierta a la tecnocracia? Es 
el año en que Saura rueda 
su primera película, «Los gol
fos», cuya temática se rela
ciona con la de la literatura 
realista propia de los años 50 
españoles. «Los golfos» se es
trena en Madrid, tres o cua
tro años después, y en pési
mas condiciones. El «pione
ro» Saura se adelanta a los 
nuevos graduados de la 
E. O. C. La traducción cine
matográfica de esta nueva 
política económica se inicia 
en 1962, tras el cambio en el 
Ministerio de Información, al 
que llega Fraga, y la designa
ción de García Escudero -ju
rista y militar, participante 
en las conversaciones de Sa
lamanca, y antiguo hombre 
de «cine-clubs» y «fraguista» 
de la primera hora;—, ál car
go de director general de Ci
nematografía (y Teatro). Co
mo interesaba dar una «nue
va imagen» del país más «mo
derna» y menos «hermética»,
se comienza a favorecer un
tipo de cine con el que se
pueda presentar una cara 
más atractiva en los festiva
les internacionales.

La política dé protección de

películas es más o menos 
caprichosa, pero existe; los 
dictados de la censura son dis
cutidos y discutibles, la «ope
ración prestigio» a penas se 
atreve a tocar la estructura 
del cine español; pero, al me
nos, el nuevo enfoque contri
buye a abrir las puertas a 
unos nuevos vientos; Se dic
tan nuevas normas y se en
treabre la puerta al «cine de

autor»... De la E. O. C. co
mienzan a salir nuevos nom
bres, que tímidamente empe
zarán a trabajar como direc
tores. Hasta cierto punto, «la 
política García Escudero» con
tribuye a facilitar un nuevo 
tipo de producciones, caracte
rizado por un acercamiento a 
la problemática del especta
dor más consciente de los pro
blemas de los españoles, una 
visión más real de la vida na
cional. unas inquietudes —a 
veces estéticas, casi siempre 
sociales—, y, en particular, 
un no-conformismo, que las 
enfrenta con los sectores más 
caducos del «otro cine» espa
ñol y les somete a la incom
prensión de los ámbitos más 
conservadores del país.

Así, Diamante, Saura, Re
gueiro, Summers. Grau, Ca
mús, Picazo y otros nombres 
comienzan a acudir con sus 
películas a los festivales; pe
lículas que en nada o muy po
co representan' al cine que 
mayoritariamente se sigue 
haciendo en aquel momento 
en España: comedietas bana
les, «Spaghetti - westerns» y 
«calcos de James Bond» roda
dos para el mercado local, y 
la exportación a América, los 
países árabes y los circuitos 
«sub»... Las primeras pelícu
las de la gente de la E. O. C. 
se distribuyen mal, se ruedan 

, con muy bajo costo, se estre
nan en circuitos de segunda 
clase y reciben los vapuleos 
de la crítica más reaccionaria. 

♦ Más que una escuela, lo 
que existió fueron unas 
individualidades con 
propósitos de 
renovación

un nuevo tipo de espectador. 
En el 63, Summers tiene un 
éxito popular con “Del rosa 
al amarillo», y, años más tar
de, en 1967, este éxito lo al
canza una película aparente
mente minoritaria rodada dos
años antes, «Nueve cartas a 
Berta», de Patino, a la cual 
nadie quería distribuir en los 
meses anteriores.

Al final de los 60, la situa
ción cultural del país está 
cambiando: la nueva ley de 
Prensa facilita que comien
cen a asomar a las librerías 
textos de autores otrora si
lenciados, y facilita una ma
yor comunicación entre los 
vientos que corren por el 
múndo y los españoles. Al do
blar la década, el aspecto so
cial del país era muy distinto 
al de diez años antes: el pro
ceso de urbanización de la 
sociedad española favoreció

la aparición de un sector do 
público con más inquietudes. 
Apoyándose en ese mercado 
cada vez más exigente, surge 
eri Barcelona el cine de la 
llamada «Escuela de Barcelo
na», que tiene una vida eñ- 
mera y breve, y que, pese al 
valor individual de muchos 
de sus nombres, no aporta 
más que una visión un tan
to «distandadora» y «exqui
sita».

La consagración a nivel po
pular de Carlos Saura tiene 
lugar en estos años, que a 
la vez traen el paso al cine 
de consumo de algunos de 
los nombres nacidos a la som
bra de la E. O. C. (como 
Mario Camús). En 1970, la 
«generación de la E. O. C.» 
estaba prácticamente integra
da en la industria, aunque se 
seguía luchando frente a las 
dificultades —tanto de cen
sura como de falsa visión de 
los productores— por hacer 
un cine más digno. Cuando 
G. Escudero abandonó la Di
rección General, muchos de 
los nombres de la E. 0. Q 
habían alcanzado una profe
sionalidad y estaban siendo 
reconocidos por la erítica y 
el público.

ALMARGEN
DE LA ESCUELA

vieron lugar, que habían 
puesto en descubierto una lar
ga crisis más o menos lar- 
vada. Durante algún tiem
po siguió un camino incierto, 
hasta que la Escuela pasó a 
mejor vida, y se la integró de 
una manera más o menos 
anodina en una especialidad 
de la nueva Facultad de 
Ciencias de la Información. 
En los años 70, cuando hay, 
una masa de público dispues
ta a aceptar un cine «dife
rente» y la industria ya ha 
olfateado el negocio que po-- 
día haber detrás del «cine de 
autor», irrumpen en la pro
fesión una serie de nombres 
de directores —jóvenes o más 
maduros, procedentes de la 
Escuela o del ejercicio pro
fesional, e incluso sin una 
experiencia directa del cine—, 
que heredarán los pretensio
nes de hacer un cine preocu
pado por proponer al especta
dor unos espectáculos más 
inteligentes y unos temas mu
cho más vibrantes que los del 
cine «de consumo». El des
aparecido Claudio Guerin, 
Víctor Erice (triunfador con 
«El espíritu de la colmena»), 
Manuel Gutiérrez, J. L. Gar
cía Sánchez, Drove, Ungría, 
Chavarri y otros, con más es
tímulos, pero también con 
nuevas dificultades, quizá con 
planteamientos algo diferen
tes a los de los primeros nom
bres de la E. O. C., porque, 
culturalmente, la España de
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LA DUDA ANTONIO ECEIZAuna adapta-

ta.
hay un sabor semicáustico..

ANGELINO PONS

MARIO CAMUS
En

J. L. BORAU

piensa

Ha tra-
MIGÜEL PICAZO

PEDRO OLEA

JAIME CHAVARRI

han revelado como uno

JULIO DIAMANTE

MARTIN PATINO

ALFONSO UNGRIA

muy

ANTONIO DROVEJAIME CAMINO

caiali muy preocu-

Manuel ESPIN
duerme,

ONA REVISION OPORTUNA
GONZALO SUAREZ

PILAR MIRO
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película

mi 
de

cierto 
brotes 
croni-

uno 
del 
una

de esta época, 
otros que han 

Jilmes en esta 
guran en esta 
por razones de

en sus trabajos utiliza abun
dantes «trucos», aunque de 
una forma inteligente. Des-

Estilo y lenguaje reaiis
en todas sus películas

zó un éxito popular con «La 
casa de las palomas».

de los directores más inte
resantes y más seguros del 
actual cine español. Ahora 
rueda «Corea».

un tremendo 
comercialidad.

Dotado de 
sentido de la

1963 con 
Su Carre- 
irregular, 

muy pocas

G. Caba y Manuel Sierra). 
Inteligente ada ptadora de 
obras literarias desde la pe
queña pantalla.

«De cuerpo

en sus últimos filmes puede 
sufrir algún deterioro (so
bre todo si en el futuro 
puede trabajar con una ma
yor libertad de expresión).

«La busca».

dos últimas 
—«Duerme, comedia bastante
amor» y ,«Las bodas

tacan en su obra: «Del rosa 
ai amarillo» (1963), «Ju
guetes rotos» (1965) y 
«Ya soy mujer» (1975).

Autor de un cine relati
vamente hermético, pero con 
implicaciones , sociales muy 
claras. Sus películas, como 
«El hombre oculto», han te-

presente» (1965), «Ultimo 
encuentro» (1966) y «Las 
secretas intenciones» (1969.

ñidó una distribución 
irregular.

facilidades con la distribu
ción de sus cintas. Notable 

' su trabajo «Si volvemos a
vernos» (1967). Posee una 
poética muy personal. Sus

Debutante en 1966 con

____  digna 
(«Tocata y fuga de' Lolita»), 
sus películas siguientes son

Realizador en

LOS NOMBRES 
DEL“NUEV0“ 
CINE ESPAÑOL

es distinta a la de la 
anterior...

Pero sería aventurado ha
blar, de una «escuela» (como

la española —que nunca exis
tió—, parece que hay que re
ferirse al trabajo de unos 
nombres que por su cuenta 
se opusieron a una forma de 
entender el cine y la cultu
ra. Han sido individualidades 
que en unos momentos han

que últimamente ha rodado 
una irregular versión de «La 
regenta». Su última película,
«Beatriz»,
ción de Valle Inclán.-

JORGE GRÀU

LA GENERACION DE LA E. 0. C 
(Y ASIMILADOS) 1959-69 (1)

CARLOS SAURA
Se inició en 1959 

«Los golfos». Creador 
un' cine superrealista.

con 
de 

con
elementos muy característi
cos, aparentemente lleno de 
claves y sugerencias más o 
menos veladas. Colabora ha
bitualmente en sus guiones 
con Rafael Azcona (a ex
cepcIóR de cuer-
vos...»). La más regular de 
las carreras de los directo
res españoles. Destacan en 
su obra «La caza», «Pip- 
permint Frappé», «El jar
dín de las delicias» y «La 
prima Angélica». Emplea 
uno de los lenguajes más 
peculiares del cine español, 
aunque la fórmula reiterada

Formidable técnico, que a 
menudo emplea un lengua
je y una planificación muy 
brillante. Debutó con «Los 
farsante»! (1963) y «Young 
Sánchez» (1964), que no 
llegaron a estrenarse en Ma
drid. Saltó al cine «de can
tantes», trabajando con Ra
phael y Sara Montiel. Ulti-, 
mamente rueda un cine de 
una factura y una etiqueta 
«internacional» —«Los pá
jaros de Baden-Baden», «La 
joven casada»—, a u nque 
sean peliculas muy asépti
cas. «ri-on el viento solano» 
(196S), al Igual que en 
«Young Sánchez», adaptó al 
cine el mundo <te Aldecoa. 
En «La cólera del viento» 
(1969) abordó el «spagbe- 
tl-western» c<m implleaclo- 
nes sociales (dula qne, al 
parecer, tuvo serios tropie
zos sensoriales). Ha dirigido 
teatro y televisión.

Estudió en Italia y es 
de los mejores técnicos 
cine español, dotado de
cierta finura y de un estilo 
muy brillante en su lengua
je, imaginativo y cuidadoso 
en la fonna de todos sUs fil
mes. Su cine tiene un sello 
muy peculiar, aunque tra
baje en temas muy distin
tos. Quizá exista una cierta 
ambigüedad en sus películas, 
sobre todo en los argu
mentos. Su ultimo filme, «La 
trastienda», es el más co-

Director de la extraordi
naria «Aa toi Tula>^ que to
nto ima de las mejorad am
bientaciones e fatterpretadón 
«id cine español de los 60. 
Sn anuiente tratado, «Osen- 
ros sueftos de agosto» 
(1967), resultoba prácttea- 

' mente inlnteflglbfe tras los 
cortes que sofrió. Aunque 
parezca mentira, no ha vuel
to a trabajar basta este año, 
en que ha rodado «El hom
bre qne supe amar». Ahora 
va a trabajar en «Homenaje 
para Andrea».

Debutante en una prácti
ca de la E. O. C., titulada 
«Anabel» (primera versión 
de «Ceremonia secreta», que 
luego llevaría al cine l,osey), 
eon unos inicios en el cdúe 
profesional un tanto dubi
tativos, anunció " todas sus 
posibilidades en «EI bosque 
dei lobo» (1970) y en «La 
casa sin fronteras» (1972), 
que no fueron éxitos comer
ciales. Sus siguientes fil
mes («No es bueno que el 
hembre esté solo», «Tormen
to», «Pim, pam, pum, fue
go») si lo han sido y le

mercial de su carrera.
junio inicia el rodaje de «La 
siesta», con Ovidi Montllor 
de protagonista. Ahora vuel’- 
ve a dirigir teatro.

VICENTE ARANDA
Creador de un ambiente 

intrigante en la mayor par
te de sus películas. Muy no
table la construcción de la 
intriga en «Las crueles». Ha 
tenido un gran éxito co
mercial con «Clara es el 
precio», película vacilante y 
con una utilización abruma
dora de ternas hasta ayer 
«tabús». Parece haberse pa-

notable (con una introduc
ción muy oportuna a la Es
paña de la Restauración). 
«Padre» de un «exótico» 
filme, «Cantando a la vida», 
hecho a la medida de Mas
siel. Ha seguido un camino 
cada vez más integrado en 
un cine industrial; «De pro
fesión mujeriego», su pen
última película, añade muy 
poco á su obra. Posterior
mente ha rodado «Emilia, 
parada y fonda», que se es
trenará en el otoño próximo 
en Madrid y Barcelona y que 
puede significar su regreso 
a Un cine de más preten
siones. .

sado a un cine que 
más en la taquilla.

GIMENEZ RICO
Preocupado por un

costumbrismo, con 
esperpénticos en «El 
cón» y «El hueso». I
bajado a menudo en la pe
queña pantalla. Ahora ha ro
dado «Retrato de familia», 
versión de «Mi Idolatrado 
hijo Sissi», de Delibes,

Una de las carreras más 
discontinuas, pero también 
de las más ilusionadas. Pro
ductor y director, debutan
te en «Brandy» y «Crimen 
de doble filo», no' ha dado 
la medida de. sus posibili
dades hasta «Hay que ma
tar a B.» y la excelente 
«Furtivos». Hábil planifica
dor, con un lenguaje muy 
inteligente y una soberbia 
dirección de actores, es uno 
de los autores más impor
tantes del actual cine es-
pañol.______________
conseguido colocar una pe-

Con «Furtivos» ha

GUERIN HILL
Desaparecido trágicamen

te hace tres años en el ro
daje de «La campana del 
infierno». Fue codirector de 
«Los desafíos», original ex
periencia del «equipo Que
rejeta», que abordaba 'un 
tema insólito: las relaciones 
americano-españolas. Aican-

lícula «de autor» entre los 
1. cinco títulos más comereia- 
1 les de la historia de nuestro 
1 cine.

(1) Se mencionan algunos 
de los principales directores

aun^e existen 
realizado otros 
línea y no fi- 
breve relación 
espacio.

nios “NOVISIMOS” Ï IOS “VBJOS JOVENES 
INCORPORADOS EN lOS AÑOS 1070-70

VICTOR ERICE
Guionista de varios filmes 1 

de gente de la E. O. C., de- 1 
bufante en «Los desafíos», 1 
alcanza su consagración en 
la extraordinaria «El espíri
tu de la colmena», película 
llena de sugerencias y de 
un clima bien expresivo. Pa
rece increíble que cuatro 
años después del «boom» de 
«La colmena» no haya vuel
to a trabajar como director.

tSP®
el «free cinema», o la «nou
velle vague», si es que aqué
llas fueron realmente «es
cuelas») del «nuevo cine es
pañol». Entre unos y otros 
autores no existían más con
comitancias que su oposición 
a un estado de cosas existen
te en la producción nacional. 
Bastantes han coincidido 
ideológicamente al adoptar 
una postura de crítica y tra
tar de reflejar en su cine nue
vas inquietudes. Pero más 
que de una «nueva ola» a

podido ser más numerosas y 
abundantes que en otros; (y Ip 
que hoy son casi mayoría). |M 
Pese a que hayan existido en |n 
el cine español nombres co- r— 
mo los de Berlanga, Bar- 
dem, Saura, Erice, Olea, Pi- 
cazo, Borau y muchos otros, _ 
las estructuras han perma- Ir 
necido más o menos idénti- oj
eas a sí mismas. ¿Para cuan- 1 r. 
do ese cambio? F

FRANCISCO 
REGUEIRO

Debutante en 
«El buen amor», 
ra há sido muy 
ya que ha tenido

Parece muy interesante la revisión de películas español^ a traves de 
Teler^ión Española o de las filmotecas, aunque no se trate de quemas 
de grain calidad y nada más que sea por su interés sociológico. El actual 
ciclo de la segunda cadena parece aún más interesante por la proxurnuaa 
y el desconocimiento de los primeros filmes de los directores escoles 
que más interesan hoy. Lástima que en esta revisión en torno a la «ge
neración» del «nuevo cine español» de los años sesenta faltem varios 
w«mhrp<i ; a veces, por razones completamente increibles, como son ai 
■erecer-, la dificultad para localizar a los productores de una vieja pe- 
Ifetda, o la negativa de ciertas empresas a ceder películas para su pase 
per la pequeña pantalla.

Blanca»—, aunque intere
santes, no han tenido éxito 
de público. Inexplicabiemen- 
tei no han llegado a estre
narse en Madrid dos de sus 
pelíciilas a n t eriores: «Me 
enveneno de azules» y 
«Cartas de amor de un ase
sino».
MANUEL SUMMERS

La más paradójica carrera 
del «nuevo cine»: iniciado en 
un cine paralelo a la litera
tura sooial-realista de los 50 
y con un gran bagaj'e lite
rario y claras preocupaciones 
sociales (caso «Los que no 
fuinms « la guerra», 1962, 
y «netúpo da amor», 1964), 
se adentró luego en pelicu
las de aventuras e Incluso 
en la comedia «coa desta
pe» («Sex o no sex»).

El autor de la briHante 
«Nueve cartas a Berta» 
(1965), que reflejaba muy 
bien la juventud universita
ria de los años 60. Con un 
lenguaje muy ligado a fórmu
las europeas y un estilo muy 
inteligente. Ha rodado otros 
filmes, aunque con menor 
eco. Desde «Canelones para 
después de una guerra» 
(1970) está autoexiliado 
del cine español.

pado por los temas de hon
do realismo y con una clara 
vertiente social. Es un buen 
narrador. Su último trabajo, 
«Las largas vacaciones dei 
36»,, parece que tropieza 
con serios imponderables 
para estrenarse, aunque los 
que la han visto dicen que 
es una gran película.

Otra de las trayectorias 
más cambiantes. Novelista 
muy imaginativo, que se ini
cia en el cine con películas 
llenas de fantasía y auda
cia («Ditirambo», «El ex
traño caso del doctor Faus
to»), padre de un raro e 
inteligente filme musical

(«Al diablo con amor»)

MANUEL 
GUTIERREZ

Autor de distintos filmes, 
que han tenido una irregu
lar distribución. («Viajes es- 
colares» no se ha estrenado 
todavía en Madrid.) Dicen 
que es un realizador a te
ner en cuenta. Ha trabajado 
para TV. E. («Vestida de 

, tul» para «Cuentos y leyen
das»). .

Frecuente guionista y ayu
dante de dirección («Furti
vos»), autor de «¡Habla, 
mudita!», película que, co
mercialmente, ha pasado ca
si inadvertida, pero que está 
hecha de una forma muy ho
nesta. Es Un profesional muy 
preparado, que hasta ahora 
no ha tenido demasiadas 
oportunidades de trabajó.

JOSE LUIS 
GARCIA SANCHEZ

ELOY 
DE LA IGLESIA

Irregular, efectista y tru
culento én la mayor parte 
de sus películas. Autor de 
«La semana del asesino» 
(1971), una obra que me
reció mejor acogida. Ha tra
bajado en el cine de fanta
sía y de terror, con recur
sos un tanto exóticos. Su 
última película es «La otra 
alcoba». Va a rodar «La 
acera de enfrente».

Escritor, guionista y dt 
rector. Ha realizado dos cor
tos y los largos: «El love 
feroz» (1972) y «Colorín, 
colorado» (1976), películas 
con una cara . exterior un 
tanto amable, pero, en el 
fondo, con una profunda, crí
tica social. Se le ha recibido 
como a uno de los directores 
a cuya carrera hay que pres
tar más atención. Prepara 
versión de «Cinco horas con 
Mario», de Delibes.

Autor del magnifico cor
to «¿Qué se puede hacer 
con una chica?», debutan
te en el largometraje de la 
manó de la «tercera vía» 
(fenómeno que en realidad 
no existe). Autor de una

mucho más flojas. Su carre
ra está abierta a todas las 
posibilidades. Ahora rueda 
«Nosotros que fuimos tan 
felices», con Amparo Soler 
Leal.

FRANCISCO 
BETRIU

Es uno de los directores 
más llamativos del actual ci
ne español, dotado de un 
ácido sentido del humor. Po
dría llegar a significar lo 
que Berlanga en los 50-60. 
Autor de la estimable «Co
razón solitario» (paro dia 
que se acerca al esperpen
to), dél «medio» «Bolero 
de amor» y de «Furia espa
ñola». Nb ha tenido suerte 
ni con lá censura ni con las 
distribuidoras. Utiliza fre
cuentemente elementos 
«kistch» y «sub» para ha
cer una crítica de ciertas si
tuaciones.

Conocida . realizadora de 1 
televisión, procedente de la 1 • Además, hay que ci-
hornada de la E. O. C. Ha de- 1 tar a Paco Rodríguez, Ricar- 
butado en el cine en 1976, 1 do Franco, Bernardo Fernán- 
con «La petición» (que ¡n- 1 dez,. Roberto Bodegas y 

y terpretan Ana Belén, Emilio * Jaime de Armiñán.
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—Doctor Montero, ¿qué es 
exactamente un parto distó 
cico?

—Bueno, para definir lo que 
es un parto distócico, primero 
tendría que decir lo que es eu
tócico. Butócico es el parto 
normal. El parto que tiene to
da mujer, espontáneo, natural 
y sin problemas. Todo aquello 
que se aparte de esta normali
dad re<ábe el nombre de dis
tócico. Dis —alteración— y to
eos -parto-. En el sentido ge
neral todo parto distócico es el 

EL PASADO
DIA

¿ '■'¡9 L'/i

una alteración

Î... A' •,."•.'«, r^ii

l^.^i^^

‘■¡i‘/ig' •

EL DIA
MUNDIAL
DEL

TROS 
í-,«t 18J OBES’.'J

Paru ia niu|er, esa dulce 
espero de un hijo no tiene 
parangón con ninguna alegría 
de este mundo. Son nueve 
meses de ilusión y también 
de un poco de miedo, 
pensando que la criatura 
pueda venir con algún tipo de 
malformación. Un miedo que 
se desea mantener oculto 
y que cuando quiere salir de 
ese recóndito y profundo lugar 
donde se tiene escondido, 
se procura cantar o pensar en 
otra cosa para poder

i v ‘ ¡j>¡i'ii'«

^ ^<i¡¡l¡^~ i
P ■in‘‘ Hht^ii'», ■ J!!'< i. ■> 

''‘il* ^l''‘ll\ 
■I¿^%^ , \ ',~V'.7 ,

que es alterado, fuera de lo 
normal.

— ¿Qué causas producen es
tas alteraciones?

—Las distocias son muy 
complicadas, porque pueden 
deberse a múltiples factores.
En primer lugar, a causas ma
ternas, que las lleva en sí te 
madre. Causas producidas por 
el objeto del parto, que es el 
niño, y causas del mecanismo 
del parto. Esos son los tres 
grandes grupos en que podría
mos encajar tes causas de te 
distocia.

—Doctor Montero, ¿y el mé
dico en un momento dado no 
puede ser también culpable de 
que surja un parto distócico?

—Sí. naturalmente. Pero en 
un tocólogo bien preparado no 
es de esperar que aparezca es
ta causa. Yo estoy totalmente 
de acuerdo con los alemanes, 
pertenezco a su escuela, a tra
vés de te escuela del profesor 
Botella, y después, por mis 
contactos con el profesor 
Limburg, en Alemania» y man
tiene siempre un axioma» el 
cual cada vez que vivo más 
profesionalmente se cumple al 
pie de te letra, y es «el que 
no tenga paciencia que no se 
dedique a te tocología». En 
esa media de las distocias pro-
vocadas por

intempestiva, el médico lo ha
ce con prisas, por acabar pron
to. En ese caso, sí es imputa
ble a él. Pero también es ver
dad que estos casos son esca
sísimos.

—Sin embargo, usted sa
be que uno de los «slogans» 
que utilizan para campañas 
dé ayuda al subnormal, con 
defectos, algunos, quizá, pro
ducidos a consecuencia de 
un parto distócico, decía, 
creo recordar, algo así como 
«ninguno es- culpable, todos 
somos responsables». Los ni
ños, en efecto, no, tienen 
culpa ninguna, pero sí pudo 
haber un culpable ,en algún 
caso concreto. Pongamos el 
ejemplo de la historia en 
que la madre tenía el hueco 
de la pelvis más pequeño 
que la cabeza del niño, ¿si 
se hubiera hecho una radio
grafía previa, no se podría 
haber evitado el parto dis-
tócico. yendo direetamente a 
la cesárea para evitar su
frimientos, tanto a la ma
dre como al niño?

—Sí. En efecto. Tiene ra
zón. Eso hubiera , sido lo co
rrecto. Pero hay que tener 
en cuenta que es obligato
rio, no solamente la asisten
cia obstétrica correcta, sino 
hacer una prófilaxis desde 
el principio del embarazo. 
Uno de los casos que pue
den surgir es éste; una pel
vis estrecha, consecuencia 
de raquitismo, padecido por te 
madre en su época infantil, 
que altera los huesos pelvia
nos y hace que haya iu^ des
proporción entre el orificio de 
la pelvis de te mujer y la ca
beza fetal. Pero no sólo po
demos evitar estos casos. Es 
que. además —esto es un ca
pillo nuevo y los ginecólo
gos nos lo tendríamos que 
plantear— hoy día dispone
mos de una terapéutica hor
monal tan extraordinaria-
mente senáble y efectiva 
que, incluso muchos de los 
abortos que nutrían las esta
dísticas, allá por te década de 
los cincuenta, hoy estamos en 
condiciones de evitarlos. Pero 
con esto muchas veces me he 
planteado si estamos contri
buyendo a que superemos y 
ayudemos a te mujer o esta
mos destruyendo el equilibrio 
ecológico en te especie huma
na. Porque estos fetos, o es
tos huevos, que generalmen
te son huevos abortivos y qué 
darían lugar a seres tarados.

te Naturaleza se encargaba de 
eliminarlos en’ un aborto. 
Nosotros hoy día, 8Í por te 

terapéutica conseguimos que 
«^ mujer anide ese huevo ya 
généticamente dañado y que 
se transforme en un feto ma
duro y dé lugar al parto, las 
posibilidades de que padezca 
malformaciones que después 
le taren son mucho más ele
vadas.

—Sin embargo, la mayor 
parte de la gente que va al 
médico es profana y no tie
ne por qué saber lo que ocu
rre en su- interior. Luego en
tonces, la culpa es del mé
dico, por no tornar las me
didas adecuadas.

—Sí, en parte sí, pero tam- ' 
poco se le puede imputar ^ 
médico toda te culpa. _ Si
guiendo con los partos distó
cicos, le diré que actualmen
te, en cualquier consulta de 
obstetricia dedicada sobre to
do al embarazo dirigido y por 
último al parto controlado, no 
se puede escapar nada...

—¿Entonces se verá si te 
mujer tiene por ejemplo la 
pelvis estrecha?

—... por supuesto, y ti» re
currír a grandes técnicas, 
simplemente con un pelvíme- 
tro de Budín, que es de uso 
normal y con el que desde 
hace cientos de años se pue
de hacer un diagnóstico do 
una pelvis estrecha...

—... entonces es ilógico que 
se llegue al parto distócico 
por prolongar en exceso algo 
que quieren que transcurra 
como normal, dando opción 
a que el niño nazca cianóti
co y le ocasione un proble
ma cerebral." En mi modesta 
opinión, esto es por negligen
cia del médico.

—Por supuesto, pero los 
médicos en este aspecto es
tamos concienciados con es
ta nueva situación. Antes te
nían, si no a gala, pues con 
esto no to pueden tener pru
ritos, en cada clínica» el afán 
de disminuir el número de ce
sáreas al máximo posible, 
porque desacreditaba te fun
ción del partero cuantas más 
cesáreas prodigara, pero esto 
ha variado radicalmente. Y 
es que ahora no existe aquel 
peligro de infección, porque 
gracias a Dios con te era an
tibiótica está superado. Ese 
criterío ha cambiado total
mente. Yo, en mi experiencia 

. personal, podría decirle que 
partos por vía baja compli-

mántenerlo aparterdo de lo mente y, ¿por qué no decirio? 
dei corazón. Este temor angustio en ocasiones tonto 
a los madres, que empaño un poco su dicho.

Naturalmente, gracias a Dios, los cósos transcurren 
normalmente, pues el porto es un hecho absolutamente 
natural en lo mujer, y lo criatura viene felizmente a 
este pícaro mundo.

Sin embargo, en todo ocasión hoy un pero; a veces los 
cosos no ocurren como todos quisieron y los niños 
arriban a la vida tros un sinfín de sufrimientos poro 
ellos y paro la misma madre. Sufrimientos, en ocOsiones, 
que deben de arrostrar duronte toda la existencia.

Por ello, y puesto que ei posado dio 27 se conmemoró 
en España ei Dio Mundial dei Subnormal, parece 
oportuno ei que esto semana toquemos un problema 
de gron trascendencia; el porto distócico.

Poro hablar de este tema he visitado ai doctor José 
Moría Montero, jefe de equipo de Tocología de 3lq 
Seguridad Social y ex profesor dé clases prácticos de 
lo Universidad de Madrid.

Í^f.

7' '
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nwfiver coa <f(»eepe» o eon 
ventosa, prácticamente los he 
desteñido. Por dos razones:

eomadronas, de por st salvo 
excepciones, que ademas oon-

porque es infinitamente me- ) 
jor para la madre, pero es- < 
pecialmente para el niño, el i 
hacer la cesárea segmenta
ria y de este modo evitar 
problemas.

—¿Es cierto que la vento
sa puede también originar se
rios problemas?

—La ventosa de Malstrom 
es criticada por algunos por 
tas miorohemorr a g i a s que 
produce en las meninges, de
mostrado por el profesor Ca
ballero Gordo. Y otros las 
utilizan casi a título profilác
tico en todos los paríos. To
do tiene sus aplicaciones, es
te es la verdad, ya que "una 
ventosa obstétrica en la fa
se final del parto, a poca pre
sión, favorece perfectamente 
la expulsión y hace un parto 
más limpio, sin recurrir a 
esas maniobras int^npesti- 
vas de que se esté empujan
do sobre el abdomen de la 
mujer. Pero en realidad el 
parto que va volunteriamen- 
te solo no necesite de nin
guno de estos aditamentos. 
Y el que no va por estenosis 
pélvica o por una alteración 
en la dinámica de la matriz, 
que es otra de las causas fun
damentales de las distocias, 
no vas a enerar a resolverlo 
por vía vaginal, recurres in- . 
mediatemente a una cesárea. 
Tenemos el ejemplo de una 
mujer que no tiene contrac
ciones y otra que, por el con
trario, las tiene ten intensas 
que produce una anoxia ce- 
rebral intrauterina, debida a 
esas enormes contracciones. 
Esto le demuestra el largo 
camino que nos queda por 
recorrer en España, Tenemos 
que monotorizar el porto. Es
to no se hace prácticamente 
más que en las grandes insti
tuciones, tipo Seguridad So
cial, pero con el peligro de que. 
entonces se pierda el sentido 
de la humanización, puesto 
que son múltiples enfermas 
en un equipo un poco anóni
mo. Monotorizar el parto co
mo se hace una monotoriza- 
ción, exactamente igual, a un 
enfermo de una unidad de vi- 
gilancia intensiva.

—¿Cree que a las comadro
nas puede imputárseles algo 
de esta culpa, precisamente 
debida a esa deshumanización 
que al g uñas pacientes les 
achacan?

WO

í/y^

■

firman la regla, nunca actúan 1 
solas. Siempre actúan bajo el ; 
criterio de un equipo médico, 
que es al que pertenecen.

—Pero en algunas socieda
des médicas se hace mención 
a que, si es de tal clase, a la 
hora del parto tienen derecho 
a comadrona, y al médico úni
camente en caso de complica
ción. Luego, entonces, el cri
terio en esa ocasión depende 
de la comadrona...

—Sí, eso es cierto. Claro es
tá que yo no entiendo la exis
tencia dé estas entidades. Ver
daderamente, no lo entiendo. 
En esto hay un gran confu
sionismo. La gente rechaza la 
Seguridad Social por la masi
ficación, sin darse cuenta que 
estes entidades de seguro li
bre, que sí que tienen intere
ses mercantiles, no difieren en 
nada, con la diferencia de que 
no tienen los grandes memos 
con que cuente la Seguridad 
Social. Porque la Seguridad 
Social es de todos nosotros, de 
enfermos y de médicos. Yo es
toy plenamente convencido de 
que a la hora del parto no 
puede haber enfermos de A, 
B y C. Una mujer que va a 
dar a luz lo que necesita es 
una asistencia obstétrica co
rrecta, sea de donde sea,

—Doctor Montero: en Espa- 
. ña, si a la hora del parto la 

cosa sale mal, ¿hay algún dis
positivo especial al que puedan 
recurrir los padres o deben 
conformarse con que a su hijo 
le hayan dejado minusválido 
y, efectivamente, el fallo es 
del médico?

—A los tribunales de juris
dicción civil. Y en el caso de 
que sea ostensiblemente por 
negligencia o por alteración 
del médico, toma parte el tri
bunal deontológico. Lo que pa
sa es que tiene que ser una 
negligencia muy grande para 

' podérsela imputer o demostrar 
u médico?

sición o mala situación du
rante el embarazo..., dieta de 
la mujer, dieta hiperproteica, 
no necesariamente hipercaló
rica, que es un error de nues
tras latitudes. La mujer em
barazada no necesita comer 
para dos. Necesita alimenter- 
se bien y que la ^ete sea 
enormemente proteica, por
que son los aminoácidos ele
mentos indispensables para la 
formación del niño. En segun
do lugar, asistencia obstétri
ca en equipo. Un tocólogo y 
comadrona, se sobreentiende 
que preparados, en un am
biente hospitalario adecuado, 
y seria verdaderamente utó
pico pero al menos ideal, que 
pudiéramos conseguir de 
nuestros paritorios que pasa
ra, por ejemplo, lo que en 
Tubinga (Alemania), donde 
los doctores Roemer y Lukas 
han popularizado el parto na
tural, no el parto sin dolor, 
que no me gusta, de forma 
que todo el personal está ten 
preparado que es algo edifi
cante asistir a aquellos par

—¿Qué medidas deberían de 
tomarse para evitar que el 
parto sea distócico?

—Para mí, tres básicas. Un 
embarazo dirigido, primer 
punto básico. Desde el primer 
mes de gestación, un embara
zo dirigido en todos los as
pectos para controlarlo des
de el punto de vista del des
pistase de la prediabetes, el 
despistaje de la posible isoin
munización fetnl por el fae-

B

preblema, y ori» al qne es «i 
éxito de te ciencia ante el que 
hay que descubrirse, les ex
pones que para el segundo no 
lo va a haber tampoco, wr- 
que es te única enfermedad 
que se ha descubierto en m 
siglo y en el mismo se ha 
encontrado te solución, que 
es te inmunogamniaglobulina 
anti Rh. Además, a te pareja 
se le puede hacer un canotié 
antes de casarse, para ver^ffl 
son portadores receriyos o do
minantes de alteraciones g^ 
néticos de los autosomas y do 
los heterocromosomas que es
tán ligados al cromosoma se
xual. Ari en el caso de que 
en algunos de 1<^ dos apa
rezca un mosaicismo en el 
veintiún par, daría lugar a 
herencia mongólica con bas

tos. No se oyen voces, no se 
oyen ruidos de pinzas; sólo se 
oye el jadeo de la mujer, el 
silencio dél médico que la 
ayuda y el llanto del crío que 
nace. Y, por último, el tercer 
punto básico y fundamente!: 
ir procurando" la monotoriza- 
ción del parto. Esta monoto- 
rización deberte primordial
mente controlar las contrac
ciones uterinas, su intensidad, 
su duración^ su acmé y el la
tido cardíaco fetal, para que 
en cuanto aparezca el menor 
riesgo en el feto determine 
a continuación la terminación 
rápida del parto mediante el 
mecanismo que más conoce
mos, que es una ce^rea. Y 
así con este «screening» evi
taremos esas anoxias o hipo- 
xias cerebrales que van a dar 
lugar después a una serie de 
subnormalidades. Aunque 
dentro de la subnormalidad 
no todo es imputable a este 
anoxia o hipoxia. Hay oteas 
subnormalidades genéticas 
que hoy, por desgracia, toda
vía no tienen solución. Pero 
que espero en un futuro se 
podrán corregir.

—¿Qué tipo de malforma
ciones suelen ser las más co
nocidas de los partos distóci
cos?

—Pues, en realidad, la pa
rálisis cerebral como conse
cuencia de la anoxia. Y den
tro de este anoxia hay dis
tintos grados.

—¿Pero son recuperables?
—Totalmente, no. Siempre 

queda un estigma. Por ejem
plo, un cierto retraso mental, 
alteraciones motoras o psico- 
motoras. Pero, aparte de és
tas, hay un gran capítulo, que 

¡ aún no conocemos la cansa, 
que ocurre a pesar del parto 
extraordinariamente dirigido 

1 y monotorizado, que son los 
niños que nocen con crisis de 
hipsarritmia. Este crisis de 
hipsarritmia es un tratado 

k electroencefalográfico del ni-
| ño en el que florece totel-
| mente desorganizado el cere-

tante probabilidad.
—¿Es cierto que la mujer a 

partir de los cuarenta años 
puede darse el caso que ^en
gendre hijos subnormales?

—Sí. En todas las estadísti
cas de todo el mundo han de
mostrado que te concepción 
por encima de los cuarent^ 
cuarenta y dos años, corren el 
peligro de que haya una tras- 
locación en los cromosomas 
cuando existe la. reducrión 
mediótica en el óvulo antee 
de te fecundación. Una tra^ 
loción especialmente en « 
veintiún par y ari dar lugar al 
terrible y angustioso probleiM 
del Síndrome de Dawn. 83 
mongolismo.

—¿Qué porcentaje, por 
mino medio, viene a haber' de 
partos distócicos?

—Depende de las estadísti
cas, pero el porcentaje por 
término medio de partos dis
tócicos no es muy elevado. 
Puede ser aproximadamente 
de un dos a un tres por ciento.

—Bueno, doctor, hasta aho
ra hemos éstado hablando de 
los problemas que pueden sur
gir. por causa del médico, p^ 
ro imagino que también ha
brá otro tipo de causas que 
puedan producir el parto dis
tócico, ¿cuáles son?

—A grandes rasgos, dentro 
de las causas maternas ha
bría que distinguir dos grandes 
grupos. El parto consiste en te 
expulsión al exterior del ob
jeto del parto, que es el niño, 
a través del canal del parto 
que lo lleva su propia nñidre. 
—tiene partes óseas que son 
los huesos de te pelvis y partes 
bladas, que son vagina y cue
llo—, mediante un mecanismo 
que es el mecanismo del parto. 
Las distocias pueden aparecen 
por alteración de cualquiera 
de estos elementos. Puede ser

bro, ya le digo que no se sa- . 
be la causa, y que hace que 
estos niños tengan enorme 
dificultad —a veces no lo con
siguen- ni para leer, ni para 
escribir, ni para entenderse 
con los demás. Desde el pun
to de vista psicomotor es
tán extraordinariamente bien, 
juegan, ríen, pero son incapa
ces de hablar, de escribir, e 
incluso son incapaces de oír. 
La familia empieza a notarlo 
cuando al llamar al niño éste 
no vuelve la cabeza. El niño 
no admite más que sonidos 
guturales, raros. No dice pa
pá, ni mamá, que son las pri
meras palabras del niño. Esto 
alerta a la familia. Lo llevan 
al neurólogo, le hacen un 
electroencefalograma y es 
cuando se descubre este pro
blema.

—Y en España, ¿por qué 
no se sigue el método en uso 
en muchos países de hacer un 
reconocimiento a la pareja 
antes dé casarse, sobre todo 
del Rh? ¿No se evitarían mu
chos problemas a la hora de 
tener hijos?

—Aun no habiendo obliga
toriedad. hoy en día la pare
ja suele acudir al médico. De 
todos modos, al problema de 
la iso-inmunización fetal se 
le ha concedido, yo creo que 
excesiva importancia en lo 
que respecta a la subnorma
lidad. Tenerla, la tiene, es in
dudable. Sin embargo, hoy la 
gente es bastante consciente 
con este problema y, rara es 
la pareja que acude al ma
trimonio sin saber su grupo 
sangruíneo. Yo, cada vez son 
más las parejas que recibo an
tes de casarse, y lo primero 
que les mando es hacerse un 
análisis, incluido el grupo san
guíneo, para ver si hay que 
compatibilizar al factor Rh. Si 
en efecto se presenta esta in
compatibilidad, siempre que la 
mujer, por supuesto, sea ne
gativa, que es cuando hay in
compatibilidad, y el hombre 
es positivo, la pareja suele ve- 
nir angustiada, porque han 

■ oído sobre el tema. Se les ex
il plica que el primer niño, si 
■ no ha habido ninguna trans- 
" fusión previa,, no va a crearlea

provocado por una alteración 
de la matriz. En primer lugar, 
por el motor, que es ©1 qne 
pone en marcha el parto, que 
es el útero. Una mujer puede 
ño tener contracciones, enton
ces está paralizando el parto, 
es incapaz de expulsar el ni
ño. Oteas veces es al revés, 
las contracciones son ten bru
tales, que son tetánicas y en 
vez de ir desde el fondo del 
útej;o hacia el cuello, que es la 
fase expulsiva, se espasmoliza 
de tal forma que las contrac
ciones no solamente no hacen 
que el parto progrese, riño 
que al contrario, se contraiga 
contra el cerebro intensamen
te. En segundo lugar está el 
canal del parto, que está com
prendido por elementos óseos, 
como es la pelvis. Un ejemplo, 
las pelvis estrecha^ las pelvis 
platipeloides de tipo raquíti
co, que ya prácticamente se 
ven muy pocas. También pue
de haber lesiones por fractu
ras, porque, ojo, éste es uno de 
los problemas en la actualidad. 
La mujer tiene fracturas de 
pelvis debido a accidentes de 
circulación y éste es una de 
las causas que también puede 
producir un parto distócico. 
Luego tenemos las partes 
blandas, constituido por el cue
llo, y muchas veces este cue
llo se hace reacio a la dilata
ción, no se abre. Es el temor, 
la angustia, el no querer cola
borar la mujer, el no desear 
ser madre. Es duro decir esto 
último, pero se ve positivamen
te. Y todo lo que detenga el 
proceso de salida a! exterior 
del producto de te concepción 
es causa distócico, por efecto 
de anoxia. Y, por fin, en el 
tramo final, en te vagina, pue
de haber estrecheces vaginales, 
duplicidades, puede haber un 
tabique intravaginal... Tam
bién el producto de te concep
ción ocasiona otra serie de 
causas. Una mate situación, 
como son las tranversas o tes 
oblicuas hacen que altere el 
mecanismo del parto. El niño 
también puede presentar mal- 
formaciones de tipo de hidro
cefalia o fetos gigantes, debi
dos a te pre-diabetes y que 
deben de^ vigilarse mensual- 
mente. Asimismo, los embara
zos^ múltiples son partos dis
tócicos, al ser dos o más los 
elementos que tienen que na
cer. En último lugar están tes 
alteraciones por el mecanismo 
del parto. Por ello, estos tres 
elementos antes citados deben 
de conjugarse y baste qne una 
alteración de cualquiera de 
estos tres factores para que 
surja el problema.

Maricarmen NIETO 
Fotos LLORENTE
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Datos y cifras

O

puertos no rebasa los 500cado en un año en todos sus 
millones de pesetas

S

WEiífe

llegue hasta Benicasin,

EL elemento predominante en la composición del suelo 
provincial es el calcio, material propio de los terre
nos jurástico y cretácico, predominando en otros suelos 

la era silícica, origen de la arcilla. Este dato es importan
te, dado que Castellón es, en gran parte, ló qúe es su 
industria azuiejera. Las comarcas principales son las si
guientes: Alto Maestrazgó (Morella), Bajo Maestrazgo (San* 
Mateo), Peñagolosa (Lucena del (SdT^'Paláñcíá (Segorbe), 
La Plana (Castellón), Llanos de Vinaroz-Benicarló (Vi
naroz). Las comarcas situadas en el interior son poblacio
nalmente regresivas, mientras que en la costera concentra 
aproximadamente el 70 por 100 de los habitantes. La pro
vincia ha pasado de 325.001 habitantes en 1950, a los 400.000 
actuales. A pesar de todo, la población provincial global es 
mucho menos progresiva que la nacional, registrando asi
mismo un grado de envejecimiento superior. Las últimas 
cifras de que se dispone en orden a la población activa son 
estas: agricultura y ganadería, 73.920 (42 por 100); pesca, 
2.696 (2,10); industria, 53.238 (30,30); servicios, 45.173 (25,60). 
La superficie labrada ocupa sólo el 38 por 100 de la super
ficie total, la productiva no labrada el 55 y la improduc
tiva no agrícola el.7 por 100 de la superficie labrada, y los 
regadíos, el 22, Los frutales, excepto agrios, ocupan una 
superficie de 86.844 hectáreas; los agrios, 31.368; el viñedo, 
16.690, y el olivar, 48.776. El valor total de la renta del pes

con posibilidad de riego de 
57.575 hectáreas, pertene
ciendo unas 33.000 a la pro
vincia castellonense. En este 
mismo sentido se aspira a la 
mejor regulación de las 
aguas del río Mijares, que 
garantizaría los riegos ac
tuales, con posibilidad de 
atender debidamente otras 
10.000 hectáreas que hoy 
apenas si se pueden regar, 
habiéndose previsto la am
pliación á otras 10.000 nue
vas hectáreas. Por cierto que 
toda la Plana se levantó in
cluso en violencia, reciente
mente, a propósito de la di
vulgación de un proyecto de 
Canal Mijares —IV planta 
siderúrgica de Sagunto— y, 
aunque tal proyecto parece

M-E atrevería a asegurar qúe la fuente de tos principal^ 
problemas que definen en la actualidad a Castellón 

& SU provincia está precisamente en el apellido -«de 
la; Plana», con que geográficamente se la denomina. Cualquiera 
—aun la Ádministración— identifica a Castellón con su Plána, 
lo que no dejá de constituír una auténtica e imperdonable 
barbaridad, origen de olvidos subdesarrollísticos y de coiáu- 
siones administrativas. Castellón es de la Plana, pero ito ^lo 
ni fundamentalmente es la Plana, que no pasa de ser jma 
rica franja de terreno, ceñida en parto a los 112 kilómetros de 
longitud de la cinta azul del Mediterráneo. Castellón es u^a 
reducida provincia ■—ocupa el lugar 38 en orden a la^ extor
sion entre todas— con 6.678,65 kilómetros cuadradós, pero 
de las más montañosas de España, ya que sólo el 11 por lOO és 
terreno llano, con picos de 1.813 metros, como el de Peñago-losá, 
y otros como la Muela de Arés (1.318), de Canada (4.39#) 
Pina (1.401). Por tanto, creer que Castellón es la agrícolamente 
feracísima Plana, en la que además la industria y el turismo 
«e han dado cita con generosidad, es olvidarse de la reatídaq 
deprimida de las restantes comarcas provinciales, que resultan 
ser unas de las más depauperadas de todo el país. -i

Esta identidad de Castellón con su Plana, define, a vista 
de pájaro, la provincia, así como a su capital la define ia 
tremenda anarquía urbanística, en la que emergen múltiple® 
iviviendas, estilizadas inverosímilmente, como otras tantas 
(agresiones a la estética, al sentido común y a los intereses de 
!la colectividad, en beneficio, posiblemente, de determinad^ 
personas... En Castellón se pueden censar las viviendas nuevas 
imás estrechas, a la vez que altas, que existen en España, 
ísiendo posible que a las calles, que por su anchura prometían 
¡ser propias de una capital, se les trunque su trazado, y ía 
Iónica explicación que ofrezcan los entendidos en tal materia 
(sea^—eso sí, con medias palabras—: que tan demenciales órde- 
¡ naciones inordenadas responden a intereses concretos de 
determinadas personas o familias. Presiento que si algún día 
ise les hace a todas las ciudades españolas, pero tal Vez a 
lCí¿tollón, una radiografía urbanística, se descubrirán cánceres 
que debieron ser extirpados en bien de la colectividad, de la 
estética y de la mínima habitabilidad exigida en un país 
ic:|vili2^ó..«

I

Antonio ARADILLAS

Las industrias textiles tie
nen rma raigambre fuerte e 
inteligente en esta provincia 
en los distintos subsectores 
de hilaturas, tejeduría, teji
dos elásticos, género de pun
to, medias-punto, con una 
capacidad de 1. 235.500 doce
nas por un valor de 
284.165.000 pesetas, y calceti
nes, confecciones, tintes y 
aprestos, rastrillado de cá
ñamo y cordelería, esparti- 
nes, capazos y serones, crin 
vegetal... También la in
dustria del calzado alcanza 
puestos tan importantes en 
la producción nacional co
mo para que se pueda ase
gurar que en la localidad 
del Vall de Uxó e*tá ubicada 
la mejor fábrica de España 
—con 3.800 obreros—, tal vez 
la segunda de Europa. Se 
fabrican pisos y tacones de 
goma, artículos plásticos pa
ra el calzado, hormas y ta- 
cones de madera, cepillos, 
brochas y pinceles, curiosa
mente se fabrican bastones 
en la comarca de Segorbe 
utilizando la buena calidad 
de la madera de almez en 
el valle del río Almonacid, 
afluente del Palancia. En 
Alcalá, Vinaroz y VilJanue- 

va de Alcolea se fabrican 
botones y hebillas. La in
dustria del mueble es pu
jante con 1.500 productores.

Por su tradición, prestigio 
e importancia en el conjunto 
nacional reviste especial re
lieve la industria azuiejera, 
con una producción anual 
superior a 26 millones de 
metros cuadrados de azulejo, 
lo que representa más del 70 
por 100 de la producción na
cional. Se exporta a países 
do Europa, Africa, y Amé
rica. La industria química 
de la provincia ha visto in
crementada su importancia 
por las instalaciones en la 
capital de la refinería de pe
tróleo y la fabricación de 
abonos fertilizantes. La in
dustria del mueble cobra 
singular prestancia en estos 
últimos años, ascendiendo a 
550 millones de pesetas el 
volumen de ventas en un so
lo año, habiendo sido de sólo 
57 millones en 1965. 

Una de las más urgentes to del valencianismo, pero 
aspiraciones provinciales se siempre en la órbita y el en-
centra en la construcción del 
canal del Ebro, que arran
cando de Cherta (Tarrago- 

estar cancelado, no están de
masiado tranquilos los cas
tellonenses, dado que las so
luciones sustitutorias —tras
vase Turia y ampliación del 
canal del Ebro— no pare
cen viables ni por el momen
to ni a largo plazo, insufi
cientes además los recursos 
hidráulicos subterráneos y 
salinizadas las aguas de no 
pocos pozos de aquellas zo
nas. De todas formas, clama 
al cielo que los 250 millones 
de metros cúbicos que el Mi
jares vierte algunos años al 
mar no estén aprovechados 
y a al máximo.

Cultural m e n t e se puede 
asegurar que Castellón —ca
pital— está bien equipada 
de recursos, de tal forma que 
casi todos los días es posi
ble asistir a alguna confe
rencia o visitar una exposi
ción de pinturas. El Ateneo, 
la Sociedad Castellonense de 
Cultura, la Filarmónica... 
aúpan movimientos cultura
les aún no oficializados, que 
pretenden realizar sus acti
vidades en un sano contex-

tomo catalán. Algunas de 
estas sociedades se encuen
tran demasiado avejentadas.

Es, sobre todo, 
su zona 
montañosa, 
con geografía 
adversa y clima 
durísimo
• La capital está 
yugulada por la 
frontera de hierro 
del ferrocarril, ne
cesitándose más 
pasos a distinto 
nivel
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SIN
PLANIFICACION
TURISTICAMENTE apenas si existió planificación 

alguna en sus maravillosas costas, cuyos ayunta* 
mientos se vieron sorprendidos por tanta afluencia 

y. sin planes de ordenación, permitieron y hasta fomen
taron construcciones anárquicas sin infraestructura de 
ninguna clase. Las construcciones de Castellón —capk 
tal— han hecho que d litoral cambie notablemente, de 
t»d modo que se requiere la construcción de unos es* 
ligones que salven su playa en dirección a Benicasim, 
antiguo pueblo de villas sosegadas y tranquilas, que

LIBERALES DE ANTAÑO
PUDE constatar la existencia de 

una fuerte corriente anticlerical, 
enraizada en los liberales de 

antaño. Eso sí, no hay ateos y todos 
aman a su Virgen de Lledó, manifes
tándole su devoción de múltiples for
mas.

En la «Guía de Hostelería», del Mi
nisterio de Información y Turismo, se 
registró durante varios años el hostal 
Mater Dei con dos estrellas, sorpren- 
diéndose después dos turistas de que 
se tratara del Seminario Diocesano, 
hoy convertido en Colegio Universita
rio, con dificultades del Obispado para

percibir la cantidad establecida por 
el alquiler del mismo, dado que el 
pueblo asegura que fueron los dioce
sanos los que lo construyeron, además 
de haber construido también los semi
narios de Tortosa y de Segorbe. El 
índice de sacerdotes secularizados es 
bastante alto, aunque, por otra parte, 
el espíritu misionero es notable, aten
diendo la diócesis a diversos núcleos 
en Africa y en América. Por lo visto, 
en los templos de los pueblos so vendió 
casi todo lo vendible, y la «Casa Aba
día» de la capital suscitó fuertes temas 
de polémica.

De todas formas, consuela constatar 
el dato de que el 15 de agosto de 1429, 
en San Mateo, el cardenal Pedro de 
Fox, legado del Papa Martín V, lo puso 
el punto final al Cisma de Occidente, 
cuando el antipapa Clemente VIH, su
cesor de Benedicto XIH, residente en 
Peñíscola, le prestó juramento de obe
diencia, en un acto que se celebró en 
el antiguo palacio de la Orden de 
Montesa, Es do resaltar que los movi
mientos no católicos, como los Adven
tistas del Séptimo Día y los Testigos 
de Jehová, tienen mucho predicamen
to en esta provincia.

de les 3.000 habitantes en invierno sobrepasa lee 60.000 
M el verano -—sólo con dos médicos oflcialee—, en el 
m«rco precioso de un mar todavía azul y las montañas 
del desierto de las Palmas, en donde el pico Butelo 
y fas agujas de Santa Agueda recortan de grises múl- 
tipies el horizonte. En año 1961 contaba con 42 villas 
y dos apartamentos, y en 1973 existían ya 1.670 villas 
y 8.640 apartamentos, siendo el 80 por 100 de sus 
propietarios castellonenses. Las playas de la capital 
están aún in editas de edificaciones, g radas a que su 
Pfan de Ordenación está asombrosamente en trámite 
desde el año 1960, sirviendo, además, de ejemplo de 
como las perezas administrativas, en alguna ocasión, 
pneden ser útiles a la colectividad, al paisaje y a tas 

gaviotas.
Por cierto, que junto a esta playa se ubica uno de 

lee atentados más flagrantes que ha recibído una co
lectividad urbana y que ni por soñadón es exp!Icd>le 
a estas alturas de concienda dudadana. Se trota del 
pmar Ibunado de los pobres, propiedad del munidpio, 
en el que alguien solicitó con el visto bueno de las auto
ridades correspondientes, el año 1950, construir un hotel 
y unas pistas de golf, robándoselo así al pueblo casr 
tsHonense, que, en determinadas ocasiones, pretendió 

leeiiperario, hasta por la fuerza, y que, para mayor 
deeprestigio, últimamente ha sido vallado precisamente 
con subvenciones procedentes de la Ddegadón Nado- 
nal de Deportes^ En esto de las subvenciones merece 
también reseñarse que a un club particular de tenis 
de unos apartamentos de Benicasim les concedió otra 
obvención la dadivosa Delegación Nacional, mientras 
quq se la denegó a las escuelas de la localidad, advir
tiéndose además que so le habla concedido una a Be
nicasim. Esto de las subvenciones caeteUeaenses necesita 
una revisión urgente, siendo aún mucho más urgente que 
el pinar dé los pobres pase a ser de los pd»res, dejan- 
do de ser de quienes no lo son ni disponen de legitimo 
titulo para disfrutario exclusiva y además vallado.

AMAS
ENTRE veinte o vein

ticinco mil habitan
tes viven hoy en los 

llamados barrios perifé
ricos de la capital, re
clamando unos servi
cios urbanos que el 
Ayuntamiento les denie
ga o les limita a cau
sa de la ilegalidad de 

. las construcciones que 
habitan. El parque de la 
ciudad debiera estar 
bastante mejor atendi
do de lo que está, sor
prendiendo mucho que 
la provincia disponga 
de tan reducida dota
ción de bomberos. Cul
turalmente, no pocos se 
preguntan por la emi
gración de un fondo de 
incunables, que parece 
haberse instalado en la 
Universidad de Nava
rra... Me advirtieron 
que no pocos niños del 
interior han de trasla
darse diariamente a 
más de 20 kilómetros pa
ra asistir a clase, mien
tras que una desdichada 
política, docente tiene 
cerradas bastantes es
cuelas de reciente cons
trucción. Castellón es la 
primera provincia cose
chera de garrofa-alga
rroba y sus cosecheros 
aspiran a que el SENPA

DE CASA
compre la producción a 
no menos de 7,50 pese
tas el kilo, ya que, de 
otra forma, no es ren
table el cultivo. El mo
vimiento asociativo es 
fuerte, particularmente 
a nivel de amas de casa.

Y Castellón-capital es
tá yugulada por la fron
tera de hierro de su fe- 
rocarril, constituyendo 
éste, hoy por hoy, uno 
de los problemas más 
graves. Una de las ca
lles de mayor densidad

de tráfico cruza el fe
rrocarril, exigiendo la 
paralización total del 
tráfico automovilísti c o 
en los largos períodos de 
tiempo que hacen ma
niobra los trenes, que 
cuando tienen numero
sas unidades hacen que 
se corte la calle por lle
gar hasta ella los últi
mos vagones. En las ca
lles —carret era s— de 
Alcora y de Morella es 
imprescindible y urgen
te la construcción de

otros tantos pasos a dis
tinto nivel, porque no 
hay derecho a que en 
Castellón se tengan que 
perder más de veinte 
minutos contemplan d o 
las maniobras del tren...

Hay que repetir una 
vez más, y hasta enron
quecer, que Castellón 
no es la Plana. Aún más: 
que la Plana es la parte 
más reducida geográfi
camente de Castellón, 
cuya verdadera dimen
sión provincial se ex-

Una de las más urgentes aspira
ciones provinciales se centra en 
la construcción del canal del Ebro

POCO LIMPIO
CÓMO por allí también está tri

cado un minicampo de aviación, 
conviene resaltar que, como tan

tas otras provincias, también Caste
llón aspiró en su día a un aeropuerto, 
llegándose a pensar en ampliar éste 
o en construir otro, aprovechando 
antiguas instalaciones existentes en 
Alcalá de Chivert, a imos 50 kilóme
tros de la capital, olvidándose de que 
el de Manises-Valencia no está a 
más de cuarenta minutos; pero, cla
ro, lo de siempre, es de otra provin
cia. El servicio de aerotaxis fracasó. 
Es un dato.

El mar de Castellón está ya poco 
limpio. Y los castellonenses se que
jan por eso. Es la eterna canción en
tre las ventajas y las desventajas del 
desarrollo, que en Castellón se lla
maron un día los •iberos» y los •fer- 
tiberios», por aquello de la fábrica 
de abonos, uno, entre otros, de los 
contaminantes del puerto, hoy feliz
mente en camino de expansión, aun-

que esto le contamine aún más. De 
todas formas, tal •contaminación» ha 
hecho cambiar en positivo el perñl 
socioeconómico de la capital y parte 
de la provincia, con su reñnería y sus 
industrias, que han hecho que, por 
ejemplo, se tengan que pagar en las 
explotaciones agrarias salarios indus
triales, por falta de mano de obra.

En no pocos pueblos faltan ya mé
dicos. La Ciudad Sanitaria ya era pe
queña en 1967, cuando se inauguró, 
por lo que se necesitan construir 
otras, por ejemplo, en Vinaroz. La 
falta de camas es impresionante a 
veces, y los enfermos han de hospi- 
tálizarse en camas instaladas en los 
pasillos. El Hospital Provincial ne
cesita de una profunda reestructura
ción, que obligue a sus responsables 
a hacer uso de ideas y proeedimiav- 
tos más en consonancia con los tiem
pos nuevos y hasta con las posibili
dades de algunos de los jefes de sus 
servicios clínicos.

No obstante, clama al cielo que los 
doscientos cincuenta millones de 
metros cúbicos de agua que el 
Mijares vierte algunos años ai mar 
no estén aprovechados al máximo

9 El llamado Pinar de los Pobres, 
propiedad del munidpio, es reda
mado por el pueblo, a pesar de 
las recientes vallas con que ha 
sido aislado

• Apenas si existió en sus costas 
planificación turística, por lo que 
su infraestructura es alarmante
mente insuficiente

tiende por su zona mon
tañosa, con geografía 
tan adversa y un clima 
durísimo, circunstan
cias que apenas si son 
conocidas por la Admi
nistración de Madrid y, 
por supuesto, no visita
das ni por los ministros 
del Gobierno ni por al
gunos procuradores pro
vinciales en Cortes.;.

Ya sé que Castellón 
no es sólo lo aquí ex
puesto. Es bastante más 
que eso. Pero lo que 
acabo de exponer es 
cierto y tal certeza jus
tifica el relato de este 
capítulo periodístico de 
mi «Vuelta a España por 
problemas». Castellón 
es además serenidad, y 
cielos azules, y gaviotas, 
y naranjas, y verdor de 
olivos, y salidas de sol 
en el mar, y puestas de 
sol en el monte, y aguas 
cristalinas, y nieves, y 
autopista del Mediterrá
neo... Pero cerrar los 
ojos a las realidades he
ridas y negras sería in
comparablemente 
que cerrarlos a 
otras realidades 
les...

peor 
esas 
azu-
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HOY, VIERNES, EL ESTRENO MAS ESPERADO
¡AL FIN LLEGA A LAS 
PANTALLAS ESPAÑOLAS 
LA OBRA MAESTRA DE 

CHARLES CHAPLIN!

EL
GRAN

■«PAULETTE GODDARD» JACK OAKIE ESCRITA PRODUCIDA Y DIRIGIDA POR CHARLES CHAPLIN
LA MAS SATIRICA, GENIAL Y DIVERTIDA CREACION DE 

CHARLES CHAPLIN
MAYORES DE 18 AÑOS Y DE 14 ACOMPAÑADOS

so de abril de 1970 PUEBLO
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una critica d« una burguesía 
española.

—¿Tu última película es si
milar a «El love feroz»?

menos que yo...
—Pero parece que hay 

intento de asimilación de 
cine de autor por parte 
la industria.

—¿La de Sáenz de Heredia, 
tampoco?

ningún festival”

PUEBLO 30 de abril de 1976

REB años después de su rodaje, y cuando ya sai distribui
dora la tenía casi desechada, se estrenó el pasado verano 
en Madrid la película «El love feroz», primer largome
traje del director José Luis García Sánchez. «El love» 

se convirtió en un inesperado éxito: primero, de crítica; 
luego, de público... Sucesos tan inexplicables como éstos se 
dan a menudo en el cine español. Otros tres años después, 
en 1976 García Sánchez ha terminado de rodar una nueva 
película’ «Colorín, colorado», que interpretan Juan Diego, 
Teresa Rabal, Saza y Fiorella Faltoyano; película que con
currirá como única muestra del ciñe español al Festival de 
Valladolid, si es que, se resuelven algunos problemas técnicos 
de última hora... '

—La idea de acudir al fes
tival con la película ha sido 
totalmente ajena a mi. Si se 
exhibe o no en Valladolid no 
es un problema mío. Es más, 
si yo fuera el dueño de la pe
lícula no la llevaría a ningún 
festival a competir. Pero si 
los productores dicen que den
tro de su política comercial 
conviene presentaría, detrás 
de la película iré yo. Pero 
por mí no iria ni a Valladolid, 
ni a Cannes, ni a San Sebas
tián ni a ningún festival com
petitivo... Quizá iría a Molins 
de Rey, porque allí no se com
pite. En Valladolid va a com
pararse —aunque no sea en 
concurso— con películas de 
Bergman, Truffaut, Milos 
Forman, John Huston y otros 
nombres que trabajan en con
diciones muy distintas a las 
nuestras; es como si España 
manda,Tfl, a tm representante 
a correr en las olimpíadas con 
nna pierna escayolada. Mi 
pelícuhfc «Colorin, colorido» 
no es nna película de festival 
ni de «guante», trata fundar 
mentalmente de contar una 
historia. Yo iría a tm festival 
competitivo si todas las pe
lículas estuvieran hechas en 
parecidas condiciones a las es
pañolas: rodadas en cuatro 
semanas, con presupuestos 
más bien escasos, limitaciones 
ideológicas, de censura o de 
autocensura, etcétera.

—Pero sí la película está 
a punto, ¿acudirás a presen
taría en Valladolid?

—Iré porque debo ir a dar 
la cara, pues la película está 
hecha con todo el cariño del 
mundo. Pero entiendo que hay 
compañeros míos que pueden 
representar al cine español 
mejor que yo. Lo que me ex
traña es que una autoridad 
del Ministerio de Información 
diga por televisión que «El 
love feroz» es una película es
tupenda, cuando antes de eso 
no le han dado la calificación 
de «interés especial».

—¿Cómo llegaste al cine?
—A mí me gusta el cine 

desde hace mucho tiempo, y 
antes hacía critica en revis
tas de los primeros años 60. 
En el 183 ingresé en la Escue
la de Cine para estudiar di
rección, que no pude termi
nar, por causas ajenas a mi 
voluntad. Pero ya había em
pezado a trabajar como ayu
dante de dirección en pelícu
las como «La caza», de Sau
ra, o «Nueve cartas a Berta», 
de Martín Patino. Fui tam
bién socio fundador del grupo 
teatral Los Goliardos, con los 
que existía una posibilidad de 
hacer un teatro importante y 
popular. Trabajé en varios 
montajes, como el de «La se
ñorita de Trévelez». de Arni- 
ches, autor que se presta para 
ser interpretado tanto desde 
la derecha como desde la 
izquierda; nosotros intentamos 
darle un matiz progresista. 
También hice guiones de cine 
como el de «Tinto con amor», 
de Montoliú; «Contra la pa
red», de Bernardo Fernández; 
«Corazón solitario» y «Furia 
española», de Paco Betriú, y 
«Habla, Mudita», de Manolo 
Gutiérrez. Cuando trabajaba 
para Ia serie de televisión 
«Plinio» me surgió la posibi
lidad de rodar dos cortos: «Lo
co por Machín» y «Gente de 
boina», que supusieron mi de
but como director cinemato
gráfico.

■ “Si yo fuera el 
dueño de la película 
no la llevaría a

—«Colorín, colorado» no 
tiene mucho que ver con «El 
love». Es más sólida; las in
tenciones están más claras 
que en la anterior, pese a los . 
condicionantes... El presupues
to ha sido normal, tirando a 
bajo. La película está hecha 
de alguna forma colectiva
mente. El guión es de Juan 
Miguel Lamet enteramente. 
Yo la veo como una película 
comercial muy asequible, des
tinada a un público muy am
plio. Es una historia de clase 
media con crítica...

—Tras esta película, ¿pien
sas estarte otros tres años sin 
trabajar?

—No, porque se me ha ofre- 
cido rodar otra en junio. Se 
titulará «Bendita sea tu'pu- 
reza», y será una comedia es
perpéntica, situada en un me
dio rural. Trabajaré con un 
guión de Manolo Gutiérrez, y 
la interpretarán posiblemente 
Conchita Velasco y Fernando 
Rey...

—¿Te sientes ligado a la úl-

■ “Mi película no 
es un filme de «fes- 
tivab, ni es un filme 
de «guantes se tra
ta fundamental
mente de contar 
una historia”

mi me gusta más Berlanga 
que Buñuel, entre otras cosas 
porque conozco las condicio
nes en que ha trabajado Ber
langa, y en las que se trab^a 
en este país. En nuestro cine 
pasan cosas inexplicables y a 
todos los niveles; por citar un 
« aso, el de «Canciones para 
después de una guerra», de 
Martín Patino, que se rodó en 
el 69-70, pasó censura, pero 
lleva seis años sin poderse es
trenar... Ninguno de los di
rectores' españoles hemos po
dido hacer el riñe que nos 
gustaría hacer. La generación 
de Saura, incluso la de For
qué y, si me apuras, la de 
Sáenz de Heredia, tampoco 
han podido hacer «su cine»...

— ¿Y cómo llegaste al lar
gometraje?

—El productor de mis dos 
cortos, González Siade me pu
so en contacto con Juan Mi
guel Lamet e hicimos el 
guión de «El love feroz», que 
debía ser un guión de fórmu
la y para rodar con un pre
supuesto no muy abundante. 
En realidad, tanto «El love 
feroz» como «Colorín, colo
rado» no son comedias, smo 
sainetes moderados. Detrás de 
las dos está la sombra de Ar- 
niches. En los dos casos hay

tima etapa de lo que fue el 
llamado «nuevo cine español» 
o crees que no ha existido ese 
movimiento?

—Mira, nosotros somos gen
te muy viejecita. Yo, a mis 
treinta y cinco años, sólo he 
rodado dos películas, cuando 
hay directores en el extran
jero que a mi edad llevan 
hechas diez o doce. Lo peor 
es que hay gente en Espa
ña que ni siquiera puede tra
bajar, como Cecilia Bartolo
mé, Bernardo Fernández, An
gel Fernández Santos, Alvaro 
dél Amo, gentes que saben 
de cine más que yo y^ sin 
embargo, han trabajado aún

—El peligro está én que nos 
cojan como piezas de recam
bio de una industria raquítica 
y anacrónica. Yo no quiero ser 
el sustituto de una fórmula 
de los distribuidores; que un 
señor deje de hacer comedias 
de la alta burguesía, y venga 
yo con mis películas a cubrir 
esa especie de hueco... No

■ “Iría con gusto a 
un festival compe
titivo si todas las 
películas extranje
ras estuvieran 
hechas en pareci
das condiciones 
a las españolas”

—Sáenz de Heredia es mi 
señor, como Juan de Orduñ^ 
que podían haber hecho un ci
ne muy válido, pero incluso 
han llegado a estar amorda
zados, a veces, por lo que 
ellos defendían... Yo, que ten
go, más o menos, la edad de 
Polanski, sólo he hecho dos 
películas, así que establece la 
comparación. Si Borau, a los 
cuarenta .y cinco años, ha he
cho su cuarta o quinta pe
lícula, y aún está empezan
do... (aunque Borau, como

quiero que me engulla el sis
tema, y termine por anularme 
ideológicamente.

—Pero en estos tres años 
sin hacer cine, ¿de qué vi
vías?

—He hecho guiones, algu
nos sin rodar. Y he escrito 
literatura infantil. Antes me 
dedicaba a inventar juguetes, 
y una editorial me ofreció es
cribir para los niños. Ahora 
llevo veinticuatro libros edi
tados y cuarenta y cuatro ter
minados.

— ¿Qué nombres son los 
que más te interesan del cine 
español?

—Siempre he dicho que a

comparar una obra de Fellini 
con la de tm autor españoL

—^Entonces, ¿cuál es la si- 
tuación del cine español?

—A mí me parece nna de 
las mejores del mundo. Es 
como si se compara a un 
«seiscientos» con un Merce
des, o a la industria del au
tomóvil española con la in
ternacional. En cine pasa al
go parecido. Sin embargo, 
España está entre los diez 
países que hacen mejor riñe 
del mundo y entre los que 
más películas producen. Esto 
se debe al voluntarismo de 
los profesionales de la indus
tria, que pasan por carros y 
carretas y hacen lo que sea 
con tal de salir adelante. Creo 
que no había que comparar 
al cine español con el inglés 
o el francés, sino con el grie
go o el portugués. Sin einbar- 
go, el español está muy por 
encima del de Grecia o Por
tugal. «A priori» a mi no me 
parece peor Lazaga (por po
ner un ejemplo) qti lel, 
porque sé desde dónde y có
mo se han hecho sus pelícu
las y en qué condiciones se 
hace todo el cine españoL Lo 
que hace falta es que algún 
día podamos trabajar con

director, es tremendamente 
joven). Pienso, incluso, que 
nosotros ya estamos obran
do, que hay que dejar paso a 
los chicos de dieciocho a vein
te años, que tienen ganas de 
renovar el cine...

—¿De quién es, entonces, 
la película; del director, del 
productor o, vamos a llamar
lo así, de «las circunstancias»?

—Las películas no las ha
cen los directores, las produ
cen las industrias. Un direc
tor de cine turco, por muy 
bueno que sea, no se puede 
expresar, porque en Turquía 
no se hace cine... Los direc
tores somos tan importantes 
como los actores, los cáma
ras, o los obreros de una 
grúa... Yo admiro todos los 
guiones donde existe el mí
nimo grado de libertad para 
contar esas historias. Sobre 
esas historias hay que poner 
unos medios: productores, 
empresarios^ etcétera. Por eso 
yo no admiro a Fellini, smo 
al cine italiano. Me gustaría 
ver rodar a Fellini en el cine 
español, con la cantidad de 
imposiciones de todo tipo con. 
que se trabaja. No se puede

una racionalidad por parte de 
la producción y por supuesto 
con total libertad de expre
sión, y ya se verá quién hace 
buen cine y quién hace mal 
cine.

—¿Crees que «Colorín co
lorado» va a tener el mismo 
éxito que «El love» tuvo en 
Madrid?

—A mí estas cuestiones de 
dislribución, de publicidad, 
etcétera, no me interesan. Lo 
que no quisiera es que se dis
tribuyera tan mal como «El 
love feroz». Yo siempre digo 
que soy un «director de cine 
catalán», aunque haya naci
do en Salamanca, porque el 
éxito de mi película anterior 
lo ha hecho la crítica de Bar
celona (y luego la de Ma
drid), y Maruja Torres, J. J. 
Sánchez Costa, Iván Toban, 

. Antonio Kirschner, Carmen 
Rico-Godoy y otros son los 
que han facilitado que la gen
te haya ido a ver mi pelícu
la. Lástima que por un error 
de laboratorio una bobina de 
«El love» tuviera un defecto 
del color no imputable al di
rector de fotografía ni al 
equipo técnico.

Ricardo MARTIN
Fotos SANTISO
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Hasta ahora su coche 
tenía menos categoría 

que usted.

Y no era justo.
Usted merecía algo más. Y alguien 

tentá 'qué dárselo.
Chrysler lo ha hecho.
Con un nuevo estilo de coches.

Un nuevo concepto capaz de integrar el 
lujo y el confort, con la racionalidad.

Lo americano con lo europeo.
Con un cambio automático, en el

La respuesta Chrysler al coche europeo.

modelo 2 litros, que le descubrirá un 
nuevo placer en la conducción.

Con.un Diesel técnológicamente 
resuelto para que resulte rápido y 
silencioso.

Los Chrysler están siendo 
verdaderamente el Gran Cambio.

M
M

U

UtAzarnos sólo lubricantes cepsr

30 de abril de 1976 F U E B L
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ono

Del 23 al 29 de abril de 1970

YA EN EL 
MERCADa 
SU NUEVO 
ALBUM: 
"LA PALABRA

Ki
nacen de la 
clase tra
bajadordf 
annnue siti

SABADO POR lA IARDÏ“. Claudio Baglioni

4.

10.

SENCILLOS

L P S

7.
8.
0.

5.
6.

2.
3.

1

30 de abril de 1976

«FLY, ROBIN, FLY». Silver Convention 
«HAY QUE LAVALO». La CharangÉ 
del Tío Honorio.
«PARA QUE NÓ ME OLVIDES». Loren
zo Santamaría.
«JAMAS». Camilo Sesto.
«HOY TENGO GANAS DE TI». Miguel 
Gallardo.
«HURRICANE». Bob Dylan.
«I’M ON FIRE». 5.000 Voltios.
«QUE NO SOY YO». Joan Baptiste 
Humet.
«AMOR, AMOR». Lolita.

Jesucristo Superstar”. Camilo Sesto, íeddy Bautista

2.
3.
4.

S.
6.

S.

9.

«AMOR LIBRE». Camilo Sesto.
«JESUS CHRl^* SUPERSTAR». Banda 
«TOMMY». Banda original de la pe
lícula.
«VIAJE A ITACA». Lluis Llach.
«RAINBOW». Ritchie Blackmore’s Rain. 
«MINSTREL IN THE GALLERY». Jethro 
Tull.
«OJALA ESTUVIERAS AQUI». PinU 
Floyd.
«HEIDI». RCA. CBS.
«PARA PIEL DE MANZANA». Joan Ma
nuel Serrat.

«Contra lo injusto, luchad, 
que es justo que el hombre

[intente 
salir del fango en que está.» 

(Soleares.)
Ya está en el mercado 

el nuevo «elepé» de José Me- 
nese, el cantaor de la Puebla 
de Cazalla (Sevilla).

—En principio se iba a ti
tular «La palabra libertad», 
ya que todo él tiene un con- ' 
tenido en el que el tema de la 
libertad aparece profusamen- 
te, pero luego hemos decidido 
que se llame «La palabra», 
para que no existan confusio
nes con el álbum de otro can
taor que tiene un título pare
cido. El mío es ún disco que, 
está en línea con mis últimas 
producciones, y en él se plan
tea una problemátíéa en tor- 
no a la libertad expresada con 
ñn lenguaje popular.

—Tú has sido el primero, o 
uno de los primeros cantaores 
flamencos que han dado a 
las letras tm contenido social, 
lo que han hecho después 
otros...

—Sí, y parece que se han 
olvidado que hace mucho 
tiempo que yo lo vengo ha
ciendo. Desde el año 1962, en 
que grabé mi primer disco, 
pensé que había que, darle a 
las letras un contenido más 
actual, sin desvirtuar en lo 
más mínimo la esencia del

caer en dema- I
flamenco
es popu

flamenco"
zara nd recital, y allí no
movió nadie. El público salió 
contento al final, porque no 
suspendieron el acto, yo pude 
cantar lo que me dio la g^a 
y la autoridad académica vino
a felicitarme al acabar el 
pectáculo.

—Hay ciertos intentos 
renovación del flamenco, 
ti qué te parecen?

flamenco, que es popular o no 
es nada. Mis letras hablan de 
la clase trabajadora porque yo 
vengo y soy parto de la clase 
trabajadora, aunque siempre 
he procurado hacerlo sin de
magogias fáciles y ^ tre- 
mendismos de ninguna clase.

—Alguno de tus competi
dores ha dicho que tú «cantas 
para la burguesía».

_Yo carato para todo el 
mundo; lo mismo lo hago en 
colegios mayores que en uni
versidades, que en barrios o 
en festivales. He cantado pa
ra mucha gente, y, muchas 
veces, sin cobrar ni una pe
seta. He sido uno de los pn- 
mieros nombres del flammeo 
que ha entrado en la Univer
sidad. He cantado para los 
trabajadores, para las comi
siones de vecinos y para los 
barrios. A veces me han sus
pendido recitales; lo que no 
he hecho ha sido montar un 
«show» tras las suspensiones 
y ponerme a cacarearlo de 
arriba abajo. Si me han 
prohibido algo me ha podido 
sentar mejor o peor, pero 
también he pensado que ha 
bía muchos conferenciantes 
importantes que también ha
bían tenido problemas...

—Quizá algunos cantaores 
flamencos tenéis fama de 
«conflictivos».

—Mira, eso no va por nú. 
A veces he tenido problemas 
con alguna letra en determi
nadas circunstancias y me he 
puesto a dialogar con el res
ponsable de là prohibición y 
a veces hasta me la han de
jado cantar. Una vez actué en 
una Universidad, ante un re
cinto abarrotado de público 
^estudiantil, y cuando entró el 
rector y la autoridad acadé
mica se sentó en la primera 
fila se organizó una especie 
de pateo. Entonces yo salí al 
escenario, y antes de cantar 
dijo que hacía falta un poco 
de silencio para que yo empe-

cuenta años. IjO

de
¿a

—A mí me parece bien la 
renovación, siempre que el fla
menco no deje de ser flamen
co; por ejemplo, en las letras 
la temática no puede ser la 
misma que la de hace cin-

gusas ni faciles &

que ne pa-
rece bien son esas mezcla» y 
mixtificaciones, y sobre todo 
esa especie de cuplés flamen
cos que se están haciendo, que 
desvirtúan lo que es el cante.

—Parece que últimamente 
se habla más de otros cantao
res que de ti.

—Quizá porque esos otros 
cantaores sean más trenien- 
distas que yo, y cuando les 
prohíben un recital (como a 
mí me ha ocurrido también) 
se montan un tinglado en tor
no a ello, y así hablan de ellos 
en las revistas. Yo canté en 
el Olympia en el setenta y 
cuatro, y en el Palau de Bar
celona en el setenta y cinco, 
y no se le ha dado demasiado 
bombo a estas actuaciones. 
Ahora he cantado en la Sala 
Villarroel, de Barcelona, a lo 
largo de tres días, y la sema
na que viene canto en Gine-

bra para los emigrantes espa
ñoles y los trabajadores.

— ¿Tus letras siguen tenien
do ese sentido social de tu# 
primeros álbumes?

—Mis letra# tienen un sen
tido social, aunque sin caer 
en efectismos ni en recursos 
fáciles. En mi repertorio ton
go tomas como las «Guajiras», 
que cuentan la historia de una 
familia de terratenientes y 
caciques, y varios poemas de
dicados al trabajador, como 
el «Romance de Juan García». 
Afortunadamente, el flamenco 
está llegando a un público 
muy variado, aunque lo que 
hay que darle es flamenco 
puro, con un contenido mo
derno, y no caer en esas adul
teraciones que en nada favo
recen al cante.

M, R.

rumores, las no-S

especie de utopía.

menos sospechosas sobre una pre
tendida reunificación de Los Beat-

acuerda de que cuando Los Beatles es
taban juntos apenas les gustaban las ac- 
tuaoioiios ea directo?

da cual ha seguido por su camino. ¿Qué 
resultaría de un «pastel» de este calibre, 
cuando ya la personalidad de^ cada uno 
está bien definida?

19 Los Beatles son un recuerdo, agra
dable, pero recuerdo. Hacerles resucitar 
seria muy peligroso. Su tiempo fueron los 
años sesenta, la juventud de los sesenta 
fue su público, y el mundo ha dado mu
chas vueltas. Naturalmente, Los Beatles 
siguen teniendo vigencia, pero hacer que 
vuelvan sería casi una traición.

• ¿Quién quiere esta reunificación? 
Ni más ni menos que algún «avispado» 
hombre de negocios que busca unos bue
nos dólares a base de exprimir el jugo a 
un nombre que está en la mente de todos. 
No creemos que los ex Beatles se pres
ten al juego a cambio de conseguir unos 
cuantos millones de dólares. Puede que sí 
se reúnen para hacer —como se ha di
cho— un etepé conmemorativo, pero na
da más. Creer que Los Beatles van a vol
ver a actuar en público nos parece una

que nadie

E han disparado los _____  
ticias y las informaciones más

les. Ahora se dice que John, Paul, Geor
ge y Ringo han recibido una nueva ofer
ta de un millonario y hombre de nego
cios para volver a cantar de nuevo juntos 
en una gira mundial. El coleteo de este 
l'umor-noticía ha disparado más de una 
suposición: ¿quién está detrás de esto? 
¿Quién tiene interés en que Los Beatles 
vuelvan a rodar? Pero parece que nadie 
más que un reducido grupo de «fans», 
que algunos hombres del «show business» 
anglo-americano y ciertos potentados del 
«tingladillo» económico tienen interés en 
que Los- Beatles vuelvan después de casi 
seis años de silencio. En cambio, Ios_ afi
cionados más exigentes e inconformistas 
no están de acuerdo con esta pretendida 
reunificación. Opinión que compartimos 
por muy diversas razones:

A Es muy difícil conciliar el pensa
miento, musical y dei otro, de cada uno 
de los ex chicos de Liverpool: Paul ha 
seguido machacando con sus «pastelitos» 
musicales, muy melódicos, muy «bonitos» 
y «muy comerciales», pero a años luz de 
lo que supusieron Los Beatles. John ha 
mantenido una línea muy personal, a ve
ces con sus toques surrealistas y extra
vagantes, pero con una cierta coherencia. 
George, el más introvertido e intimista 
del grupo, ha dado una de cal y otra 
de arena y se ha definido en todos los 
terrenos. Ringo, por último, pues eso, ha 
sido Ringo, ya sea metido en sus nego
cios de urbanizaciones, que en sus apari
ciones cinematográficas, que en sus ele
pé# «coa intportontes colaboradores». Ca*
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ALAZAN, ENCANTO 
Y BELLEZA

cambiamos de mes, casi de estación, pero 
quien no cambia de bellezas es Alazán, que en '5 
el número 24 del paseo de la Castellana conti- b 
núa presentando su singular y excepcional con- 
junto de bellezas internacionales, en su acogedor b 
e intimista local. Alazán. Como siempre desde $ 
que es Alazán. |

s

JUANITO VALDERRAMA Y DOLORES 
AORIL, TRIUNFAN EN PARIS

Un éxito sin precedentes ha constituido la actuación en 
París de Juanito Valderrama y Dolores Abril, que han 
sido bautizados por la Prensa francesa como «La pareja de 
la simpatía», y que con su estilo y singulares voces han 
sabido conquistar al público francés, el cual les ha conce
dido por su formidable interpretación creativa el Trofeo 
Primavera a los mejores cantantes presentados este año en 
la capital francesa.

En la foto, Juanito Valderrama y Dolores Abril reciben 
el Oscar a la popularidad, que les fue entregado en una 
gala especial, a la que asistieron las principales figuras de 
la canción.

“HABLEMOS
A CALZON QUITADO’’

Y SUS 150
REPRESENTACIONES

En los primerós días de mayo próximo se 
producirán las ciento cincuenta representa
ciones en el teatro Arniches de la obra ^HA
BLEMOS A CALZON QUITADO», que, como 
todos deben saber, es la pieza teatral que ha 
tenido mejor critica desde que nosotros re
cordamos.

^HABLEMOS A CALZON QUITADO» au
menta diariamente el número de espectado
res y todos salen plenamente satisfechos del 
contenido de la historia, así como de la fa
bulosa interpretación que realizan Guillermo 
Gentile y Walter Vidarte.

Aclamada, como decimos anteriorm&ite, 
por toda la crítica y admirada por el públi
co, ^HABLEMOS A CALZON QUITADO» va 
a conseguir, estamos seguros, el mismo éxito 
que cosecha en el mundo entero, pues la mis
ma ha superado en más de un año sus repre
sentaciones en los principales teatros de kis 
capitales más importantes del extranjero.

j'i«y
JOSE ANTONIO, 54

MAKOLIIO Rino, “1

MANAMA, DIA 1 Miciimn
DE LA EXTRAORDINARIA CANTANTE

NATI ROMERO

Reaparición de Mano- 
lito Royo en Micheleta al 
frente de un espectáculo 
en el que interviene junto 
a él la gran «vedette» —y 
sobre todo joven— Rosy 
Lucely —que también ac
túa, junto a Andrés Pa
jares, en el Calderón—. 
Sólo damos una referen
cia de urgencia. Registra
mos su presencia —diver
tida—; en otra ocasión les 
hablaremos más amplia- 
mente.

CONLAS > 
PRIMERAS
FIGURAS DE 
LA ESCENA,

YTO /

‘Ïy ISABEL LA CATOLICA. 6.

TELS.24850 81-82

PRESENTA TODAS LAS NOCHES 1.15

Adtoadüá

EN LA MAS ORIGINAL 
Y DIVERTIDA 

^s^ PRODUCCION 
^\. SHOW

MieUEL MATEO . SONIA SILOS 
ANGELA AYLLON . JESUS MOLINA 
MARTIN JARA - JULIA MONTERO 

y b eJInIb ««y CLAUDINE

PRESENTABA. EL ESTRENO i
DE HOY. EN PERSONA. /

ANDRES PAJARES/

0 MAS GRANDEESPECTACOLO DO 
MONDO... E DE OTROS MONDOS 

¡LA LOCA TENTACION! 
PROXIMAS GRANDES 

FERIAS EEROPEAS

^•■■^(CLOCKWORKPEAR)

PERADA PARIDA” POR PAJARES Y BARIEGO

TARDES: BAILE DE JUVENTUD
CON MAGNIFICAS ORQUESTAS
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PACO MARTIN, el “doble” de Joan Manuel UMH JEIRO THRU

“No soy un imitador
de Serrat”
AL oír una canción de Paco Martín viene a la memoria la 

inevitable comparación con Serrat. ¿Efecto provocado o 
ample casualidad?

—Yo no soy un imitador de Serrat —nos dice Paco—, lo que 
ocurre es que mi voz tiene un cierto parecido con la de él. Yo 
voy a ser sincero: cuando empecé a componer hace seis años, 
me sentía influenciado por las canciones de Joan Manuel, que 
siempre ha' sido uno de mis favoritos. Ahora, para este disco 
—que lleva como cara A el tema «Condesa de cristal— he tra- 
bajado con Juan Carlos Calderón, que realizó los arreglos de 
Serrat en su primera etapa. Entonces puede existir cierto pa
rendo en el corte de mis canciones y las que él hacía en la 
oteo época.

• «Aunque reconozco 
que mi voz tiene pare
cido con la de él, 
y en mis comien 
zos estaba 
influenciado por 
sus canciones»/

—¿A ti te parece bien* que 
la gente te conozca apoyan
dote en el nombre de otro?

Joni Mitchell ha teni
do que cancelar- toda su 
gira europea de este ve
rano por encontrarse 
exhausta, a juicio de los 
médicos que la atienden. 
Al término de su gira, 
por los Estados Unidos 
ha sido prácticamente 
obligada a descansar du
rante cinco meses. Esta 
gira, además de Europa, 
incluía Australia y el 
Japón. «El silbido del 
césped en verano» («The 
hissing of summer 
Lawns») es el titulo de 
su 'última producción en 
disco grande. • Ringo 
Starr es el segundo ex 
Beatle que rompe ata
duras con EMI. Hace unas 
semanas firmó con Poly- 
dor International, que 
cubrirá ia dis tribución 
mundial, a excepción de 
U. S. A. y Canadá. George 
Hárrlson firmó con su 
propia grabadora. Dark 
Horse. Con Poiydor, Rin
go está obligado a gra
bar siete álbumes en 
los próximos cinco años. 
El primero se graba este 
mes de abril, para edi
tarse en junio. • Con 
su «Waterbed», Herbie 
Mann continúa en la 
brecha; entre los percu
sionistas que utilizó esta
vez encuentra Ray
Barretto, intérprete por
torriqueño de «salsa». 
# El asunto. Beatles no 
se acaba; el promotor 
de ia reunión, Bill Sar
gent, ha doblado su 
oferta a 25 millones de 
libras, y promete a los 
cuatro ex Beatles unos 
beneficios de cerca de 
los cien millones de li
bras. • La Utopía de 
Todd Rundgren es un 
curioso experimento, que 
reúne a tres teclados, 
una batería, un bajo 
eléctrico y la guitarra y

su 
en

de

voz del propio Todd, 
publicó en estos días 
«Another iive» (otro 
vivo), con un registro 
directo de la música 
la sofisticada utopía.

—Si e,s que yo no me apoyo 
en el nombre de Serrat, lo 
que pasa es que la gente to
davía no me conoce y sabe 
poco de mi repertorio. Si den
tro de cinco años la gente me 
sigue considerando un «Se
rrat número dos», creo que lo 
mejor que podría hacer sería 
retirarme. Quiero dejar bien 
claro que no soy un imitador 
de nadie, aunque admire a 
Serrat.

Paco es cacereño, y antes 
trabajaba en la publicidad.

—¿Pero tu estilo es el de 
un canta-autor?

—Sí, yo quiero que mis tex
tos y mis canciones estén in
tegradas dentro de una cul
tura extremeña. Me interesa

hacer textos que tengan un 
contenido. Ahora estoy po
niendo música a poemas de 
Gabriel y Galán y de Cha
mizo.

—¿Te incluyes dentro de un 
tipo de canción de tipo so
cial?

—Mira, tengo canciones 
amorosas, temas nostálgicos y 
otros que abordan problemas 
actuales; por ejemplo, un te- 

' ma dedicado a la emigración. 
Quiero dar una imagen muy 
amplia de mi estilo. A mi, co
mió oyente, me interesan to
dos los cantantes de “can
ción-texto» que hay en Espa
ña,' desde Pablo Guerrero al 
mismo Patxi Andión.

— ¿A ti te parece honesta

y no por ello carente de 
calidad ni de originalidad, 
d Actualmente, Kris 
Kristofferson hace cine. 
El titulo de la película: 
«The sailor who fell from 
Grace with The Sea». En 
ella, Kris hace el papel 
da capitán de un navío 
mercante. La película es
tá basada en un libro del 
escritor japonés YukIo 
Mishima. • De impor
tante reunión se podía 
calificar a ese doble ál
bum, «Together in con
cert» («Juntos en con
cierto»), grabaciones a 
un precio especial de 
Peter Seeger y Arlo Gu
thrie, dos generaciones 
bien dispares con mu
chos puntos en común; 
uno de ellos, y el más 
importante, una música 
que día a día hace his
toria. • Los Animals se 
han reformado con sus 
miembros originales 
—Alan Price, Erie Bur
don. Chas Chandler, Hil
ton Valentine y John 
Steel—T, y en la actua
lidad buscan casa gra
badora para editar un 
nuevo álbum, t
XABIER MORENO

Presentación de REGINA

presentó en Madrid aL pasado martes se

a

E «Hindan Inqwr*

de loa galas veraniegasmercadoEl

S. M.

tantas actuaciones 
para ai mas da ma- 

ambaa an al Paba* 
da Dapartea dal

yo. 
Il6n

y cu y fins

esta especie de campaña de 
publicidad que te han mon
tado en torno al parecido de 
tu voz con la de Serrat?

—Si es que no existe nin
guna campaña premeditada. 
Puede existir cierto parecido 
en el estilo, y para mi es muy 
hermoso que me comparen 
con Joan ManueL Ahora bien, 
él tiene su estilo y yo tengo 
el mío. No he venido a sus
tituir a nadie.

una nueva cantante. Se llama Regina, es 
de nacionalidad americana, pero lleva mu

cho tiempo afincada en España, por lo que 
habla y canta perfectamente nuestro idioma. 
Regina, que hace lo mismo ^jazz» que »folk» 
actuó acompañada de diferentes músicos de 
•‘jazz» como Juan Carlos Calderón (autor de 
cuatro de los temas de su primer elepé) y 
Vladimiro Eass. Regina se presenta al Musical 
Mallorca con el tema <^Tu maleta», '^ es prác
ticamente una de las esperanzas de su casa 
de discos. Cuando juzguemos su primer trabajo 
veremos si son fundadas.

Raal Madrid. El dfa 20 
da mayo actuará Jotro 
Thull an su nueva oirá 
española, y al 29 aa pra- 
Untará Cat Stovana. A 

Jotro lo trae la compa' 
ñía Qay, y a Cat, Fran
cisco Bermúdez, vetara- 
no hombro dal aspac- 
tácota que an otros 
tiempos tenía una casi 
exclusiva a la hora de 
importar figuras (por 
ejemplo. Loa Beatles). 
Vuelven, pues, los bue
nos tiempos an cuanto 
a actuadonaa,

está, como quien dice, un tanto re
vuelto. Algunos empresarios no arries

gan ni una peseta en contratar a las figuras 
españolas que más cobran, por lo que las ac
tuaciones de este verano van a ser menores 
que las de otros. Paradójicamente existe la 
idea de traer a importantes artistas y grupos 
extranjeros, con idea de que canten en plazas 
de toros y recintos al aire Ubre. Están casi 
confirmadas las actuaciones de Elton John 
(además de la de Los Rolling, que se anuncia 
en la portada). Por otra parte, un conocido 
hombre del espectáculo catalán tiene la pre
tensión de organizar recitales en locales de am
plio aforo con lo mejor de la canción europea 
En principio están previstas las actuaciones de 
Gilbert Becaud, Melina Mercouri, Georges Mus- 
tahi, L^ Ferré, Theodorakis y otros. Que las 
previsiones se cumplan.

CAKCIOK

Acaba de publicarse el primer disco del grupo Osko- 
rri, englobado dentro del contexto de una «nueva can
ción vasca». Sus dos temas, «Aita-Semeak» (<E1 padre 

y el hijo») y «Gosetea» («La época del hambre») están can
tad!» en euskera.

—Pretendemos impulsar la 
cultura propia del País Vas
co apoyando un movimiento 
de canción popular que esté 
integrada en los problemas 
del pueblo. Pero nosotros no 
queremos quedamos exclusi
vamente en unos ternas cu
cados de los moldes tradicio
nales, sino que intentamos 
revitalizar y crear nuevas 
formas de expresión.

—¿Se puede hablar de una 
canción vasca, con un para
lelismo con lo que ha signifi
cado al «nova cerneó» en Ca
taluña?

—Bueno, creemos que Ca
taluña ha ido por delante en 
muchas cosas. En Cataluña 
han tenido una burguesía que 
ha apoyado todo intento re
vitalizador de su cultura tra-

dicional; en Vascongadas es
to ha costado mucho más tra
bajo... Pero ahora hay un 
grupo muy importante de 
cantantes que intentan hacer 
una música pensada y crea
da en función de nuestros pro
blemas.

—¿Qué tipo de actuaciones 
hacéis?

—-Nosotros cantamos en pa
rroquias, tanto como en pue
blos o asociaciones de veci
nos. En todo el País Vasco 
comprenden muy bien nues
tras canciones. Por el mo
mento, la mayoría vivimos 
de esto —mejor o peor—, pe
ro intentamos vivir de nues
tra música.

—¿Habéis actuado en zonas 
de predominio castellano o en

otros lugares fuera de Vas
congadas?

—Sí, claro que sí. Incluso 
hemos cantado en Madrid de 
una forma casi privada y a 
mucha gente que no entiende 
nuestro idioma le ha gustado 
el trabajo que estamos ha
ciendo. En los recitales para 
el público que no conoce el 
vasco tratamos de explicar 
en castellano el sentido de 
cada letra y de cada tema.

—Pero, ¿sois o no sois un 
grupo de «folk»?

. —En Vascongadas la can
ción autóctona dejó de difun- 
dirse por una serie de razo
nes hace unas cuantas déca
das; entonces ha habido que 
salvar ese bache y ese parén-' 
tesis con un tipo de música 
popular y más folklórica. Pe-
TO nosotros siempre 
pretendido actualizar 
po de música. Nuestro 
está en cuidar tanto 
tras como la música, 
do como la forma.

hemos 
ese ti- 
interés 
las le- 
el fon-

;B. M.

Ahora que se ha puesto de moda 
eso de las cuestaciones —que ya in
ventaron las damas de la alta so
ciedad hace mucho tiempo —algu

nos lectores de «EL MUSICON» nos han 
sugerido que lancemos al aire, por si a 
alguien le interesa la idea— la proposi
ción de hacer algunas cuestaciones para 
varios de nuestros divos de la canción y 
con fines muy distintos. Así con el di
nero que se reuniera se podía comprar ;

Una flota de Concordes para que Julio 
Iglesias pudiera invitar para cuando 
vuelva a actuar en el Olympia de París 
a todos los personajes populares, del país, 
a todos los editores, periodistas, reporte
ros y fotógrafos de las revistas del ioor^ 
zón del país, con la exclusión de los crí
ticos musicales más erigentes.

Georgie Dann pudiera montar en Ma
drid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Mur
cia y Zaragoza, una cadena de academias 
de baile donde seleccionar —tras haber 
pasado la correspondiente oposición y 
examen—, las bailarinas para sus pró
ximos bailes, después de su éxito con el 
«catsachock» o el «bimbó».

...Un gran «building» de oficinas para 
centralizar y coordinar toda la organiza
ción burocrática de las diferentes secre
tarías y departamentos que componen el 
club de «phans» de Bapliael, del que se 
dice va a prestar a muchos de sus miem
bros para coadyuvar a la sección juve
nil de alguna agrupación política, con 
vistas a las próximas elecciones.

...Un local de espectáculos con treinta 
lavabos, siete telones de seguridad, cien 
mil vallas para que el público tenga que

coloearse de uno en uno para entrar y 
salir, y trescientos acomodadores con 
vistas a 1^ actuaciones de Pi de Ía Se
rra, Lluis 'Llach, Raimon, Víctor Manuel, 
Luis Pastor y Elisa Serna, para que así 
no se las tengan que suspender.

...Un «bunker», pero con puertas de sa
lida y escotilla aperturil, para IVIiguel 
Ríos, que lo pueda instalar en su «Huer
ta atómica», no sea que algún «Pham- 
tom» se enfade después de haber oído su 
último «elepé» y la tome con su granja 
de Torrejón.

—Diez millones de pesetas con los que 
montar una empresa dedicada a promo
cionar a artistas tan distintos y vario
pintos como Vainica Doble, Pedro Ruy- 
Blas o Femando Nadal, que se merecen 
mayor atención de la que se les está 
prestando hasta el momento....Cien millones de pesetas para que
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Coordina: ARIAS

82 4 5

VERTICALES»^—!: Hortaliza, verduras. Insecto del orden de los dípteros.—2:

2
¿Qué fue tu atoueloT¿Qué hago con él tesoro?

AL JUEGO DE LOS SIETE ERRCHIESAL GRAN CRUCIGRAMA CONCURSO

A LA SOPA DE LETRAS

A LOS WROGLinCOSAL TEST CW.TURAL

AL CRUCIGRAMA

de 1976

JEROGLIFICOS

SOLUCIONES OEL VIERNES ANTERIOR

1: Cántaro por bulto. 2: El bra
zo del esclavo. 3: Falta columna. 
4: M árbol es diferente, S: Las ma
tas del centro. 6: El dedo del ro- 
mano, 7: La casa.

1: No, solo malta (no: sol: o m 
alta),—2: En enero (en ene. r; o).

Madrid, París,' Londres, Estocol
mo, Varsovia, Roma, Viena, Co- 
penhague, Atenas, Budapest y Hel
sinki.

ATOM

10 11 12 13 14 15 16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

HORIZONTALES. —1: En Argentina, tonto, necio. Arbol que crece en las cos
tas templadas de 'Costa Rica. Género de toCusorios. — 2: Arquitecto romano, del 
tiempo de Trajano. Lineas genealógicas. Escultor español, nació en 1891.-3; En 
Astronomía, osa. Al revés, eacoiñllas o* brechas de eerdas. Al revés, œilla de la 
provincia de Burgos.—4: Explorador escocés (1813-1893), Manceba. Pintor es- 
pafioi (1M2-179S).—5: Simboio dei aotfadou Al revés, lebiéraago. Población de 
Bágiea, en la provincia de Amberes. Tela de seda sin brillo. Terminación verbaL 
«t Nombre que es da a h» bofas et» aepecto do idimuk —7: Al revés, nomine 
de letra. Ave trepadora de América, Se aplica al hilo de seda poce torcido. 
Asuela. Río de Italia. —8: Río de Estados Unidos, afluente del Miand. Al revés, 
especie de tejido de estopa. Al revés, entre los persas, es el principio del bien. 
9: Cantante francesa contemporánea. Arrizara. Al revés, unidad romana de ca
pacidad. —10: Plantas saxifragáceas, cultivadas en los jardines de Europa. Planta 
sarmmtosa y trepadora, cuyos tallos se usan como cordel. Mozo de billar.— 11: 
Al revés, lugar con Ayuntamiento de la provincia de Lérida. Siglas '’“ la orden 
de los agustinos. Al revés, poeta portugués (1820-1869).

SOLO HORIZONTALES.-!: Ohca- 
tra. Anacolupa, — 2: Neide, Roma
nones,—3: Omartrocace. Evadí, —4: - 
Mina. Ajomate. E, If,-5: Acó 
Obísidos. Raco,—6: Sacatamal. 
Puy. Tun. — 7: Tlacote. Paramilo,— 
8: icruf. Liwa. Imusig. —9: Cipe. 
S. A. Notanida. -10: Oten. Pesia. 
Adanom. —11: Nao. Damircm. A. 
Aso,

■ — —
pM PlitiBitcio CAMPANO BRAGADO, de la Sera de Iguña (Santandei) .

------- ^ACERTANTES Y PREMIO'
Relación de lectores que han resuelto totalmente nuestro Gran 

Crucigrama Concurso de hace tres semana^
DE BARCELONA: Laly Cañellas Gómez y jVIiguel No

guera Urbano. DE. MADRID: Rebetto liaren X^K?’ 
Andrés López Zamorano, María Piedad Díaz Vigil. Pablo 
Martin Margalet, Benito González, Luis Uzquiano lira
do, Bosa Matia Peribáñez Sánchez, José Quintana Artea
ga. Gonzalo Peribáñez Fernández, Gonzalo Fernandez de 
Córdova. N. de la Carrera y del Castillo, Gregono Vadúlo 
Gutiérrez, Lorenzo Pezuela Olalla, Carmen de Torre, P - 
blo do Lop© Fernández, Javier Azcárate Aguilar-Amat, 
José Villar Domingo, Francisco Pacheco Lopez, Li^ Ma
ría Romera Lamíquiz: Dolores Moreno Ganna, ^onso 
Caballero Alonso y Eduardo Fernandez Br^ho. DE SE
VILLA: Antonio Muro Espejo. DE ®'“
Mendiguren. DE BEJAR: Vicente Antúnez. DE PUE
BLA DE MONTALBAN: Angel Puerta Kemo. DE 
TANDER: Luis Tejedor Reguero. DE
Héctor González Godas. DE SAN FERNAND<>: Manual 
Izquierdo Macián. DE SEGOVIA: Carmen PenM Pérez 
y Miguel Medina Peñas. DE ZAMORA: Jose-T. Ramírez 
y Barbero. DE ALMERIA: Mary Nieves Canas^Pro 
y Dolores López Galeas. DE COCENTAINA: Jo^^hP^s 
Marqués. DE HUELVA: Manuel Freitas Rúa. DE MUR- 
CIA: Amparo Terrer Terrer y Mercedes Vila
JAEN: Rafael Calahorro Lara. DE ^®®®®^^J®^ 
NO; Cristóbal Moraga Alcázar. DE EAIMA DE MA
LLORCA: Juan Ferrá Bauzá y Antonio jMberti Serves. 
DE CISTIERNA: Emilio Fernández Martínez. DE AN
DUJAR; Manuel Morales Guzmán, Françisœ Perez de 
la Torre y José Luis López Garrido. DE GIJON: Santia- 
go Díaz Molino. DE ELCHE; Carlos Belotto Ruiz y Luis 
Alberto Pintós Virgós. DE MIERES: José Luis Fernández 
Quintanal. DE AVILES: Alfonso Fernández Muna.

Bealteado ti oportuno sorteo, ha resultado ganatotjari 
consistente en un libro donado por el SERVIR
LIBRO, callé de Hortalesa, 81, Madrid, que t^Mén sh^ 
a provincias, contra reembolso, el conemsante ^n J08E LP1S 
IX>PEZ GARRIDO, callo Alhóndiga, 2, Andújar (Jaén), a quien en 
esta inisma fecha enviamos el citado libro.

Cromato potásico neutro, descubierto en tSiile. — 3; Al revés, alimento, coñuda. 
Consonante. (Sudad de Fílipinae, en la isla de Lua^ —4: Ekpoea de Saturno e 
bija de VranÓ. Conjunción distributtva. Antíguamente, hacer.—6: Teeminaeión 
verbid. Plancha o lámina de meitaL Prepoaiclón.—8{ Vocal. Gime, aoilana. Nú
mero romano.—7; Al revés, laja eetreefaa que eruaa el eeeudo en forma vartleal. 
Consonante. Gran sacerdote da Imel bajo da enya tutela quedó Bamud an el 
santuario da SMo. — 8: QnlsqnOloao, deUeado en el trato comón. —9: Género de 
plantas americanas. —10: Al revés, tipo de arco. —11: Ente. Abrevlatnra de punto 
cardinal. Beneficio o provecho. —12: Consonante. Firmará, Símbolo del azufre. 
13: Terminación verbal. Hablará en público. Nombre de letra.—14: Zumaque. 
Composición poética. Al revés: historiadw y jesuita español (1561-1637). —15: 
Al revés, trago alguna cosa liquida. Preposición. Mamífero delfinido^ cetáceo. 
16: Que tiene negros los corpúsculos reproductores. — 17: Al revés, tejido de lana. 
Al revés, falso, supuesto.

^»

•4
■4
•4
•4
•4
>4 
:í

■4 
•4 
■4
■4
•4
•4
■4
■4
■4
>4
■4
•4
•4

1: O>rrespondiercm 1.190 pesetas 
al maestro; 780 al oficial, y 560 pe
setas al aprendiz.— 2: Los tres de
fensas madridistas se pudieron co
locar de seis maneras distintas.- 
3: Le debe, en total, 1.810 pesetas.
4: Se trata, naturalmente, de los 
números 1. 2 y 3,-5: Había reco
rrido seis kilómetros y 400 metros.
6: Estará de regreso en Madrid a 
las seis de la tarde.

PUEBLO 30 de abril

SOLO HORIZONTALES.-!: Paja
rotada,—2: Ajorar. Tes. —3: Pesa. 
Avise.—4: Ar. P. Tenas. -5: Sari. 
Erato, —6: Ipala, Slr, —7: Dilemas. 
Na.—8: Eraso. Ala.-9: Rav. Vá
lido. — 10: Ocorítidos.-

JUEGO DE LOS SIETE ERRORES

>4

■4

(jA Se tienen dos bastones sin pu- 
ño y un puño que mide 120 

centímetros. Si éste se pone en el 
primer bastón, le hace medir lo 
que el segundo. Pero si se coloca 
dicho puño en el segundo bastón, 
entonces éste mide cinco veces lo 
que el primero. ¡Cuánto mide ear 
da bastón sin puño?

^ Un individuo recorre 83 kiló- 
^ metros en hora y media, dan-

37.500 pasos. Siendo los pasos 
igual amplitud, ¿cuántos ten

dría que dar en dos horas para re* 
correr 65 kilómetros?

do 
de

(^ Hallar un número que, divi
dido sucesivamente por 5, por 

6 y por 7, dé como restos 1, 3 y 5. 
Se sabe, además, que la suma de 
los cocientes es igual a la mitad 
del número disminuido en 2. ¿Sabe 
ya de qué número se trata?

S:

'^

C» 
t» 
<>■

*4 
■4
■4
*4
>4

■4
*4
*4

•4 
>4

*4 
«ni

Entre estos dos dibujos, aparentemente iguales, hay siete errores 
que los diferencian. Trate de descubrirlos, y si no lo consigue busque 

la solución en esta misnia página. ............................. .......

(^ Un automóvil hace sonar su 
claxon a 1.500 metros de una 

pared rocosa y oye el. eco a los 
ocho segundos. Conociendo que el 
sonido se propaga a 340 metros 
por segundo, ¿podría decimos a 
qué velocidad, en kilómetros por 
hora, iba ese automóvil?

g) Las edades de dos hermanos 
están en la relación de 5 a 4.

Al cabo de ocho años, la relación 
será de 7 a 6. ¿Podría indicamos 
qué' edad tiene cada uno de dichos 
hermanos?

(6) Un operario gasta 7.875 pese
tas al mes en alimentos y vi

vienda, 5.400 pesetas por trimestre 
en ropa y calzado y 3.150 pestas 
al año, por último, en imprevistos. 
Durante un año común dejó de tra
bajar sesenta y un días e impuso 
al final del año 17.550 pesetas en 
la Caja de Ahorros. ¿Podría decir
nos cuál es el jornal diario de este 
trabajador?

(Las soluciones, en nuestro 
próximo número.)
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Ron Wood
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El recinto al aire libre «sólo 
tiene capacidad para 25.000 
espectadores

tiempos deben estar realmente cambiando, como 
preconizaba, en una de sus más célebres canciones, 
el judío Bob Dylan. Han pasado muchos años y mu- 
chas giras por Europa y América para que, por fin, 

1 hayamos podido ver a España incluida entre los países 
Í que darán cabida al mayor y más nostálgico espectáculo 
i de rock.

El «equipo» de los Rolling com
prende 20 camiones de gran 
tonelaje y más de 100 personas

Por primera vez. los Bo- . 
lling Stones van a venir a 1 

' tocar a nuestro país. La ci- 1 
ta será en Salou, cerca de | 
Barcelona, el 11 de junio, | 
en un recinto al aire libre | 
con capacidad para veinti- 1 
cinco mil personas, a todas | 
luces insuficiente, por* cuan- | 
to, sin ni siquiera confir- | 
marse la noticia, los orga- | 
nizadores del esperado | 
acontecimiento ya habían 1 
recibido peticiones de en- | 
toadas en cantidad superior 1 
a la capacidad del recinto. 1 
Muchas han sido las veces 1 
que, desde distintas direc
ciones, se ha intentado la 
aventara de que los Stones 
tocasen en nuestro país, pe
ro siempre se recibió el no | 
más rotundo por las im- ] 
plicaciones políticas,de 
Mick dagger. Desde que en | 
el año 73 los Bolling Sto
nes lanzaran el tema «Sa
tisfaction», han sido la 
imagen «pop» más atracti
va para millones de jóvenes 
de todo el mundo. Mientras 
los Beatles eran el vivo re
trato de los niños monos y 
educaditos, que nunca ha
bían roto un plato, los Sto
nes irrumpieron en el pa
norama musical con una 
imagen tan apasionante co
mo rebelde, que marcó mo
das, sobre todo, por la irre
sistible personalidad de su 
cantante Mick Jagger, que 
sigue siendo el sexy-símbo- 
1o, arrollador e inconfor
mista.

mo hombre que se ha uni
do al nombre de los Boi
ling para sus últimas ac
tuaciones es un descono
cido percursionista de co
lor que roza los dos me
tros de estatura, llamado 
Ollie E. Brown. Estos son 
todos' los que a partir del 
mes de mayo vuelven a 
las rutas para recorrer 
.Europa y traemos de nue
vo la descarga nostálgica 
de su música. El Bolling 
Stones Show trae consigo 
veinte camiones de gran 
tonelaje y más de cíen 
personas entre manager, 
«pipas»), técnicos de luces, 
etcétera. Los. promotores 
de su concierto español 
trabajan para la delimita
ción del terreno que dará 
cabida a las veinticinco mil 
personas que podrán ver 
al grupo. Por si surgiese

N la que puede ser la 
última gira de los Bol

ling Stone vendrán los mis
mos que el pasado año es
tuvieron en América. Los 
de siempre: Mick Jagf 
cantante; Keith Bicha 
guitarra;! Bill, Wyman, 
bajo; Charlie Watts, bate- | 
ría. También estará el te- | 
dista americano de color | 
Billy Preston, que desde 1 
hace algunos años es habi- 1 
tual en las giras de los Sto
nes. Preston también tiene 
su propio «show», pero 
siempre se muestra predis
puesto a acompañarías a 
pesar de su gran popula
ridad y prestigio como ge
nial instrumentista de te-, 
clados. Los nuevos son: ¡ 
Bon Wood, guitarra, que 
después de seis años deja 
el grupo Faces, donde era 
brillante líder, junto con 
el cantante Rod Stewart. 
Nadie creía en la posibi
lidad de que Wood aban
donara a Ira Faces, por eso, 
cuando los Stones le lla
maron para suplir la ba
ja de Mick Taylor, todo el 
mundo creyó que la unión 
sería provisional y así lo 
declararía él mismo. Al tér
mino de la gira por Amé
rica, el magnetismo Stones 

1 pudo con sus propósitos y 
a costa de enfado público 
con Bod Stewar anunciaba 
su definitiva incorporación 

1 a su nueva banda. Ll últi-

algún problema, ya se

EN ESPANA
cuenta eon la plaza de to
ros de Salou comb local 
de emergencia. Se sabe 
también que varios Ayun
tamientos costeros españo
les se han puesto en con
tacto con estos promoto

res p«m ofrecer locales V 
todo tipo de facilidades pa
ra dar cabida al magno 
acontecimiento «pop».

EL MUSICON
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