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La penúltima semana de 1972 estuvo lle
na de actividad política y positiva: Reunión 
de la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Na
cional, Pleno de las Cortes Españolas y 
Consejo de Ministros. También, como sig
no de progreso y avance incansable sobre la 
fisonomía del país, Franco inauguró los en
laces de carreteras de Puerta de Hierro Al- 
corcón y Plaza del Cardenal Cisneros. En 
este último cortó la cinta simbólica. Es el 
momento recogido por la fotografía. Junto 
al Caudillo, los Ministros de Obras públicas 
y de Gobernación, señores Fernández de la 
Mora y Garlean o Goñi.

FECHAS
EL PERIODICO DE TODA LA SEMANA

MILLARES
DE VICTIMAS MADRID-ie

......

¡FELIZ li

A la hora de cerrar esta edi- 
' cion, anticipada por las tradicio

nales fiestas navideñas, se recibe 
la noticia del dramático terremo
to registrado en Managua, capital 
de Nicaragua, destruida en sus 
dos terceras partes. Los cadáveres 
se cuentan por millares. Dos avio
nes que llegaron transportando 
auxilios no pudieron aterrizar por 
el mal estado de las pistas. Mana- 
gua presenta im estado de desola
ción. Calles agrietadas y edificios 
derrumbados. El barrio de la co
lonia centroamericana ha sido el 
que mayores daños ha sufrido. No 
hay médicos y enfermeras en nú
mero suficiente para auxiliar a los 
supervivientes.
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(y suimm 
veinte)

aguardan: con s«s alegrías, sus sorpro*

s

Ya estamos a las puertas del año nuevo. Trescientos sesenta y cinoo días inéditos nos 
sas, sus preocupaciones. Tópico es ya lo del «año nuevo, vida nueva». La realidad es que la vida, con el paso de los años 
adquiere antigüedad y peso, y lo nuevo sólo queda donde puede quedar: en el espíritu. No es cosa de ponerse trascendentes. 
Se trata de desear a nuestros lectores doce meses repletos de felicidad. 7 FECHAS promete a ellos y a nuestros suscriptores 
y anunciantes, a quienes extienden su cálida felicitación, superarse para lograrlo. Entre tanto, con nosotros les felicito esta 

linda chavala. ¡Feliz 1973 para todos! Y, ojo al guarismo porque suma veinte. Los años que tiene la mocita.
«
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El pasado jueves el primer bisnieto del Jefe del Estado y primogénito de Sus Altezas Reales los duques de Cádiz recibió la.s aguas bautismales en la iglesia
TI ATT nP T 5^ ÍT ¿el palacio de El Pardo. Ofició en la ceremonia el arzobispo de Grado y vicario general castrense, fray José López Ortlz, que impuso al neóHto los nombres da 
'X5- zA. X X Vr Alfonso Jaime Cristóbal Víctor. Fueron padrinos sus bisabuelos, el Generalísimo Franco y la princesa Victoria de Rúspoll. En la foto familiar

Xp T T> A ü "TU aparecen ed J€<e del Estado y su esposa, los duques de Cádiz, marquesa de Vlllaverde, princesa de Rúspoll y duques de Segovia después de la ceremonia, 
A—á Za XV Xx V-Z gme tuvo carácter íntimo y entrañable
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RESUMEN DE LO PUBLICADO.—Cuatro bandidos 
qua^Dillínger hizo evadir de la penitenciaría de In- 
d¡ana hacen evadir, a su vez, a Dillinger .de la pri. 
sión de Lima (Ohio), donde fue detenido poco 
dénués/'Para conseguirlo hirieron de mimrte ai 

; dÍrector, Jesse Barber..Dillinger y los cuatro mal 
‘ ihechores emprenden ía fuga en coche, los cinco' 

bandidos se refugian en un granja, donde, bajo la • 
amenaza de .sus armas, obligan a sus habitantes a 
albergarles. ■ •

v-'í S

/£>

,(5 I

dió Homer. «Nos vienes de perilla, 
para tí, en Perú.»

Tenemos «m trabajo

A última hora de la tarde, Dillinger decidió 
que podían alcanzar, protegidos por la oscu
ridad, la granja explotada por la madre de

fci-üb
e

del granjero y 
den la marcha

Pierpoint,
de su 
en su

, cerca de Leipsig. Con gran alivio A 
familia los cinco bandidos empren.
coche. 9

H- "Sj

qa

La casa de la señora Pierpoint no está en 
Ohio. Se eleva sobre el territorio del Estado 

‘de Indiana. Desde que se supo que Dillinger 
se había fugado de la prisión de Lima (Ohio) 

y que uno^ de los asaltantes fde los evadidos de la peni
tenciaria de Indiana) ha asesinado al director Jesse Barber 
el capitán Leach, jefe de la Policía del Estado de Indiana 
ha puesto a sus tropas en campaña. El piensa que los 
bandidos se refugiaron con preferencia en Indiana, que 
conocen bien y donde tienen vinculaciones familiares y 
naturalmente, Leach va a preguntar a la madre de Pier 
point. NO; ella no ha visto a su hijo ni a ninguno de sus 
«compañeros». El capitán Leach y sus hombres registran 
toda la granja. Leach inspecciona también el granero. Con 
una horca sondea la paja que recubre el suelo. Pero él 
pincha horizontalmente y, así, no descubre las planchas

■MJf

«7

R3

Las 
son

diez millas que les separan
recorridas rápidamente. Los

de Leipsig 
«fuera de

la ley» llegan a casa de la madre de Pierpoint. a
Es una vieja campesina que pasa la mayor x

parte de su tiempo sentada en una mecedora al lado del 9
fuego y fumando en pipa. «Hola, hijito —le dijo al verle A
llegar—; ¿qué necesidad tenías de matar a ese director J 
de prisión? Ahora te perseguirán.» Pierpoint presenta a sus 9
«amigos» a la vieja granjera, que les dice: 
en su casa, pero no se dejen ver mucho.»

«Están ustedes A

O;

«¡Tiene usted razón! —le contesta Dillinger— 
¡Déjenme hacer, tengo una idea!» A la ma 
ñaña siguiente al amanecer, Dillinger se hace 
conducir al granero próximo a la granja. Su 

plan es simple: hacer una larga excavación en el suelo 
del granero, donde se esconderán. Todos se ponen a tra
bajar. En unas horas una caverna profunda aparece en el 
granero. La tierra que ha sido extraída es esparcida de 
manera que no llame la atención.

4?^

ME

i

®
Los bandidos se instalan en el subterráneo 
abierto, donde la madre de Pierpoint ha co
locado unos colchones. EUa ha dado a los 
dnco «boys» de beber y comer. La excava- 
ción es cubierta con planchas. Y, sobre las planchas, la 
madre de Pierpoint esparce montones de paja.

que recubren el hundido donde los cinco bandidos 
rincón retienen la respiración.

en «•»
Aquella mis 
Pierpoint y 
coche, para

amtarde, John Dillinger, Harry 
Home van Meter partieron, en 
Perú. Llegaron alrededor de las

nueve y treinta y pararon casi en frente de la 
«police-station» del lugar. Dillinger explicó a Van Meter 
lo que habla de hacer.

W

I El capitán Leach se retira sin haber descu
Con instrucciones concretas, Horner

bierto a los bandidos. Estos se quedaron 
escondidos en su madriguera varios días. Ma
má Pierpoint los daba de comer y beber y les 

llevabá libros y periódicos. Una mañana, John Dillinger, 
que lela un diario, mostró a sus compañeros una .informa
ción anunciando que para participar eficazmente en la 
lucha contra los «fuera de la ley», la Policía de Perú en 
Indiana, habla adquirido un importante «stock» de ame
tralladoras y municiones. Poco después, Dillinger les dijo: 
«¡Este "stock” podría sernos muy útil!...» Los otros apro
baron.

ter entró en el puesto de Policía, y
van Me- 
acercán-

dose al único agente de servicio que habla 
sn aquel momento, dijo: «Yo colaboro en 

turn revista especializada en sucesos diversos y asuntos 
policíacos. Con todos estos gángsters que están ahora en 
libertad, me gustaría hacer un artículo referente al siste
ma qzie han adoptado ustedes para proteger a la comuni
dad.» Complacido el agente enseñó al presunto periodista 
todo el arsenal que disponía la Policía de Perú.

;í;;

I»

Al día siguiente, los 
aparecer, conducido 
hasta el borde de su

cinco reclusos vieron 
por mamá Pierpoint, 
agujero, a Homer van

Meter en persona. «¿Cómo sabias que estába
mos aquí?», le preguntó Dillinger. «Por instinto», respon-

A Después de haber examinado como expertü
X metralletas y los cartuchos, Home van
9 Meter felicitó al agente. «¿Y está usted sólo
A dg servicio aquí, por las tardes?», le pregun-

tó «Si, hasta que me vienen a relevar.» «¿Tarde?» «A eso 
9 de las once.» Provisto de toda esta información el supues-
A to periodista se marchó después de mostrar su agrade-
A cimierito al agente de Policía.

Página 2 7 FECHAS
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«Se agota ¡a salud, pero no la inspiración...»,
I dice Joaquín Rodrigo 
w • Su médico le ha dicho que trabaje menos y se 
■ acueste. pronto. Ya sólo compone por las tardes. 
■ • A sus setenta años, su esposa Victoria es su con-
5 tacto con el exterior También su secretaria
■ su amiga, su colega y su compañera inseparable. 
5 • Cuando habla de "El concierto" lo caliñca de "te- 
2 soro”. •, Así son sus ratos de ocio: lee su mujer, 
■ charlan, improvisan al piano. Pasean juntos... • A 
* veces oye música moderna: cree que se repiten de- 
■ masiado y les falta inspiración

CON EL El maestro Joaquín Rodrigo, 
con su esposa Victoria. 
• Una melodía humana 

’ entrañablemente 
vivida por 

los dos

El maestro Joaquín -todrigo 
se siente enfermo. Nos he- 
mos citado en su nuevo do 

micüio, y al abrimos la puerta 
su esposa el avanza despacio pa- 
ra saludarnos. Notamos en su 
voz como sonidos musicales. Sus 
ojos, sonrientes y sin luz, miran 
al cielo o a la nada. Quiere que 
nos sentemos en un butación 
mientras él llama por teléfono.

La casa, recién estrenada, está 
sin amueblar. Eu muy amplia y 
señorial. Hay algunas estanterías 
en las paredes de la habitación en 
donde estamos. El piano de gran- 
des dimensiones y los demás apa
ratos de música aún no han lle
gado. Se aprecia su ausencia. Pe
ro pronto el sitio será un paraí
so soñado por los amantes de la 
buena música. Viene el maestro 
agarrado del brazo de su insepa
rable mujer. No puede vivir el 
uno sin el otro.

—Ella es todo para mí. Es 
quien me corrige y ayuda. Es pia
nista, diplomada en París. Yo 
perdí la vista a los tres años, y 
a los siete comencé con la mú
sica. Decían que tenía facultades 
para ello, y aquí estamos.

UN TESORO EN FORMA DE 
CONCIERTO

La biografía de nuestro inter
locutor es conocida en todas par
tes del mundo. Sobre todo se le 
conoce por su «Concierto de 
Aranjuez». Le pedimos que nos 
hable de su historia, de su car 
rrera. Y el maestro, con su per-

CONCIERTO
DE ARANJUEZ” AL

manente sonrisa, responde con 
nostalgia.

—Lo compuse en París en el 
año 39, y se estrenó en el año 
siguiente, en Barcelona, Madrid, 
Valencia y demás capitales im
portantes de España. Fue un 
acontecimiento internacional, uni
versal. Su título se explica por 
la historia. Las fiestas palatinas 
y goyescas en Aranjuez, con sus 
jardines, parques... Quiere evo
car todo esto. Ha sido un re
nombre universal. Se han hecho 
catorce versiones del disco. Ha 
sido «best seller» en Francia e 
Italia del disco clásico.

—¿Cómo se ha comportado en
tonces la vida con usted?

—Ha habido de todo. Hemos 
pasado por momentos difíciles. 
Mi niñez fue agradable. Mis pa
dres tenían buena situación y no 
nos faltaba de nada.'. Luego vi 
nieron las vacas flacas. Cuando 
vinimos a Madrid al terminar la 
guerra trajimos sólo dos molle
tas pero en una de ellas venía 
nuestro tesoro, el «Concierto de 
Aranjuez». Lo pasamos mal du
rante la guerra, aunque peor lo 
pasaron aquí.

—¿Cuáles han sido los momen

tos más felices de su vida?
—Felices, muchísimos. Desde la 

tioda de nuestra única hija con el 
violinista León Ara, los concier
tos y los muchísimos homenajes 
que hemos tenido. El homenaje 
que me hicieron cuando cumplí 
los sesenta años fue magnífico. 
No me han faltado halagos.

SUS MAESTROS: DEBUSSY, 
RAVEL, FALLA

—¿Cuál es su definición del vo
cablo «música»?

—Hay tantísimos que no sé 
cuál escoger. La música es muy 
difícil de definir. En arte, de
finición, ima cosa muy abstracta, 
algo que viene de dentro. El ar
te quizá más directo para algu
no. Tiene un poder alto de exal
tación y al mismo tiempo es un 
gran.sedante

—¿De qué autores ha recibido 
mayores influencias?

—Toda mi juventud nace bajo 
el signo de Debussy, Ravel y Fa
lla. Después trabajé con Paul Du. 
kac; fue mi maestro y pasé va
rios años con él.

—¿Cómo compone sus obras?
—Las compongo como todos. A

veces m© siento inspirado, o quie
ro hacer algo, con mayor o me
nor dificultad. Una buena inspi
ración puede ser una lectura, un 
paseo, salir, oír el canto de los 
pájaros, el mar, una alegría, tam
bién un disgusto.

—¿Y de su inmortalidad, qué 
nos dice?

—A los académicos les llaman 
inmortales. Yo soy académico. 
Creo que me he creado un buen 
puesto en la música española, y, 
én general, en la europea. Pero 
es muy difícil saberlo. Usted sa
be que hay épocas en que se 
acuerdan de uno y hay otras épo
cas en que se olvidan.

TAMBIEN LO RELIGIOSO

—¿Cómo expresa la religiosidad 
que lleva consigo?

—Por la música. He escrito 
música religiosa; por ejemplo, 
cuando se casó mi hija hice un 
«Ave María». También himnos. 
Me gusta mucho el canto grego
riano, que además ha influido 
mucho en mi música. Creo en 
Dios, que se lo que importa, y 
suelo ir a misa de vez en cuando.

—¿Ama la política?

FONDO
—No, eso no me gusta nada. No 

entiendo ni me interesa. Es per
der mucho el tiempo. Un r^- 
men que ante todo nos dé la paz 
y la tranquilidad es lo que de
seo.

Con las manos agarradas, y 
moviendo ligeramente la cabeza, 
espera y contesta las preguntas 
con paciencia e inquietud. Su mé- 
.dico le ha dicho que trabaje me
nos y que se acueste pronto. An
da flojo de salud. Son ya muchos 
los años que ha venido acostán
dose a las dos de la madrugada 
por estar trabajando. Ha viajado 
varias veces por todos los paí
ses del mundo transportando la 
música que en su soledad madri
leña ha creado. El sabe bien que 
es un personaje importante en el 
panorama de la música selecta. 
No Se da importancia. Victoria, 
nacida en Turquía, sigue a su 
lado desde que contrajo matri
monio. Son una misma persona 
conquistada por la magia de la 
música.

LA MUSICA MODERNA: FALTA 
INSPIRACION

—¿Qué concepto le merece te 
amistad?

—Tengo un gran concepto, pe
ro es muy difícil. Son pocos los 
amigos que se tienen. Es una co
sa muy importante. Tengo ami
gos entrañables en todas partea.

—¿En qué ocupa sus ratos de 
odo?

—Mi mujer me lee. Charlamoa. 
A veces Improvisamos al piano. 
Paseamos. En fin, lo corrienta. 
Un poco de radio, de televisión. 
Algún cigarrillo. Pero esto no me 
conviene, aunque tampoco me 
hace daño. Se me olvidaban los 
conciertos: dedicamos tres veces 
a la semana. Y también el teatro.

—¿El porvenir de la música es 
halagador?

—No se puede prever. Real
mente, cuando se oye alguna obra 
no se sabe a dónde llegará. So
bre todo en la música no se re
trocede. Hay algunas épocas que 
gustan más. Estamos en un siglo 
de experiencia.

—¿Oye alguna vez a los grupo* 
de música moderna?

—Les oigo poco. A veces son 
divertidos; otras veces muy abu
rridos. Se repiten mucho. En ge
neral, falta un poco de inspira
ción.

Joaquín Rodrigo se mece. Tie
ne setenta años y ya sólo trabaja 
por la tarde. Le molestan los rui
dos. Con ligeros e inseguros pa
sos nos despide el buen maestro 
de España. Mientras, zumban en 
mi memoria los bañes goyescos, 
las fiestas palatinas en el otoño 
amarillo del Aranjuez decimonó
nico.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

-U bicenlenario de una ganadería
LA DE GARCIA ALEAS ES LA MAS ANTIGUA 
DE LAS 250 EXISTENTES EN ESPANA

Don Manuel 
García Aleas en 
su hogar, rodea
do de recuerdos 
V ob,jetos de 

arte

• FUNDADA HACIA 1780, LIDIO SU PRIMERA CORRIDA EN 1788. • HASTA 1936 FI
GURO EN TODAS LAS FERIAS IMPORTANTES DE LA PENINSULA. • ACTUALMEN
TE SOLO LIDIA UNA DOCENA DE TOROS AL AÑO. • SEIS GENERACIONES DE LA 
MISMA FAMILIA LA HAN DIRIGIDO EN SUS DOS SIGLOS DE EXISTENCIA. • INNU
MERABLES RECUERDOS Y ANECDOTAS CONSERVA SU ACTUAL P R O P I E T A RIO. 
a UNICO CASO EN EL TOREO: EN 1925 SE CONCEDIO UN RABO AL GANADERO, EN 

MADRID.

Durante el invierno no se cele
bran en España corridas de to
ros, pero los ganaderos siguen 
trabajando. Los meses fríos del 
año son buenos para recapitular, 
para corregir errores y, sobre to
do, ,para preparar te próxima 
campaña. Con uno de estos ga
naderos hablamos en esta entre
vista.

En nuestro país, el de mayor 
raigambre taurina existen unas 
25ü ganaderías, pero entre todas 
í*Has. aunque no sea por su la
nía actual, destaca la de don ivla- 
nuBl García-Aleas. Esta ganad* 
ría va a cumplir sus doscientos 
años de existencia y es la más 
antigua de nuestro país. Habla
mos con su propietario:

— Hagamos un poco de historia 
con su ganadería.

—Fsia ganadería fue fundada 
alrededor de 1780 por don Ma
nuel Aleas y lidió su primera co
rrida en la plaza de toros de Ma
drid el día 5 de mayo de 1788.

DOS SIGLOS DE HISTORIA

—¿Cuál fue su origen?
—Fue tomada por diversas re

ses de las denominadas de te 
tierra y cruzamientos, siendo el 
fundare entai el de las reses de 
^aza jijona que ésta ganadería 
conservo puras hasta 1911, en cu- 
Y- fecha se cruzo un semental 
de veragua, que ai no dar buen 
resu'.tadc • hubo de ser sacrifica
do, así como sus crías. Posterior, 
mente fue adquirido del conde 
nn Coloma un semental de 
nombre «Luminario». que estuvo 

doce años en las vacas. A :a 
muerte de este toro adquirieron 
de don Graciliano Pérez Tober- 
nero los denominados «Correcos- 
tas» y «Menudito», que murier-m 
durante los años 36 al 39, en 
unión del resto de la ganadería 
excepto veinticuatro vacas que se 
salvaron y que fueron cruzadas 
en 1940 con el toro «Cañamero», 
del hierro de don Graciliano Pé
rez Tabernero, pero cedido por 
don José Escobar, propietario 
desde esa fecha de la mayor oar 
te de la ganadería del señor Pe 
rez Tabemero. En 1951 se trajo 
otro semental de don José Esco
bar, de nombre «Galguito» que 
vivió hasta 1965, y desde esta fe
cha hasta hoy, un hijo' de este 
último, de nombre Salao, con el 
número 24 y negro zaino.

—¿Hasta que punto ha sido 
importante su ganadciia?

—En todas las épocas hasta 
1936. las reses de Aleas han fi
gurado en casi todas las ferias 
tí’ España y especialmente en el 
abono de la plaza de Madrid. 
' —¿Que figuras má.s relevantes 
han lidiado toros de su ganaae-

—Las figuras que han toreado 
nuestros toros han sido te mayo
ría de todas las épocas, y en ca 
'■t hay infinidad de carteles v_e 
muchas de ellas. De te época que 
yo he vivido recuerdo a Fortuna 
Saleri, Belmonte, Villalta, Armi- 
llita Chico, Solorzano, Domino 
Ortega, Lssema. Domínguez, Cu
rro Romero, Serranito... y mu
chos otros que harían intermina
ble 18 lista.

—¿Cuál ha sido la mayor satis

Cuadro representando el arrastre 
del toro «Malagueño-», por el que 
Se concedió la primera oreja én 
la Historia de la Tauromaquia a 

su ganadero, señor Aleas

UN RABO AL GANADERO 

facción que le ha deparado su 
ganadería?

—Todavía era yo un chaval, pe 
ro lo tengo grabado como si hu
biese sucedido ayer. Como es na
tural, los toros famosos de esta 
ganadería en sus 192 años de 
existencia son numerosísimos, y 
para no cansar si se tiene algihi 
interés en ello, se puede consul
tar el libro de Cossío, pero indu
dablemente, y por ser el único 
caso en la historia del toreo, des- 
taca el toro «Malagueño», lidiv 
do en Madrid el 24 de mayo de 
1925, en que después de dos to- 
ros bravísimos premiados con la 
vuelta al ruedo, salló este «Mala
gueño» tan bravo o más que los 
anteriores, y como el publico a 

su muerte no paraba de pedir 
que le dieran vueltas al ruedo, 
después de la tercera vuelta se 
pararon las mulillas en el centro 
del redondel y espontáneamente 
el público empezó a pedir la ore
ja para el ganadero, que el prési
dente concedió y un arenero se 
la subió a mi padre al palco nú
mero nueve donde toda te fami
lia presenciábamos la corrida, y 
puesto en pie recibió una gran 
ovación de toda >a plaza. Este 
fue un caso único hósta entonces 
y que hasta el presente tampoco 
se ha vuelto a repetir. Por ello 
puedo decir que ha sido la ma
yor satisfacción.

—Actualmente, ¿cómo s© en
cuentra su ganadería?

—Como es natural, una gana
dería que tiene 192 años de an 
tigüedad sin salir de te í .miiia 
en seis generaciones y lidiando 
ininterrumpidamente desde en- 
toñees, excepto los años de la 
guerra, ha tenido n>uchas alter
nativas en cuanto al resultado de 
sus reses. En la actualidad, y 
desde 1940, te ganadería tiene 
muy pocos efectivos, alrededor 
de cincuenta vacas de vientre; 
por tanto, no lidia anualmente 
más de diez o doce reses.

MUCHAS ANECDOTAS

La ganadería de don Manuel 
García-Aleas es rica en anécdotas 
acaecidas con sus toros. Vamos a 
citar algunas de tes más sobre- 
salientes. El toro «Milagroso», li

diado en Madrid en Fiestas Rea- 
íes el 26 de enero de 1876, que 
acometió a los alarbaderos y 
rompió el cuadro destrozando te 
ropa y alabardas de varios de 
ellos. Tuvo que ser coleado por 
Felipe García, y su cabeza dise
cada se conservó hasta la ruerra 
en el Cuerpo de Guardia del 
Cuartel de Alabarderos. «Chovi- 
to», lidiado en Madrid, mató el 
solo 14 caballos; «Corcito», lidia
do en Alicante el 81 de julio de 
1881, tomó diez varas y en una 
de ellas metió caballo y picador 
dentro del callejón. «Baratero» se 
lidió en Madrid el 29 de octubre 
de 1882. Se escapó de todos los 
encierros para tes plazas en que 
estuvo vendido en te temporada. 
Primevo para Murcia, después, 
en el verano, en Madrid; y luego, 
en Burgos. Cuando era conduci
do a Burgos se voivió desde Bui- 
trago nuevamente a te finca y, 
por fin, en octubre consiguieron 
encajonarle y traerlo a Madrid 
en un carro. En la lidia no fue 
bueno, y acostumbrado a sus co
rrerías saltó ocho veces al calle 
jón.
LA QUEJA DE «FRASCUELO»

-Señor Garete-Aleas, ¿cuál c 
te anécdota que más recuerda?

—Anécdotas, como es natural, 
podríamos contar bastantes, pero 
esta puede servir de ejemplo. 
Siendo nú padre muy joven tuvo 
que ir a San Sebastián a ver li
diar una corrida nuestra por en

fermedad de mi abuelo. Uno de 
los matadores era Salvador Sán
chez «Frascuelo», con el que mi 
abuelo tenia gran amistad. Como 
era entonces corriente, el ganada- 
ro mandaba a cada plaza los to
ros que creía oportunos, y a Saa 
Sebastián mandó una corrida 
con edad, peso y pitones, como 
corresponde a una Feria tan im
portante. Estcindo mi padre en 
uno de los cafés donde normal- 
meijte se reunían los toreros, 
oyó a los picadores y banderille
ros que hacían comentarios nada 
f.Tvopables por el excesivo tama
ño de te corrida. En vista de ello 
im padre se fue derecho al hotel 
donde se hospedaba Frascuelo y 
subió a verle. Frascuelo le red- 
bió un tanto serio y le soltó co. 
mo un escopetazo: «Siendo tan 
amigo de tu padre, ¿cómo mo 
manda una corrida tan grande?»

Y mi padre, con gran acierto, 
le contestó: «Y si no la rpata us
ted ¿quién la va a matar?»

Fra.scuelo se sonrió, y dándole 
una palmada en te espalda le 
dijo; «Tienes razón, pollo; ye te 
mataré». Aquella era la época do 
la rivalidad entre Lagartijo y 
Frascuelo.

Doscientos años de historia... 
son mucha historia. Con ella ten
dríamos para rellenar hojas y ho. 
jas... y quizá hasta un libro. La 
ganadería de don Manuel García- 
Aleas es la más antigua de E-s- 
paña. Ese bicentenario que está 
»3 punto de cumplirse lo testifica.
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flKHA BEI IMIABO INTHWIEMAR LA FIRMA,—Momento de la Arma, en la gran sala de Consdo 
de ministros de la Alemania Oriental, del documento que re^» 
el acuerdo de bases de relaciones entre las dos Alemânlas. Susc^ 
bieron el tratado básica intergermano Ego Bahr, por la República 
Federal, y Michael Kohl, por la República Democrática alemana.

EL ACUERDO CONSTA DE SIETE PUNTOS
Fue firmadó en Berlín el trata

do básico intergermano, que sus
cribieron el ministro de la Canci
llería de Bonn, Bahr, y el subse
cretario de la Presidencia del 
Gobierno de Pankow, Kohl, ne
gociadores de la «Ostpolitik» en 
su faceta interalemana. El trata
do lo iban a haber firmado so- 
lemnemente el canciller W i 11 y 
Brándt y el jefe del Gobierno 
oriental, Villy Stoph; pero hubo 
de delegarse el protocolo a más 
bajo nivel, debido a que la pla
na mayor comunista —el jefe del 
partido, Sonecker, y Stoph— te- 
nian que acudir al Kremlin el 
mismo día de la firma para asis
tir a los festejos del cincuenta 
aniversario de la fundación de la 
URSS.

Bahr y Kohl, cada uno en su 
discurso y a su manera, resalta
ron que este convenio es sólo el 
fundamento sobre el que deben 
construirse las relaciones de to
do orden entre los dos Estados 
alemanes.

ARTICULO 5 ranía de cada uno da los Esta-
Fomentarán las relaciones pa

cíficas entre los Estados eu- 
lopeos y cooperarán a la segu
ridad y colaboración en Eu
ropa.

Apoyarán los esfuerzos por una 
reducción de las fuerzas arma
das y de los armamentos en Eu
ropa, sin que de ahí puedan re- 
resultar perjuicios para la segu
ridad de los interesados.

dos se limita al territorio de 
lespectivo Estado. ,
/VRTICULO 7

Se declaran dispuestas, en

su

el 
deproceso de la^ normalización 

sus relaciones, a. regular proble
mas prácticos y humanitarios. 
Concertarán convenios para, 
sobre la base de este tratado,

ARTICULO 6

La RFA y la RDA parten del 
principio básico de que la sobe-

desarrollar y fomentar la coope
ración en los sectores de la eco- 
nomía, ciencia y técnica, tráfico, 
relaciones judiciales, correos y 
comunicaciones, salud pública, 
cultura, deporte, protección del 
medio ambiente y otros.

CLAUSURA DE LA XXVII ASAMBLEA 
GENERAL DE LA ONU

FECHAS DEL MU

LOS SIETE PUNTOS 
DEL ACUERDO
ARTICULO 1

La República Federal de Ale
mania y la República Democráti
ca de Alemania desarrollarán 
normales relaciones de vecindad 
^cíprocas sobre la base de la 
igualdad de derechos.
ARTICULO 2

Se guiarán por los propósitos 
y principios fijados en la Carta 
de las Naciones Unidas, especial, 
mente los de la igualdad sobera
na de todos los Estados, el res
peto de la independencia, auto
nomía e integridad territorial, el 
derecho de autodeterminación, el 
respeto de los derechos humanos 
y la no discriminación.
ARTICULO 3

De acuerdo con la Carta de las 
Naciones Unidas, resolverán sus 
controversias exclusivamente por 
medios pacíficos y abstendrán 
de recurrir a la amenaza o al 
uso de la fuerza. Corroboran la 
inviolabilidad de la frontera exls. 
tente entre ellas.

En tres meses se discutieron 150 proyectos de resolución
Eín las Naciones Unidas se cele* 

bró la sesión de clausura de la 
XXVII Asamblea General de es
te organismo. El secretario ge. 
neral, Kurt Waldheim, comentó 
después: «Ha sido bastante más . 
Interesante de lo que muchos su- ‘

pusieron.» En su discurso de 
clausura, el presidente de la 
Asamblea, Stanislaw Trepczyns- 
ki, de Polonia, expresaba su pro 
pía desazón al declarar que la 
nueva fase de la guerra vietna- 
rrJta, que calificó de «inhiunana

Paz para Laos y Camboya 
NIXON DISPUESTO (Al PARECER) 
A SALVAR lAS NEGOCIACIONES

Martes 19 A las 20,25 de hoy, según estaba previs
to, el «Apolo 17» completó su viaje de

ARTICULO 4
.RFA y la RDA parten del 

principio de que ninguno de los 
dos Estados puede representar 
internacionalmente a otro o oc 
tuar en su nombre.

El Presidente Nixon intentará un acercamiento a Moscú 
y Pekín en busca de una iniciativa de paz para Laos y Cam
boya, según se dice que el general Haig manifestó al Presi
dente camboyano, Lon Nol, eco recogido por fuentes diplo
máticas de Phnom Penh.

Este paso tendría por objetivo llegar a un acuerdo para 
una neutralidad efectiva de los dos Estados indochinos, antes 
œlonias francesas, y que actualmente se encuentran bajo 
dura presión comunista.

En Washington, donde un portavoz de la Casa Blanca ase
guró ayer a los representantes de la Prensa que «estamos uti- 

posibilidad para presionar a Hanoi con ob
jeto de que se reintegre a la mesa de negociaciones de paz 
en Pans», hay indicios de que Nixon está dispuesto a co
menzar una alta diplomacia con Pekín y Moscú para tratar 
de salvar las negociaciones de paz.

en todos los aspectos», compro
mete el futuro de la distensión 
internacional y encierra el peli
gro de nuevas tensiones.

Unas 500 reuniones tuvieron lu
gar en los siete Comités princi
pales, más el plenario de la 
Asamblea General, durante el úl
timo periodo de sesiones, que 
ocuparon ms de 1.5Ü0 horas de 
debates, más de 150 proyectos de 
resolución e innumerables en
miendas a las resoluciones final
mente a p r o b a das. Los temas 

' principales objeto de las delibe
raciones de la XXVII Asamblea 
General fueron el desarme, las 
pruebas nucleares que aún rea. 
lizan China y Francia (y que su
girieron al filipino Carlos Rómu. 
lo el comentario; «Si son inofen
sivas, cómo pretende una poten, 
cía, ¿por qué no las hace en la 
Costa Azul, lo que no dejaría 
de ser una considerable atracción 
turística?» Las cuestiones finan
cieras —donde Estados Unidos 
ganarcHi la batalla, por la que po- 
drán reducir su cotización del 
31 al 25 por 100—, el Medio 
Oriente, el terrorismo, la desco
lonización y el «apartheid». No 
se puede aventurar qpe el mun
do haya hecho grandes progresos 
en la senda de la paz y de la 
armoniosa convivencia entre los 
pueblos, como consecuencia de 
estos debates.

41 l«m IMIU'BMU KO CONCIOIRA Df U NOCHE A lA MANANA
DECLARACIONES DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR EGIPCIO

El general Saad Eddine Chazli, jefe del Estado 
Mayor del Ejército egipcio, afirma en una entre
vista publicada por «Al Ahram»: «La batalla de li- 
bei^ión está próxima, y los países miembros de 
la Federación —Egipto, Libia, Siria— asumen el 
peso mayor de esta lucha.»

El general Chazli pone de relieve que la lucha 
Israel no concluirá de la noche a la mañana, 

«Proseguirá —dijo— mientras Israel posea un solo 
de los territorios árabes ocupados.»

Según Chazli, sólo la fuerza armcLda obligará a 
Israel a retirarse de estos territorios.

ISLAS BAHAMAS
INDEPENDENCIA

EN PAKISTAN: MANIFESTACION VIOLENTA 
CONTRA EL RECONOCIMIENTO DE BAÑOLA DESH

Un destacado político ha re
sultado gravemente herido como 
consecuencia de disparos efec- 
tsudos durante una manifesta
ción en la que participaban 1.500 
personas, que instaban al Go
bierno paquistaní a que no re
conozca a Bangla Desh.

Tres disparos, efectuados por

personas desconocidas, alcanza
ron a Khawaja Mohammed Ra- 
lique, dirigente del partido Itte-' 
had. Fue trasladado rápidamente 
aJ hospital en estado crítico.

La manifestación, organizada 
por el partido Istaqlal, cuyo jefe 
es el mariscal del Aire retirado 
Asghan Khan, había finalizado

ante las Cámaras de la Asam
blea del Punjab, donde se pro
dujeron los disparos.
. El mariscal Asghan Khan, que 
fue el jefe de las fuerzas aéreas 
paquistaníes durante la guerra 
indo-paquistaní del año 1955, iba 
al frente de la manifestación.

Un hombre ★ Un nombre

EDtlMD DE Ullül
£1 25 de junio dd próximo 

año de 1973 se retirará d Pre- 
_ sidente de Irbmda, Edmond 

da Valera, después de haber 
ocupado la más alta magistra
tura de su país durante el pe
ríodo máximo de catorce años.

De Valera fue presidente del 
Gobierno ele su país en dos 
periodos: de 1951 a 1954 y de 
1957 a 1960. Este último año dl- 
TnWó, y elegido Presidente de 
la República tomó posesliki 

. precisamente el 25 de junio.
Ya los círculos políticos de 

Dublin conjugan el nombre del

posible sucesor de De Valera. 
Se trata de Liam Cosgrave, de 
cincuenta y dos afios de edad, 
jefe del Partido Flme Gael, ac
tualmente en la oposición. Cos
grave —-afirma los citados círcu
los— cuenta ya con conside
rable apoyo del partido gober
nante Flanna Fail, y es posible 
que también sea favorecido por 
el otro principal partido polí
tico, d laborista. Cosgrave, abo
gado, es hijo del primer «pre
mier» de la República después 
de la guerra dvil Irlandesa de 
1922-23, y ha sido Jefe del par

desde 1965.tido Flanna Fail
De Vallera cuenta noventa 

años de edad. La Constitución 
Irlandesa Indica que una elec
ción presidendal, que sería 
una mera formalidad si hay 
acuerdo de antemano en un 
candidato, debe celebrarse un 
mes antes de la retirada del 
actual presidente.

EN JDLIO 
(pese a las protes

tas de las islas 
Abaco y Kendall) 
Gran Bretaña ha accedido 

a la independencia de las Ba
hamas, la cual tendrá lugar 
el 10 de julio del próximo año, 
según anuncia un comunicado 
publicado en Londres al tér
mino de las retmiones que se 
han celebrado al efecto.

A las reuniones han asisti
do representantes de Baha
mas y las pequeñas islas de 
Abaco y Kendall, las cuales 
serán también independientes. 
La presidencia la ostentó lord 
Balniel, ministro de Estado 
para Asuntos Exteriores.

El comunicado indica que 
tras la aprobación previa del 
Parlamento británico, las is
las dejarán de ser colonia 
británica y se redactará una 
Constitución i n d e p endiente 
para las mismas, cuyo borra
dor está ya siendo preparado 
por expertos. Asimismo, Gran 
Bretaña apoyará el ingreso de 
Bahamas en la Organización 
de la Naciones Unidas y en 
la Commonwealth. Se publi
caré en breve un «Libro Blan
co» con todos los aspectos le
gales de la independencia.

Esta se concede a pesar de 
las protestas de los delegados 
de Abaco y Kendall, los cua- 
les querían seguir en calidad 
de colonias británicas, pues 
temían una guerra civil en 
Bahamas por la influencia 
del «poder negro» en el ac
tual Gobierno bahameño de 
Pindling.

El Departamento británico 
de Asuntos Exteriores estable
ció que el Gobierno de Pind- 
llng fuese elegido por el 60 
por 100 de la población, por 
lo que es perfectamente re
presentativo.
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doce días y medio a la Luna, amerlzando felizmente en el Pa
cífico, no lejos del lugar donde les esperaba a los astronautas 
el portaaviones de recuperación «Ticonderoga». En las horas 
que precedieron a su llegada, los astronautas dejaron aban
donado en el espacio el módulo de servicio antes de penetrar 
en las primeras capas atmosféricas de la Tierra, las que al
canzaron quince minutos más tarde. De este modo concluyó 
la undécima y última misión tripulada de la serie «Apolo» a 
la Luna desde que los «Apolos» comenzaron a llegar a la ór
bita del satélite en 1968.

Miércoles 20 ® ministro del general De Gaulle
Edgard Pisani renunció a presentar su 

candidatura para las elecciones legislativas de febrero próxi
mo; pero anunció que concederá su apoyo al «Movimiento Re
formador», formado por radicales-socialistas y centristas de 
oposición.—El cadáver de un hombre que había muerto a ti
ros fue descubierto en la cámara frigorífica de xma carnicería 
en la villa de Derrylin, en el condado de Permagh (Irlanda 
del Norte), próxima a la frontera del Sur.—Los militares pa
sarán a ocupar la mayoría del nuevo Parlamento y Gobierno 
a formar en Thailandia a consecuencia de la Implantación de 
una nueva Constitución circunstancial. El mariscal de campo 
Thanom Kittikachm se convirtió en primer ministro en fun
ciones al ser disuelto el Consejo Ejecutivo Nacional que se 
había formado el 17 de noviembre del año pasado, cuando el 
Gobierno militar abolló la Constitución permanente promul
gada hacia tres años.

Jueves 21 El Senado colombiano aprobó en se* 
gunda Instancia el Pacto Andino y el es*

tatuto de capitales, cuyo proyecto había sido presentado por 
el Gobierno después de acaloradas discusiones y de las enér* 
gicae defensas hechas por el canciller, Alfredo Vázquez Carri* 
zosa, y el ex ministro de Desarrollo Económico Jorge Valenda 
Jaramillo.—El presidente de los tres distritos de Londres, Lou 
Sohearman, declaró que en la ciudad hay ahora más familias 
sin bogar que en los días de los bombardeos de la Aviación 
alemana durante la segunda guerra mundial, recomendando 
se considere a Londres «amia de desastre». El desempleo, te 
Inflación y la pavorosa escasez de viviendas son el motivo de 
que las cosas hayan llegado a tal extremo.

Viernes 22 En ano de los barrios populares de La 
Paz se produjo un choque armado entre

agentes de S^uridad y presuntos militantes del Ejército de 
Liberación Nacional. Varias personas resultaron heridas, y los 
agentes de la autoridad lograron capturar a un número de 
personas aparentemente vinculadas con la extrema izquierda. 
La Asociación Internacional de Fomento iK)rteamericana 
(AIF) ha otorgado un crédito de 5.100.000 dólares para ayudar 
a financiar un proyecto de mejora y ampliación del sistema 
de Educación Secundaria do Paraguay. La AIF, miembro del 
grupo del Banco Mundial, anunció que el crédito cubrirá al
rededor del 70 por 100 del costo total del proyecto, estimado 
en el equivalente a 7.350.000 dólares.

Sábado 23 EU Parlamento Federal yugoslavo ha 
nombrado a Milos Minie ministro de

Asuntos Exteriores de Yugolavla. A principios de diciembre. 
Minie fue propuesto a este cargo por el jefe del Gobierno 
yugoslavo, Dzemal Bijedic; sustituye a Mirko Tepavac, quien 
renunció al cargo en el mes de octubre a consecuencia de 
las purgas en el partido comunista yugoslavo.—Los Estados 
Unidos y Chile han realizado esta semana contactos bilaterales 
a alto nivel. Un portavoz del departamento de Estado significó 
que estas conversaciones se celebran «dentro del contexto de 
las negociaciones de la deuda externa chilena mantenida en el 
llamado Club de París, en abril de 1972».

DominSO 24 Vietnam del Norte acusó a Estados 
® Unidos de minar nuevamente sus aguas

territoriales y de lanzar demoledores bombardeos aéreos con
tra sus provincias y el puerto de Haifong.—Nell Armstrong, 
primer hombre que puso el pie en la superficie limar, en ju
lio de 1969, está convencido de que «la presente generación 
asistirá al establecimiento de vuelos comerciales entre te Tie
rra y la Luna». El astronauta ha hecho estas declaraciones 
en Johannesburgo, durante su gira de conferencias en Africa 
del Sur, atendiendo la Invitación de la Cámara de Comercio 
Sudafricana.—El primer ministro de Bangla Desh, jeque Mu- 
jibur Rahman, y los restantes 22 miembros del Gabinete pres
taron Juramentó en virtud de la nueva Constitución del país.

Lunes 25 El mundo cristiano celebra la Nativi' 
dad de Cristo.
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COMSEJO DE MINISTROS

ESPAÑA-CEE: 
ntgociann aproUi 

ESCALONAMIENTO ANUAL PARA 
UNIFICAR EL IMPUESTO SOBRE 

LAS RENTAS DE TRABAJO
SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS 

EMIGRANTES ESPAÑOLES QUE
VIENEN A PASAR LAS NAVIDADES

El Consejo de Ministros, en 
su reunión habitual de los 
viernes, presidido por Su Ex
celencia ©1 Jefe del Estado, 
estudió con detalle las direc
trices básicas que la CEE ya 
ha aprobado para la nego
ciación con España durante 
1973, de un acuerdo ampliado, 
que entraría en vigor el 1 de 
enero de 1974, considerando 
que tales directrices constitu
yen un razonable punto de 
Í)artida para la iniciación de 
as mencionadas negociacio

nes, Ello ha permitido a Es
paña entrair en unas nego
ciaciones inmediatas sobre el 
Protocolo adicional, válido 
pora 1973, con objeto de cu
brir el período transitorio 
durante el cual se desarrolla- 
ríen las negociaciones de 
Acuerdo ampliado. Estas ne- 
gociacio'nes han llegado a un 
resultado satisfactorio, ha- 
biendo sido aceptadas la ma
yor parte, de las contrapro
puestas españolas. En vista 
de ello, el Consejo de Minis
tros ha aprobado el mencio
nado Protocolo, así como su 
firma, que tendrá lugar en 
los primeros días de enero. 
Didio Protocolo supone el 
mantenimiento del statu quo 
entre España y los nuevos 
miembros, en lo que se refie
re a las concesiones incluidas 
en nuestro convenio con la 
CEE.

IMPUESTO
Por otro decreto ley del Mi

nisterio de Hacienda, también 
aprobado en esta reunión mi
nisterial, se establece un es- 
calonamlento anual para unifi
car el tipo del Impuesto sobre 
los rendimientos del Trabajo 
Personal, aplicables a la re
tribuciones de los trabajado
res manuales por cuenta aje
na y de los suboficiales, cla
ses de tropa y asimilados, 
con el tipo general de este 
impuesto. Se trata con esta 
norma de evitar que la onl- 
fícación del tipo impositivo 
del nueve por ciento actual- 
merite aplicable a estas retri
buciones con d tipo general 
del impuesto del catorce por 
ciento produzca, al operarse 
en un año una incidencia de
masiado brusca sobre los ti

PREMIOS «ARRIBA»-1972
• RAUL TORRES Y PEDRO 

SAGRARIO, GANADORES

Los dos ganadores: Raúl Torres y i edro Sagrarlo
Los premios «Arriba»-72, de 

ciatos y reportajes, dotados con 
100.000 pesetas cada uno, han si- 

ganadores han 
^do Raúl Torres, por el cuen
to titulado «El día que llovió tan. 
•o», publicado en «Arriba» el pa- 

día 3, y Pedro Sagrario de 
® Concepción, por su reporta. 
> «La única zafra del continen
di publicado en el citado dia- 
“O el 4 de junio pasado.

Cto este motivo se celebró en 
•L hotel Eurobuilding ,una cena 

presidió el Vicesecretario 
wacionol del Movimiento, don 
Mtouel Valdés Larrañaga.

-i?® postres, el Director de 
’dyiba», Félix Morales, subrayó 
“Omo^eatos concursos pretenden 

la tradición del 
^nodico y representan un ob. 

patente en 
Si ’Itie acogen cada día 
nil y fa vida de nuestro

J ’ ® Quien sirve en la 11 hea dpi iR dp iullo.

tulares de rentas menos ele
vadas. Para ello, el decreto- 
ley establece que esta unifi
cación al tipo del 14 por 100 
se lleve a cabo escalonada
mente en varios años, mante
niendo para 1973, en cuanto 
a las retribuciones inferiores 
a doscientas mil pesetas, él 
tipo actual del nueve por 
ciento.

EMIGRANTES

El Ministro de Trabajo in
formó sobre las medidas to
madas .por el Instituto Espa- 
ñol de Emigración, en colabo
ración con Aviación Civil, 
Renfe, Iberia y Compañía Te
lefónica, para la atención de 
k>s emigrantes que están vi
niendo a pasar las vacacio- 
nes de Navidad con sus fami
lias. Se han establecido servi
cios de asistencia en los pues
tos fronterizos, estaciones de 
ferrocarril y aeropuertos prin
cipales, así como en las De
legaciones Provinciales, para 
orientar y ayudar a los emi
grantes en los problemas que 
puedan planteárseles, esti
mándose que se aproximarán 
a los trescientos mil los emi
grantes españoles que pasa
rán estas vacaciones en Es
paña, a la que se trasladan 
POT muy distintos medios, en
tre los que se cuenta cerca 
de cien trenes especiales, más 
de seiscientos autobuses y 
cerca de trescientos vuelo® 
íccharter».

NOMBRAMIENTOS

Don Alfonso de la Sema, 
don Román Th'ârzua Iñarra 
don Juan Bsalista de Andra
de - Vanderwilde han sido de
signados, respectivamente, 
embajadores en Suecia. Túnez 
y Mauritania; don José Mora
les Abad, director general de 
Minas, y don José Luis Díaz 
Fernández, director general 
de Energía; don Salvador Ba- 
ñuls Navarro, capitán general 
de la IV Región Militar; don 
Angel Campano López, capi
tán general de la VI Región, 
y don Ernesto Sánchez-Galia- 
no y Fernández, director ge
neral de Servicios del Mi
nisterio del Ejército.

En nombre de los jurados ha
bló el Presidente de la Asocia. 
3ión de la Prensa de Madrid, don 
Lucio del Alamo, quien subrayó la 
absoluta independencia de crite
rios que presidió las deliberacio
nes de los jurados y la oportuni
dad de estos premios, que cons
tituyen un estímulo y una tarea 
de unidad.

El Vicesecretario del Movimien
to agradeció la tarea realizada a 
unos y otros, tras recordar su 
vinculación personal ál «Arriba» 
cuando acompañaba a José An
tonio a la pequeña imprenta del 
Retiro, donde siempre enccHitra- 
ba al leal camarada Julio Fuer
tes, y luego la llegada a Madrid 
con José María Alfaro, que iba 
a ser e! primer director de «Arri
ba» a raífe de la Uberación. Val
des Larrañaga concluyó su inter
vención con unas calurosas pala, 
oras de felicit^ón a los premia
dos y a los asistentes.

PLEKO DI US CORTES Ci';;;)
APROBADOS LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO

El Ministro de Hacienda, don Alberto Monreal Lu
que, durante su intervención en el último pleno del 
año de las Cortes Españolas, donde defendió los 
presupuestos generales del Estado para el año 1973

GOBIERNO-CONSEJO NACIONAL

PRIMERA REUHION 
PRESIDIDA POR 
CARRERO BLANCO

Durante dos horas y cuarto estuvo reunida la Comisión Mixta 
Gobierno-Consejo Nacional en la sede de la Cámara Política. Por 
parte del Gobierno asistieron el Vicepresidente, almirante Carrero 
Blanco, que presidió la reunión, y los Ministros de Asuntos Exte
riores, Información y Turismo, Industria. Obras Públicas y Edu
cación y Ciencia. Y por parte del Consejo Nacional, el Vicepresi
dente del mismo y Ministro Secretario, don Torcuata Fernández 
Miranda, y los Consejeros Nacionales señores Pardo Canalis, Sán
chez Cortés, Zamanillo, Rabanera Ortiz y Fueyo Alvarez.

El objeta ha sido ¿ de elaborar las bases temáticas del in
forme del Gobierno a que se refiere el apartado dos del artículo 
32 de la ley Orgánica del Novimienta y su Consejo Nacional, en 
conformidad con lo. establecido «pqr ..aquel documenta. El informe 
del Gobierno constituirá el docüanepto base para el estudio y de
liberación del Consejo "Nacional, siguiendo el mecanismo estable
cido por el último pleno.

La reunión se ha caracterizado por una fundamental coinciden
cia de pareceres en el enfoque de los problemas y de los temas 
que han de constituir ei objeta del informe. Los miembros repre
sentantes del Consejo Nacional han ofrecido unas bases temáticas 
sobre los problemas a considerar, que serán precisadas en futuras 
reuniones.

El informe que el Gobierno elaborará sobre estas bases temáticas, 
ofrecidas en esta reunión, será probablemente presentado al Pleno 
deí Coi¿ejo a principios del mes de febrero.

Se siente muy 
tranquilo en España 

JUAN DOMINGO PERON, 
DE NUEVO EN MADRID

EL SORTEO DE NAVIDAD
• Pura anécdota del 

<gordo» madrugador
• Navidades jubilosas 

en Vich y Navia
Llegó al aeropuerto de San 

Pablo, en vuelo regular de 
Iberia, procedente de Lima, el 
ex Presidente argentino Juan 
Domingo Perón. Le acompa
ñaban su esposa, Isabel Mar
tínez, y su secretario particu
lar, José López Rega, con 
otras personás de su séquito. 
El general Perón pasó a la 
sala privada del aeropuerto, 
donde permaneció el .tiempo 
necesario hasta que mejora
ron las condiciones meteoro
lógicas en el aeropuerto ma
drileño de Barajas, para vol
ver a la capital de España. A 
su llegada a Madrid declaró: 
<Me encuentro en España me-

INFORME DEL
GENERAL DE

El proceso ininternmpdào 
de expansión económica du
rante 1972 permite prever un 
crecimiento en términos cons
tantes del 'producto nacional 
bruto próximo al 8 por 100, 
según el análisis que de la 
evolución de la economía en 
el curso de este año ha he
cho el Secretario General de 
la Organización Sindical, Ro
dolfo Martín Villa, ante la 

jor y más tranquilo que en 
Argentina. He dejado un 
poco el justicialismo para de
dicarme a la unión de los 
treinta y cuatro partidos po
líticos. No puedo decir toda
vía si el viaje a mi país ha 
sido positivo o no; eso uste
des lo juzgarán. Tampoco 
puedo decir qué sucederá en 
las elecciones argentinas.».

El avión en que viajaba Pe
rón debía haber aterrizado 
en Barajas inicialmente, pero 
por estar el aeropuerto madri
leño bajo mínimos tuvo que 
hacerlo en el aeropuerto de 
Sevilla.

SECRETARIO
SINDICATOS
Comisión permanente del 
Congreso Sindical. En contra
partida, se subraya el proce
so inflacionista en que se ha
lla inmersa la actividad econó
mica general en todos los 
países europeos. El reverso 
del cuadro general de aspec
tos positivos de nuestra eco- 
nomía —se explica finalmen
te— está en la ininterrumpi
da elevación de los precios.

SANaONADA LA LEY
ANTICONTAMINACION

El Pleno de las Cortes, último del año, apro
bó los presupuestos generales del Estado para 
1973, con dos votos en contra y dos abstenciones, 
así como la ley de Protección al Ambiente Atmos
férico, sin ningún voto en contra.

En el «banco azul» se, sentaron, junto ai Vice
presidente del Gobierno, la mayor parte de los 
Ministros. Tras la prestación de juramento por 
parte de los nuevos Procuradores, el Presidente 
de las Cortes prommeió unas palabras en las que 
recordó la memoria de los Procuradores fallecidos.

El Ministro de Hacienda, en su discurso en 
defensa de los presupuestos, se ha referido al 
alza de los precios con que el año termina: Hay 
que encajarla —dijo— en el contexto imiversal; 
y la causa reiterada que ha acelerado la subida 
—añadió— «es la inadecuación de la oferta a la 
demanda».

Se ha mostrado optimista de cara a 1973 en lo 
que respecta a la economía española, y ha des
tacado como nota fundamental de los nuevos pre
supuestos su sentido y proyección social.

El Ministro de Indutria, señor López de Le
tona, defendió el proyecto de ley de Protección 
al Ambiente Atmosférico y afirmó que el Gobierno 
está persuadido de que la defensa del medio am
biente no exige detener en lo más mínimo ei de
sarrollo, sino planificarlo detenidamente.,

RINCON DE 

ARELLANO,

CONSEJERO

NACIONAL DEL

MOVIMIENTO

Don Adolfo Rincón de Are- 
llano, designado por el Jefe 
del Estado Consejero Nacio
nal del Movimiento para cu
brir la vacante de don Sancho 
Dávila, recientemente falleci
do. El señor Rincón de Are- 
Rano es médico y fue alcalde 
(te Valencia.

Los 1.125 millones correspon
dientes a quince series del <gor- 
do» de la Lotería Nacional de 
Navidad han sido muv repartidos 
entre los clientes y amigos de un 
bar de la ciudad barcelonesa de 
Vich. que adquirió las quince se
ries del número 42.435 y las ven
dió en participaciones. Las com
praron en la administración nú
mero 2, propiedad de Concepción 
Sayos, viuda de Isern, que tiene 
su establecimiento en la calle de 
Verdaguer. Las adquirió íntegras 
ei propietario del café «Mexlcá», 
sito en la rambla Devalladoes, 35. 
Una serie se quedó en Madrid, 
en la administración número 18, 
de doña Josefina García Herranz, 
instalada en la calle de General 
Mola, 250. Contra su costumbre, 
el <gordo> madrugó para llenar 
de júbilo a la población barcelo
nesa. El que tardó en salir fue 
el segundo premio; éste se dur- 
mió. Sus quince series se fueron a 
Navia y también una se quedó en 
Madrid, en la administración nú
mero 60. El 42.435 salió del pri
mer alambre de la tercera tabla. 
Las bolas de la suerte fueron ex
traie’js por los niños Jesús de 
Blas Ortega y Gerardo Orantes 
Amado. El número lo cantó Juan 
Carlos Estevez, y el premio, Mi
guel Fernández Ek/ménech. Vich 
ciudad episcopal, se ha encontra 
do con una porrillada de millo
nes para celebrar por todo lo al
to las navidades, lo mismo que

CEREMONIA INTIMA
EN EE PAEACIO
DE EE PARDO

Bautizo del bisnieto 
del Jefe del Estado

El primer bisnieta de Su Exce
lencia el Jefe del Estado, y pri
mogénito de Sus Altezas Reales 
los duques de 'Cádiz, recibió las 
aguas bautismales en la iglesia 
del Palacio de El Pardo. Ofició 
en la ceremonia el arzobispo de 
Grado, Vicario general castrense, 
quien impuso al nuevo cristiano 
los nombres de Francisco Alforv 
so Jaime Cristóbal Víctor.

Fueron padrinos sus bisabue. 
los. Su Excelente el Jefe del Es
tado y la princesa Victoria de 
Rúspoli.

El bautizo ha tenido un tono 
de intimidaz y sencillez familiar. 
Además de los familiares, ami
gos y allegados, presididos por 
el Caudillo y doña Carmen Polo 
de Franco, hay que destacar la 
presencia de los Príncipes de Esr 
p&ña, SS. AA. RR., Don Juan Car- 
los de Borbón y Doña Sofía; los 
padres del neófitó. Sus altezas 
Reales los duques de Cádiz; Su 
Alteza Real el infante Don Jaime 
de Borbón Battemberg, duque de 
Segovia; Sus Majestades los Ra
yes de Grecia y Bulgaria; Vice
presidente del Gobierno y señora 
de Carrero Blanco; Presidente 
de las Cortes y señora de Rodrí
guez de Valcároel; Ministros de 
Asuntos Exteriores, Justicia y de 
Información y Turismo y seño., 
ras, así como numerosos mlem. 
bros de familias reales y noble
za de España y otros países da 
Europa.

Terminada la solemne ceremo
nia, en los salones del Palacio 
de El Pardo fue ofrecida a las 
distinguidas personalidades que 
asistieron una merienda-cena.

En esta misma Iglesia, donde 
ha sido bautizado el primer bis- 
nieto del Caudillo, contrajeron 
matrimonio los marqueses de VL 
llaverde, fue bautizada la madre 
del Carmen M a r t í n e z-Bordlu 
del Carmen Martínez Bordíu 
Franco, y celebraron su enlace 
matrimonial Sus Altezas Reales 
los duques de Cádiz. 

ha ocurrido entre buena parte de 
la población asturiana de Navia 
con el 31.961, que salió, al fin, 
muy pocos minutos antes de que 
finalizara el sorteo, con el que 
se cumplía el primer centenario 
de la Lotería española.

El cinco ha sido la terminación 
que más veces se ha dado en el 
<gordo> de Navidad. Se ha dado 
en 25 sorteos como final del pre
mio mayor. Salió por vez prime
ra en el de 1818, y la última, en 
el de la semana pasada.

Siete series del tercer premio, 
el número 12.835, con una dota
ción de 70 millones, se vendieron 
en la administración número 56 
de Madrid, que regenta, en la 
'nlle de Conde de Peñalver, doña 
Amparo Doménech. El cuarto 
premio, sin embargo, se ha ven
dido íntegro en la administración 
número 48 de Madrid, de la que 
es titular una hija del teniente 
general Capalleja. Los billete» 
fueron adquiridos por don Ma
nuel Pérez Mico, propietario de 
una pescadería en el mercado de 
López de Hoyos. Cuatro horas 
menos cuatro minutos duró este 
sorteo extraordinario de Navi 
dad, que ha desbordado la ale
gría por las calles de Vich. Al 
dueño del bar «Mexlcá». señor 
Ripoll, le han tocado 22,5 millo
nes ’e pesetas. Pero aún hay 
afortunados mayores, como un 
camif'nero que fugaba 4.000 pe
setas y al que habrán correspon
dido ilíones
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PUNTO NEGRO EN LA 
CARRETERA DE ANDALUCIA

SEIS MUERTOS Y ONCE HERIDOS 
EN DOS ACCIDENTES

TRAGICO INCENDIO 
EN LOGROÑO

ras NINOS PERECIERON ASFIXIADOS

Seis personas muertas y once heridas, algu
nas de pronóstico muy grave, es el trágico ba
lance de dos accidentes múltiplos registrados 
en la carretera de Andalucía, a la altura del 
kilómetro 16,500, término de Getafe.

En dicho lugar colisionaron los vehículos ma
trículas M-657838, que conducía Guillermo Gar
cía López; el coche M-870788, que guiaba Rafael 
Cerrato Robles; el M-8596-J, conducido por José 
Maroto Redondo, y el 00-71748, que guiaba 
Juan Lluquiles Repullo.

Eo este cuádruple alcance resultó muerto, a 
consecuencia de las heridas recibidas, el viaje
ro del tercero de los vehículos relacionados 
Manuel Sánchez; con heridas graves, otras tres 
personas, y heridos leves, siete pasajeros.

Pooo tiempo después, en el mismo punto ki
lométrico se registró un nuevo accidente, en

el que perdieron la vida cinco personas, todas 
ellas ocupantes de un coche y miembros, al pa
recer, de la misma familia. Los vehículo im
plicados en este accidente fueron el coche 
M-1013-C, que conducía Ramón García Cuesta, 
y el camión matrícula MU-82995, que guiaba 
Pedro Martínez Martínez.

A consecuencia del encontronazo perecieron 
el conductor del vehículo ligero y sus acompa
ñantes Daniel García García, Emilia de la Vega 
Domínguez, María de los Angeles Palma Ca
brera y el niño Ramón García Palma. Sufrió 
heridas de pronóstico grave Ana Isabel Palma 
Cabrera.

La Guardia Civil do Tráfico lleva a cabo dili
gencias para determinar las causas del acciden
te múltiple, que parece pudiera deberse, en 
parte, a la niebla.

noticia de la tragedia ocu
rrida al anochecer del martes, en 
un piso del Inmueble número 20 
de la carretera del Cristo, en un 
barrio humilde de Logroño, ha 
conmovido a los logroñeses hon
damente, como se ha puesto de 
manifiesto en ei entierro de las 
tres víctimas; tres hermanos de 
corta edad, que murieron asfl- 
Jdados dentro del pequeño cuar
to de estar de su casa, al pare
cer, como consecuencia de un 
corte circuito producido en la 
misma.

Los niños Enrique. Jesús Ma
ría y María Eresvita Monasterio 
Santamaría, de siete, cinco y 
tres años de edad, permanecían 
en su casa, mientras sus padres, 
Enrique y Eresvita, trabajaban 
fuera dei hogar: el primero, en 
una pastelería, y la segunda,' co

mo asistenta doméstica, circuns
tancia ésta que aumenta sensi
blemente el tono del drama.

Sin que la autoridad judicial 
naya hecho pública ■ - - ■
oausa dej sihlestro y
muerte sufrida, todo

todavía la 
el tipo de

muerte sufrida, todo parece in
dicar que ésta pudo ocurrir o
por efecto del humo. - producido
por un pequeño incendio, a causa

OIRA ÍMO» DE
GAS El OARCEEMA

MIL MILLONES DE PESOS 
POR SU LIBERTAD

DOS PISOS REDUCIDOS 
A ESCOMBROS

Otra explosión de gas se ha 
producido en Barcelcaia, esta vez 
en la barriada de Sans, concre. 
tamente en la calle de Mostenes 
número 14. De resultas de la ex
plosión resultaron heridos don 
Juan Porcel, de cuarenta y seis 
años, y su hijo Santiago, de die
cinueve, ambos quejaron cu
biertos por los escombros, y una 
vez auxiliados fueron trasladados 
ai servicio de urgencia del hos
pital clínico.

El padre sufrió fractura de fé
mur y lesiones de menor Impor
tancia en el brazo izquierdo, ade
más de magulladuras y contusio
nes. El muchacho salió práctica
mente ileso.

Según declaró la esposa, doña 
Adriana Ibañez, el matrimonio 
estaba en la paid» trasera de la 
vivienda, donde se encuen
tra el cuarto del aseo, que da a 
una terraza, cuando ocurrió la 
explosión. Toda la parte trasera 
del ©inicio, que consta de plan, 
ta haja, y un piso superior, ha 
quedado reducida a un informe 
montón de escombros.

Con anterioridad, los dueños de 
la casa habían avisado a los téc
nicos de la compañía de gas en 
dos ocasiones, para que revisa
rán la instalación, ya que se no
taba un fuerte olor en toda la vi. 
vienda. Volvieron a avisar a la 
citada compañía, los técnicos re
visaron la instalación y afirma
ron que todo estaba en perfee. 
to estado.

ORAMA FAMILIAR

El Industrial 
relata el

Un dramático relato del se
cuestro del que fuera víctima ea 
Buenos Aires, hizo el indus- 
triol inglés Ronald Grove, libe
rado mediante el pago de im 
rescate de mil millones de pesos 
(irnos sesenta y cinco miUones 
de pesetas).!

El día dol secuestro Grove se 
dirigía en su automóvil desde su 
residencia hacia el Hurlingha-m 
Club para jugar una partiit de 
golf, cuando un camión que pa
recía retroceder se le atravesó 
en el camino. Inmediatamente, 
tres sujetos jóvenes, que no pu
do precisar, se bajaron del men
cionado vehículo y salieron de
trás dé él, M aproximaron a su 
coche y abriendo las puertas se 
introdujeron sin darle tiempo a 
reaccionar.

Dos se colocaron en el asiento 
delantero, desplazándolo al me
dio, y otro se sentó ea al asien
to posterior; uno de los desco
nocidos tomó el volante y prosi 
guió la marcha, mientras el indi
viduo que estaba atrás colocó 
a Grove anteojos oscuros con los 
vidrios tapados por a'^odones.

Grove pudo observar que el 
desconocido que conducía usaba 
bigotes. Tras veinte minutos de 
marcha el coche paró y Grove 
fue conducido a lo que cree era 
una camioneta; en ella viajaron 
media hora y luego le introduje
ron en otro coche, donde le co- 
locaron sobre el piso y le cu
brieron con una manta. Después 
de otra media hora llegaron a 
un lugar que, al parecer, era una 
ca^, donde le vendaron los ojos 
y le acostaron en una cama. Allí 
fue reconocido por un médico, 
que le suministró un Calmante

Luego le hicieron descender

británico Ronald Grove 
dramático secuestro

El industrial británico Ronald Grover, secuestrado en Buenos Aires, 
durante la conferencia de Prensa celebrada pocas horas después de 

haber sido puesto en libertad

por una escatesa empinada y lle
garon a una especie de sótano, 
donde le quitaron las vendas que 
le cubrían los ojos. ‘En la ha
bitación había tres guardias en
capuchados, que permanecieron 
con él durante todo el tiempo 
de su cautiverio, sin que pudiera 
verles más que los ojos.

Agregó después deí relato que 
nb podía identificar de ninguna 
manera el lugar donde estuvo 
secuestrado, y que el día de su

EN BRUSELAS
CUATRO MUERTOS

NAVAJEROS 
DE CAMPO

EN LA CASA 
DE MADRID

liberación le llevaron acostado, 
con los ojos vendados y cubier
to con una manta en el piso de 
un vehículo, durante una hora, 
aproximadamente. Le hicieron 
descender y uno de sus secues
tradores le acompañó durante 
im trecho, hasta que le quitó las 
vendas y le informó que se en
contraba en él partido de Matan
za —provincia de Buenos Aires—; 
le indicó asimismo que a dos 
manzanas pasaba ua autobús 
que le dejaría en la estación fe
rroviaria de la localidad bonae
rense de Ramos Mejía.

Grove tomó dicho autobús, y 
ya en la estación subió a im ta
xi, en el que se hizo conducir 
asta la embajada británica. Fi
nalmente Grove cerró su decía-

de dicho corto circuito, y que se 
limitó a quemar algunos muebles, 
O por electrocución, ya que había 
agua vertida sobre el suelo, quizá 
porque los propior, niños intenta
ran apagar el fuego. De todas ma
neras, también se opina que los 
niños, o estaban dormido, o per
dieron en seguida el conocimien
to. pues sus cadáveres no dan 
la menor sensación de contrac
ción muscular por sufrimiento.

La pequeñez del fuego produ
cido hizo que el humo no tras
cendiera al exterior, y como, por 
otra parte, toda la planta supe
rior del piso, como planta baja, 
estaban desiertas, el vecindario 
tardó en conocer la tragedia. 
Fue la propia madre la que des
cubrió el drama y pidió ayuda 
a una vecina, pero sin que nada 
se pudiera hacer; los bomberos 
.V la Policía tuvieron que limi
tarse a apagar el Incipiente fue
go. Los tres niños fueron trasla
dados urgentemente a la Resi
dencia Sanitaria de la Seguridad 
Social, donde ya nada se pudo 
hacer para volverles a*la vida.

BAJO LOS 
EFECTOS 
DE
LA 

MARIHUANA 
Ocho niñas 
se suicidaron 
en Colombia

Ocho jóvenes colombianas, 
con edades comprendidas en
tre los doce y los dieciséis 
años, murieron en el hospital 
San Rafael, de Ibague, capi
tal del departamento del To- 
lima, en el centro de Colom
bia, cumpliendo un pacto he
cho bajo los efectos de la ma 
rihuana, y el cual les obliga
ba, con ánimo de quitarse la 
vida, a ingerir maritinicas, 
productos detonantes elabo
rados con fósforo blanco y 
que se utilizan en fiestas na 
videñas, a pesar de estar 
prohibido por las autoridades 
gubernativas. Otras dos ni 
ñas, que igualmente habían 
hecho el extraño pacto, se ha
llan hospitalizadas en graví
simo estado.

Con la muerte de estas 
ocho menores ascienden a 32 
las personas que se han sui
cidado en Colombia en el líl- 
timo mes por diversas clr- 
cunstancias.

Frente a las costas coruñesas

HIIWDIMim DE ll\ DUODE 
CHIPRIOTA COA 10 DESAPARECIDOS

Ha sido facilitada la relación de los trece desaparecidos en el hun
dimiento del mercante chipriota «Cape Sable», ocurrido frente a las 
costas de La Coruña, motivado posiblemente por un corrimiento de 
la carga do hierro que llevaba el buque.

La relación es la siguiente: se
gundo maquinista, Solke, de trein
ta y cinco años, soltero y natural 
de Hamburgo; primor oficial. 
Harten, de treinta y ocho años, 
casado y natural de la misma ca- 
pítaT álemáháfla esposa del ante
rior, de treinta y dos años; segun
do maquinista, José Caracuef de 
treinta y dos años, casado y natu
ral de Sevilla; telegrafista, Hans 
Schmak, de veintiocho años, ca
sado e igualmente de Hamburgo;- 
rnarinero Rodolfo Monalo, de die
ciocho años, soltero, natural de 
Manila (Filipinas); marinero Sen- 
nor Ges, de veintitrés años, solte
ro y de nacionalidad holandesa; 
motorista Hans, de treinta y cin
co años, casado, alemán; cocinero

Luis Fermino, de veintidós años, 
casado, natural de Cabo Verde y 
domiciliado en Brasil; camarero 
Mustava, de veinticuatro años, 
soltero y natural do Argel; mari
nero Edward Lawson, veinticua
tro á ñ o s, soltero y natural do 
Ghana; primer maquinista, Kilian, 
veinticinco años, alemán, casado, 
y el capitán Michel Oberhauser do 
treinta y ocho años, alemán.

Ha llegado a La Coruña el má- 
nager-operador de la Compañía 
del «Cape Sable» con objeto do 
hacerse cargo de los seis supervi
vientes del -naufragio y de inves
tigar las causas de éste. Según 
sus manifestaciones, el mercante 
estaba valorado en 30 millones do 
pesetas.

Odisea en los Andes

DIECISEIS 
SUPERVIVIENTES DE 
UN ACCIDENTE AEREO

V TRES HERIDOS
Cuatro muertos y tres heridos, 

uno de ellos grave, es el trági
co balance de una disputa habida 
entre el conserje de una agen
cia de mensajes y su esposa.

Clement de Roover, de treiínta 
y ocho años, mató con disparos 
de carabina, a su esposa, de 
treinta y siete años, y a dos hi
jas, la mayor de dieciséis. Otra 
más pequeña, Patricia, de seis 
años, logró escapar de la casa, y 
su padre, desde la ventana, le 
disparó en el pecho, hiriéndola, 
aunque no gravemente. Dos tran
seúntes que quisieron socorrer a 
la pequeña, fueron también al
canzados por los disparos del 
enloquecido. Uno de ellos fue he. 
rido en una mano, y el otro, que 
se encuentra en estado muy gra- 
ve, lo fue en la cabeza.

Cuando la PoUcía se personó 
en los lugares, se encontró cua
tro cadáveres y tres heridos. El 
autor de los crímenes se sui
cidó con un disparo en la cabeza.

Una encuesta ha sido abierta 
por la Policía para averiguar los 
motivos del drama, registrado en 
una céntrica calle de Bruselas. 
Al parecer, una dura disputa sur
gió entre los padres de las tres 
chicas y las hijas defendieron a 
la madre; fue entonces cuando 
De Roover comenzó a (ñsparar 
con su carabina del calibre 22.

Un transeúnte herido y un hiño robado
Cuando Angel Ramos Fernán

dez, de veintiocho años de edad, 
con domicilio en la calle de Na- 
valmoral de la Mata, 48, que ve- 
^a del Parque de Atracciones, 
iba a salir del recinto de la ma
drileña Casa de Campo por la 
puerta del Batán, cuatro joven
zuelos, de edad aproximada a 
los quince años, según aprecia
ciones del herido, le abordaron 
preguntándole la hora y pronun
ciando algunas palabras. La acti- 
tud de los menores alarmó ai 
señor Ramos, que trató de huir, 
momento en que fue apuñalada 
por la espalda, con un estilete, 
.Un taxista, que pasó al poco 

tiempo por el lugar, recogió a] 
herido, al que trasladó a un cen
tro do la avenida de Portugal 
donde recibió la primera asisten
cia médica. Posteriormente pasó 
al Hospital Clínico, donde le fue
ron apreciadas heridas de pro
nóstico grave.

También en el recinto de la 
Casa de Campo se registró otro 
hecho que parece fue llevado a 
cabo por los mismos individuos, 
los menores navajeros. En este 
caso fue el asalto a un niño de 
doce años por parte de tres jo
venzuelos, que le abordaron exi
giéndole les entregase el dinero 
que llevaba. Como la criatura,

que vive en la calle Illescas y 
cuya identidad no ha sido faci
litada, no tuviese nada, los ma
leantes le despojaron del reloj 
que llevaba, después de zaran- 
dearie.

ración diciendo que no podía 
contestar a ninguna pregunta, 
pues las actuaqjones del caso ha
bían sido presentadas ante la 
Justicia y que el juez Fernández 
Badesich, vocal de la Cámara 
Federal en lo penal de la nación, 
le había advertido que no podía 
hablar debido sil secreto del su
mario.

Setenta días aislados en la nieve
El comisario del cuerpo de Ca

rabineros de San Fernando, en 
Chile, ha confirmado que se en
cuentran con vida 16 de los 45 
pasajeros del avión uruguayo ac
cidentado y perdido el 13 de oc-

ALEMAMIA FEDERAL

ESPECTACULAR ATRACO EN MUNICH 
LA UNIVERSIDAD DE ERLANGE 
INCENDIADA POR UN ALUMNO

La Policía alemana de Erlan
gen ha iniciado las investigacío- 
nes tendentes al esclarecimiento 
defl hecho que provocó en un 
pabellón de la Universidad ale
mana de Erlangen dos muertos, 
seis heridos graves y, posiblemen
te, algún desaparecido.

La Policía identificó al causan
te de la tragedia, un estudiante 
de veintisiete años, Robert Kaus- 
ler, quien —probablemente debi
do a'un arrebato de celos— dis
paró contra cuatro compañeros 
dal Instituto de Zoología, entre 
los que se encontraba su novia, 
V posteriormente originó un in-

cendio en la tercera planta del 
edificio universitario.

Los investigadores no han de
terminado todavía si uno de los 
cuerpos totalmente carbonizados 
que fueron hallados tras el in
cendio pertenece a Robert Kaus- 
1er o si, por el contrario, logró 
huir el causante tras provocar el 
incendio.

La Policía teme que puedan 
hallarse nuevas víctimas en las 
dependencias de la tercera planta 
del Instituto zoológico, que ame
naza con derrumbarse.

Los seis heridos graves, que

fueron trasladados a un hospital, 
se encuentran fuera de peligro.

O—O——O
Tres individuos, armados con 

metralletas, asaltaron en una do 
las calles más céntricas do Mu
nich im furgón bancario, apo
derándose de 560.000 marcos (pe
setas 11.200.000) y emprendiendo, 
posteriormente, la huida. Los 
tres asaltantes consiguieron en 
breves momentos llevarse noven
ta sacas, que contenían la citada 
suma, procedente de un gran su
permercado, y escaparon en un 
automóvil, que fue después aban
derado.

tubre pasado en la cordillera de 
los Andes. Los dos supervivientes 
fueron rescatados por arrieros 
de la zona. La ciudad de San Fer
nando está situada a 140 kilóme
tros al sur de Santiago de Chile 
y a unos 70 del lugar donde se 
encuentran los restos del avión 
y las víctimas.

Durante 70 días este grupo de 
personas logró superar el frío, la 
nieve y las violentas tormentas 
de la cordillera, valiéndose de los 
alimentos que llevaba el avión. 
El C-47 de la Fuerza Aérea de 
Uruguay rozó unos riscos de la 
cordillera y se deslizó por una 
pendiente nevada hasta una hon
donada, según han manifestado 
los arrieros que rescataron a jo* 
dos primeros uruguayos. Los do» 
primeros rescatados están muy 
débiles. Respecto de los otros I*» 
que se encuentran en el avión, 
entre los riscos de la cordiller*, 
están siendo rescatados por las 
patrullas militares y del cuerpo 
de Carabineros, orientados con 
aviones y helicópteros desde ei 
aire. Todos ellos están con vid^ 
El último contacto con los qj*® 
se encuentran en el C-47 lo tuvi^ 
ron hace varios días los dos que 
fueron rescatados, identificado» 
como Roberto Canesa y Fernan
do Parrado.
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FUE ADQUIRIDO 
POR 20 DUROS

RODÉADO de la misma aureola de 
misterio con que hizo la travesía 
desde Santa Elena a Londres ha 

sido encontrado en la ciudad levantina 
de Murcia un manuscrito que se atribu
ye a Napoleón. El ejemplar en cues
tión consta de ciento veinte páginas 
y ciento cincuenta años de antigüedad. 
Fue escrito en la isla de Santa Elena 
en 1816 y publicado por primera vez, 
en 1817, en Londres, edición que fue 
retirada por la Policía por motivos des
conocidos. Según se cree se trata del ori
ginal de imprenta que quizá llegó a Gran 
Bretaña en la maleta de algún amigo 
personal del emperador o, con mayores 
probabilidades, en la faltriquera de algu
no de los guardias ingleses que custodia
ban a Napoleón en su exilio.

José Luis Morales, joven murciano 
estudiante de Filosofía y Letras en la es
pecialidad de Historia, y que dirige, jun
to a su hermano Antonio, el grupo de 
Teatro Latino, cuya fundación se debe a 
ellos, propietario casual del manuscrito 
citado, nos aclara algunos puntos sobre 
el hallazgo y sus propósitos inmediatos 
con respecto a él.

LOCALIZADO EN MLRCIA ’

Este es el manuscrito de Napoleón, que ha aparecido en Murcia. Fue escrito hace ciento 
cincuenta y seis años en la isla de Santa Elena

ne Noell, que es una de las 
mejores especialistas en ma
nuscritos, lo ha tenido en 
sus manos y ha asegurado 
que es auténtico en cuanto 
a que pertenece al ocho
cientos, tanto el papel co
mo los escritos. Por otra 
parte, yo estoy convencido 
de su autenticidad.

—¿Qué visión nos da el 
manuscrito del Emperador?

—Cuando se publique 
creo que van a cambiar va
rios puntos de vista sobre 
Bonaparte. En el manuscri
to nos explica los porqués 
de muchos puntos poco cía
los o confundidos, tales co
mo la designación de sus 
hermanos para que ocupen 
los diversos Tronos eu
ropeos, y sus ideas sobre la 
configuración de esa nueva 
Europa, bajo su dominio, 
que él soñó y estuvo a pun
to de conseguir. Ante todo,

LO ADQUIRIO 
CON UN LOTE

—¿Desde cuándo tienes el 
manuscrito en tu poder?

—Desde hace tres años.

—¿Cómo llegó a tus ma
nos?

—De una forma en cierto 
modo natural, pero bastan
te extraña: lo compré en un 
lote que incluía un plano de 
Europa después de la paz 
de Tilsit y un plano de Pa
rís de 1812, áparte de un 
montón de facturas viejas y 
de otros libros y papeles 
que no viene al caso men
cionar.

—¿Por qué no se ha sabi
do nada hasta hoy?

—Quería tener ciertas se
guridades, además de que 
mis estudios y el grupo de 
teatro me han tenido absor
bida la atención.

hecho

—¿Lo ha visto algún ex
perto?

—Sí, precisamente Janni- 
nos ofrece la imagen de un leyenda.

Saini Claude. Napoleón fue un hombre ansioso de suce-

Vno de los clásicos retratos de Napoleón Bonaparte

El emperador y su familia en Saini Claude. Napoleón fue un hombre ansioso^ de suce
sión. Los hijos forn^aban parte de su ideario político, cuyo centro era, ambiciosamente, 

una Europa regida por su familia. Sueño que no logró realizar

antepasado.
La letra resulta desco

—Posiblemente un copis
ta desconocido, que no era

se fue un séquito muy nu

cierto es de que no lo escri

apoyo para decir esto en la 
imparcialidad que he obser
vado a lo largo de todo el 
texto.

______  \ ' í

nocida; ¿quién se piensa
que lo transcribió?

El ejemplar consta de 120 páginas y tiene 156 años de antigüedad
Fue escrito en Santa 
Elena, en 1816, por un 
copista, como original 
para imprenta

e Un joven murciano, 
especializado en Historia, 
lo compró, junto con un 
lote, por sólo 100 pesetas

• Lo va a publicar, pero 
antes quiere mostrár
selo en París al prín
cipe Napoleón

• El manuscrito da 
una nueva y más 
completa visión 
de Bonaparte

Se refiere, sobre todo, a su idea de una Europa unida bajo su dominio

—¿Cuál fue el precio del 
lote?

—Veinte duros.
—¿Qué puede valer aho

ra?
—Eso depende de quien 

lo compre. En sí su valor es 
impreciso, por la importan
cia histórica que comporta, 
pero el precio varía si se in
teresa por él la Biblioteca 
Nacional, un entusiasta de 

Napoleón o un millonario 
excéntrico. De todos modos, 
deben ser los expertos quie
nes lo decidan.

—¿Lo venderás?
—Pues aún no he decidi

do lo que voy a hacer con 
él. Por lo pronto te puedo 
decir que lo he traducido 
con vistas a publicarlo en 
una editorial muy importan
te interesada en ello, y an
tes de que salga impreso 
deseo ir a París y mostrár
selo al príncipe Napoleón, 
que ha expresado su interés 
en verlo. El príncipe Napo
león, descendiente del Em
perador y jefe de la Casa 
Imperial de Francia, es un 
especialista en su famoso

ninguno de los habituales 
de la Corte del Emperador.
Esto es lógico. Pensemos
que Napoleón había sido
desterrado y que con él no

meroso. De lo que si estoy

bió ni un amigo ni un ene
migo del Emperador, y me

UN NAPOLEON 
DISTINTO

—¿Qué se puede afirmar 
en cuanto a la legitimidad 
del manuscrito?

—En el prólogo original, 
en inglés, se hace constar: 
«Esta obra, que se distingue 
tanto por su agudeza como 
por su ingenuidad, fue en
tregada al editor inglés con 
la seguridad de haber sido 
traída de Santa Elena, siem
pre en medio del clima de 
misterio que envuelve la 
forma de su llagada. Si real

mente fue escrito por Bo
naparte o por algún amigo 
muy íntimo, es ima materia 
que debemos dejar total
mente a la conjetura. Exis
te mucho más parecido en 
su estilo que en su conteni
do, pero lo cierto es que su 
presunto autor. Napoleón, o 
un hábil apologista, bajo su 
nombre, ensaya, trata de ex
plicar, de justificar las mo
tivaciones de sus hechos y 
sus acciones». 

hombre adelantado a su 
tiempo con unos proyectos 
y unas ideas, muchas de las 
cuales han sido redescubier
tas y seguidas por los secto
res más avanzados de la so
ciedad.

—¿Destruye en alguna 
forma la Imagen que tene
mos del Emperador?

—En cuanto a su gran
deza, no; por el contrario, 
nos muestra un Napoleón 
visionario, con un tempera
mento ambicioso y genial, 
que no desmerece en abso
luto de la imagen que se ha
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lA COCINA», 
con dirección de Narros

30 FIGURAS 
EN EL REPARTO
• Un nuevo intento de actores-empresarios

Bin excepción, perciben un sueldo mínimo

Domingo de Besurec. 
ción de 1973. En el tea
tro de la Comedia, Mi
guel Narros presentará 
ail público «La cocina», 
de Wesker, uno de los 
más importantes dra
maturgos británicos de 
este siglo. Como hjcto- 
r e s, Julieta Serrano, 
Marisa Paredes, Terele 
Pávez, José Vivó, Euse
bio Poncela, Silvia Vi
vó, Trini Alonso, Juan 
Sala, Berta Biaza, Cha
ro López, Paco Algora, 
Gemma Grsu y un etcé
tera largo y conocido 
de actores y actrices, 
hasta redondear la 
treintena. En su gran 
mayoría, se trata de 
nombres de primerísi- 
ma fila, de actores de 
calidad reconocida. Mu. 
chos de ellos sólo di
cen dos frases en el 
transcurso de la obra, 
como si de principian
tes se tratase. Y todos, 

(se habla de las 500 pe
setas diarias, por dos funciones), que no está de acuerdo, en absolu
to, con el precio en que suelen estar «cotizados» estos actores.

Premios
FORO TEATRAL
La Asociación de Espectadores de Teatro Foro Teatral va a 

conceder sus premios anuales, entregándose a los galNadores 
el próximo día 15 de enero de 1973, a las ocho de la tarde, en 
su local social, López de Hoyos, número 25. El sistema será 
el de votación tras una primera clasificación de finalistas se 
elegirán tres candidatos por cada especialidad susceptible de 
ser premiada Una vez elegidos ios finalistas se procederá a 
la votación por los socios fundadores y de número de Poro 
Teatral proclamándose ganadores en cada especialidad quienes 
obtengan más de dos votos de los emitidos. Si en algunas de 
las especialidades no se consigue dicho porcentaje, serán de
clarados desiertos.

Las especialidades objeto de premios son: Mejor autor de 
temporada, mejor director, mejor labor crítica, mejor actor, 
mejor actriz, mejor labor en pro del teatro, mejor autor de 
obra para café_teatro, mejor labor de conjunto y revelación.

Estos premios consisten en una estatua de plata de un des
tocado escultor, diferente cada temporada, siendo de la actual, 
obrá del artista Bafael Marín. *

YVON YVA, CELEBRE FAQUIR,
EN UN TEATRO DE ROMA

Yvon Yva sigue intentando sus experiencias sobre el sueño. E3 
año pasado, en Bobino, intentó ja marca mundial de sueño bajo 
hipnosis consistente en cien horas continuas de sueño.

Esperamos que después de dormir a sus «víctimas» se acordará 
de despertarlas. Su última prueba la realizó con la que fue «miss» 
Francia 1971 y por lo menos ésta sí se despertó.

Diablas y bambaliaas
• Natividad Zaro ha en

tregado a la dirección de los 
teatros nacionales su obra 
«El proceso Karama2»ff», ba 
sada en la famosa novela de 
Dostoïevski, para su posible 
estreno en la temporada pró
xima.

• Juan José Menéndez es
tá llevando a cabo en provin
cias una brillante temporada, 
dentro de la Campaña Nacio
nal de Teatro, con la obra de 
Diego Fabbri, según versión 
de Natividad Zaro. «El seduc
tor».

• «La romántica», obra 
original de Emilio Bomero 
basada en una de sus novelas, 
será incluida en la progra
mación de los teatros nacio
nales y dirigida por José 
Luis Alonso.

• Inocencio Guerrero ha 
sufrido una aparatosa caída 
en la escalera de su casa. Es
tá sometido a estrecha vigi
lancia médica y obligado a 
reposo absoluto.

• «Santa Juana de Arco», 
de Bernard Shaw, en versión 
de Pemán, será dirigida por 
González Vergel y estrenada 
en el María Guerrero, si hu
biera tiempo en esta tempo
rada, al terminar «Tres her
manas», de Cíhejov.

• La compañía Arlequín, 
de teatro infantil y juveofl 
que dirige Pablo VlDamat, 
está realizando una interesan
te campaña. Hasta principloa 
de febrero están dando una 
función semanal en Alcorcón, 
en la I Campaña patrocinada 
por el Ayuntamiento del ved. 
no pueblo.

• El 22 de diciembre de. 
buta en el Buzafa de Valen
cia la compañía Zori-Santos- 
Lina Morgan, con la «super. D 
vedette» Diana Dorsey y la ' 
«vedette» Mónica Kolpes, con 
«Un, dos, tres, cásate otra 
vez», de Manuel Baz y Fer
nando García Morcillo.

• Juan Guerra se encuen
tra de nuévo en París, invl- 
lado en esta ocasión hasta 
marzo próximo por el Centre 
Français du Théâtre,

• En París, el Theatre de 
la Ville alternará hasta me
diados de febrero «EI Cid», de 
Corneille, y «Santé publique» 
de Peter Nichols.

• Ha sido firmado un 
acuerdo entre la empresa Co- 
voes del Coliseo de Lisboa y 
Feijoo-Castilla para la presen, 
tación durante él próximo 
mes die enero en la capital 
portuguesa del Festival Mun
dial del Circo.

CHEJOV, ADAPTADO
POR LAIN ENTRALGO

Contra lo que venía anunciándose, la traducción de «Las tres 
hermanas» —de Chejov—, que será estrenada en el María Guerre
ro luego de que la temporada sea inaugurada con la reposición 
navideña de «Los caciques» —de Amiches—, no será realizada por 
Jaime Campmany. sino por Pedro Lain Entralgo, que ya realizó 
con fortuna la de «El círculo de tiza caucasiano». Invariables 
dirección de José Luis Alonso y la escenografía de Emilio Burgos.

•••••••••••••••••••••

DEBUT 
DE 
LUCIA

ESTRENO
EN CATALAN

Juan Oapri, uno de los ma- 
jtwes y más poprailares acto
res catalanes, que es lástima 
no haya scoedido jamás a ks

EXITO DE EOS COROS Y DANZAS DE Lucía Bosé va a ponerse 
por primera vez el maquilla, 
je de actuar en teatro. Lu- BOSE

ESPAÑA EN 
VARSOVIA-

Se ha desarrollado, con gran éxito 
de público y Prensa, la actuaciói en 
Varsovia de los Coros v Danzas de 
la Sección Femenina de España.

Sus tres actuaciones, la primera a 
beneficio- para la' construcción de un 
hospital infantil, fue presidida por el 
ministro de Salud Pública; a la se
gunda asistieron ministros del Go
bierno y miembros del Cuerpo Di
plomático, que repitieron su pre
sencia en la tercera actuación.

Se destaca en la Prensa el ges
to de los Coros y Danzas españo
les al depositar una corona de flo
res con cintas de los colores de la 
bandera española en la tumba del 
Soldado Desconocido, ya que es la 
primera vez que un grupo folklórico 
realiza un acto semejante. También 
ha causado magnífica impresión el 
que los dirigentes del grupo, acom
pañados pÿr representantes de los 
oiversos grupos regionales, celebra 
ran úna conferencia de Prensa en 
abierto diálogo con más de treinta 
y siete periodistas, respondiendo pon 
sinceridad y claridad las preguntas 
que se les hicieron.

Se estima aquí que la actuación 
de los Coros y Danzas de la Sección 
Femenina ha constituido un hito im
portantes, tanto en las relaciones cul
turales de Polonia y España como 
en sus relaciones generales.

cía Bosé tiene tiempo de to
márselo con calma, porque el estreno está previsto para 
dentro de un año, pero los empresarios quieren atar pron
to los cabos y ya está todo dispuesto. La obra se llama 
«Comedia repugnante de una madre», y es de Witkiewicz, 

^im autor polaco que nunca se había representado en Es
paña.

sbUciitudes quo le farmiLÚEtfOD 
paca actuar en castellano, ha 
estrenado en el Bornea «SU»- 
mío del ministre», obra de le 
que 66 portagonista y autc», 
en colaboracióo oon Catioe 
Valls, que se propone llevar 
en gira regional durante 1®®

* Pascuas. ¿

CONCURSO DE VILLANCICOS
Se ha celebrado en el teatro 

de la Zarzuela la prueba final 
del Concurso de Villancicos, or
ganizado por la ’ Delegaciones 
Provinciales de la Sección Feme
nina y de la Juventud del Mo
vimiento de Madrid.

En este (Concurso han partici
pado lio coros, correspondientes 
a colegios, institutos, parroquias 
V otras instituciones.

El número de participantes ha 
sido de 4.000, pasando a la final 
treinta y dos coros.

Los premios para las distintas 
categorías son: cuatro de 7.000 
pesetas; tres de 5.000, tres de 
3.000, uno de 3.000, cuatro de 
4.000 y otros de menos cuantía, 
haciendo un tota] de 75,000 pe
setas.

Los coros premiados en las 
distintas categorías son:

En escolanías: Primero, colegio 
Sagrada Familia; accésits, cole
gio San Fernando;

Menores de catorce años: Pri
mero, colegio Saint Dominique;

segundo, coro Portacoeü, 
grupo escolar Fátima; tercero, 
Madres Concepcionistas; cuarto, 
colegio San Benito «B».

Mayores de catorce años; Dos 
primeros a la Coral del Hogar 
Isabel Clara Eugenia y al Círcu
lo de Juventudes, distrito II; do® 
segundos al colegio San Beni
to «A» y colegio Madres Concep
cionistas; dos terceros a la® 
alumnas cantoras del colegio San 
Luis Gonzaga (Navalcamero) y 
a los alumnos cantores del Insti
tuto Cervantes.

« EN El ESPiflE
Todos los sábados, a las cuati 

y media de la tarde, se presen
tará en el teatro Español un es 
pectáculo de muñecos y marione
tas, cuya principa] atracción es 
«Osobuco», el famoso muñeco 
del programa de Televisión «Zoo 
Loco», que da su nombre al es
pectáculo. Lo presentan los «Tí

teres de Horacio», y se llama 
«Osobuco y sus amigos». Horacio 
es Horacio Casais, argentino, 
creador del espectáculo con Her
ma Koncke, uruguayo. La com
pañía reúne más de cien mario
netas, ha recorrido toda América 
actuando en teatro y televisión. 
Koncke y Casais realizan todos

sus muñecos y escenarios, 
los únicos manipuladores y 
ben todos sus guiones, aunqw 
no sea precisamente éste el ca^ 
del espectáculo que present^ 
Madrid, cuyo guión es de cs^ 
Banegas y Eduardo Delg^' 
creadores de «Osobuco» y 
buquita».
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¡DOCE CAMPANADAS! 
¡DOCE OVAS!

¡Y EL AÑO NUEVO 
SE NOS METE EN 

CASA!
Espérelo con un número ex* 

tra de 7 FECHAS en las ma
nos.

El año no tendrá secreto al
guno para usted.

Para eso, nuestros «brujos» 
le han preparado un horósco
po científico, basado en la an
tiquísima sabiduría caldeo 
babilónica.

Y distráigase —¡qué son 
díasi— con los centenares de 
pasatiempos, cruci gramas, 
chistes y anécdotas que enri
quecen estas 132 páginas en 
huecograbado, a varias tintas 
y portada a todo color.

Porque el número de NAVI
DAD Y AÑO NUEVO de 
7 FECHAS no olvida un solo 
tema interesante y ameno.

Vea unos botones de mues
tra de su espléndida serie de 
reportajes:

♦ ¿Sabía que en Egipto apa
reció el flequillo femenino 

y que Aspasia era una famo
sa peluquera griega? Lea,, pa
ra enterarse, el reportaje so
bre la moda del peinado fe
menino.

< Y si vamos a lo de las 
carambolitas, sepa que el 

billar es una cosa muy seria 
V también tiene su historia. 
Por lo pronto, España ha ga
nado 10 Campeonatos del 
mundo, 17 de Europa y tres 
veces consecutivas la Copa de 
Europa Mediterráneo. En 
cuanto al manejo del taco, 
dos españoles, Joaquín Do
mingo y José Gálvez. son dos 
jugadores mundialmente ex
cepcionales.

♦ Un mundo Infantil entre 
jardines. Así se titula el 

reportaje sobre el escultor 
Marino Amaya. El artista que 
ha llevado la ternura y el jue
go de los niños a la piedra y 
el bronce.

♦ Eso de jugar ai mus es 
algo muy serio. En Be- 

nalmádena se han jugado ya 
tres Campeonatos nacionales 
y se anuncia el cuarto. No to
dos saben practicar este pin
toresco y dificilísimo juego de 
cartas, que ya cuenta con sa
bios y maestros. Lea, lea el 
amenísimo reportaje titulado 
«En la Costa del Sol no. se 
pone el mus».

♦ El gran coloso de la rea
lización cinematográfica 

de todos los tiempos fue, sin 
duda, Cecll B. de Mille. Con 
razón se le ha llamado «el 
mayor ’’showman” del mun
do». También era un hombre 
lleno de matices y rasgos po
co conocidos. ¿Sabía usted 
que con un automóvil inventó 
la primera «doUy» del cine y 
que logró también insonorizar 
las viejas cámaras?

♦ Aunque usted no lo crea, 
hubo un verdugo del si

glo XVni que ejecutaba con 
manguito. Ahí tiene, para 
leerla, la pintoresca, científi
ca y elegante historia de las 
pieles.

♦ «Triunfaron hace cincuen
ta años», un reportaje 

que nos trae los éxitos que 
consagraron hace medio siçlo 
a una serie de personajes, mu
chos de los cuales están aún 
vigentes en el palmarès de la 
fama.

♦ En Sapporo, ei deporte 
español vivió su «día 

grande». Francisco Fernández 
Ochoa se alzó en el podio de 
los elegidos. Recuerde aquel 
día y conozca la historia de 
las «Olimpiadas Blancas».

♦ Y emociónese, amigo, con 
las canciones de Navidad. 

Todo el mundo las cantan y 
prolongan, en el ánimo, la 
Nochebuena v las más puras 
emociones dei corazón hu
mano.

í p' n esta soberbia baraja 
de reportajes, magníficamen
te i¿ .strados, ría también con 
centenares de chistes, espiga
dos entre los mejores humo
ristas extranjeros y la cante
ra nacional del lápiz y la nota 
cómica.

Algo que no le da nadie y 
te da 7 FECHAS en su extra 
de Navidad v Año Nuevo.

¡SOLO CUESTA 25 PESETAS! 
¡APRESURESE 

A COMPRARLO!

<MIQÜERIDASEÑORIÍA> 
A LDS <OSCAR> 
DE HOLLÏWDDD

Ha sido elegida por Uniespa- 
ña, para representar a España 
en la opción de la nominación 
para el Premio «Oscar» a la me
jor película en lengua extranje
ra, de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de 
•Hollywod, el filme «Mi querida 
señorita», dirigida por Jaime de 
Armiñán y protagonizada por Jo
sé Luis López Vázquez.

PARA LA ATRACCION DE
RECLUTAS

Ann Margret, la actriz que sufrió una gra
ve caída en noviembre pasado y de la que 
ya se encuentra totalmente restablecida, 
acaba de recibir el título de «Miss Recluta
miento Nacional. Este nombramiento se 
le ha hecho en Las Vegas por un batallón 
de tanques de la Guardia Nacional de Neva
da. La joven y guapa actriz aparece enea 
ramada sobre un carro blindado junto al 
capitán Walter McMain. como atracción de 

nuevos reclutas. ¡¡Asi, cualquiera!f

SE CONVOCAN LOS PREMIOS 
SINDICALES CINEMATOGRAFICOS

La Organización Sindical convoca los premios 
sindicales cinematográficos 1972 con arreglo a las 
bases que, en uso de las facultades que le han 
sido conferidas, establece el Sindicato Nacional 
de Espectáculo. Podrán optar a estos premios la 
producción cinematográfica nacional de películas 
de largo y corto metraje, destinadas a su explqÉ^ 
qjó» fe
hlbición, éntre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1972.

Los premios a discernir son los siguientes:
Gran premio de 35Ü.000 pesetas; segundo premio 

de 200.000; tercer premio de 175.000 y cuarto pre
mio de 150.000.

Asimismo habrá un premio especial de 350.0C0 
pesetas si el Jurado entendiera, por unanimidad, 
que una película de altas calidades artísticas y 
técnicas exalta en su desarrollo valores espiritua
les de gran relieve. En el caso de que este premio 
quedara desierto, se habilitará un quinto premio 
de 125.000 pesetas y un sexto de 100.000.

Para la producción de corto metraje se esta
blecen tres premios de 80.000, 60.000 y 40.000 pe
setas.

Quedan previstos también premios múltiples para 
el personal artístico, técnico y obreros de labor 
más distinguida, tanto individual como colectiva, 
mente.

.Los piwmips los 'Otorgará Oh JTuxgdçi 
por el Ministril de Relaciones Sindicales, el Presi
dente del Sindicato Nacional de Espectáculo (pre
sidente ejecutivo) y el Secretario de este mismo 
Sindicato (vicepresidente).

(Juantos opten a estos premios deberán presen
tar en el sector de Cinematografía del Sindicato 
Nacional del Espectáculo copia de la película, con 
toda la documentación requerida, antes de las ca. 
torce horas del día 8 de enero de 1973.

La entrega de los premios será antes dei día 15 
de febrero de 1973, y preferentemente el 31 de ene. 
ro, festividad de San Juan Boeco, Patrón de la 
Cinematografía.

VUELVEN BAILANDO, 
QUE ES LO SUYO

Gene Kelly y Binnie Bames llevan bas
tantes años separados de su actividad ante 
la cámara cinematográñea. Ahora coinci
den los dos en regresar al cine —del que 
ya aparecían alejados definitivamente—, al 
ritmo alegre de sus bailes. Véanlos aquí en
sayando unos números para «Cuarenta ca
rats», título de la película que marca este 
celebrado retomo.

LA ALEGRE «PIRUETA» DE 
ALI McGRAW

SI ante esta foto alguien piensa que la guapa 
AJI McGraw ha dado un tropezón que obliga al 
galante caballero a acudir, de rodillas, en su ayu
da, está en un error, del que rápidamente le saca
mos. La «pirueta» de Alt tiene el eco de las trom
petas de la fama, ya que la famosa actriz lo que 
está haciendo con gesto tan alegre es dejar mar
cada su huella en el blando cemento del Teatro 
Chino de Hollywood, junto a las ya dejadas con 
ceremonia similar por los más famosos del cine.

Sala de Proyección

(Bravo, bravol Vale la pena. Lo pasé bien. (Psebé..., regular! (Ut, qué cosai

Por Pío GARCIA VINOLAS

¿í 41ICKÏ lüKE EL INTREPIDO*
Directores: Morris, René Gosclnny y Pierre 

Tchernia.

Et giaoii de este filme está basado en las novelas «Kidnap- 
ped» y «David B al four», ambas de Robert L. Stevenson. Quie
re esto dear que el mayor o menor rigor histórico del tema 
está acompañado de un ritmo de aventura entretenida y bas- 
tante apasionante, muy propia para jovencitos y también apta 
para tos mayores.

Pasea la anécdota por el siglo XVIII en parajes escoceses, 
mudos testigos de la presencia de los últimos Estuardo. Nos 
vemos, pues, envueltos en las luchas y enfrentamientos de 
escoceses e ingleses, que discrepan en puntos tan fundatftn- 
tales como libertad, historia y religión. Todo ello da lugar 
a interesantes evocaciones de ambiente y personajes histó
ricos repetidamente llevados al cine.

X «DAVID Y CATRIONA»
í Director: Delbert Mann.

. Intérpretes: Michael Caine, Lawrence Douglas, 
Vivien Hellbron.

Pelicula calificada como especial para menores. Son dibu
jos animados de producción francesa que nos traen nuevos 
aires y nuevos personajes. El héroe de esta divertida historia 
es Lucky Luke, personaje gracioso, bien trazado y que puede 
tener gancho en la infantil concurrencia.

Lucky es un experto hombre del Oeste, rapidísimo en el 
manejo del revólver y, por tanto, respetado por la comuni
dad del poblado, ^e ve inmerso en todas las peripecias clá
sicas del género y ve como la admiración de sus convecinos 
se trueca en ingratitud, según se perfilan los acqntecimientos.

La historia es, pues, como tantas otras que hemos visto 
—y seguiremos viendo— en tono seriamente dramático. El 
humor hacia el que se aboca el filme consigue buenos efec
tos, que hacen las delicias del espectador. Película entreteni
da, graciosa, amena, cuyo estilo y personajes lograrán abrir
se camino en el público irffantil español tras esta presenta
ción qiip ahora hace.

4, Ï, ZEE* (Salvaje y peligrosa)
Director: Brian G. Hutton.
Intérpretes: Liz Taylor, Mllhael Caine, Susan

nah York.
Auh- cuando no llegue a tanta continuidad en el desgarro, 

de liij'ayipf.cn «Oalvaje y peligrosa», apunté, 
las mismas inóleñtas características que el que interpretará^ 
anteriormente en «i^Quién teme a Virginia Woolf?» Podíamos 
decir también —y que cada cual salve las distancias que es
time convenientes— que el temperamental desmelenamieu- 
to que aceptamos en Lola Flores cuando baila, es parejo 
al que se admite en Liz Taylor cuando suelta el torrente de 
su vena dramática, en estas dos películas citadas. Y sólo 
por la ddmiración que el público siente hacia Liz Taylor en 
tales arrebatos interpretativos que, por otra parte, la actriz 
calibra y mide con gran talento, puede dársele al filme vía li
bre.

El relato de «Salvaje y peligrosa» nos pone/en contacto 
con situaciones y personajes que tienden a la exageración 
sin un punto de equilibrio en la normalidad. El ambiente 
rezuma falsedad y, por consecuencia, todo lo que en él se 
mueve se nos hace de difícil digestión.

El comportamiento del matrimoriio Zee y Robert —Liz 
Taylor y Michael Caine— es de una irritación desesperante. 
Son personajes de trazo violento que no nacen en el relato, 
sino que están ahí, por las buenas o por las malas —más 
bien ío último— sin que nada justifique sus actitudes. Ni el 
guión ni el director nos ayudan en esto a que tos compren
damos, y de ahi la extrañeza que nos produce cuattto su
cede. Sólo algún remanso de cordura, más ficticia que real, 
encontramos en la presencia y maneras de Stella —Susannah 
York.

El giro sorprendente que al final se incrusta en Ja histo
ria con ribetes contenidos de lesbiahismo da un extraño inte
rés al desenlace del problema, dejando que el espectador 
saque las cónsecuencias de la casual moraleja.

«BLANCO, ROJO Y...»
Director: Alberto Lattuada.
Intépretes: Sofía Loren y Adriano Ce lent an o.

Q esté muy atento a las primeras secuencias puede 
quedarse sin saber que esa monja abnegada —Sofía Loren— 
fue tiempo atrás la novia de un trabajador que muere en la 
explosión de unas instalaciones petrolíferas en un país afri
cano. Y menos podrá apercibirse de que ese mozo, muerto 
en accidente laboral-revolucionarlo, es el actor español Juan 
Luis Galiardo, que tiene en el filme escasamente dos planos, 
dados en la oscuridad de la noche. Tampoco nos enteramos 
bien de por qué la ardiente moza decide ser religiosa, cuart- 
do la hemos visto en un fogoso plano de amor con su novio 
en acción retrospectiva. Pero en fin, el caso es que así es y 
que pronto hemos dejado Africa, para entrar de lleno en un 
hospital italiano donde la monja, nada más llegar, se da 
cuenta de que allí todo va manga por hombro. La inhibición 
absurda del director del hospital —Femando Rey, actor con 
categoría suficiente para cometidos más importantes que el 
que acepta en esta película— es aprovechada por un enfer
mero —Adriano Celentano— para hacerse dueño y señor del 
hospital, con derecho, por lo visto, a enamorar a todas las 
enfermeras que se le ponen por delante, e intentarlo también 
con la monja. Esto último se justifica más cuando sabemos 
que el tal enfemero, algo tullido el pobre, es un dirigente 
del partido comunista de la localidad.

Asistimos, entre un disparatado tira y afloja de personalida
des, al relevo en el mando del hospital no porque hayan 
cambiado de director —Fernando Rey sigue por allí sin que 
sepamos bien qué hace—, sino por que la monja va restán
dole autoridad al enfermero entrometido, para ser ella quien 
tome las riendas y domine la situación.

Al director se le ha escapado la película y se le escapan 
también sus dos personajes centrales, que hacen lo qtie quie
ren y como quieren. Y en los dos se advierte esta libertad, 
que merma la calidad de sus respectivos trabajos.
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VA HAV TRAZADO PARA

EL TOUR 73 COPA DEL GENERALISIMO
Ya se ha decidido el trazado y recorrido de la Vuelta Ciclista a 

Francia 1973, que será la LX edición de la gran ronda francesa. En 
total habrán de recorrer los corredores 3.993 kilómetros —bonita ci
fra y capicúa— en veinte días, con dos jornadas de descanso entre 
medias. He aquí el cuadro sistemático de las etapas y del kilome
traje:

EL CALELLA SE 
RETIRA DE TODA 
COMPETICION 

OFICIAL

La pasada semana, de descanso li güero 
por las fiestas navideñas, se celebraron 
los partidos de vuelta de la tercera elimi
natoria de la Copa del Generalísimo. La 
sorpresa' que más polvareda ha levantado

30 junio.—Prólogo contra reloj, 
individual, 7 kilómetros, en La 
Haya.

1 julio.—Primera etapa, en dos 
tramos: La Haya-Rotterdam, 71 
kilómetros; Rotterdam-San Nico
lás, 133 kilómetros.

' 2 julio.—Segunda etapa, en dos 
tramos: prueba contra reloj, por 
equipos, en San Nicolás, de 11 ki
lómetros; San Nicolás - Roubaix, 
129 kilómetros.

3 julio. — Tercera etapa: Rou- 
baix-Reims, 209 kilómetros.

4 julio. — Cuarta etapa: Reims- 
Nancy, 204 kilómetros.

. 5 julio. — Quinta etapa: Nancy- 
Mulhouse, 181 kilómetros (puer
tos de la Schlucht, Grand Ballon 
y Silberloch).

6 julio. — Sexta etapa: Belíort- 
Divonne les Bains, 231 kilómetros 
(puertos de la Croix Saint Marc y 
Les Rousses).

7 julio.—Descanso.
8 juho.—Séptima etapa: dos tra

mos; Divonne les Bains-Gaillard, 
81. kilómetros; Gaillard - Meribel 
lesAllues, 145 kilómetros (puertos 
del Mrais, Eserieux, Tamie y subi
da a Meribel).

9 julio.—Octava etapa: Meribel 
les Allues, 145 kilómetros (puertos 
tros (puertos de la Madeleine, Ga- 
libier, Izoard y Orres).

10 julio. — Novena etapa: En- 
brun-Níza, 259 kilómetros (puer
tos de • Restefond, Saint Martin, 
Türini y Saint Roch).
- 11 julio. — Décima etapa: Niza- 

Aubagne, 204 kilómetros (puerto 
Espigoulier).

12 julio.—Once etapa; Montpe- 
llier-Argeles súr Mer, 237 kilóme
tros.

bS julio. — Doce etapa, en dos 
tramos: Perpignan-Thiur, contra- 
reloj individual, 23 kilómetros; 
Thuir - Pyrennes 2,000 (Font Ro- 
meu), 75 kilómetros.

14 julio.—Descanso.
15 julio. — Trece etapa; Bourg 

Madme - Luchon, 221 kilómetros 
(puertos de Puymorens, Port, Pe- 
quere. Portet d’Aspet, Mente y 
Portilloi>).

16 julio. — Catorce etapa: Lu-

chon-Pau, 213 kilómetros (puertos 
de Aspin, Tourmalet’y Soulor).

17 julio. — Quince etapa: Pau- 
Fleurance, 121 kilómetros.

18 julio.—Dieciséis etapa, en dos 
tramos: Fleurance - Burdeos, 204 
kilómetros; Circuito del Lago 
(Burdeos), contra-reloj indivi
dual, 12 kilómetros.

19 julio.—Diecisiete etapa; Bur- 
deos-Brive, 241 kilómetros.

20 julio.—Dieciocho etapa: Bri- 
ve-Puy de Dome, 207 kilómetros.

21 julio. — Diecinueve etapa: 
Bourges-Versalles, 223 kilómetros.

22 julio.—Veinte etapa, en dos 
tramos: Versalles - Versalles, con
tra-reloj individual, 32 kilómetrós; 
Versalles-Paris, 89 kilómetros.

Nada más terminar ei encuen- 
tro de Valladolid se reunió la 
Junta directiva del Calella para 
tratar de lo ocurrido en el cam
po de Zorrilla. A la vista de les 
sucesos —perjudiciales, según di
ce el secretario del Calella, que 
ha sido nuestro informante, pa
ra t.j conjunto catalán— acaeci
dos, el Calella ha decidido aban- 
Qonar las competiciones oficiales 
—de la copa ha quedado ya eli- 
niinatío—, lo cual quiere decir 
quea el Calella se retira de la Li. 
g a y ha puesto esto en conoci
miento de la Federación Espa
ñola

ha sido la eliminación del 
de Segunda División, por 
equipó de Tercera y que ya

Murcia, líder 
el Cartagena, 
en la anterior

edición de la Copa llegó a enfrentarse con 
equipos de Primera División, cayendo eli-

LOGRONES, 3; Villarreal, 0 (0-2). 
Mestalla, 1; Valdepeñas, 1 (0-1). 
SANTANDER, 4; Vinaroz, 1 (1-1). 
TARRAGONA, 2; Pegaso, 1 (2-1). 
CARTAGENA, 3; Murcia, 0 (0-1). 
CADIZ, 2; Bilbao Athletic, 1 (1-1) 
Langreo, 1; Sabadell, 1 (0-1).
MALLORCA, 2; Levante, 0 (2-2). 
ELCHE, 4; Alavés, 0 (0-1).
Badajoz, 1; RAYO VALLECANO, 2 (0-1).

minado ante el Athletic de
ronda continúan adelante 
ras»; Cartagena, Huelva, 
Orense, que pasarán a la

Bilbao. En la
cuatro «terce- 
Valdepeñas y 

siguiente elimi-
natoria. He aquí los resultados habidos. 
(Entre paréntesis, los resultados de les 
partidos de ida):

CEUTA, 3; Hércules, 1 (0-3).
Huelva, 0; Osasuna, 0 (1-1).
CORDOBA, 3; Orense, 1 (0-3).
SAN ANDRES, 2; At. Cindadela, 1 
LEONESA, 5; Ibiza, 2 (1-0).
Tarrasa, 2; Tenerife, 2 (0-3).
VALLADOLID, 3; Calella, 1 (1-2).
SEVILLA, 2; Sestao, 0 (2-3).
Arechavaleta, 0; Pontevedra, 0 (0-2).
Linares, 1; Baracaldo, 1 (0-0).

(1-1).

FELICITACIONES DE NAVIDAD DE LA 
«REVISTA ATLETICO DE MADRID»

EL PRIMER PREMIO PARA EL 
DIBUJANTE ORTI ALMELA

Como ya es tradicional todos los años en las fiestas de Navidad,
la «Revista Atlético de Madrid», que tan sabiamente dirige Juan Ca.r- 
los Villacorfa, ha convocado el concurso de felicitaciones navideña.s 
de Christmas y villancicos. Al concurso han acudido cientos de di
bujantes, y el primer "premio fue para,Qrti Almgla, ^uya obra apa
rece aquí reproducida. El segundo premio tûe'^'râ' el dibujante 
Titlu, mientras que el primer premio de villancicos se lo adjudicó el 

señor Romero Lerín. ¡Enhorabuena!

I^FOWCIOK Â LECTORES

Se clasifican para la siguiente ronda los siguientes equipos: LÁygroñés, Valde
peñas, Santander, Tarragona, Cartagena, Cádiz, Sabadell, Mallorca, Elche, Rayo 
Vallecano, Hércules, Huelva, Orense, San Andrés., Leonesa, Tenerife, Valladolid, 
Sevilla, Pontevedra y Baracaldo 9

«••••••••••«••••••••••••••••••••e
NO-DO DE LA SEMANA
FUTBOL

Otra jomada de millonarios en 
las quinielas. Aparecieron 46 ma
ximos acertantes de 14 resulta
dos, cada uno de los cuale.s co
brará 1.461.927. De 13 aciertos, 
en número de 1.420, tocarán a 
47.358 pesetas. Y lo.s de 12 acier
tos, que sumaron 18.978 acertan
tes, percibirán 3.544 pesetas ca
da uno.

—Continúa la danza de los en
trenadores. Ahora le ha tocado 
el tumo al brasileño Vavá, que

ha dejado al Córdoba. Le susti
tuirá Joseíto.

BALONCESTO

Antonio Diaz-Miguei seguirá 
como seleccionado!' nacional es
pañol. Así lo ha declarado el nue
vo presidente de la Federación 
Española de Baloncesto, Segura 
de Luna.

HOCKEY

Y seguimos con los nombra-

mientos. Y en esta ocasión lo en. 
contramos más que acertado el 
que haya sido nombrado presi. 
dente de la Federación Española 
de Hockey Joaquín Dualde, que 
sustituye a Domingo Vernis Bo
net. Joaquín Dualde es un hom
bre que vive intensamente el hoc
key y sabe de él como pocos. Ha 
sido un extraordinario jugador y 
conquistó con la selección espa
ñola la medalla de bronce en la 
Olimpíada de Roma. ¡Enhorabue
na!

IOS DEPORTES DE EDUCACION Y DESCANSO

De conformidad con lo dis- 
puesto en el artículo 24 de la 
vigente ley de Prensa, en cuan
to a la obligación que para in
formación de los lectores en i as 
publicaciones periódicas, se ha
ga constar los nombres de las 
personas que constituyen sus 
órganos rectores, los de los ac
cionistas que posean una parti
cipación superior al 10 por 100 
del patrimonio social y una no
ta informativa de su situación 
financiera, Prensa del Moví-
miento 
acuerdo 
decreto 

■ por el
normas

hace constar que, de 
con el artículo 10 de 
15/1970, de 5 de .enero, 
que se sancionan las 
de estructura de la Se,

cretaria General del Movimien 
to, la Delegación Nacional de 
Prensa y Radio del Movimiento 
es el Organo al que está atri
buida la dirección y adminis
tración de los medios de co- 
municación social pertenecien- 
tes al Movimiento Nacional,

Los titulares de los puestos 
directivos de la Delegación Na
cional son los siguientes; De
legado Nacional, don Julio Gu
tiérrez Rubio; Secretario Na. 
clonal, don Manuel Salvador 
Morales Rico; Director Econó
mico-Administrativo, don Abilio 
Bernaldo de Quirós; Director 
de Prensa, don Félix Morales 
Pérez, y Director del Gabinete

íécmco, don José Antonio Se
rrano Montalvo.
.La Delegación Nacional de 

Prensa y Radio d©i Movimien. 
to carece de Patrimonio inde
pendiente en razón de la unidad 
patrimonial del Movimiento, a 

quien corresponde —por con
siguiente— la total titularidad, 
según el decreto 847/1970, de 3 
de abril, por el que se regula la 
titularidad patrimonial del Mo
vimiento Nacional.

SITUACION FINANCIERA

Balance 
diciembre

extractado al 31 de 
de 1971.

FÁSA-RENAÜtT

DELEGACION NACIONAL
DE PRENSA Y RADIO DEL MOVIMIENTO

BALANCE DE PRENSA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1971
ACTIVO

. DISPONIBLE 
Caja y Bancos ............. 30.071.147,—

REALIZABLE 
A corto plazo ................ 248.685.436,—

Otro realizable ................... 148.536.248,—

APROVISIONAMIENTOS 
,Y EXISTENCIAS 

Existencias.............. „ 82.198.384,—
ItffVERSIONES 

Valores Inmovilizados .„ 715310.306,—
Inmovilizado en curso ... ... 70.519.273,—
Inversiones financieras.......  8.985.052,—

CUENTAS DE £NLACE, 
TRANSITORIAS 
Y DE ORDEN

Cuentas enlace, transitorias
y de orden ....................... 735.845.649,—

PASIVO

PATRIMONIO DEL 
MOVIMIENTO NACIONAL EN 
PRENSA

Fondos de ¡Revisión ........
Fondos de financiamiento 

43ropios ... .. .........
FONDOS DE AMORTIZACION 

Amortizaciones ............
EXIGIBLE

A largo y medio plazo .......
A corto plazo .......................

RESULTADOS
Resultados ejer

cicio 1971 . . . 225.660,—
Otros resultados

atípicos .... 336.900,—

66.733.284,—

532.536.276,—

319.039.563,-

72.455.258,-
311,337,082,—

562.560,—

TOTAL ............. ... ... 2.040.151.495,—

CUENTAS DE ENLACE, TRAN
SITORIAS Y DE ORDEN

Cuentas enlace, transitorias 
y de orden .................... 737.487.472,—

TOTAL ........................ 1040.151.495,—

Prensa del Movimiento, que 
carece de toda asignación o 
subvención tanto en los Presu
puestos Generales del Estado 
como en los del Movimiento, se 
desenvuelve financiera y eoonó. 
micamente, merced a los pro

pios recursos de sus diferentes 
publicaciones.

Ello le permite atender nor
malmente todas sus obligacio
nes, así como efectuar las in. 
versiones necesarias en cuanto 
a mejora y modernización de 
su utillaje. Una vez alcanzadas

las reservas que a estos fines 
señala el (Convenio Colectivo 
Sindical vigente, la totalidad de 
los beneficios resultantes se 
atribuye, de acuerdo con el pro. 
pió Convenio, a su personal.

Madrid, 30 de diciembre de 
1972.
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El Club Deportivo Fasa-Renault, 
segundo en la tabla del Campeo
nato de Liga de Primera Divi
sión de Grupos de Empresa, se 
ha destacado como el equipo re
velación de esta temporada. La 
calidg,d de sus jugadores y el 
juego de conjunto que practican 
le han llevado al puesto que ac
tualmente ocupa por ineieci- 
mientos propios, siendo el más 
directo rival d e 1 conjunto de 
Seat, primer clasificado. De los 
trece partidos jugados ha ganado 
nueve, perdido dos y empatado 
otros dos. Sus derrotas fueron 
con Seat y La Paz, con los que 
perdió por un gol de diferencia; 
empató con Pueblo y Sempsa a 
un tanto y ganó en los restan
tes, siendo sus mejores resulta
dos los registrados frente a Ur
bis y Cercedilla, a los que ven
ció por cuatro goles a uno, res
pectivamente. Buena campaña la 
realizada por el conjunto Fasa- 
Renault que, como ya decimos, 
ha debutado esta temporada en 
Primera División con buen Pie» 
y al que le deseamos los mejo

res éxitos

ASI VA LA LIGA
____ __ ____ _ _ .

l\ l'linilin Ï SECUMÍ «E CHUPOS DE EMPDESE
A falta de dos jornadas para fi

nalizar la primera vuelta en los 
distintos grupos que componen la 
competición de fútbol de Educa
ción y Descanso analizaremos la 
actuación de aquellos equipos que 
más se han destacado en las di
ferentes Divisiones:

En Primera de Grupos de Em
presa tenemos que resaltar la ac
tuación del equipo de Seat, que 
permanece imbatido, y que con 
dos partidos menos que su inme
diato seguidor, el Fasa-Renault, 
encabeza la clasificación, con mu
chas posibilidades de proclamarse 
campeón. Le sigue en orden de 
méritos el Fasa-Renault, que lleva 
once jornadas seguidas sin cono
cer la derrota, y con el que hay 
que contar, ya que también cuen
ta con muchas posibilidades de 
aspirar al titulo. Más distanciado, 
y a tres puntos de los anteriores, 
va La Paz, equipo grande que en 
la presente temporada no marcha

bien, quizá debido a los cambios 
introducidos en sus filas o la fal
ta de acoplamiento de sus juga
dores. Y como reverso de la me
dalla tenemos al equipo de «Mar
ca», que durante las diez tempo
radas que lleva participando - en 
los Campeonatos de. la Obra Sin
dical siempre ha estado entre los 
equipos «punteros», salvo en la 
presente, que por falta de juga
dores y suerte, factor éste muy 
importante en el fútbol, ha entra
do de lleno en el «bache», no ha
biendo ganado un solo partido de 
los doce jugados.’ empató dos y 
perdió los diez restantes. Confia
mos en su pronta recuperación y 
así se lo deseamos.

En Segunda División de Grupos 
de Empresa hemos de destacar la 
actuación del equipo de Femsa, 
de Aranjuez, el máximo goleador 
de todos los Grupos de Educación

y Descanso y el menos goleado, 
habiendo ganado los trece paró
los jugados, en su mayoría por 
goleada. Este conjunto, que h4 re
aparecido después de unos años 
de ausencia de las competiciones 
de Educación y Descanso, lo ha 
hecho con buen pie, encabezando 
la clasificación de su grupo, con 
66 goles a favor y seis en contra, 
lo que nos da una media de cinco 
goles por partido, record no igua* 
lado por ningún otro equipo en la 
presente temporada. Le sigue La
boratorios Alter y Olímpico 64, 
muy igualados en fuerzas entre 
ellos, pero a siete puntos del lí
der, casi imposible de alcanzar. 
Como equipo revelación teneos 
que destacar al Correos y Telégra
fos, qúe en su primera temporada 
en Educación y Descanso marcha 
en el grupo de cabeza, a escaso 
margen de puntos de sus antece
sores y con el que hay que contar 
para ese segundo puesto al QU® 
aspiran todos.

7 FECHAS
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SIEMPRE 
ORIGIMAL 

GEORGE BEST 
SE DESPIDE DEL 

FUTBOL POR CARTA

La «vedette» del fútbol bri
tánico, George Best, ha anun
ciado, en el curso de la re- 
uñión celebrada por el Con
sejo de Administración del 
club Manchester United, su 
decisión irrevocable de reti
rarse del fiítbol profesional.

Esta decisión llega en un 
momento en que una fuerte 
crisis se desata en el seno de 
este club: el entrenador, 
Frank O’Farrell, ha sido licen
ciado por los pobres resulta
dos obtenidos por el Manches
ter en las últimas jornadas. 
Con él ha caído también su 
ayudante, Malcolm Musgrove.

La posición adoptada por el 
club en torno a Best es cla
ra: «Best —ha anunciado un 
portavoz del Manchester— 
continuará *en la lista de ju
gadores traspasables y no ac
tuará con el Manchester, ya 
que se estima que es prefe
rible para los intereses del 
club que abandone Old Traf
ford». George Best no se per
sonó en la reunión de sus 
directivos, sino que manifes
tó su intención de no volver 
a pisar un terreno de juego 
por medio de una carta que 
fue leída en medio de la ex
pectación general de los asis
tentes.

Las primeras impresiones 
después del anuncio de estas 
decisiones es que en los tur
bios manejos que ha habido

el Manchester ha perdido un 
«hombre justo»: Frank O’Fa
rrell. Los medios de informa
ción ingleses, que últimamen
te se hablan mostrado muy 
duros con Best, acusan ahora 
a éste de ser el único culpa- 
ble de la expulsión de su en
trenador. Sin embargo, la go
ta de agua que ha provocado 
está cadena de estrictas me
didas fue la derrota del Man
chester, el domingo pasado, 
ante el Crystal Palace por 5-0.

O Farrell fue fichado por el 
Manchester para sustituir a 
sir Matt Busby, en la tempo
rada 1970-71. En aquel enton
ces todos coincidieron en que 
era el hombre apropiado pa
ra el puesto. Sin embargo, y a 

' pesar de que O’Farrell tiene 
todavía contrato por tres 
años, ha cesado, víctima, se
gún todos, de los caprichos 
de George Best. Las primeras 
declaraciones en los medios 
futbolísticos londinenses afir
man que para tratar con Best 
no hace falta un técnico ex
cepcional, sino una persona 
de condiciones sobrehumanas. 
Como sucesor de O’Farrell 
se habla de Tommy Docher- 
ty, manager hasta ahora de la 
selección nacional escocesa. 
Los rumores señalan también 
a Alan Ball entrenador del 
Preston.

George Best, en la carta 
dirigida a la Directiva, se ha 
referido a su primera deci
sión de abandonar el fútbol: 
«Cuando el pasado verano me 
hallaba en España —dice el 
melenudo jugador— recibí 
cientos de cartas de amigos 
en las que me pedían que re
considerase mi actitud. Lo 
hice después de mucho pen
sar y decidí realizar un nue
vo intento.»

Lo cierto es que Best, cul
pable o no culpable, deja el 
Manchester en una situación 
dramática: hundido en los úl
timos Cl^ípsde ln clasijica.-- 
ción,^ sin entrenador y con 
una gran tensión entre los jt^ 
gadores. Es paradójico, sin 
embargo, que el Manchester 
de Best, a pesar de su eviden
te mal momento actual, fue
ra el equipo inglés que rnás 
público atraía a los Estadios. 
Cosas del fútbol.

Por último, digamos que 
sir Matt Busby ha vuelto al 
Manchester, habiendo sido 
nombrado entrenador inte
rino.

muestra el preciado ototurón del título mundial obtenido

Î FtCHAS

lílCADA TRIUNFAÍ= i

«S0Ï El
F

^L aeropuerto de Barajas era 
un auténtico hervidero hu- 

j mano para recibir a José 
Legrá, llamante campeón dei 

munuo de ios pesos pluma, titu
lo que le arrebataron de mane
ra poco clara y licita hace tres 
años en Londres. Legrá ha cum- ? 
plido su promesa de reconquis
tar el título ante el mejicano 
Clemente banchez, y no solo ha 
cumpUuo su promesa, sino que 
propinó una ouena paliza a su 
rivai azteca. Y, oomo ya es ha
bitual en nuestro pugu cada vez 
que gana un combate en el ex
tranjero, regresa a España vesti
do con las ropas clasicas del 
país que visita. Esta vez Legrá 
ha venido vestido de charro, de 
mariachi mejicano, al que sólo 
le faltaba la guitarra, pues can
tar sí cantó o, al menos, eso 
nos parecía por la forma de ha
blar. Traía asimismo un precio
so perrito negro en una mano, 
casi microscópico, que le rega
laron allá en Monterrey y que, 
según él, es su mascota. Entre 
abrazos, apretujónos, gritos, vo
ces altas y el sonido metálico de 
los altavoces interiores del ae
ropuerto madrileño, conseguimos 
hablar con él o, mejor dicho, que 
él nos hablara, puesto que las 
preguntas se mezclaban y aque
llo, más que una rueda de Pren
sa, parecía un caos. He aquí lo 
que recogió Miguel Angel López 
en «Marca»:

—Yo estaba seguro de mi vic
toria. He tapado la boca a unos 
cuantos que se han metido con
migo sin razón, porque yo soy 
el mejor, el uno. ¡Qué gustazo! 
¿Ahora, qué van a decir? ¿Uste
des creen que yo iba a brindar 
esta pelea ai Caudillo sin estar 
preparado? A otra persona, toda
vía; pero al Caudillo, imposible. 
Y ¡viva España!, ¡viva Franco!, 
¡viva Roberto Duque!

¡Y viva Cuba!, también. Allí 
nací yo.

La nueva terminal se ha que
dado pequeña. Televisión, No- 
Do, diversas emisoras de radio 
quieren sus palabras. Los fotó
grafos, su figura: «Pepe, mira 
hacía la izquierda»; «Pepe, mira 
hacia la derecha»; «Pepe, Pepe, 
aquí, arriba». Y Pepe parece un 
«robot». Mira a todos los lados.

—Porque yo cumplo lo que 
prometo. Siempre. Si no me ro
ban, soy el mejor, y hago lo que 
digo. Yo soy así; soy sincero. No 
soy un hipócrita. Puedo parecer 
un fanfarrón al que no me co
nozca; pero soy así. Soy el me
jor. El mejor!

VESTIDO^ 
DE 

CHARRO^ 
EN 

MADRID
«Soy el mejor, el número uno», -, 
declaró al pisar tierra española..
Y eso, de verdad, no lo dudamo* ' '

Llegada triunfal al aeropuerto de 
Barajas. Legrá sostiene en su nía* 
no izquierda el perrito que le re* 
galaron en Monterrey como mas* 

cota

, El NUMERO UNO Ï SOY HASTA GUAP0>
—Bueno, bueno, ¿y por qué no 

es siempre igual?
—No, no. Yo siempre doy el 

mismo. Siempre soy el mejor. Lo 
que pasa es que uno es humano 
y no siempre se está preparado 
a tope. Tengo mis debilidades. 
Para esta pelea llevaba tres me
ses de entrenamiento. Estaba co
mo nunca. Que se lo pregunten 
a Clemente Sánchez y a los spa
rrings que me pusieron allí. Eran 
los mejores y los puse k. o. a 
todos. Antes de subir al ring pen
sé: si a éstos me los he cepillado, 
al Clemente lo mato.

—Pero ese kilo y medio de 
más que tenía Sánchez, ¿no te 
preocupó?

—A Legrá no le preocupa na
die, porque es el mejor y porque 
siempre sale a ganar, y gana si 
no le roban. Ese kilo y medio 
que tenía de más el otro fue 
precisamente io que le salvó. SI 
no, le mato. ¡Lo que le metí pa
ra el cuerpo! ¡Qué bárbaro! Le 
tiré doce veces, pero es un gran 
boxeador. Otrd no lo hubiera 
resistido. Es imposible. Legrá 
así es inaguantable. ¡Soy el me
jor!

(«Bieeeeeeen.») Hay coro para 
su última frase. Se quita el som
brero, se lo pone, se lo vuelve a 
quitar. Se lo deja colgado por 
la nuca.

—¿Dónde está mi sombrero? 
MI sombrero,

(«Si lo tienes puesto, hom
bre.»)

—Estoy loco de contento. ¡Ah, 
es verdad, si lo tengo aquí! Yo 
iba por el título. Era lo único 
que me importaba. Quería ta
par la bocaza de algimos que 
se meten contra mí. ¿Por qué? 
¿Porque no he nacido en España? 
Yo soy español.

Legrá se desabrocha la chaque
tilla y el chaleco. En su cintura 
hay un cinturón grande, muy 
grande.

—Esto, esto es lo único.
Es el cinto de campeón del 

mundo. Negro y verde; una pla
ca dorada tiene esta inscripción: 
«C. B. C. —World Boxing Coun
cil—, Faetherweight World Cham
pion.»

Y hay más.
—Esta otra no sé de qué es. 

Subieron al ring unos y me la 
pusieron. Ponerme todas las que 
queráis, les decía yo.

—¿Cuánto durará este título 
Esta pregunta nos la hemos he
cho todos. A Legrá no le gusta 
mucho.

—El tiempo que yo quiera. Ya 
lo be demostrado. Famechon no 
me ganó. Lo vieron todos. Me 
robaron. Si no me roban seré

campeón del mundo basta que 
me aburra. Si soy el mejor, ¡ca
ray! Esto, esto.

Legrá indica con sus dedos la 
placa y el cinto. El lazo, el cha
leco y el perro le impiden vér
selo bien.

—Toma, tenme el perro. Esto 
es lo que vale.

—Y ahora, ¿piensas en reti
rarte?

—¡Ah!, sí. Lo que prometo lo 
cumplo. Dije que iba a ser cam
peón del mundo y lo soy. Esta 
vida es muy dura. Quiero vivir 
tranquilo. Pero antes be de de
fender el entorchado. He firmado 
nueve exhibiciones.

—¿Mucho dinero? ¿A cuánto 
cada una?

—Eso no te lo puedo dedr. Ya 
te be dicho que be firmado nue
ve. No me preguntes más. Si 
quieres saberlo diré que mi con
trato con Ceseña me impone dos 
peleas más. Podré incluso defen
der la corona en España. Puedo 
elegir el sitio. Donde me parezca.

—Decían que te ibas a quedar 
por allí más tiempo.

—Sí. Esa era mi intención. Si 
estoy aquí es por Roberto Du
que, que es nú amigo. Por él 
hago lo que sea. Me lo pidió y 
aquí me ven. No estaré mucho 
tiempo. Tengo que volver. Está 
bien regresar a la Patria, pero 
los negocios son los negocios.

Algui.n pregunta por la bolsa.
—Está depositada en un Banco 

de Méjico. ¡Nos ha «fastidiao»! 
Y el veinticinco por ciento de 
la de Clemente, también. Es lo 
primero que dije.

(«Niño, quítate del medio, 
hombre. Déjame hacerle una foto 
en condiciones, que estás salien
do en todas.» «Cuidado con el 
cigarrillo, ¿no ves que me estás

quemando el jersey?» «Pasen por 
aquí. A ver, los pasaportes.») To
dos vamos detrás, como perri
llos.

Legrá se ha convertido en el 
centro de Barajas. Todo gira 
tomo a él. Está lanzado, oep^z^^^ 
rrente, gracioso. Está pleno de f» 
soberbia, en el mejor sentido de 
la palabra, por su título. El cin
turón lo luce con orgullo. Quiere 
retirarse en campeón.

—Lo de la retirada lo he pen
sado mucho, pero creo que es 
necesaria. No tengo tanto dine
ro como Onassis o Rothschild, 
pero sí para vivir dignamente, 
sin mendigar. Tengo que hablar
lo con dos personas de mi en
tera confianza; con Lobato, que 
me cuida muy bien, que está 
detrás de mí. En Méjico no me 
ha dejado hacer nada. Parece mi 
guardián.

—¿Y Tunero?
—Bueno, con Tunero no cuen

to, porque Tunero no es un ami
go; es mi padre. El, Flores, Lo
bato, todos, Duque, son los artí
fices de esto (y señala su cintu-- 
rón de campeón del mundo). A 
Shibata, a Taylor, al que sea. î^ 
ganará cuando pelee con ellos. 
A Marcano, también. Tengo ofer- 
tas de todos.

—Eso exige prepararse mucho.
—Sí. ya lo sé; pero es que las 

mujeres me pierden. Soy así. 
¿Y el perro. Quién lo tiene? ¡Ah! 
Dámelo, que me voy.

—Un momento, un momento. 
¿Ha sido ésta la mejor pelea do 
tu vida?

—Todas mis peleas son bue
nas. Soy un fuera de serie! SI 
es que soy hasta guapo y todo, 
¡madre!

—Aquí no me ha ayudado ne* 
dia. Sólo el publico español.

Improvisada rueda de Prensa alrededor de nuestro campeón -
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La miwrte
del amante

DE GAULLE Y GAULLISMO

EL HECHO, RODEADO
DE MISTERIOS O
ESCLARECIDOS TODAVIA

EL ATENTADO 
Y SU CONFUSION

Fernand Bonnier de la Chapelle, 
el joven estudiante que asesipó a 
Darlan y fue ejecutado cuarenta 

y ocho horas después

Tarbé de Saint - Hardouin, uno 
de los cinco conjurados contra 

Darlan

enigmas' 
Je la historia tercana

De Gaulle y sus muchachos: «No 
apoyarles, pero no atacarles.» Log " 
aliados serían los mejores defen. s 
sores de Darlan. En carta al gen©. 1 
ral Clark hablaba Darían acerca 
de que «nunca he tenido ambición 
personal, y a nadie mejor que a 
usted le consta mi fidelidad a los 
planes aliados y mi leal servicio 
a cuanto ellos han propuesto. El 
día en que la victoria corone núes- 
tros esfuerzos, con gusto me reti- 
raré a la soledad, donde disfruta- 
ré de la conciencia tranquila de 
un deber que he cumplido tan 
perfectamente cuanto me ha sido 
posible». Lo mismo, poco más o 
menos, le decía a Churchill como 
protesta de sus personales sentí- ’ 
mientes y como aclaración a la 
firma del armisticio con los ale
manes.

—Si ustedes hubiesen encontra
do a Hitler habrían disparado so
bre él. Es lo que yo he hecho con 
Darlan. Le consideraba un trai
dor, y como contra traidor he 
disparado.

Estas fueron las primeras pala
bras de Femando Bonnier de la 
Chapelle cuando fue detenido por 
la Policía francesa del Gobierno 
Vichy-Argelia. El muchacho, vein
te años, vivía en la misma capi
tal, en la calle de Michelet. Y el 
crimen se había cometido a las 
cuatro y media de la tarde de un 
24 de diciembre, cuando las cam
panas de la Navidad habían sido 
enmudecidas por los cañonazos 
de la guerra.

Esperó a Darían junto a las 
grandes puertas de entrada del Li
ceo Fromentin. Hacía muy poco 
que el almirante Darlan había he
cho trasladar allí sus oficinas por
que juzgaba que era sitio más se
guro y mucho mejor la vigilancia 
de sus agentes. Con el capitán de 
navio comandante Hourcade ha
bía llegado Darían aquella tarde 
navideña hasta su puesto de tra
bajo. Descendió del automóvil y 
comenzó a subir la media docena 
de escaleras que le separaban de 
la entrada. Hourcade, tras él, le 
cubría apenas las espaldas. Pero 
junto a la puerta misma, y antes 
de llegar al «hall», un hombre jo
ven y bien trajeado le esperaba 
con impaciencia, 'Vio a Darlan y 
no dudó ni un solo instante: echó 
mano al revólver que llevaba pre
parado y disparó a quemarropa. 
Darlan cayó pesadamente a tierra 
lanzando un doloroso gemido. 
Hourcade quiso abalanzarse sobre 
el agresor, pero éste saltó sobre 
el cuerpo del almirante y disparó 
de nuevo. Falló, sin embargo, esta 
vez. Hourcade volvió a arrojarse 
sobre -él. Y entonces le dio tiempo 
a Bonnier para disparar otras dos 
veces. Una de las balas se le in
crustó en la pierna a Hourcade. 
y sólo los gendarmes que llega
ron en ese momento pudieron em
pujar a Bonnier, tirarle a tierra y 
maniatarle.

Luego vino lo demás: muerte 
de Darlan antes de llegar al hos
pital de Maillot; confusión en los 
primeros instantes, juicio sumarí- 
simo contra Bonnier de la Chape- 
He y fusilamiento del mismo en 
la mañana del 26 de diciembre. 
No hablan pasado ni siquiera cua
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renta y ocho horas desde el mo
mento del atentado.

UNA GUERRA FRATRICIDA

¿Por qué había acontecido todo 
esto? ¿Por qué esas prisas para 
quitarse de encima un reo que en 
principio no presentaba mayores 
dificultades en cuanto a su pro
bable condena? ¿Quién movía de
trás de las bambalinas los hilos 
de todo este enredo? La Historia 
no ha aclarado en gran parte al
gunas de estas preguntas. Pero sí 
quedan suficientemente dibujados 
muchos de los pretextos, históri
cos que existían para «justificar 
la desaparición del almirante Dar
lan.

Darlan, alto comisario de una 
Francia en guerra, que había es
tablecido en Argelia una especie 
de Gobierno en el exilio, que res
pondía en parte a los, acuerdos to
mados por Pétain con la Alemania 

invasora de Hitler, se iba convir
tiendo en un personne poco cla
ro, enormemente diárutido y difí
cilmente calificado. Nadie sabía 
de verdad con quién estaba o con
tra quién conspiraba. En el fon
do de los grandes misterios de la 
guerra quedará siempre la sospe
cha de si Darlan no era una espe
cie de emisario de Pétain para ha
cer Inviables en Argelia unos pro
yectos alemanes que él mismo—el 
mariscal—no podía torpedear en 
Francia. Darían había ido aseen-

Delfín lf^|H*iscal Petain, constituyó 
en Argelia un gobierno ai que 
el gauliisAe tenía que mirar con recelo

diendo pooo a poco. Al lado de 
Pétain, se le tenía por el delfín del 
mariscal. Y una circunstancia im
prevista —la enfermedad de uno 
de sus hijos— hizo que el 8 de no
viembre de 1942 encontrara a Dar
lan en Argelia pronto siempre pa
ra constituir un Frente de Libera
ción Nacional que engañara en 
parte a los espías alemanes. En 
este Gobierno provisional, él mis
mo, como ministro de Defensa y 
como jefe de la Armada francesa, 
gozaría de una autoridad cual no

ARLA»

tenía ninguno de los otros miem
bros del Gabinete. El problema 
eran los aliados. Pero Darlan, je
fe del Gobierno provisional, no tu
vo inconveniente en poner a dis
posición de las fuerzas aliadas la 
ayuda de la Francia libre. El 
«Grupo de los Cinco» aceptó dis
tintos puestos en el recién estre
nado Gobierno y se dispuso a vi
gilar de cerca a Darlan, cuyas in
tenciones seguían siendo sospe
chosas.

Con Gir.aud se las entendía bas
tante bien, ya que ambos coinci
dían en que la principal misión 
de la Francia libre tenía que ser 
la de coadyuvar al máximo con 
los aliados para lograr cuanto an
tes una victoria sobre Alemania. 
Pronto estuvieron en pie tres di
visiones francesas, que fueron en
viadas al frente de Túnez. Los bu
ques «Richelieu», «Georges Ley- 
gues» y «Montcalm» fueron pues
tos también al servicio de las ope

raciones que desde Alejandría lle
vaba a cabo el almirante Godfrey. 
A Darlan le interesaba vivamente 
crear sobre su persona una con
fianza sin límites. Pero era difícil 
que se olvidaran rápidamente sus 
compromisos con Vichy y sus 
mismos antecedentes personales 
al lado de Pétain. La Prensa an
glosajona seguía acuchillando a 
«este nuevo aliado, que estrechó 
alguna vez la mano de Hitler y 
que estuvo presente en la firma 
de los desastrosos protocolos de

París». Roosevelt defendía la si
tuación diciendo que el pacto con 
Darían era un pacto impuesto por 
las circunstancias de la guerra, 
que tiene su estrategia especial, 
no siempre pura. Por lo demás, 
a Roosevelt tampoco le gustaban 
De Gaulle y Giraud, con quienes 
tan^ién había que poner, y por 
la misma razón, una buena cara; 
«A esos tres «prima donna» hay 
que decirles—escribía Roosevelt— 
que la guerra es ante todo, y que 
cualquier decisión que deba to
marse se hará de completo acuer
do con las ideas de Eisenhower.» 
Curiosamente, Stalin era el único 
para quien la cosa estaba clara: 
«Con tal de ganar la guerra, no 
solamente me aliaría con Darlan, 
sino también con el mismo diablo 
y con su abuela.»

hara el genera! que luego seria 
Presidente de Francia, la cosa era 
más compleja que para los alia
dos. El no jugaba sólo a la gue
rra, sino también a la política de 
«la grandeur de la France». Y en 
esta política no entraba, cierta
mente, el planteamiento de un do
ble frente de la Resistencia fran
cesa al Gobierno de Vichy. Lo que 
le importaba era la unidad de los 
franceses. «Y no admitiremos ja
más a quien llegue desde fuera 

• para aprovechar el esfuerzo de 
Francia y sacar adelante sus em- 
presitas particulares y sus ambi
ciones.» Era como la declaración 
de una segunda guerra dentro de 
ía primera. Porque para De Gau
lle y los gaullistas la pureza de la 
Resistencia —a la que se confiaba 
©1 renacimiento de Francia— esta
ba fulminantemente minada por 
la presencia del grupo de culpa
bles que se habían camuflado ba
jo la capa de juramentos circuns
tanciales y falsos.

Darlan demostró ser hombre de 
curtido temperam e n t o. Aguantó 
cuanto había que aguantar y has
ta le echó un poco de cinismo a la 
situación. Aconsejó a sus partida
rios que desconocieran olímpica
mente estos pronunciamientos de

Pero el suelo le fallaba bajo los 
pies. Óuando el 27 de noviembre 
se produjo la catástrofe de la Ar
mada francesa en Toulon, Darlan 
tuvo el presentimiento de que se 
habían empezado a c o n t a r sus 
días. Con gusto se habría retira
do en aquel momento.' Porque pa- 
ra los aliados fue un motivo de 
sospecha, y para los franceses de 
De Gaulle, una razón más a tener 
en cuenta en el proceso contra 
Darlan.

Días antes de que Bonnier dis
parara su revólver sobre Darían, 
Argelia había amanecido con una 
auténtica siembra de «slogans» en 
la calle y con «affiches» ignomi
niosos por todas las paredes. «El 
almirante, a la Flota; queremos 
a De Gaulle. ¡Muerte al traidor 
Garlan!» René Capitant escribió en 
«Combat» un artículo incendiario 
contra el jefe del Gobierno. Pocas 
esperanzas le podían caber a Dar
ían después de leerlo. Porque, sin 
ambage alguno, Capitant pronun
ciaba una sentencia de muerte po
lítica... o real: «Los días de Da^ 
lan están contados.»

¿Quién armó entonces la mano 
del joven estudiante franco-argeli
no? Al principio se creyó que na
die, que Bonnier era el clásico 
muchacho fanatizado por una 
idea política. Pero en las pocas 
confesiones que se pudo o se qui
so extraer del asesino durante el 
vertiginoso juicio a que fue some
tido, algo salió a relucir: que ha
bía contado al abate Cordier sus 
proyectos de asesinar a Darlan; 
que el abate le había facilitado un 
Çlano de las oficinas del alto co
misario; que también le había 
procurado la pistola y las balas; 
que le constaba que el abate Cor
dier y Henri d'Astier —del «Gru
po de los Cinco»— se habían en
contrado días antes con el conde 
de París, presente en Argelia no 
como heredero del Trono de Fran
cia, sino como «factor de unifica
ción» de todos los franceses... 
Otras personalidades también ha
bían estado en connivencia duran
te los días anteriores. Pero a las 
autoridades que intervenían en el 
caso parece que no les interesó 
demasiado saber a qué «personali
dades» se refería Bonnier.

Entre frase y frase, Bonnier vi
no a decir también que a él 10 
constaba que un enviado de De 
Gaulle había intentado entrevis
tarse días antes con Darlan para 
ofrecerle su sumisión personal 
siempre que fuese otro y no Dar
ían quien ostentara el cargo de al
to comisario. Darlan no quiso re
cibir a este mensajero de De Gau
lle. Y entonces, en una reunión 
en que estuvo presente Z  
se pronunció la frase decisiva: 
«Es necesario que Darlan desapa
rezca.» A lo que el estudiante con
testó: «Yo me encargo del 
asunto.»

A Bonnier se le había dicho 
—¿por qué?— que no se preocupa.” 
ra; que sería condenado a muerte, 
pero que sería amnistiado. Su sor
presa fue mayúscula cuando ob
servó que esa «gracia» no se pro
ducía. El conde de París no apa
reció por la prisión. D’Astier, tam
poco..., hasta la noche anterior a 
la ejecución. Creyó Bonnier, in
cluso cuando le llevaban al pare
dón, que su fusilamiento sería só
lo con balas de fogueo: un fusila
miento en blanco. Pero nada de 
eso: muerto y bien muerto. La 
que el conde de París llamó «ne
fasta precipitación» daba la im
presión de ser una precipitación 
perfectamente calculada.

Y es que la alta polítipá necesita 
chivos expiatorios. El estudiante 
Bonnier de la Chapelle bien pudo 
ser uno de ellos. Y Darlan, su víc
tima, quizá también otro. Al me
nos porque cuando él murió cam* 
bió en más de noventa grados la 
futura historia de Francia.

Martín DE QUIÑONES

(Coprensa)
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Donde no 
llega el 
fotógrafo 
llega

Hay «ossas que. pbr definición, 
han resultado cinematográficas 
desde que el cine es cine. Dos má
ximos e.femplos: e] mar, el tren. 
De por sí. come símbolos o como 
«fondos» de la acción, so eficacia 
resulta insuperable. Que quere
mos dar sensación de huida, de 
alejamiento, pues nada mejor que 
an tren que se aleja, unos raíles... 
y el mar, no digamos: con el flu
jo y reflujo de sus olas se suelen 
solucionar casi todos los proble
mas qué supone dar un símbolo 
del paso del tiempo, del ir y venir 
de la vida...

lln día se hará en grande lo que 
Is «nouvelle vague» francesa hiao 
a su escala: la enumeración de las 
eo.sas y objetos que más apare- 
cían en las ijelícnla.s del grupo, 
como, por dichoso ejemplo, la ca
ma, el tocadiscos... Y cuando eisa 
lista grande, donde entrarán to
dos 105 estilos y épocas, «e haga, 
ya verán cómo en eHa tiene lugar 
prominente la cabina telefónica. 
Que es supcr€^«natográ/lca pw 
esencia, y despique la televisión ' 
echó a andar, supertelevisiva. (Y

aserto atTi ef«a7en «nestra peque
ña pantalla, nn «especial» de nues
tra TVE que .se llama así; «La es- 
bina».)

Pero hoy comparece aquí la ca
bina no por sus valores para la 
fleción, sino por nna sangrienta, j 
triste actualidad, pues una cabina 
telefónica ha sido, en Barcelona, 
•1 escedario eerrado, enrarecido y 
tremendo de un triste suceso.

Lu .hombï«, don R. F. B., de se
senta y siete años de edad, pene- 

* tró en nna cabina telefónica de 
hs sitas en la Travesera de 1m 
Corts. Cerró la puerta; m rodó 
laa ropas con gasolina y las poen- 
dló fuego. Era, sin tqpar al apara
tó; la gran llamada, la últtaia, la 
que los hombres hacen a la muer
te cuando ya la vida’es un fardo 
que no se puede llevar más. Pero 
el infeliz R. F. B. no fue, digamos, 
honro hasta el final, sino que s« 
arrepintió e Intentó pedir amálle. 
Le oyó el portero de una effnics 
de maternidad cercana; avisó a la 
Policía .V corrió a prestarle auri- 
Uo. En el centro sanitario le apae- 
darón quemaduras de segundo 
grado y su estado fue eaBficado 
de muy gravo. Y la noticia afiad*, 
dando al suceso un final increí
ble, que R. F. B. hizo lo que biso 
por una serio de ooAtrariedadw 

^amorosas. Recordemos sn edad: 
sesenta y siete-afios.. Una edad •« 

que probablemente las contra
riedades amorosas no se poedon, 
•encillamento, soportar.

Si R. V. B.'sobrevive, como, m 
"ucsíro ferviente deseo, ¿que po
drá, sSgón día, contar de esos mi- 
nutos-siglos que mediaron entre 
*1 momento de prenderse fuego y 
la decisión posterior de querer se
guir viviendo, por malo que sea 

mundo, por amargas e intraga
bles que sean las contrariedades 
•morosas?

en el pequeño y cerrado es
pacio de una cabina telefónica, e«- 
^qario tantas veces para el «sus
pense» de la ficción, un hombre 
de sesrnta y ‘siete años, al que 

terho biológico actual deja en 
*»naou. v ^ y 40 permite llamarle 
*viejo», acaba de vivir una fabu- 
«s* peripecia. Se ha asomado * 
a muerte y h» decidido .regresar 
’ ■ vida. A afin más y nada m*- 

■’“’S ;ti(. eso.
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BÜÎN HIGA K)
DE REYES

Un pueblo entero pasará las 
vacaciones junto al mar, gracias 
a la gestión de su alcalde, 
prjeblecito de los 18 vecinos del 
pueblecito de Olles, agregado a 
Dárberá, los cuales han sido in
vitados por un hotelero de Mia- 
iqi Playa que escuchó por la ra
dio los deseos manifestados por 
el Alcalde de Olles de llevar a 
todos sus convecinos a conocer 
el. mar, en el curso de una en
trevista ante los micrófonos de 
la emisora tarraconense.

PRESENTACION
DEE SOFA

«SAEIVASOEA»

MS

' ..i

<3^ í

Bla, bla, bla

La boca, como forma estética, es una cosn tante que se repite en la obra de Salvador 
Dalí. Resulta que el maestro piensa en una superficie cómoda y dulce para sentarse y 
éstos pensamientos le llevan al tema obsesivo de la mayoría de sus obras, que es la bo
ca. Estos razonamientos han sido el origen del nacimiento del sofá-boca, al que Dalí le 
ha dado el nombre de «SALIVASOFA», que acaba de ser presentado por Dalí en los salo

nes de un gran hotel de París

fíay que ver cómo, algunas 
veces, la tristeza se mitiga al 
olor de los millones. La «po
bre» princesa Soraya, que se 
había quedado destrozada al

LA FE EN LOS DEMAS 
DA RUEN RESULTADO

Un carcelero de Columbus 
(Ohio) prometió compartir en su 
casa la comida de Navidad con 
varios asesinos y ladrones bajo 
su custodia en la cárcel local.

Harold Cardwell, que, durante 
el pasado día de Acción de Gra
cias, recibió en su hogar, acom
pañado de su mujer y sus hijos, 
a otros siete presos acusados de 
asesinatos y robos, explicó que 
estos presos le habían tratado 
como a un caballero en la pri
sión.

Según el generoso carcelero, su 
famiTia no tiene miedo de la pre
sencia de los reclusos, a pesar

de que éstos están encarcelados 
en una de las penitenciarías de 
máxima seguridad de los Esta 
dos Unidos.

CON PAN
SON NIENOS

¡¡QUE BUEN 
EJEMPLO!!

Ningún transeúnte prestó mu
cha atención cuando la modelo 
probaba un ruidoso aparato anti, 
robo en pleno Oxford Street, la 
calle más concurrida de Londres.

Encuestado un transeúnte so
bre su falta die interés ante lo 
que hubiera podido tratarse de 
un robo, dijo: «Los británicos
hemos sido educados para que
—--------- -•-------jgnos ocupemos siempre 
tros propios asuntos.»

nues-

RECÜPÍRAAI 
HIJO, PERO 

PIERDE EE 
COCHE

morir el director cinematográfico Franco Indovina, ya se está 
recuperando de su pena con la ayuda de un millonario li- 
banés...

En los lugares «in» de Roma ya se da como segura la boda. 
El enamorado, Edmond Artar, va y viene desde Suiza a Roma 
para ver a su adorada princesa. Parece que en cuanto ella di
visa el bimotor de Artar se le iluminan sus bellos ojos y no 
se acuerda del trágico accidente de aviación que costó la vida 
a Indovina.

Soraya ha aceptado la invitación del libanés para pasar jun
tos unas txicaciones, mitad en París y mitad en la montaña. 
Al final, con mucha suerte, es posible que la princesa haya en
contrado al hombre de su vida.

ün coche, en cuyo Interior se 
hallaba un niño de nueve años 
durmiendo, fue sustraído por

CURIOSO REGALO DE NAVIDAD
Suzanne Caney es esta simpática niña mbita, que sólo tiene dos 
años y_que está disfrutando de estas fiestas de NÁvidad como todos 
los niños del mundo. Ella ha tenido una sorpresa muy especial, ya 
que sus padres le han hecho un regalo poco común: dos cachorros 
de león, con los que, como puede apreciarse en la fotografía, se 

lleva a las mil maravillas

unos ladrones cuando su propietario estaba cargando maletas con 
el fin de emprender un viajo. El hecho ocurrió en la calle Caponata, 
de Barcelona.

El propietario del vehículo, Francisco Llllo Villona, da cincuenta 
y un años, avisó inmediatamente al 091, que al poco rato localizó al 
hijo del propietario, Miguel, en el cruce Capitán Arenas-Maestro 
Palla. Sin embargo, no so pudo localizar el vehículo, que contenía 
maletas con ropa por valor de 70.000 pesetas.

Se da la circunstancia de que el propietario del vehículo se dis
ponía a trasladarse a Albacete por el fallecimiento repentino de su 
padre.

LA CHINA DE MAO
NO ES COMODA

La China 
Mao, que es 
de moda, va

continental, 
la que está

la de 
ahora

a tener que enfren-
tarse —y está enfrentándose ya— 
con toda una serie de problemas, 
consecuencia obligada de sus 
contactos con el mundo exterior. 
No todo iban a ser ventajas. Es
tadísticas, hombres de negocio y 
turistas acaudalados pretenden 
visitar el enigmático país: algu
nos ya lo hicieron y otros tienen 
am^ciado su viaje.

Ocurre que la China comunista 
no está preparada para recibir 
con un mínimo decoro a esa ava
lancha de visitantes, entre otras 
muchas razones porque desde 
antes de la segunda guerra mun
dial no se ha construido en el 
país ningún hotel. Los 23.000 
hombres de negocios, en su ma
yoría norteamericanos que han 
visitado la feria de Cantón tuvie
ron que guardar cola en Hong- 
Kong a fin de establecer riguro
sos tumos para encontrar lugar 
en donde poder alojarse. Dieci
séis chinos de Mao han perma
necido una temporada en Hong- 
Kong con el propósito de apren
der cómo funciona un hotel, y, 
según parece, habrán de transcu
rrir por lo menos tres años an- 

MORBOSA

tes de que se encuentren en con
diciones de ofrecer un servicio 
decoroso y aceptable.

Son los problemas del des- 
eirrollo, á los que el ministro de 
Información y Turismo del señor 
Mao tendrá que enfrentarse rá
pidamente.

PREVISION
El propietario del bar El Tú

nel, de Venta de Baños (Palen
cia'), señor Marea, desde hace 
veintiocho años tiene guardados 
2.000 bolígrafos de publicidad 
paira que se los entreguen a los 
amigos después de su entierro. 
Eátos bolígrafos son negros de 
color, con la inscripción de la 
frase: «Recuerdo de mi amigo 
Marea», y a un lado figura un 
coche fúnebre. El señor Marea 
goza de perfecta salud y desea 
pase mucho tiempo para que sus 
amistades tengan estos recuer
dos suyos.
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DESDE 
TEMPRANO

CON LA CORONA PUESTA
Ta está elegida <Mis« Mundo», la mujer que será, al menos por un 
año, la más bella. La corona del triunfo ha sido pora esta jovencita 
australiana, de veinte años de edad, Belinda Green, a quien se le 
entregó la corona en el Real Albert Hall, de Londres, la noche de so 
triunfo. Tanto le ha gustado el trofeo a Belinda que, al día siguiente, 
mientras desayunaba y atendía a los informadores, lucía sobre sa

MEDALLA DE ORO A lA VOCACION
A los setenta años de edad obtuvo el título de médico David Amílcar Carrasco, 

quien declaró a la Prensa que continuará su especialización en Cardiología.
Cursó la carrera en siete años y afirmó que comenzó a estudiar Medicina en 1927, 

teniendo que abandonar al tercer año para dedicarse a trabajar.
Estuvo empleado en la jefatura

metalúrgica. Cuando cumplió 
cuarenta y dos años se casó, 
manteniendo permanentemente 
su propósito de seguir estudian
do.

<Entre los estudiantes, a los 
que casi triplicaba la edad en la 
mayoría de los casos, me sentía 
uno más. A veces se notaba al
guna diferencia: con frecuencia 
los ascensores de la facultad no 
funcionaban y debía llegar hasta 
el decimoquinto piso por la esca
lera, cosa que mis condiscípulos 
hacían con bastante dificultad y 
para mí no significaba ningún 
esfuerzo.»

de Policía y luego fue encargado de una fábrica

HACIENDO CARA
Ya han llegado las Navidades y con ellas, a 
parte de la alegría, han venido también ei 
frío y la nieve. Todos los ciudadanos del 
mundo combaten las bajas temperaturas 
de la mejor manera posible, es decir, hacen 
cara al frío. Quizá por eso este coche, apar- 
codo en una ciudad alemana, sonríe iróni
camente a las nevadas que le han caído enci
ma, sin preocuparse por lo que pueda pasar

la corona

ZÍíS* -

bella cabeza

SIETE FECHAS HISTORICAS EN PASATIEMPOS
RONDA

RÀCANO

LISEO

DIA

CALENI IKERMI

GUTIN

SOLUCIONES
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1. 20 de diciembre 1810: C .

2. 21 de diciembre 1833: A .

22 de diciembre 1921: T .

4. 23 de diciembre 1895: C .

5- 24 de diciembre 1711: C .

6. 25 de diciembre 1808: T .

7, 26 de diciembre 1811: V ,

Z:

N:

O:

A:

N:

A:

Por Agustín BAENA CHAVES
Plaza española que fue sitada por 50.(XX) soldados franceses al mando del ge

neral Soult, y que tras largo sitio tuvieron que retirarse ante la heroica de
fensa que hicieron los 15.000 soldados españoles, que, al mando del general 
duque de Alburquerque, componían la guarnición.

Pueblo de Bilbao donde este día el general barón del Solar entabla sangriento 
cómbale contra las fuerzas carlistas que mandaba el general Zabala, las 
cuales derrotaron a las realistas.

Poblado o cábila de Marruecos donde este día todos los aviones de Melilla efec
tuaron por primera vez en la historia de la Aviación del mundo el vuelo 
bajo, rasante, en cadena, ametrallando al enemigo.

Pueblo de la provincia de Matanzas (Cuba) donde este día tuvo lugar un enco
nadísimo combate entre 1.400 españoles y 6.000 insurrectos, mandados por 
Maceo, que fueron derrotados completamente; los españoles los mandaba 
el general Martínez Campos.

Ciudad catalana que estaba sitiada por las tropas de Felipe V desde el día 12 
del mes anterior, durante el cual lanzaron numerosos y violentos ataques, 
sin lograr entrar en la plaza, retirándose este día ante la llegada del ejérci
to de Staremberg.

Pueblo de la provincia de Cuenca que estaba ocupado por el Ejército francés, 
y este día fue atacado y conquistado por las tropas españolas que mandaba 
el duque del Infantado y el general Venegas; los franceses fueron derrota
dos, con grandísimas pérdidas en hombres y material.

Ciudad española que este día fue sitiada por el Ejército francés con 34.000 hom
bres. al mando de Suchet; la guarnición, reducida, hizo una gran defensa, 
intentando en furiosos ataques romper el cerco; pero ante la,superioridad 
numérica tuvieron que capitular el día 9 de enero siguiente.

— SI^B nombres que han de figurar en el Pasatiempos ha de intercalarse entre las letras 
____ enunciado un grupo de letras de los que figuran en el recuadro, debidamente ordenadas para que cada 

grupo de letras corresponda a un enunciado.
Para facilitar la solución se ha procurado que DOS, v a veces TRES, de los enunciados sean muy conocidos, facilitando 

así la confección de los restantes.

Para ía confección de 
MERA Y FINAL) de cada

los

No se podrá aumentar, disminuir ni cambiar ninguna letra de los SIETE grupos.

■

■ ■ « ■ ■

«

s
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Tengo ante mí a 38 «funciona
rios» uel Estado español que ga
nan 24,75 pesetas al día, y que, 
desd,e que nacen hasta que mue
ren, viven y trabajan exclusiva
mente para el Estado. A estos 
íiuicionarios se les puede hablar 
en alemán o en español, y cuan
do no han sido destinados a 
servicios especiales, siempre se 
les puede encontrar en el mis- 
mo lugar: la Especial
de Perros Policías de la Policía 
Armada. Es que se trata de los 
perros policías, formados y afin
cados en la Academia Especia] 
que la Policía Armada tiene en 
Canillas (Madrid).

Estos perros son todos de ra
za pastor alemán, la más idónea 
para el servicio al que están des
tinados, y lo mismo pueden se
guir a un delincuente durante 
veinte kilómetros, que defender 
a un policía de servicio al ser 
atacado, o sentarse plácidamente 
en un lugar indicado y pedir con 
una hucha en nombre de la Cruz 
Roja. Los perros policías pue
den hacer prácticamente todo lo 
que les ordene su guia, pues no 
en vano su formación ha sido 
completa, muy compleja, de va
rios años de duración. En la pos
guerra prestaron un gran servi
cio en la localización y persecu
ción de los fugitivos y maquis. 
Su labor fue muy conocida en 
extensas zonas de provincias co
mo Orense, Lugo, Coruña, Ovie
do y Granáda.

PERROS CON «BACHILLE- 
RATO»

Dijimos antes que eran «fun
cionarios» del Estado, con toaas 
sus consecuencias. Tienen un sa
lario asignado, tienen una ficha 
personal y necesitan un permiso 
de la autoridad correspondiente 
para su traslado y actuación. De. 
penden directamente de la Di
rección General de Seguridad, 
como cualquier otro policía es
pañol. Su condición de perros no 
les exime de obligaciones, pues 
éstas comienzan desde su más 
temprana edad. Por ejemplo, 
han de cursar y aprobar el «ba- 
chillerato» antes de elegir algu
na de las varias especialidades 
para las que se les señala según 
sus condiciones y preferencias.

El «bachillerato» es una for
mación básica general, necesaria 
para poder edificar sobre ella 
posteriormente especialidades ta
les como rastreo, ataque y de- 
fen^, vigilancia, aplicaciones 
militares especiales, transporte 
de municiones o de medicinas, 
servicio de correo, etc. Luego 
aún existen otras superespeciali- 
dades, sólo reservadas a los que 
quieran hacer el «doctorado», ta- 
les como el rastreo de drogas. 
Dentro de las aplicaciones mili
tares especiales digamos que 
puede ntener una línea telefóni
ca entre dos puntos peligrosos o 
inaccesibles para el hombre.

Hemos dicho que ganan 24,75 
pesetas al día. Hasta ahora sólo 
ganaban 15 pesetas, y también 
ha sido necesario ajustar salario 
a las necesidades reales. El he
cho de que coman sólo una vez 
81 día no evita que los gastos de 
fin de mes sean, considerables. 
De ese salario que reciben se pa
gan su comida y los gastos es
peciales de material y anejos. Un 
profesor veterinario cuida de su 
EUlud, pero ellos son en muchas 
ocasiones sus mejores médicos. 
De vez en cuando se automedl- 
cinan con hierbas seleccionadas 
®n el campo, sin asesoramiento 
de nadie, dando lugar así a la 
famosa purga del perro, que le 
deja limpio de cualquier trastor
no intestinal o de un exceso de 
bilis.

Mientras hemos permanecido 
en la Academia Especial de Pe
rros Policías, los canes nos han 
demostrado de mil maneras su 
preparación y sus muchas posi
bilidades. Hemos visto cómo si- 
8uen una pista trazada previa
mente, cómo defienden a un po
licía atacado por un «malhe
chor», cómo saltan obstáculos de 
más de dos metros, cómo atra
viesan ágiles por aros de fuego, 
cómo atraviesan tubos de lona 
de unos diez metros y cómo obe
decen puntual y fielmente a su 
guía.

CADA HOMBRE, UN l'ERRO

Porque cada perro policía tie
ne un guia, un Policía Armada, 
siempre el mismo, son como 

y carne. Cuando un perro 
aebe realizar un servicio en cual
quier punto de España, el guia 
debe acompañarle. El cambió de 
guía significa un gran trastorno 
para el perro, y la adaptación al 
nuevo es un trabajo de tiempo, 

paciencia y de nueva formación.
perfecta, 

hemos visto cómo el conjun- 
hn °® policías y perros forma- 

n militarmente ante nosotros, 
para después salir los hombres 
y quedarse los perros inmóviles 

como si hubieran 
tendido perfectamente la voz 

■m: ’^^ddo del subteniente Máxi
Mateo. Este sub- 

trabajando con los 
desde que se fundó la 

por el año 1945.
P®'ra decirlo pronto, 
“il’e todas, que los 

61 tienen secretos para 
canif J «^® 1® sección es el «apitán Pablo Cayuela.

La Escuela de Perros Policías 
española se creó con perros y 
métodos de la Escuela de Perros 
Policías de los alemanes. Al per
der los alemanes las posiciones 
francesas durante la segunda 
■guerra mundial, algunos ue eilos 
se pasaron a España, y entre 
ellos también los perros policías. 
Estos perros, algunos sin guia 
fueron requisados por el Gobier- 
no español, entre otras cosas pa
ra evitar el peligro que supo
nían en los Pirineos estos canes 
sueltos y hambrientos. Fue un 
antiguo militar alemán de las 
S. S., José Pol, sacado de un 
campo de concentración, quien 
dirigió primeramente la Escuela 
de Perros Policías en España.

LOS CACHORROS, EN 
«GUARDERIA»

Desde que la Academia Espe
cial dio comienzo, se han pro
bado varias razas de perros, pe
ro ha permáñecido, por su ma
yor adaptabilidad y rendimiento, 
la del pastor alemán. Gran par
te de los que hoy siguen en la 
Academia son de algúna forma 
herederos de aquellos primeros 
perros alemanes que durante la 
segunda guerra mundial pasaron 
de Francia a España, con .o sin 
guías. Hay otras razas también 
muy aprovechadas para la for
mación de perros policías, tales 
como el Dobermann Pinscher, 
Airedale Terrier, Boxer y Collie 
(pastor escocés), pero en todos 
los casos son superados por el 
pastor alemán. Para el rastreo se 
emplea con frecuencia la raza 
Blon Hau, que se adapta muy 
bien al servicio,.'

Como cualquier niño, el perro 
pasa su primer año de vida ju
gando, recluido en su «jardín de 
infancia», sin imposiciones ni 
normas de conducta. Se le deja 
que haga lo que quiera: que co
ma, que duerma y juegue. An
tes de ser considerado adulto, 
sus comidas todavía se repiten 
entre tres y cuatro veces al día. 
Comen en estas edades pan con 
leche y carne picada. Luego, de 
adultos, su única comida diaria 
consiste en carne picada, siem
pre de caballo, y ternillas, arroz 
y verduras.

Al cumplir los diez o doce 
meses, el cachorro, ya formado 
físicamente, empieza a sufrir en 
su período de formación. Y es 
en este momento cuando la se
lección ya es más rigurosa. Unos 
terminan su período de forma
ción con sobresaliente, y otros 
son suspendidos y retirados de 
la Escuela antes de acabar ésta, 
porque no demuestran el sufi
ciente aprovechamiento. En el 
momento de comenzar la forma
ción en serio empieza también 
la simbiosos guía-perro, que du
rará toda la vida, hasta que el 
hombre o el perro se jubilen o 
dej¡^, ' eX“se»*ikáo xpox -cualquier 
motivo. Ya antes, cuando el pe
rro va cumpliendo sus primeros 
meses de ■vida, los mandos de la 
Academia destinan el cachorro a 
un futuro guía, para que se va
ya acostumbrando a él y le va- 
3ra conociendo.

ASILO PARA «ANCIANOS»

La vida activa media de un 
perro policía es de unos nueve 
años. Su vida puede alargarse 
hasta los quince años, pero su 
intensa actividad generalmente le 

LOS DESCENDIENTES DE “RIN-TIN-TIN
COMPLEJA Y MUY DIFICIL LA FORMACION DE UN PERRO POLICIA
Su preparación dura varios años. La raza más 
idónea es la de pastor alemán. # Antes de 
dedicarse a trabajos especiales reciben un 
aprendizaje de tipo general, básico- # La es
pecialidad más difícil es el seguimiento y ras
treo de drogas. # Para todos los efectos son 
«funcionarios» del Estado y tienen un salario 
diario. • Cada perro trabaja siempre con el 
mismo guía, con quien forma una auténtica 
simbiosis. # Los perros alemanes de la se
gunda guerra fueron los primeros «alumnos» 

de la escuela española Preparados a oir la voz de los Instmotores El perro, vallentementa, pasó por entre las llamas

gencía está prevista en la Acade
mia. Venimos haciendo un para
impide llegar tan lejos. En cual
quier caso, también esta contin- 
lelismo entre Ja situación de los 
perros policías y los funcionarios 
públicos, pues también a los pe
rros les llega la edad de jubila
ción y también tienen un asilo 
para retirarse de viejos, con su 
paga bien merecida durante los 
muchos años de servicio activo. 
Ahora mismo, en la Academia 
hay dos simpáticos, aunque aún 
fieros, «ancianitos», un macho y 
una hembra, cuya misión es sen
cillamente vegetar, asistir como 
sujetos pasivos a las evoluciones 
y al entrenamiento diario de 
sus compañeros más jóvenes.

Porque todos los días los pe
rros policías hacen ejercicios. A

las ocho de la mañana empiezan 
su vida «oficial», con una hora 
«libre», que emplean en su aseo 
personal y fisiológico, y en co
rretear por los límites marcados 
en la Academia. Luego se proce- 
ce al entrenamiento, a las prác
ticas de ataque y defensa, segui
miento de pistas, entrenamientos 
especiales, evoluciones paramili
tares, etc. Cuando deben realizar 
un servicio, llega una orden di
rectamente de la Dirección Ge
neral de Seguridad y parten con 
su guía hacia el lugar señalado.

SEGUIMIENTO DE PISTAS

Normalmente, el trabajo de es
tos perros consiste en seguir 
pistas de desaparecidos ' o hui
dos. El entrenamiento que reci

ben en el seguimiento de pistas 
es muy complejo, y hasta s« les 
obliga a superar pistas falsas, 
que deben resolver por sí mis
mos. Luego, cuando el rastreo es 
leal, se empieza por darles a 
oler ropa, objetos personales o 
simplemente huellas de la per
sona que se desea buscar. No es 
fácil concretar hasta dónde y 
por cuánto tiempo puede seguir 
una pista un perro policía, pero 
se habla de muchos kilómetros, 
tantos como pueda andar un 
hombre en un día y más. Los 
días de mucho sol o de intensa 
lluvia es más fácil perder antes 
la pista. En los días húmedos 

olor del perseguido se conser
va mejor en la tierra, y el perro 
lo sigue mejor. Hay productos 
químicos que pueden despistar

perro, e incluso impedirle 
que siga una pista concreta. Y, 
desde luego, si se trata de un pe
rro macho, una perra en celo le 
trastorna completamenté, hasta 
el punto de que le impide se
guir rastreando.

Y es curioso: estos perros 
atrevidos, inquietos, como cual
quiera de su especie, salvo los 
galgos, ven muy mal. Puede de
cirse que sus auténticos «ojos» 
están en su nariz y oídos. A 
unos 20 metros ya distinguen 
mal a su propio dueño, y hasta 
pueden confundirse, pero el olfa
to jamás les traiciona. En su 
trato con el hombre hay dos pa
labras claves que les definen de 
un solo golpe de sonido lo que 
está bien y lo que está mat Pa
ra un perro policía, la palabra

«ful», con una «i» muy acentúa, 
da, significa «mal hecho», «mar 
lo», «cambia», «deja eso», «do 
rrige»... “Por el contrario, la pa
labra «b r a f» significa «bien», 
«gracia^, «adelante», «de acuer
do»... Las dos palabras citadas 
pueden considerarse como el pro 
mío o el castigo que pueden re
cibir, al pronunciarlas, estos po
rros policías.

Al terminar el reportaje, los 
perros, sujetos por cadena a una 
larga pared, nos dicen adiós con 
sus ladridos. Por si alguno es 
tan atrevido que rompe la ca
dena que lo sujeta, el fotógrafo 
y yo vamos musitando por lo ba
jo «braf, «braf» ..
' (E. FONS QUIROGA^

SAPHAN PRESS)
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JOSE DE JUANES
PEDRO INVESTIGADOR (MARBELLA).— 

«¿Es ciert oque existe en Grecia un monas
terio independiente en la cumbre del monte 
Athos, en el qu eviven los monjes más inte
lectuales del mundo? ¿Podía contarme algo 
de dicho lugar? ¿Extensión, habitantes y ge
neralidades? Tengo' deseos de conocer algo 
verídico sobre el asunto. También me dicen 
que en dicha isla no pueden vivir mujeres 
porque lo prohíben las reglas del monaste
rio. ¿Es verdad ésto?

Es verdad en parte. Monte Athos no es un 
monasterio, sino una república monástica dentro 
del territorio griego, que ocupa la más oriental 
de las tres penínsulas en que termina la Calcídi- 
ca, en el mar Egeo. Tiene una extensión de 339 
kilómetros cuadrados y una población de 5.000 ha
bitantes. Está unida a tierra firme por un istmo 
dé dos kilómetros de largo y apenas 15 metros 
de ancho, a través del cual hizo construir Jerjes 
un canal en ei año 480 antes de Jesucristo. La 
peninsula termina en un promontorio de rocas 
de mármol blanco que alcanza una altura de 
1.940 metros.

En los primeros años del Cristianismo se esta
blecieron allí algunos eremitas y en el año 1100 
contaban ya con 180 monasterios autónomos. 
Cuando los turcos invadieron Europa respetaron 
los privilegios de los monjes sobre aquella región. 
Hoy los monasterios se han reducido a veinte y 
pertenecen en su mayoría a monjes ortodoxos de 
la Regla de San Basilio. Desde 1913 se encuen
tran bajo la protección de Grecia, que reconoció 
su autonomía en 1926 y la ratificó en los artículos 
106 y 109 de la Constitución.

Gobierna el pequeño Estado un consejo de cua* 
tro miembros, asistido por una Asamblea de 
veinte (uno por cada monasterio). El Gobierno 
de Grecia tiene un representante en Karyai (305 
habitantes), que ha sido la capital desde el si
glo X. , •

Como dependencia de los monasterios hay do
ce colonias, varias granjas y centenares de san- 
toarioa con habitaciones adyacentes y ermitas. En 
«reto, no vive ninguna mujer en la isla. D© los 
5^00 habitantes, 3.000 son sacerdotes y 
flBfmanos legos que dedican sus horas Ubres tjl 
ctNtivo de la tierra, la ganadería, la pesca y va
rias industrias caseras.

En los monasterios se conservan preciosas co
lecciones de manuscritos clásicos, muchas de las 
cuales fueron destrozadas por los turcos en la 
guerra de la independencia griega (1821-20), que 
usaron los pergaminos para fabricar cartuchos; 
o por los propios monjes, que los emplearon co
mo carnada para sus anzuelos, o los fueron ven
diendo poco a poco a ios turistas. Contra lo que 
se supone, el nivel cultural de los monjes del mon 
te Athos es muy bajo.

UN INDIANO (ASTURIAS).—«He vivido 
durante muchos años en Buenos Aires y al 
cabo de eUos he regresado a mi patria chi
ca, de la que no plenzo moverme mis por 
haberme ganado ya el descanso. En aquella 
tierra bendita oí hablar de uva leyenda ee- 
paftola que cada cual contaba a su numera, 
sin que nadie me diera cuenta de cuál era 
la verdad y por eso recurro a usted espe
rando me aclare las dudas, pues sabrá de 
qué se trata cuando le diga que era una 
leyenda de su tierra, pues creo que es us- 

. Z <ed de Salamanca por una cosa que dijo 
una vez en una respuesta a un consultante. 
La cosa es que allá se habla de «la cueva 
de Salamanca» que por lo visto inspiró a 
Cervantes una comedia y que es leyenda de 
mucho misterio, que trata de la muerte del 
Brujo VUlena y de una mendiga a to que 
llamaban «la Cúchares», de la cual conta

ban no sé cuántas historia*. ¿Qué hay de 
cierto en ésto? Espero que me aclare la 
verdad histórica, pues tengo en proyecto vi
sitar su bella ciudad con calms y me gus
tarla ver también la famosa cueva...»

Desconfío de que pueda conseguirlo, porque de 
ella sólo queda el recuerdo y el lugar donde es
tuvo, No sólo Cervantes con su famoso entremés, 
sino Alarcón, Rojas. Quevedo y otro» escritores 
de menor categoría han escrito sobro la cueva de 
Salamanca, que, en realidad, no fue más que la 
sacristía de la iglesia de San Cebián o Oiprián, 
cuyo sacristán daba lecciones de Juegos de manos 
y pillería a los estudiantes. Por aquellos alrede
dores. entra la maraña de casucaa y ex palacios 
está el torreón de Don Enrique tie Aragón, el 
marqués de Villana, a quien Menéndez y Pelayo 
llama «personaje flotante entre la historia y to 
leyenda» y Mena, en su «Labyrinto», señala oo 
irá) «ínclito sabio-auetor muy sciente», gran ami
go a la magia a quien la fantasía popular adju
dica la leyenda de que acudió a la sacristía cer
cana para «rehacer interpretaciones de sueños», 
adquiriendo por arte de magia mil poderes extra
ños, como el de «embermejecer al sol con la Pl^ 
día heliotropia, y hacer tronar y llover a su gui
sa coiS el bascillo de arambre»,

En realidad las prácticas de brujería no se lle
vaban a cabo en la misma sacristía, sino en UM 
cueva existente en la misma, a la que se bajaba 
por unos peldaños. El padre Martín dei Río la 
llamó «Nefandísimo gimnasio a modo de cripta», 
y según él se enseñaban en ella todas las magias, 
brujerías y nigromancias. Existe la creencia de 
que los estudiantes que querían ser brujos entra
ban a recibir las lecciones en grupos de siete, de 
los cuales salían solo seis, pues el séptimo que
daba preso hasta que terminaban —y se paga-
ban— las 
poema:

de

•i». -i <>>«• y .Sí. •. / /

lecciones aprendidas. Dice un famoso

«... Estudio nigromancesco 
la Cueva cipriana,

dos es opinión castellana 
de siete quedar un preso.»

La fama de la Cueva de Salamanca llegó a la 
Argentina llevada por los primeros emigrantes y 
aumentada por la fantasía de las gentes que le 
adjudicó anécdotas que no habían sucedido. De 
ahí su renombre mundial como origen de sucedi
dos misteriosos.

No tiene nada que ver la famosa Cueva de Sa
lamanca cervantina, con la que usted llama «la 
Cúchares». Esta adquirió su popularidad en d 
presente siglo y no por nada misterioso, sino por
que sirvió de vivienda a unos mendigos salaman- 
tinos, gobernados por «la Múcheres» (no «la Cú
chares»), y transformada a poco de terminar la 
guerra en sugerente taberna típica, al estilo de 
las Cuevas de Luis Candelas en Madrid. (Cuando 
vaya a Salamanca puede verla sobre un altozano 
de la Chopera frente al Tormes, testigo mudo de 
dos mil años de historia.

ROJO Y NEGRO (MADRID).—«¿Es cierto 
que el famoso Búfalo Bill hizo su fortuna 
engañando por igual a los pieles rojas y al 
Gobierno americano? ¿Es verdad que se ven. 
dió a los indios, proporcionándoles verdade
ras matanzas de blancos? ¿Es verdad que s 

su muerte no quisieron enterrarle en sa
grado dentro del territorio de los Estados 
Unidos? ¿De qué y cuándo murió? Me in
teresa saber estas cosas, por si acaso ten
go una idea deformada de Búfalo Bill, a 
quien admiraba en mi infancia...»

Puede seguir admirándole como entonces, por
que la figura de Búfalo Bill, lejos de ser como 
le han mal informado a usted, sigue teniendo un 
aura novelesca como la de los grandes caballeros 
de la Historia. Para que juzgue por sí mismo, le 
haré una relación sucinta de los hechos clave de 
su vida. .Búfalo Bill, cuyo verdadero nombre era wu- 
líam Cody, nació hace ciento veintiséis años y 
su padre, Isaac, comerciaba con ^s amigos pie
les rojas, llevando consigo al hijo que de este 
modo compartía los juegos de los niños indios, 
aprendiendo su idioma y sus costumbres.

Muerto su padre como consecuencia de una 
agresión sin culpa, ingresó a los once años en las 
oficinas de la compañía de transportes Russell 
Majorsand WaddeU, como vigilante de los caba
llos, trabajo difícil en aquella época de cuatreros 
y bandidos, pero tenía gran confianza en sí mis
mo, y a pesar de su corta edad sabía montar a 
caballo y empuñara un «Colt» y un «Winchester». 
Ganaba cuarenta dólares mensuales, que enviar 
ba puntualmente a su madre. De entonces data el 
juramento que firmó de «no pronunciar jamás 
palabras impías, no proferir juramentos, no beber 
alcohol, no torturar a los animales y no hacer na
da que no sea digno de un caballero».

Pasó por distintos puestos de vigilancia y fue 
más tarde correo dei «Pony Express», corriendo 
peligrosas aventuras, siempre por salvar de psU- 

ticipó en la guerra de Secesión y terminada ésfa 
visitó con general Sherman las tribus de lo» 
comanches kiowas, logrando que se respetasen 
los derechos de cada tribu y fue leal para todos 
en todas sus actividades.

El 17 de mayo de 1883, ya retirado d® la lucha 
a campo abiertQ, se presentó en Omaha al frente 
de un espectáculo que reunía la» principales ca
racterísticas de las luchas y costumbres del 
te, logrando un éxito fabuloso que a partir d® 
entonces se repitió en toda América y más tarda 
en Europa, donde era conocida su fama. En • 
de enero de 1917, durante una representación, sin
tió un fuerte dolor en el costado izquierdo y al 
día siguiente dejaba de existir.

En contra de su creencia de que no pudo sei 
enterrado en sagrado, le diré que recibió los más 
dé lo# Estados Unidos enviaron flores a su an
altos honores militares, y que muchos prohombres 
tierro, ®n el que figuraban además muchos Jefes 
de tribus, llegados desde todos los puntos del 
país.

üohftiOionB
RAPIDAS

^MARIA MANUELA» 
(Vigo).’^ Todo es per
misible, mientras estén 
ustedes de acuerdo en 
lle-var adelante el pro 
yecto, sin que se deru 
ve ningún perjuicio na 
ra nadie. Sus temores 
son excesivos. Puede con
sultar con un abogado.

^TEODORA» (Madrid). 
Mantenga su promesa y 
no encontrará grandes 
dificultades para que se 
produzca la rehabilita
ción que desea.

1^- lÉ
i

JOSE MARIA AlFARO HABIO EN QUITO SOBRE
«lA, NUEVA HISPANIDAD»

En el teatro nacional Sucre, de Quito (Ecuador), el escritor y 
diplomático español José María Alfaro pronunció una conferen
cia en la que desarrolló el tema «La nueva Hispanidad», que ini- 
ctá con las siguientes palabras: «Hondamente emocionado he lle
gado a estas tierras, donde vuestros héroes se juntaron con los 
nuestros.»

A la conferencia del embajador Alfaro asistió el Jefe del Es
tado ecuatoriano, general Ouillermo Rodríguez Lara; los minis
tros de su Gobierno de Relaciones Exteriores y Educación, el 
alcalde de Quito y el embajador de España.

En la clausura de un ciclo de disertaciones organizado por el 
Municipio de Quito, y que le correspondió al enviado por al Go
bierno español, Alfaro habló en tomo a «La nueva Hispanidad», 
sobre la que expuso interesantes conceptos, producidos a partir 
del descubrimiento y la conquista, que produjo el maravilloso 
mestizaje no sólo de la sangre, sino también de la cultura.

El conferenciante se refirió a la situación actual de -América y 
el mundo todo, que calificó de profunda crisis, y dijo que la 
solución debe surgir de este continente en la forma de un nue
vo urbanismo. «El hombre de hoy vive dominado por el miedo.
La nuestra es una sociedad aterrorizada, y a Ib eroamérica le 
futuro», manifestó el embajador José María Alfaro, quien fue 
historiador ecuatoriano Jorge Salvador Lar a.

EDOARDO

«GERARDO» (Madrid). 
El doctor Rontgen des
cubrió los rayos X exac. 
lamente el dia 8 de no
viembre de 1895. V el_22 
del mismo mes obtuvo 
la primera radiografía, 
que te conserva en ti 
Museo de Munich como 
una curiosidad histórica. 
Es la mano de su mujer, 
Berta Ludwig.

^UN vanguardista» 
(Barcelona). — Hasta el 
momento, el Museo del 
Prado no dispone de so. 
las especiales para lo 
que me indica, y es po
sible que no existan nun 
ca. Ese género de obras 
encaja mejor en museos 
especializados.

s iPIIDflIkl *** VAUOO ***** UNA I 
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«PILUCA» (Zaragoza), 
La población de Uganda 
no llega a los ocho mi
llones .de habitantes y su 
extensión es aproximada
mente eomo la mitad de 
España: 24Í.410 hilóme 
tros cuadrados.

«JUAN PALOMO»., 
(Guadalajara), — Debió 
haber cortado la iitua. 
ción apenas se produje
ron los pruneros inten
tos de emancipación. 
Ahora es difícil volver
se atrds, pero inténtelo, 
por si las moscas. Le de
seo suerte.
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planificar el 
intelectual e

corresponde ahora 
presentado por el

PREMIO -SISEMI! 1972
En las Cuevas de Sésamo, de la calle del Príncipe, ha sido 

fallado el XVII Premio «Sésamo» de novela corta, al que habían 
concurrido 119 obras procedentes de toda España. Númerosos 
originales procedían de otros países europeos y, en mayor can
tidad que nunca, del continente Iberoamericano, Una de las nó
velas recibidas tenía una procedencia exótica: Hawai. Tras va
rias deliberaciones, pasaron a la final trece novelas, y después 
de las sucesivas eliminatorias, resultó ganadora «El zorro en. 
terrando a su abuela debajo de un arbusto», original de Eduar
do Chamorro. Quedó finalista «La sueca desnuda», de Raúl 
Guerra. La obra ganadora tiene un argumento complejo, en el 
que se entremezclan tragedias familiares y los recuerdos. Es, 
según palabras de su autor, la tragedia del conocimiento cuan
do acude a la memoria como resorte capaz de solucionarlo 
todo. Según Chamorro, la memoria, si algo hace es mentir.

Konrad Lorenz

«El COMPORIAMEENIO ANIMAI ï HUMANO»
EDITA: PLAZA Y JANES.—

Konrad Lorenz es un eminen.
renz que recopila muchos 
años de estudios y toda una

de la psicología animal y hu
mana y la comparación exis-

oió en Viens a principios de 
esta 'siglo. Doctorado en Me. 
dddna y Filosofía, orientó su 
trabajo de investigación de 
Anatomía comparada y Psico
logía animal. La profundidad 
de sus estudios le ha llevado 
a ser uno de'los fundadores 
de la Etologla, nueva ciencia 
que resume el estudio bioló. 
gioo de la conducta de los 
animales. Es, por tanto, una 
ciencia del comportamiento 
comparado*, cuyo estudio 
arranca de loe animales para 
derivar hacia el elemento hu. 
mano.

El extenso trabajo de esta 
obra y su orientación eminen
temente científica, nos sacan 
de la normal tarea del comen
tario critico literario para re
mitirlo al lector versado ©n 
tal materia. Eg, repetimos, un 
libro de ©speciallEaclón abso. 
luta, cuyo contenido escapa a 
nuestros profanos conocí, 
mientos del tema. La Etolo- 
gía queda ampliamente defi
nida, explicada y analizada en 
sote trabajo de Konrad Lo*.

André Mahe

<IAS MEDICINAS DEFERENTES»
EDITA: PLAZA Y JANES.— 

Aún miando hacemos figurar 
como autor de este libro a 
André Maha, la verdad es 
que este ha asumido la direc
ción de una serie de trabajos 
científicos que pertenecen a 
diversos profesores médicos. 
Es, pues, la de este libro, una 
labor de equipo que tiene en 
André Mahe la voluntad ooor- 
dlnadora y la selección de 
aquellos temas que afluyen a 
cee cauce general llamado 
«Las medicinas diferentes».

Obedece el título a esa me. 
dicación que, siglos atrás, 
constituyó la baso terapéuti
ca de la sociedad y que, pos
teriormente, a partir de Louis 
Pasteur fue cediendo sus do
minios a la nueva técnica de 
la investigación científica. El 
laboratorio y los cada vez 
más complicados aparatos de 
loa que el médico moderno 
se sirve para detectar enfer
medades, han hecho una di- 
viaión en el rigor científico; 
casi mejor, una sustitución: 
se ha conseguido, por ejem-

Garlos Alberto Montaner

<PERROMUNDO>
EDICIONES 29. BARCELONA.-El autor de asta novela, na- 

cido en Cuba el año de 1943. ha publicado varios libros de en
sayo y conferencias; up tomo de relatos titulado «Póker de 
brujas» (premio antillano 1968) y otro de monólogos «a me
dio camino entre el cuento y el teatro»: «Instantáneas al borde 
del abismo». «Perromundo» qs la primera inmersión seria que 
la novela hispanoamericana realiza pn un tema de la más cru- 
du actualidad: el terrorismo. Narra Montaner la historia de 
un revolucionario puesto a elegir entre la claudicación o la 
muerte. Lo mejor y más lancinante del libro es el torcedor In- 
tamo que deshace a su protagonista. Su contexto, la historia 
de unos hombres machacados en la derrota. También, la entre, 
ga a la fatalidad y la desesperanza. La novela denuncia a un 
escritor d® poderosas facultades que las somete, voluntario, a 
una técnica novedosa y convincente. Está escrita en tres planos 
narrativos, que »e ajustan exactamente a los planos de la ao- 
ción. En algunos momentos, el autor asume dos tendencias d®l 
teatro contemporáneo; la crueldad (Artaud) y la extrañeza 
(Brecht). No desdeña tampoco lo absurdo. Cuando enfoca s) 
plano realista nos recuerda a Beskett o Ionesco. Pero «Perro- 
mundo» no es en ningún momento teatro, Sus calidades de no
vela sobresalen sobre cualesquiera otros rasgos. Y eon ello. Car. 
lo® Alborto Montaner sabe adueñarse del lector conmoviéndo
le, sacudiéndolo con una fuerza qua diríamos literariamente 
brutal.

pío, separar al médico de su 
paciente; que sólo le interese 
al médico la enfermedad y no 
el paciente; situar al módico 
jxmto a la enfermedad y no a 
la cabecera del eníermo, etcó- 
etc. No se hac© con ello una 
critica a los considerables 
avances de la medicina, que 
se proclaman abiertamente 
beneficiosos para la humani
dad. Sin ello» no se habría . 
conseguido vencer a enferme
dades entonces mortales, co 
mo el cólera, la peste, la tu
berculosis, y tantas otras, ni 
por el simple y elemental pro
cedimiento de una rigurosa 
asésela se habrían salvado los 
miles y miles de vidas huma
nas que antes calan, no ante 
la enfermedad, sino por cau
sa de infecciones que nada te
nían que ver con el mal orí 
ginario. El avance ha sido, 
pues, beneficioso y positivo, 
si bien ha deshumanlzado un 
tanto la relación médico-pa
ciente, y ha despreciado olím. 
picam ente una terapéutica 
natural y no química, que te
nía verdaderos valores curati
vos y encerraba todo un com 
pendió científico. Pues bien, a 
todo ello se vuelve otra vez 
mejor dicho, a todo lo anti
guo (medicinas diferenies) 
que tenía rigor científico y 
probadas propiedades curati, 
vas, aún cuando nos obligue 
a dar un salto de veinte si
glos y llegar hasta Hipócra
tes, que fue quién «codificó 
el saber heredado de la India 
y de Egipto, y lo fue com
pletando con sus propias ob. 
servaciones e intuiciones».

Y puestos a dar marcha 
atrás, observemos la cada vez 
más numerosa corriente da 
enfermos que gustan de me
dicinas naturales, sintiendo 
recelo por los productos quí
micos elaboradois en labora
torios.

«Las mediemos diferentes» 
es un libro científico y escrito 
para oientíflcos. Nq obstante 
el profano que .sienta curio
sidad de husmear en él se 
sentirá gratamente sorprendi
do al ver que es capaz de asi
milar Bin gran esfuerzo todo 
o casi todo cuanto se djoe,
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lA MUSICA DE BKASIl, EN lA SEGUNDA CADENA
En la tarde del último día del 

año, la Segunda Cadena de TVE 
presentará un programa especial 
dedicado a la música brasileña.

Sergio Mendes y su conjunto 
Brasil 66 actúan como maestros 
de ceremonia e introductores de 
este «show», que es un largo y 
entrañable recorrid . por toda la 
música brasileña, desde la sam
ba de Río y el «bossa-nova» al jo
ven movirniento «tropicalismo».

Con las canciones de Jorge Ben 
«País tropical» y «Cade the reza» 
se presenta Brasil 66. Sergio 
Mendes fundó el conjunto en 
1966. Está formado por las can
tantes norteamericanas Lani Hall 
y Karen Philips y los brasileños 
Dom Um Romao, batería; Rpbens 
Bassin, bongo y percusión, y Se- 
bastiao Neto, bajo.
«BOSSA-NOVA» Y SAMBA

Sigue una larga entrevista con 
Antonio Carlos Jobim, el popular 
creador de la «bossa-nova», que

ha^ escrito cientos de canciones y 
música para películas, como «Or- 
feo Negro». Jobim interpreta 
«One note samba», «Wave» y 
«Corcovado».

Sergio Mendes presenta a con
tinuación a Jair Rodríguez, al 
que define como rey de la samba 
y quie interpreta la verdadera mú
sica del carnaval, la auténtica 
samba de Río.
BADEN POWELL

Y en este recorrido por la mú-

EL REVERENDO 
SE USA CON

LA ACTRIZ

RECUEEDO
DE DÂROJÂ

£1 próximo día 28 de 
diciembre se cumple el 
centenario del nacimien
to de don Pío Baroja en 
San Sebastián. Con este 
motivo, Televisión Espa
ñola emitirá una de sus 
obras más famosas: “Pa
radox” (1909), que será 
realizada por Miguel Pi
cazo y que tendrá como 
principales intérpretes a 
Juan José Otegui, Angel 
Aranda, Mariano Ozores 
y Félix Dafauce.

La obra trata sobre los 
inventos y mixtificacio
nes de Silvestre Paradox, 
en los que el escritor evo
ca su época de estudian
te en Pamplona.

FRANCK POÜRCEl 
HA GRABADO 
PARA TVE

Parece ser que 
Barcelona Franck

ha estado en 
Pourcel, el fa-

moso director de orquesta fran
cés. Su viaje tenido como mo
tivo la grabación de un programa 
que se va a emitir en el fin de 
año. Pourcel, al que las revistas 
especializadas colocan en el pri
mer lugar de ventas de discos en 
la especialidad de gran orquesta, 
ha manifestado su contento de 
trabajar de nuevo en España, 
añadiendo que su última apari
ción en nuestras pequeñas pan
tallas fue en «Estudio abierto».

Recordamos que hace algunos 
años Pourcel era visitante y tra
bajador asiduo en Miramar. Eran 
los tiempos en los que veíamos 
los grandes musicales realizados 
Eor Arturo Kaps. Ha dicho tam- 

ién que es lógico que ahora ven- 
K menos a nuestro país, ya que 

y menos programas musicales.

El reverendo Murray Grany, de 
ta-einta y seis años de edad, pá. 
rroco de la iglesia de Santa Mag. 
dalena, en Londres, fotografiado 
con su prometida, Miss Nina Ba
den Semper, nacida en Trinidad 
y famosa actriz y bailarina en 
ia televisión inglesa. En su pijo- 
grama «Amé ustcil a su vecino», 
la actriz anunció su próxima bo
da. ¡Enhorabuena!

Ï OFENDIDOS»
Pilar Miró está grabando los 

quince capítulos de que consta
rá la novela «Humillados y ofen
didos», de Fedor Dostoïevski, no
vela que el autor escribió a su 
retomo de Siberia, donde estuvo 
deportado. La novela tiene el ca- 

“ iúcter'tlc~iu>'m«dadnaxia, de una 
novela por entregas, llena de so
luciones inesperadas.

Vania, el protagonista, es un 
joven escritor a quien el guio
nista ha identificado con el pro
pio Dostoïevski y que se pone 
de parte de los humildes. Es 
también Vanïa el protagonista de 
un gran amor no correspondido. 
Ama a Natacha, que a su vez es
tá enamorada del hijo de un no
ble ruso.

Hay otra protagonista femeni
na, Katïa. Ama al mismo hombre 
que Natach<, Alecha, al que re
tiene, porque pertenece a su mis
ma clase social. Y en estos per
sonajes está el drama de «Humi
llados y ofendidos», en el que el 
autor hace una honda meditación 
sobre el sentimiento del mundo 
e incluso sobre la volunted de 
Dios en ,el juego de las circuns
tancias.

Vanïa será interpretado por el 
actor Ramiro Oliveros y a Fiore
lla Faltoyano le ha sido enco
mendado el personaje de Nata- 
cha. Es muy probable que Pilar 
Miró tenga con esta novela el 
mismo éxito que tuvo con «La 
pequeña Dorrit». Nosotros así se 
lo deseamos.

ENTREGA
DEL PREMIO
«ONDASk

A LA BBC

»

UN <SHOW> PARA LA PANDILLA

Se sigue rodando el GRAN ESPECIAL «El sombrero de tres pi
cos», con el bailarín Antonio, en el pueblo de Arcos de la Pron- 
tera.

sica brasileña le llega su tumo 
a Baden Powell. Actualmente, Po
well es uno de los grandes gui
tarristas del mundo. Toca toda 
clase de música: folklórica, bra
sileña, jazz y clásica. Baden ha 
escrito más de un centenar de 
canciones, todas ellas excelentes. 
Aquí canta «Jemanja».

Sergio Mendes y Brasil 66 se 
^spiden con la presentación del 
iniciador de toda la moderna 
canción brasileña, el viejo Dori- 
val Caymmi, que ha escrito más 
de cuatrocientas canciones. Aquí, 
Caymmi canta su popular «Sau
dade da Bahía».

Y con la canción «Lapinha», 
que prcicede de una vieja canción 
folklórica de Bahía y ha sido 
adaptada por Baden Powell. Ser
gio Mendes y Brasil 66 cierran 
este programa.

«ESTUDIO 
ABIERTO» SIGUE

Habían circulado rumores en 
los que se aseguraba que el pro
grama estelar de la Segunda Ca
dena —«Estudio Abierto»— des. 
aparecería pronto. Hemos queri
do confirmar lo que de verdad 
pudiera haber en esos rumores y, 
puestos al habla con uno de los 
responsables del programa, se 
nos ha dicho que no son ciertos, 
que lel programa sigue y que ya 
están contratados cantantes has
ta finales de febrero.

El director general de la Socie
dad Española de Radiodifusión, 
Eugenio Fontán, ha entregado al 
director general de la BBC, Char
les Curran, el premio «Ondas>, 
otorgado a la corporación britá
nica al cumplirse el cincuentena
rio de su fundación.

Fontán se ha trasladado a la 
capital inglesa con el director diel 
«Diario de Barcelona», Carlos 
Sentís. Ambos proyectan visitar 
la exposición del cincuentenario 
de la BBC, ya que el próximo 
año se cumplen también cincuen
ta años de la fundación die Radio 
Barcelona, la emisora más anti
gua de la SER.

Eugenio Fontán declaró, tras 
la entrega del premio, que la 
experiencia de radios locales que 
se va a llevar a ¿abo en Ingla
terra es «una confirmación de lo 
que en España hemos demostra
do durante varios años».

Hasta ahora, el único sistema 
de radio que se conoce en Gran 
Bretaña es el de emisoras nacio
nales, como es la BBC (Británica 
Broadcasting Corporation).

Ya se han firmado los 
contratos para que, a partir 
del próximo mes de enero, 
y por un período de seis u 
ocho meses, los miembros 
de La Pandilla sean el nú
mero fuerte del espacio in
fantil «Hoy también es fies
ta», que se emite los sába
dos al mediodía.

Estos chicos ya han esta
do frecuentemente en el 
programa matinal, y supuso 
su presencia un gran éxito. 
Ya lo saben los pequeñajos: 
a partir de enero La Pandi
lla estará todos los sábados 
en sus televisores.

LO OÜE VERA USTED TUP 
ESTA SEMANA EN IVt

MARTES 26

PRIMERA CADENA

13,45 Carta de ajuste.
14,00 Apertura y presenta

ción.
14,01 Almanaque.

2135 Programa especial. Re
sumen de noticias na
cionales.

22,00 Sesión de noche.
23,45 Veinticuatro horas.
0,10 Oración, despedida y 

cierre.

14,30 
15,00 
15,35 
16,00 
16,30

18,00 
18,05
18,25

Primera edición.
Noticias.
Juego de letras.
El mundo de Shirley. 
Largometraje especial 
vacaciones.
Avance informativo.
La casa del reloj. Nú
mero 182.
Con vosotros.

19,30 Dibujos animados.
19,40 Buenas tardes.
20,30 
21,00
21,35
23,35 
24,00

Novela.
Telediarlo.
El cine. Ciclo Fred As- 
taire y Ginger Rogers.
Veinticuatro horas. 
Oración, despedida 
cierre.

SEGUNDA CADENA

y

20,00 Carta de ajuste.
20,25 Presentación y avances.
20,30 ¡Más lejos!
21,30 Telediario 2.
22,00 Patrulla juvenil.
23,00 Encuentro con la 

sica.
24,00 Ultima imagen.

MIERCOLES

PRIMERA CADENA

SEGUNDA CADENA

20,00 Carta de ajuste.
20,25 Presentación y avances.
20,30 Bugs Bunny.
21,00 «El País Vasco de Pío 

Baroja».
21,30 Telediario 2.
22,00 Galería. Número 89.
22,30 Hawaii 5-0.
23,30 Mundo indómito.
24,00 Ultima imagen.

VIERNES 29
PRIMERA CADENA

13,45 Carta de ajuste. 9
14,00 Apertura y presenta- a 

ción. W
14,01 Almanaque. A
14,30 Primera edición.
15,00 Noticias. 9
15,35 Ronda familiar. a
16,00 Embrujada. "
16,30

mü-

27

13,45 Carta de ajuste.
14,00 Apertura y presenta

ción.
14,01 Almanaque.
14,30 Primera edición.
15,00 Noticias.
15,35 Dos contra el mundo.
16,30 Largometraje especial 

vacaciones.
18J)0 Avance informativo.
18,05 La casa del reloj. Nú

mero 183.
18,25 Con vosotros.
19,00 El juego de la foca.
19,40 Buenas tardes.
20,30 Novela.
21,00 Telediario.
21,35 Datos para un informe.
22,00 Tres eran tres.
22,30 Sam Cade.
23,35 Veinticuatro horas.
24,00 Oración, despedida 

cierre.
SEGUNDA CADENA

20,00 Carta de ajuste.
20,30 Monstruos a Go-Go.
21,00 Grandes intérpretes.
21,30 Telediario'2.
22,00 Estudio abierto.
24,00 Ultima imagen.

JUEVES 28
PRIMERA CADENA

y

13,45 Carta de ajuste.
14,00 Apertura y presenten 

ción.
14,01 Almanaque.
14,30 Primera edición.
15,00 Noticias.
15,35 De la «A» a la «Z».
16,00 Esa chica.
16,30 Largometraje especial 

vacaciones.
18,00 Avance informativo.

A 18,05 La casa del reloj. Nú-
2 mero 184.
9 18,25 Con vosotros.

•
 19,30 Dibujos animados.

19,40 Buenas tardes.
A 20,30 Novela.
X 21,00 Telediarlo.

18,00
18,05

18,25 
19,30 
20,10 
21,00

Largometraje especial AH 
vacaciones.
Avance informativo. O
La casa del reloj. Nú- A 
mero 185. "
Con vosotros.
Buenas tardes.
Novela. W
Telediarlo. A

21,35 Crónicas de un pueblo.
22,00 Estudio 1.
23,30 Veinticuatro horas.
24,00 Música para ver.

0,30 Oración, despedida y 
cierre.

SEGUNDA CADENA

20,00 Carta de ajuste. a
20,25 Presentación y avances " 
20,30 Dibujos animados eu* A 

ropeos.
21,00 Suegras. 9
21,30 Telediario 2. a
22,00 Primer mimdo. W
22,30 Misión imposible. A 
23,30 Pequeño estudio.
24,00 Ultima imagen.

SABADO 30
PRIMERA CADENA
11,45 Carta de ajuste.
12/)0 Apertura y presente' 

ción.
12,01 Hoy también es fiesta.
14,30 Primera edición.
15,00 Noticias.
15,35 De Norte a Sur.
16,00 Fútbol.
18JX) Dibujos animadnff.
18,15 La casa del reloj. Nú. 

mero 186.
18,45 Vuestro amigo Quique 
19,00 Subasta de triunfos.
20,00 Los Paladines.
20,30 Planeta azTul.
21,00 Telediario.
21,35 Resumen del año.
22,30 Gran especial.
23,30 Veinticuatro horas.
24,00 Centro Médico.

1,00 Oración, despedida y 
cierre.

SEGUNDA CADENA
18,30 Carta de ajuste.
18,55 Presentación y avances.
19,00 Deporte en la 2.
20,30 Correcaminos.
21,00 Mi mundo.
21,30 Telediario 2.
22,00 Crónica 2.
22^ Nocturno.
24,00 Ultima imagen.

DOMINGO 31
PRIMERA CADENA

SEGUNDA CADENA

S II I II IU JONES
EN E^
EIDJ REM, 
DE DAVID
CÂSSIDf

Shirley Jones es 
madre en la ficción 
y en la vida del 
mayor de los hijos 
de esa familia de 
músicos de la serie 
eMaaná y sus in
creíbles hijos». Es
tá casada con el fa
moso Jack Cassidy 
y canta con «sus 
hijos» algunos de 
los discos que han 
logrado üegar a las 
listas de los mejo 
^s en USA.

«

BUEN FINAL DE AÑO EN EL 
PROGRAMA «TARDE PARA TODOS»

Televisión Española ha programado para es
tos días una serie de programas extraordina
rios. Uno de ellos es el\programado mra la 
tarde del día 31, en el programa «Tarde para 
todos». Se ofrecerá a los espectadores una 
amplísima gama de variedades, con la actua
ción de humoristas, cantantes, orquestas, con
juntos de baile, etc. Si se une a éstos los que 
ya son habituales en^ programa de los 
mingos, no cabe dada que puede resultar muy 
interesante. , , , »,<A todo ritmo» ofrecerá el resumen de los 
Hiqfw; de mayor éxito en España durante el 
año 1972. Oiremos cantar a:

Tony Ronald: «I love you baby».
La Compañía: «El soldadito».
Micky: «El chico de la armónica».
Danoy y Donna: «Vais de las mariposas».
Julio Iglesias: «Canto a Galicia*.
Jeanette: «Soy rebelde».
«Donna Hightower: «Este mundo es un con

flicto». .Tony Ghnstie: «Amarillo».
Escucharemos también los más importantes 

éxitos de los cantantes extranjeros.
Zoo loco» —©1 insustiüjible programa de los 

niños—, «Los dos mosqueteros» y «Shazzan el 
mago» aparecerán para mostrarnos lo mejoi 
*^^La^]^TOELLA INVITADA de la tarde será

la cantante más discutida y escuchada del 
momento. Cecilia. Exito seguro entre la gente 
joven.

«El .show de James Stewart», tras ofrecer- 
nos el- episodio «Béisbol para toda la familia», 
dará paso a MUNDO CAMP, en-el que la or
questa de Rady Ventura y la Terremoto de 
Málaga ofrecerán música Fin de Año y can
ciones «camp» en ritmo de hoy.

TANCREDO TARDON, Joe Rigoli, será ed 
día 31 «un buen electricista», y tras su «show», 
y con el título «Música del Caribe», escu
charemos un buen puñado de canciones y 
bailes sudamericanos, interpretados por el gru
po Directo de Cuba, integrado por LOS PAPI- 
NES, la cantante ELIA CALVO y la orquesta 
de Pancho Alonso con su ballet.

Después del Telediario dará comienzo on 
programa para el qae se han elegido LOS 
DIEZ MEJORES PROGRAMAS DE TVE du
rante el año 1972, seleccionados por el Depar
tamento de Investigación y Audiencia de la 
Dirección General de RTV. Y la deliciosa y 
malvada PANTERA ROSA se despide, transito
riamente, con el episodio «Mens sana in cor
pore sano».

Televisión Española nos ha preparado una 
buena programación para despedir la tarde del 
último día del año 1972.

11,15 Oarta de ajusto.
11^ Apertura y presenta

ción.
1131 La fiesta deí Señor y 

santa misa.
12,30 Concierto.
13,00 Unidad móviL
14,30 Primera edición.
16J)0 Noticias.
15,35 Tarde para todos (pri

mera parte).
Música del Oaribe.

22,00 Telediarlo.
22,35 Tarde para todos (se

gunda parte).
23,50 Campanadas de fin de 

año.
0,05 Espeoal fin de año.
3,30 Oración, despedida y 

cierre.

18,30 Carta de ^iksto.
19JX) PreeentaciOTi y avances. 
19,01 La tribu de loe Brady. 
19,30 Panorama de la can

ción brasileña.
20,30 Mutsy el fantasma.
21,00 El hombre del rifle.
21,30 Cita con la Historia.
22,00 Telediario 2.
22,35 Cineclub. Ciclo Kir^ 

Vidor.
0,30 Ultima imagen.
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Fue un
sueño de

Bravo
Murillo 1

Don Juan Bravo Murillo: para él fne un sueño el 
Mapa Geológico de España y nombró a su amigo 
Fermin Arteta para presidir la Comisión que había 
de realizar los primeros intentos en este camino

Aquel extremeño organizado y emprende
dor, amigo del progreso de su país más que 
de la zancadilla política, que se llamó don 
Juan Bravo Murillo, encomendó, en 1856, a 
su buen amigo don Fermín Arteta, la jefa- 
tima de la Comisión encargada de redactar 
la Carta Geológica de Madrid y General de 
España. Iba a ser Arteta el primer director 
de lo que más tarde se llamaría Instituto 
Geológico y Minero. Luego, Bravo lo incor
poraría al Gabinete, que presidió durante el 
bienio 1851-52. La preocupación de la Carta 
Geológica de España, en su infinita varie
dad y variabilidad, ha sido, desde entonces,

EL MAPA
E1 proyecto para la confección 

del mapa geológico nacional, a 
escala 1:50.000, está en marcha. 
Su coste se estima en tmos 1.923 
millones de pesetas y se calcula 
que en ya realización se em
plearán'dieciséis años. Según un 
estudio de rentabilidad, realiza- 
do por los autoridades compe
tentes, los beneficios que repor
tará el proyecto superarán a los 
costos a partir del octavo año.

Dentro del Plan Nacional de 
Minería existe un primer pro
grama, que es el de investiga- 
cióq minera, que se refiere a la 
programación de la totalidad de 
la investigación de los recur
sos minerales geológicos e hidro- 
geológicos del país, y que nece
sita comr labor previa de infra
estructura la confección de una 
buena cartografía geología de 
base que cubra todo el país. Pa
ra la confección de esta carto
grafía geológica de base, y den
tro del Plan Nacional de la Mi
nería y del Programa Nacional 
de Investigación Minera, se ha 
elaborado el programa sectorial 
para la confección del mapa geo
lógico nacional, a escala 1:50.000, 
que es la habitual internacional.

Con tal motivo hemos ido a 
hablar de este tema con el direc
tor general de Minas, don Enri
que Dupuy de Lóme, que nos 
dice:

—El mapa de España está di
vidido en mil y pico de hojas 
50.000. Para la confección de es
te mapa geológico nacional, pro
yecto que hemos denominado 
«Magma», se hizo, durante la con
fección del Programa Nacional 
de Investigación Minera, una en
cuesta en todos los estamentos 
del país que pudieran tener al
guna relación con la utilización 
de los mapas geológicos, a efec
tos de fijar unos criterios de 
selección que permitiesen esta
blecer un orden de prioridad en 
cu^to a la confección de estas 
hoj^ del mapa geológico. Se 
realizó una encuesta muy gran
de, se tuvieron en cuenta una 
serie de datos de toda índole 
'—temperatura, pluviometría, et
cétera—, que reflejaran las di
ferentes condiciones de trabajo en 
las distintas áreas del país, a 
efectos de orientar la programa
ción del trabajo, de tal forma 
que las labores del campo tu- 
vieran la mayor eficacia y se 
perdiera el mínimo trabajo po
sible.

—Señor director, según mns- 
tros informes estas labores de 
campo se han realizado hasta la 
fecha muy poco seriamente, lle
gándose^ a decir que se limita
ban, prácticamente, a arañar la 
superficie del terreno y a ha/yr 
elucubraciones carentes de base 
sólida. ¿Se va a proceder de ma-

GEOLOGICO NGCHL
(a escala 1:50.000) costará

seria preocupación para técnicos e investí* 
gadores. El que fue anhelo de Bravo Mu
rillo se ha proseguido incansablemente y 
con magníficos resultados. En 1953, en el 
Congreso Geológico de Argel, fue presenta- 
do un soberbio Mapa Geológico España- 
Portugal, realizado en colaboración por geó- 
logos españoles y portugueses. Este mismo 
año, el Instituto Geológico Minero de E,s- 
paña rinde cuentas de su más inmediato 
quehacer por medio de un atlas o álbum 
que revela gráficamente la marcha de una 
larga serie de actividades llevadas al hilo 
del Plan Nacional de la Minería En lo re
ferente al tiempo, la memoria da fe de 
cuanto se acometió durante el II Plan de 
Desarrollo, y de lo iniciado y previsto; en lo 
relativo a las materias, investigaciones mi
neras, de agua subterránea, cartografía, 
geología (síntesis a escala 1:200.000 y Mapa 
Geológico Nacional a 1:50.000) y geotécnica 
(cartografía, estudios geotécnicos de mine
ría y programas sectoriales: yesos, rocas, 
industriales de aplicación diversa y áridos). 
En pie, la gran ilusión de Bravo Murillo y 
la de los hombres eminentemente progresis
tas del XIX: el Mapa Geológico Nacional. 
Sobre esta magna tarea habla para 7 FE
CHAS don Enrique Dupuy de Lome, direc
tor general de Minas, cuyas anticipaciones 
informativas nos honramos en publicar a 
través de un reportaje exclusivo dç «His
pania Press».

1.923 millones de pesetas y 16 años de trabajo
—La realidad es que la tecno

logía ha evolucionado fundamen
talmente a lo largo de los diez o 
quince años último®, en razón 
a que se dispone de elemento® 
de juicio y de elementos de aná
lisis con los que la técnica no 
podía soñar hace diez años. Es
te proceso podría parangonarse 
con el de los vuelos espaciales 
o de cualquier tipo de avance 
tecnológico, a los cuales esta
mos asistiendo en esta genera
ción, a la que corresponde una 
evolución muy acelerada de la 
técnica. Hoy día se dispone para 
la elaboración de la cartografía 
geológica de fotografía aérea, en 
visión estereoscópica y, además, 
en colores, lo que para un geó- 
logo todavía es mucho más útil. 
Disponemos de la posibilidad de 
hacer análisis de microfauna, es

flora, do polen fósil etcétera.
Podemos emplear ordenadoras 

electrónicos para la computa- 
cióa, análisis e integración de 
datos y sistemas de análisis en 
espectógrafo de absorción atómi
ca. _ Hay una docena de labora
torios en toda España que uti
lizan esta clase de procedimien
tos, incluido el Instituto Geoló
gico y Minero de España, lo que 
permite hacer miles de análi
sis por hora. Así, pues, la tecno
logía con la que hoy se dispone 
alcanza un detalle y una preci
sión en la confección de la car
tografía geológica con la que no 
se contaba hace diez años. •

A nosotros esta situación no® 
ha cogido con, el mapa geológi
co nacional editado en una muy 
pequeña parte. Lo que pudo ha
ber sido motivo de preocupación 
hoce pocos años —o sea, «I re
traso inevitable, debido a la len
titud y escasez de medios—, hoy 
día se ha convertido en ima cir
cunstancia afortunada para la 
confección del mapa geológico, 
puesto que nos ha permitido

ñera más concienzuda para la 
confección de este mapa 
gico 'nacional?

geoló-
empezar de nuevo. Por tanto, 
España va a disponer de la car
tografía geológica más moderna, 
más avanzada y basada en la

utilización de la mejor técnica de 
Europa o. quizá, del mundo, por 
cuanto ^ue empieza ya cuando 
6e diseñe de una serie de ar
mas difícilmente superables que 
van a permitir acelerar mucho 
más los trabajos.

—Entonces, ¿va a ser este es
tudio el primero de este tipo ver
daderamente serio y profundo 
que se va a realizar en España?

—El único serio va a ser en 
proporción con la técnica de 
1972. El que se hizo en 1960 era 
suficientemente bueno para la 
técnica en uso en aquél año. Y 
el que hizo en 1940 era, hasta 
podríamos decir, muy bueno pa
ra la técnica que existía enton
ces. España ha sido tradicional
mente un país de buenos geó
logos y siempre ha estado muy a 
la cabeza de la técnica intema-

—Es muy difícil establecer la 
cifra. Tenga usted en cuenta que 
las características de cada hoja 
geológica exigen un tipo dife
rente de técnicos. Hoy día esta
mos muy lejos de ese tradicio
nal geólogo que martillo en ma
no, recorría los montes españo
les, en la época de don Lucas 
Mallada, o en la época de los 
pioneros de nuestra geología, 
que se lo hacían ellos todo, des
de la recogida de muestras has
ta su análisis y la interpreta
ción de los resultados y el di
bujo. Hoy día es ésta una labor 
de equipo. Intervendrán sucesi
vos y diferentes laboratorios que 
existen en el país, y que tienen 
especializaciones determinadas 
en geoquímica, micropoJeontolo- 
gía, macropaleontología, fotogra- 
metría aérea, fotogeología, etcé
tera.

ción de su propia cartografía”” 
geológica. . np

—¿Cuántos técnicos van a in- 
tervenir, en números redondos, • 
en la confección de este mapa 
geológico?

bajo, en cada hoja, en algunos 
casos, serán suficientes unas ho
ra® del laboratorio de trabajo 
de micropaleontología; en otros 
casos serán aeoesoirias semanas 
de trabajo para la misma hoja, Trabajos de Investigación geológica

' ¿i»;'''

Un fenómeno curiosísimo en ti interior de la cueva del «Govarón», de Llanés: la formación de una esta- 
lagnHa

«LA TECNOLOGIA CON LA QUE 
HOY SE CUENTA PERMITE AL
CANZAR UN DETALLE Y UNA 
PRECISION EN LA CONFECCION 
CARTOGRAFICA, COMO NO PO
DIA PENSARSE HACE DIEZ AÑOS »

según su complejidad. El poder 
evaluar el número de técnicos és 
imposible. Lo que sí se puede 
decir es nue, al ritmo que está 
prevista la ejecución de la carto
grafía del país, se dispone en Es
paña de técnica suficiente para
que el límite, en cuanto a la 
velocidad de ejecución de esta

a la
cartografía, geológica esté 
puesta por las inevitables

im- 
limi.

taciones en disponibilidad presu
puestaria y no por la carencia 
de tánica, en cuanto a calidad y 
cantidad, suficientes para reali- 
zar es^ tarca.

—¿No le parece que dieciséis 
años son demasiados para la con- 
feoción do un mapa?

—A mí es al primero que me 
lo parece. Lo que ocurre es que 
es muy difícil .hacer una hoja 
geológica bien hecha, moderna, 
con un prerjpuesto inferior, en 
números redondos, a un millón 
de pesetas. Es decir, que para 
cerca de mil doscientac hojas no 
es, en absoluto, disparatada la 
cifra de mil seiscientos millones 
de pesetas. Teniendo, como tene
mos, una limitación presupuesto, 
ría para la totalidad del Progra
ma Nacional de Investigación 
Minera, no podemos ir tan de
prisa como quisiéramos, como 
me imagino que mis colegas del 
plan de carreteras no podrán 
ir tan deprisa como ellos quisie
ran «1 la construcción del Plan

«Redia»; o mis colegas de la 
Renfe, que quieren remozar ja 
infraestructura del ferrocai -il, 
tampoco pueden ir a la veloci
dad que ellos quisieran. Tene
mos que conformamos con los 
medios de que disponemos, y 
qué más quisiera yo, como di
rector general de Minas, que 
disponer del doble de recursix 
para imprimir a la cartogx-afía 
geológica el doble de velocidad.

—¿Se ya a incluir en este ma
pa una investigación hidrogeuló
gica?

-—Es distinto. Dentro de'. Pro
grama Nacional de Investiga-lón 
Minera, uno de los estudios sec
toriales es el mapa geológico. Es. 
ta parte se refiere exclusivamen
te a cartografía geológica básica. 
Pero, con independencia de este 
programa, hay otro muy impor 
tante, que es el Programa Hidro- 
l<^co Nacional. Será un estu
dio muy completo, en el que, en 
una labor muy de pioneros, en re
lación con la que se lleva a ca- 
bo en otros países, existe una 
adecuada coordinación entre ’a- 
bores de captación de aguas sub
terráneas, labores de conducción 
y distribución de aguas superfi
ciales y, por tanto, utiliza;,ón 
integral de cuencas, que a ¡o 
que nosotros tenemos que aten
der si queremos, de verdad, 
aprovechar bien los recursos hi- 
dráulicos de la España 'seca.

—Parece, señor director, que 
existe en España un minifundio 
minero, y que los propietarios de 
los yacimientos especulan con 
ellos en la misma forma, por 
ejemplo, que los prepietarios de 
los solares en la ciudades. ¿Qué 
opina usted a este respecto?

—Efectivamente, el minifundio 
minero es enorme. Esto es cau
sa de gran preocupación en esta 
Dirección General.. En España 
existen en vigor dos leyes de 
Minas, por cuanto que la más 
reciente, de 1944, no pudo ya 
anular los derechos ya adquiri
dos por peticionarios de la an
terior, cuyas concesiones obede
cían a la anterior ley de Minas, 
que databa de mil ochocientos y 
pico. Los criterios cambiaron 
enormemente con el transcurso 
de los años, y el concepto de 
«mina» o «yacimiento minero» de 
mil ochocientos y pico no era 
el de la posterior ley de Minas 
de 1944, ni el de la actual ley de 
Minas, que va a ser enviada a 
la aprobación del Gobierno en 
un plazo de breves meses. La pri
mitiva ley de Minas del siglo 
pasado concedía a los propiets» 
ríos de yajcimientos mineros unos 
facultades muy liberales en cuan
to a la explotación de estos ya
cimientos mineros, de tal fojñna 
que no existían prácticamente li
mitaciones ni en cuanto a super
ficie mínima de las concesiones 
de explotación ni en cuanto a for
ma, distribución, ni en cuanto a 
coridiciones de explotación. La 
ley del 44 ya fue mucho más 
completa y adaptó una serie da 
estas variables a una problemá
tica más real que podía contern»- 
plarse desde el año 44. Además, 
permitió a la Administración la 
caducidad de aquellas concesio
nes que no estuviesen debidamen
te explotadas por sus concesio
narios, partiendo de este priQcl- 
pio, que es obvio ©n nuestro país» 
de que el acervo minero no 
fenece al dueño del terreno, siné 
al Estado. Por tanto, los yaci
mientos deben explota^ como 
mejor convenga a los süperiorea 
intereses de la nación.

—¿Cuántos casos puede usted 
calcular que existen en España 
de minifundio minero?

—K'o me lo sé de memoria, 
ro muy pronto podremos sabaí’ 
lo, porque se lleva muy adelan-

7 FECHAS

SGCB2021



EL PROYECTO MAGMA-. $E 
REALIZO DESPUES DE UNA 
AMPLIA ENCUESTA A TODOS 
LOS SECTORES QUE PUDIERAN 
ESTAR INTERESADOS • «EL 
MINIFUNDIO MINERO ES ENOR
ME. LAS LEYES DE MINAS, 
SOBREPASADAS. EN PLAZO DE 
BREVES MESES SE ENVIARA A 
LA APROBACION DEL GOBIERNO 
UNA NUEVA LEY» • EL INS
TITUTO GEOLOGICO Y MINERO 
DE ESPAÑA ACABA DE PUBLI
CAR UN BALANCE GRAFICO DE 
SU OBRA • SU PRIMER DIREC
TOR FUE DON FERMIN ARTETA 
(NAVARRO Y AMIGO DE BRAVO, 
CON QUIEN SERIA MINISTRO 
DENTRO DEL BIENIO 1851-52] Mapa Geológico Espafia-Portugal realizado por geólogos españoles y del vecino país, que fue presentado al Congreso de Geología celebrado 

en Argel el año 1953 ,

Erosiones semejantes a ésta existen con abundancia en el suelo español

tado un catastro o inventario de 
todas y cada ima de las explota
ciones mineras del país, así co- 
ino permisos de investigación, in
dicando su vigencia, situación y 
posibilidad de caducidad. Pero 
las concesiones mineras vivas en 
el país pueden estimarse en el 
orden de entre tres y cuatro mil, 
y. de ellas, puede que aproxima- 
*^3-hiente la mitad pudieran ser 
objeto de concentración en co
tos mineros, de agrupación, do 
perfeccionamiento en cuanto a 
sus condiciones de utiliza-ción. La 
"«y del 44 ya estimulaba la crea
ción de', cotos mineros mediante 
úna serle de estímulos fiscales 
para la concentración de explota
ciones. Y la ley que estamos pre
parando esperamos que pueda 
ser bastante más taxativa al res
pecto.
. —Señor Dupuy, ¿qué porcenta
je del territorio nacional está ya 
concedido?
.^Un porcentaje muy pequeño. 
Ahora bien, de .territorio naedo- 
nw. con posibilidades mctalogé- 
nloas en cuanto a la mayor par

te de los metales usuales, yo le 
diría que más del cincuenta por 
ciento, .,

—La investigación que se esta 
realizando para la confección del 
mapa, ¿se va a realizar sobre es
tos territorios, ya concedidos, y 
con posibilidades metalogénicas, 
o sobre todos los territorios na
cionales, con la mínima posibill 
dad de un aprovechamiento gco- 
lógico-minero?

—Existe un matiz muy impor
tante. La Investigación geológ^. 
minera que puede el Estado des
arrollar, ya sea directamente, o 
a través de algunas entidades, es 
una labor general de Infraestruc
tura. Esto no tiene otro objeto 
que el conocimiento del acervo 
minero del país hasta un deter
minado grado de exactitud, del 
que no procede pasar. Como es 
natural, ese conocimiento se rea
liza sobre toda la superficie del 
país, con absoluta independencia 
de la situación administrat^ en 
que el sustrato correspondiente 
a esta superficie se encuentre.

_ Pero, ¿no cree usted que los

propietarios, con sus propias con
cesiones, saben de sobra los re
cursos cíe que disponen, de for
ma que esta investigación que es
tán ustedes realizando viene a 
ser un poco gratuita e incluso 
beneficiosa para estos propieta
rios, a los que de momento no 
se puede despojar de sus conce
siones, merced a la antigüedad 
de la ley de Minas en vigor?

—El conocimiento detallado de 
los criaderos minerales, de las 
masas de minerales, de las re
des de filones, que existen en el 
área cubierta por las concesio
nes mineras de explotación o 
por los permisos de investiga
ción en propiedad de titulares, 
corresponde íntegro al particu
lar, y el Estado, a través de la 
fórmula de aprobación de los 
planes anuales de labores que 
pnevé la Agrupación en vigor y 
que es absolutamente normal, 
puede ejercer la acción sobre el 
titular ae la concesión de explo
tación o del permiso de investi
gación, para conducir estas la
bores de reconocimiento, ya de
tallado. del criadero en la forma 
que mas convenga a los intereses 
del país. 

Desgraciadamente, en cuanto a 
las conceslone.’ más antiguas, es
ta labor está en cierto modo me
diatizada por e.stas liberales con
diciones en que estas concesio
nes fueron otorgadas. Pero teñe 
mos una nueva liey de Minas en 
marcha, que nos va a proporcio
nar elementos muy positivos pa 
ra poder solucionar esta situa 
ción Y, además, nosotros^ lo que 
vamos a dar a cada español pro, 
pietario de concesión de expío- 
taclón o a un posible concursan
te 8 una fracción de un área re
servada va a ser un conocimien 
to de infraestructura previa, co
mo se le da a cualquier español 
propietario de un automóvil un 
mapa de carreteras.

—Señor Dupuy, usted ha men
cionado varias veces al Instituto 
Geológico y Minero de España. 
Según mis referencias, los alum
nos de la Escuela de Minas se 
muestran disconformes en cuan
to a la edad y cualificación pro
fesional del actual personal, sien
do de gran importancia, como 
sin duda es, la labor que allí se 

realiza. ¿Qué tiene usted que de
cir a este respecto?

—El conjunto de técnicos de 
diferentes procedencias que tie
nen a su cargo la elaboración 
durante el próximo cuatrienio 
del Programa Nacional de Inves
tigación Minera es suficiente pa
ra llevar a cabo este programa 
con toda la densidad y profun
didad de datos que el mismo en 
sí exige. El sistema actual de 
ingreso en el Cuerpo Nacional 
de Ingenieros de Minas, por or
den de escalafón, según está im
puesto así por la legislación vi
gente, impone que el acceso a 
este Cuerpo se haga después de 
bastantes años de salida de la 
Escuela, lo cual, además de con
ducir a un envejecimiento paula
tino de la edad media del Cuer
po de Ingenieros de Minas, ex
cluye la posibilidad de accqso -di
lecto a los organismos del Esta
do de los alumnos recién salidos 
de la Escuela, siendo eso lo qUe 
les preocupa. Puedo anunciar ya 
que el Gobierno está estudiando 
muy seriamente este problema. 
Se están estudiando unas dispo
siciones de rango superior, con 
las que, si efectivamente eUo es 

viaóle, se logre corregir en más 
de un 50 por 100 esta situación, 
de tal manera que los alumnos, 
recién terminada la carrera, pue
dan tener acceso a los organis
mos del Estado mediante el sis
tema de oposición o de concur
so-oposición. En este mismo or
den de cosas, añadiré que actual
mente se da la circunstancia de 
que algunos organismos do in
vestigación, y concretamente el 
Instituto Geológico y Minero de 
España, no tienen en sus planti
llas técrúcos escalafonados pro
cedentes de otro lugar diferente 
a la Escuela Tóenles Superior de 
Ingenieros de Minas. Esto es de
bido a una antigua legislación 
en vigor. Ha sido deseo nuestro 
desde siempre obtener la auto
rización, bien para modificar es
te régimen, bien para la crea
ción de plaza de técnico supe 
rior no escalafonado, que permi
ta el acceso a nuciros centros 
de investigación ae personas 
procedentes de las Universida
des.

—Cambiaedo de tema, señor 

director, parece ser que los mi
nerales españoles están en igual
dad de condiciones competitivas 
que los africanos, concretamen
te con los de Libia y Maurita
nia, frente al Mercado Común 
Europeo, pudiendo remediarse 
esta situación, ya que si bien los 
yacimientos de los citados paí
ses africanos están prácticamen
te empezando a explotarse, por 
lo que resulta más fácil su ex
tracción, también es cierto que 
en nuestro subsuelo disponemos 
todavía de grandes posibilidades. 
¿Qué opina usted de esto?

—Hay una razón a este respec
to, que yo calificaría de afortu
nada. Y es que España no de
sea exportar minerales, lo cual 
es señal indudable de que esta-- 
mos entrando ya en el ámbito 
de los países desarrollados. La 
exportación Jiúneí;^eSt .salvo 
excepciones, suele considerarse 
como signo de subdesarrollo. Lo 
que procede es exportar en todo 
caso metales y, mucho mejor 
que metales, maquinaria elabo
rada con estos metales, que, a 
su vez. proceden de minerales 
de producción nacional. El que 
nuestras exportaciones de minera

Jes descienden es un magnífico 
signo, mientras nuestras exporta
ciones de maquinaria asciendan. 
Y, gracias a Dios, esto es lo que 
está sucediendo. Por tanto, 
me considero satisfecho, en tér
minos generales, de que la expor
tación de minerales de nuestro 
país decrezca. Eso quiere decir 
que vamos obteniendo paulatina
mente una mayor utilización de 
estos minerales en nuestro país, 
transformándolos primero en me. 
tales y luego en maquinaria o 
en productos elaborados.

—¿No es cierto, sin embargo, 
en relación con las piritas espa- 
ñolas, que son vendidas en bru
to a otros países, como Alemania, 
y que, después de ser tratadas, 
son vendidas de nuevo a nuestro 
país mucho más caras?

—Esta situación, en una gran 
parte, pertenece ya al pasado, 
así fue a lo largo de bastantes 
décadas, de los primeros dos 
tercios de este siglo. E.sta no es, 
sin embargo, la situación actual. 
La exportación de piritas ha ido 
decreciendo vertiginosamente; en 

números redondos puedo decirle 
que ha pasado de un millón tres- 
cientas mil toneladas al año, a 
menos de doscientas mil tonela. 
das anuales, previstas para el 
año próximo. En cambio, el con. 
sumo interior de piritas para su 
transformación en nuestro país, 
prtxiucclón de sulfúrico, etc., cre
ce a un ritmo acumulado del seis 
al siete por ciento anual. Dentro 
de muy poco, la totalidad de las 
piritas españolas se transforma
rá en el interior de nuestro pro
pio país.

—El yacimiento íle mercurio da 
Almadén es uno de los más ri- 
eos del mundo, aportando unos 
dos tercios de la producción 
mundial. Parece ser que debido 
a la carencia de estudios no exis
ten previsiones ni siquiera para 
veinte años. ¿Qué sucede con las 
núnas de Almadén?

—Almadén es el mayor yack*' 
miento natural de mercurio. Ef? 
Consejo de las Minas de AJmadeñ 
tiene en plena ejecución en este 
momento un programa completo 
de investigación de la totalidad 
de las concesiones que abarca la 
reserva minera en un círculo de 
veinticinco kilómetros de radio, 
pero no todo él con posibilida
des de existencia de cinabrio, 
aunque sí suficientemente amplio 
como para que puedan existir 
otras zonas donde se encuentren 
nuevos almadenes. Este estudio 
está en pleno curso de ejecución. 
Lo que ocurre es que, por moti
vos de la lucha centra la polu
ción atmosférica, el consumo 
mundial de mercuno ha decroci- 
,do muy rápidamente y ha provo- 
cado una caída vertiginosa de 
precios. La problemática, puee, 
de las explotaciones mineras da 
mercurio a escala mundial, se va 
comprometida de una forma ln> 
portante, lo que obligará posible, 
mente a reconsiderar los progrsu. 
mas de producción de Almadén, 
si bien se está, por e. momento»-- 
en un régimen creciente de inves
tigación y de producción.

La minería nacional es un seo 
tor industrial en el que se ha 
avanzado mucho en su estructu. 
ración. De eso no cabe.duda. Se 
ha elaborado el Plan Nacional de 
la Minería. Es esta una labor es
tadística y de programación efec
tuada por equipos que han llega, 
do a sumar en los momentos 
cumbres hasta mil vemtiocho téo. 
nlcos superiores. Cuando el pro. 
grama estuvo terminado, a log 
dos años justos de su iniciación, " 
y se entregó al Gobierno, que lo 
aprobó en la comisión delegada^ 
pera asuntos económicos, corn-*' 
prendía treinta y nueve mil seis--' 
cientas páginas-folio, entre fu’ 
chas, documentos y datos cstfi-"^ 
dísticos, y requirió el proceso' 
electrónico de más de veinte mí. , 
llones de datos se emplearon.' 
setecientas mil horas de trabar- 
jos por parte de técnicos supo-’' 
rieres. Esto ha ¡conducido a 
una programación de cara 
al futuro de la minería dal, 
país en sus cuatro vertientes; • 
Programa Nacional de Investiga-'' 
ción Minera, Programa Nacional ' 
de Explotación Minera, Legisla-^ 
ción Minera, y Política Social MU* 
ñera, en adelante, quizá, sobre, 
otros sectores económicos dil’ 
país.

—Esperamos presentar al pala 
la estadística de su riqueza mt 
ñera —termina diciéndonos el se- • 
ñor Dupuy de Lome—, y plantear 
adecuadamente la. explotación de 
cara a estas décadas próximas,

Carlos María TOSANTO9 
(HISPANIA PRESS)
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...¿Y POR QUE NO
Juan Carlos

La semana pasada dábamos la 
noticia de que Mocedades había 
sido el grupo designado para re
presentar a Televisión Española 
len el Festival de Eurovisión, que 
se celebrará el próximo 7 de 
abril en Luxemburgo.

También nos preguntábamos la 
semana pasada cuál sería la can
ción que Mocedades cantaría, 
porque, qué duda cabe, es muy 
importa: lue el tema sea apro
piado para sus voces y para su 
estilo. En mi interior albergaba 
ía esperanza de que la canción 
de Mocedades fuera de su pro
ductor y creador: Juan Carlos 
Calderón, que además es un es
tupendo músico, lleno de ideas 
y con una experiencia en cuanto 
B arreglos y composiciones que 
para sí quisieran muchos. Yo me

del grupo y eso hubiera fáciiita- 
do mucho las cosas. Aparte de 
estas apreciaciones, creo que sí 
ha sido justa la elección de Mo
cedades, como premio a toda 
una labor dentro del difícil y ca
da día más complicado mundo
de la música; 
labor, como 
precisa ate 
premio tenía 
también en él.

detrás de toda esa 
cerebro gris, está 
su productor, y el 
que haber recaído

1. En cierta manera

¿Quieres venir tú también | 
conmigo a Jerusalén?__J

«MICKI
PARA IIIS 
AMIGnS>

atrevería a decir, sin que 
ello quiera ofender a nadie, 
Mocedades son Juan Carlos 
derón, luego es lógico que la

con 
que 
Cal
can-

ha sido así, porque, según las no
ticias que tenemos, será quien 
dirija la orquesta y el grupo en 
Luxiemburgo, pero, en mi modes
ta opinión, creo que no es bas
tante; claro, que es sólo una opi
nión de una persona a la que le 
gusta mucho Mocedades y que 
ahora, aunque no sirva para na-
da, rompe una lanza 
Carlos Calderón.

Aracell

por Juan

GARCIA

Hace unos días dábamos en estas páginas el comentario de la 
presentación oficial de Cecilia en Madrid. Ahora, es obligado de
cirlo, es noticia de nuevo, ya que después de su rápido viaje a 
Méjico, ha sido reclamada otra vez por J. J., donde ha estado ac
tuando por segunda vez. Desde luego esto no es corriente, pero si 
tenemos en cuenta el éxito obtenido por Cecilia en su primera 
tanda de actuaciones, lo encontramos lógico.

No cabe la menor duda que esta es la mejor promoción que se 
puede hacer para su próximo disco sencillo que ha salido hace bien 
poco tiempo a la venta y que contiene en la cara A «Nada de 
nada» y en la cara B uña deliciosa canción infantil, llena de sen
sibilidad y ternura, titulada «Mi gata Luna».

A la vista de los acontecimientos se puede afirmar, sin duda 
alguna, que en estos momentos Cecilia es la más popular de las 
voces femeninas españolas, y tiene muchas probabilidades de con
tinuar siéndolo durante mucho tiempo.

COLUMNA 
SONORA

Ante todo, y para todos los 
que participan de alguna mane- 
ra en el mundo de la música 
—compositores, productores, edi. 
tores, intérpretes, colaboradores, 
comentaristas, críticos y amigos 
de la música—, feliz año 1973.

♦ JOHNNY RIVERS, el tabu- 
loso «rocker» americano, na 
vuelto a la vida activa y, recién 
editado su disco, ya esta coloca, 
do en los primeros puestos de 
las listas estadounidenses. Con 
vistas al invierno español, nos 
manda este «single», que lleva 
como cara estrella «El "rock” de 
la pulmonía». Johnny Rivers na 
lormado una superbanda nueva, 
con là que recorre los Estados 
Unidd6 en un éxito continuo. Su 
«rock» y su LP, aparecido tam
bién recientemente bajo el títu
lo genérico «L. A. Reg^», suben 
puntos y se venden cómo la es- 
puma. «Rockin’Pneumonia Bood- 
gie woogie flu» («El ’’rock” de la 
pulmonía» es un antiguo «rock 
and' roU», que ahora revive con 
fuerza y con sonido de los se
tenta Johnny Rivers.

ción para Eurovisión fuese suya. 
Pero una vez más la lógica ha 
fallado, ya que parece ser que el 
tema para Mocedades lo escribi
rán dos compositores de grandes 
éxitos, como son Pablo Helero 
y José Luis Armenteros, los de 
«Un beso y una flor» y «Libre», 
entre otras.

Nunca se me ocurriría decir 
que no son compositores dignos 
«fle que se confíe en ellos y capa
ces, sin lugar a dudas, de hacer 
una buena canción, pero ¿no hu
biera sido mejor confiar en Juan 
Carlos Calderón? El conoce me-

El fin de un valinso tándem: Raphael-Gnrdilln

posibilidadesjor que nadie las

&

En el mundo de la música siempre existen mu
chos rumores, a los que en la mayoría de los casos 
no háy que darles ninguna importancia. Pero cuan
do estos rumores dejan de serlo y se convierten en 
afirmaciones la cosa es distinta. Eso es lo que ha 
ocurrido con Raphael y su manager, desde hace 
trece años,. Gordillo.

La verdad es que la noticia ha sorprendido a. to
dos, porque la compenetración existente entre ar
tista y manager era Increíble, y esto no lo decimos 
nosotros, ya que a la vista están los resultados de 
los éxitos de Raphael, en los que la personalidad, 
la voz y la profesionalidad del cantante son impor
tantes, pero no lo son menos la eficacia y la ca
pacidad de organización y trabajo del manager.

¿Qué ha sucedido en realidad? No creo que se 
sepa nunca, porque probablemente sea un asun
to puramente personal en el que, como es abso-

lutamente lógico, sólo están interesados ellos dos. 
Esto es sólo una conjetura, porque a lo mejor es 
cierto que el problema ha surgido cuando Gordi
llo le dijo a Raphael que se iba a ocupar también 
de llevar a Marisol y el ídolo de multitudes, que 
teóricamente debería tener superados los celos pro. 
fesionales, puso a su manager y amigo entre la 
espada .y. la pared. Personalmente me es difícil .. 
creer esto.

Por otra parte, hay que destacar la postura de 
Gordillo, que ha sido en todo momento la de un 
señor, afirmando que «Raphael seguirá triunfando, 
porque es un artista excepcional». «Que nadie ven
ga a verme pensando que voy a hablar mal de él. 
Le tengo demasiado afecto y demasiada admira
ción.»

Una unión profesional de trece años se ha des
hecho, pero la amistad y la admiración continúa.

EL GENIO DE
GILBERT O'SULLIVAN

Cuando GUbert O’Sullivan y «Alone Again (Naturaly)» están en 
el-primer lugar de todas las listas de éxitos de España. Cuando su 
LP publicado aquí, «Himself», se está vendiendo como rosquillas y es- 
escuchado con deleite por todos los accionados a la buena música. 
Aparece en este momento una nueva y maravillosa canción de Gil
bert, titulada «Clair», que ya es número uno en Estados Unidos e 
Inglaterra. Esta canción no decepciona en absoluto, sino que, por 
el contrario, hace que admiremos más y más a este cantante y 
compositor que es el bombazo del 72 y que tiene una clara trayec
toria evolucionista. Es decir, todo lo nuevo está basado en su'estilo 
y música anterior, pero corregido y aumentado y, por supuesto, 
superado.

n EL MUSIQUERO

Que Micki es un hombre im
portante dentro de la música es
pañola no es ninguna novedad, 
pero lo que sí es novedad, y muy 
buena por cierto, es su última 
canción, que puede decirse que 
es un villancico, titulado «Jeru
salem».

Con el motivo de la presenta
ción del disco y del cantante, se 
organizaron unos recitales en 
Top-Hat de Madrid, bajo el tí
tulo genérico de «Micki para los 
amigos». Cantó muchos temas y, 
por supuesto, «Jerusalem», a la 
que auguramos una enorme po. 
pularidad y mucrlas ventas. Es 
una canción bien construida, bien 
realizada y cantada con mucho 
gusto, como todo lo de Micki.

En fin, que parece ser que el 
próximo 1973 será el año de la 
consagración definitiva de Micki, 
ya que va a interpretar como 
protagonista una divertida pelícu- 
la titulada «La isla del cangre
jo». De todas maneras tampoco 
puede tener queja del 72, ya que 
«El chico de la armónica» y 
«Adiós tristezas» tuvieron a Mic. 
ki en constante actualidad.

♦ Hace mucho tiempo «Tan fe
liz» dio a conocer como solista 
al que había sido el cantante de 
Los Mitos. Luego, el servicio mi
litar, y Tony Lauda desapareció 
hasta hace unos meses, en que 
volvió con más fuerza que nun
ca, gracias a este tema: «Una 
sencilla canción de amor». Tony 
Lauda tiene formado ya su pro- 
pió grupo, que le acompaña 
siempre en todas sus actuacio
nes en directo. Ya tiene firma
do un contrato con el otro lado 
del Atlántico para realizar su 
primer vifije por tres países de 
América latina.

♦ Esta semana sale al merca
do del disco,el líltimo trabajo ds 
Tony. Dos canciones compuestas 
en letra y música por tí propio 
Tony T-anda. Como Gara A de 
este sencillo, «Un adiós», y se 
completa a la vuelta con «Esta 
mañana». Pertenecen^ su primer 
LP «Momentos junto a ti», don
de la mayoría de los temas se 
deben a la inspiración de él mis
mo. Los arreglos de estas dos 
canciones son de Juan Márquéi 
Y su nuevo impacto, posible éxi
to, puede ser este «Adiós», algo 
así como decir «Hasta el á- 
guíente».

en
todas partes: 

Fernando Arbex

I ♦ «Un caballo sin nombre» oo 
I locó en el primer plano de b 

actualidad discográfica española 
un trío que por bastante tiempo 
fue noticia. Los conocimos con 
el nombre artístico de AMERICA. 
Antes que desaparecieran los res
coldos de su primer éxito, nos 
mandaron con rapidez otro títu
lo, «Te necesito», para mantener 
su calorcillo popular. Y tan só
lo transcurridas unas fechas, nos 
llega un tercer título avalado 
por el éxito; «Autopista a Ven
tura». Un tema que cubre la ca
ra A de su nuevo disco, recién

• " • LOS DISCOS
MAS VENDIDOS EN ESPAÑA

MARIA IÑIGOy control: JOSEProducción

Número
Semana 
anterior TITULO Intérpirete Marca

Semanj&s 
en lista

1 1 «Ei padrino». Andy Williams. CBS 9
2 4 «Beautiful sunday». Daniel Boone. Belter 4
3 2 «Alone Again» (Naturally). GUbert O'Sullivan. Ctúumbia 18
4 3 «When I aim a Kik». Demis Roussos. Fonograan 9
5 8 «Song sung blue*. Neil Diamond. Fonogram 9
6 5 «A^o de mí». CamUo Sesto. Ariola 40
7 9 «El mosquito». The Doors. CBS 3
8 , 6 «Pop corn». The Pop C. Makeis Movieplay 16
9 18 «Children of the revolution». T. Rex. Ariola 2

10 7 «Rocket Man». Flton John. EMI U
U U «Mamá samba». Pequeño mundo. Hovieplay 4
12 10 «Run to me». Bee Gees. Polydor 6
13 13 «W. is the nigger of the world». John Lennon. EMÏ 2
14 «School’s out». Alice Cooper. Hispavox 1
15 <En el amor». Karina. Hispavox 1
16 15 «Rock con el rey». Canned Heat. Hispavox 3
17 17 «Una sencilla canción de amor». lony Landa. Hispavox 13
13 12 «Silvia’s Mother». Dr. Hook and the 

Medicine Show.
CBS 5

19 «Sellado con un beso». Bobby Vinton. CBS 1
20 «Dejaré la llave en mi puerta». • Tony Ronald. Movieplay 1

aparecido, 
mismos, y 
su cara B 
turno».

producido por ellop 
que . se completa mi 

' Sa-con <Noches de

novedades al filo del 
Delaño que termina, son éstas: 

grupo APHRODITE’S CHILD, 
por su cara A, «Babylon», y 
su cara B, «Break». Las Navida
des del conjunto LA PANDILLA 
se llaman eil un mismo «single» 
«Rin, rin», y por la cara B, 
«Arre, borriquito», dos temas o 
pulares con arreglos de R. Ib»^
bia.

♦ El disco navideño de RA
PHAEL lleva cuatro canciones:
«E1 tamborilero», «Campanas de

Fernando Arbex es, indudable- plata», «Noche de paz, noche de 
fe» y «Navidades blancas». SI 
mal no recuerdo, Raphael, desde 
el año 65 canta sus Navidades

mente, el más internacional de 
los músicos «pop»- españoles, y 
su prestigio y fama internacional 
crecen día a día. Por suerte, tam
bién es «profeta» en su tierra, 
y así lo demuestra su nuevo gran 
éxito «Woman», que con su gru
po Barrabás está teniendo la mis
ma repercusión que su «Wild Sa
fari» y el LP «Barrabás», que ba
tió todos los «records» de ventas 
en España.

A Fernando Arbex le piden te
mas y además que los produzca, 
artistas como José Feliciano, Ha
rry Belafonte, Rita Pavone, etc., 
y los famosos Middle of the 
Road, que cuando vengan a gra-

triunfales con su «Tamborilero».

♦ y ya que hablamos del «Ni
ño de Linares», hablemos de su 
nuevo sencillo, que nade tiene 
que ver con estas fechas.
LP «Volveré a nacer», aparecido
en el mercado hace ya unos me
ses y superventas en España, s^' 

7 le un sencillo con estos dos tí
tulos: «A veces llegan cartas» y 
«Volveré a nacer», dos temas 
compuestos por su compositor, 
M. Alejandro, con arreglos y 
rección de orquesta del prop*® 
Alejandro. «A veces llegan car
tas» es una canción melódica q^ 
ya ha estado clasificada en i»

bar su nuevo LP en Espana (me- ¿e éxitos de varios país^
diados de enero de 1973) le en- ' ---------- -------« ” muy
tregará el Disco de Oro que RCA 
Internacional les dio por haber 
superado los cuatro millones de 
venta de copias de su tema «So
ley, Soley».

Creador y trabajador infatiga
ble, Arbex está preparando aho
ra un nuevo LP de Barrabás que 
superará el anterior, según los 
comentarios de los que ya escu
charon algunos de los temas por 
él compuestos.

latino-americanos, y
pronto posiblemente lo roté eo
España.

♦ TONY ROLAND, que a<^ 
de llegar desde Méjico, 
actuó durante veinte días en 
recto, me dice que en la 
edición del MIDEM actuara 
su internacional «Help» 7 
tando otra nueva 5^®*® 
Vangarde, que todavía no W 
título. Tony cantará en la S 
del día 24 de enero.
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k Casi todo trimeíí (

Nando Pesalovo, un terrateniente 
que pereció asesinado por el 

amante de su esposa

Osvaldo Prandi fue acusado del Venere Vanda Liotta animó a su 
crimen que había cometido por amanté para que matase al ma
sa propia amante y se ahorcó en rido

la cárcel
[1 liili lE SifiJ:

. aUi I z] as
* En un primer proceso había resultado absuelta

.Un coche «arrió Inesperadamente de la oscuridad, precipitándose a velocidad acelerada «obre Pesalovo. proslrulendo su cañera después de derribarlo

Se la implica ea el asesiaato de su mando * Este fue 
atropellado por un automóvil conducido por el amante 
de ella * Vanda acusó a Osvaldo Prandi que se ahorcó 
en la celda de la corcel * Cuando fue puesta en libertad 
volvió a casarse con un viudo sin hqos * Pero la fusticia

La protagonista de esta histo
ria es una mujer que en la ac
tualidad cuenta cincuenta y un 
años, no es hermosa ni tieneaños, no es hermosa ni
ningún atractivos especial, y, áin 
embargo, se distinguió siempre 
como una auténtica «devoradora 
de hombres»,
Venere Vanda Liotta ac oasó en 

I960 con un terrateniente algu
nos años mayor que ella, llama
do Nando Pesalovo, quien ade
más legitimó a Vittorio, hijo de 
ella, que lo había tenido en una 

sus numerosas aventuras sen
timentales de soltera.

la muerte del marido

siete años después, minutos 
antes de las dies de la noche del 
día 8 de febrero de 1987, «e pro
dujo IB tragedia. Regresaba el 
marido a la casa cuando fue 
atropellado v muerto por un au
tomóvil en Ceparana, una peque
ña localidad en los alrededores 
.de La Spezia.

En principio se creyó que ha
bla sido uno de los temibles «pi
ratas» de la carretera que tantas 
víctimas can*:an en las carreteras

7 ítCHAS ==

llamó, de nuevo, u la puerta de su cnsn
■ •    mente a la Llotta cartas amena-

Italianas. Un testigo presencial 
declaró haber visto cómo un 
«Fiat 1500», de color azul, surgía 
inesperadamente de la oscuridad 
y se precipitaba a velocidad ace
lerada «obre Pesalovo, proel- 
Siendo «u carrera después de 

rribarlo. Pero en el curso de 
Sica* horas las investigaciones 

marón otra dirección, al dewu- 
brirse Indicios de que pudiera 
tratarse de un atropello intencio
nado.

El vehículo causante del atro
pello había «ido hallado en el 
fondo de un corte del terreno, 
reducido a un informe montón 
de chatarra, como si el conduc
tor lo hubiera dirigido harta ow 
intencionadamente para hwerio 
desaparecer. Este coche pertene
cía a un joven de veintisiete anos, 
llamado Osvaldo Prandi, ^"*^0 
especializado, casado y 
unanifta. Lo más «ofréndente 
era que ««te hombre vivía en e 
ml«mo •diflclo qu« la 
en seguida se pudo averiguar que 
mantenía relaciones amorosas 
con la Liotta, „ 

Las sospechas tenían que 
caer sobre él necesariamente, pe

ro pudo presentar una coartada 
de hierro.

—Estuve en al rtne —dijo—. en 
un programa doble. Dejé ei co
che a la entrada, y cuando salla 
había desaparecido.

ELLA LO ACUSO

Como 10« investigadora» no pu
dieron demostrar que esto no 
fuera cierto, se dejó a Osvaldo 
en libertad, aunque »ln perderle 
de vista, y la» pesquisa» se »r 
renaron. Al cabo de algún tiem
po pareciera que todo el mundo 
hubiera olvidado la muerte de 
Pesalovo y las circunstancias 
que hablan hecho pensar en un 
asesinato.

Meses más tarde, exactamente 
«I 19 de diciembre de aquel mis
mo año 1967. la situación «ufrió 
un vuelco cuando, tras una riña 
con el amante porque éste le exi
gía un préstamo de cinco millo
nes de liras, la Liotta se presen
tó a los carabineros, y declaró: 

—Osvaldo asesinó a mi marido 
Si callé hasta ahora íu» poroue 
él me amenazó con una pistola.

Prandl fue inmediatamente de-

.tehido y acusado de 
premeditado, pero él 
mltió haber cometido 

homicidio
nunca ad
aquel crl-

men.
—Es una maquinación diabóli

ca —declaró—. Esa mujer quie
re arruinarme.

Todo estaba contra él, sin em
bargo, y destrozado por una pro
funda depresión a la una de la 
tarde del día de Navidad se ahor
caba en su celda. Sobre el muro 
de la misma había escrito: «Per
dono a quien me hace mal.»

CONFESIONES OONTRADIOPU- 
RIA DE LA LIOTTA

Con la muerte del sospechoso 
número uno pareciera que el car 
so Iba a darse por resuelto, pero 
el brigadier Ungaro, que dirigió 
la investigación, convencido de 
que la viuda de Pesalovo debía 
estar implicada en el delito, con
tinuó trabajando calladamente 
en el mismo, tendiendo sus re
des oara hacer caer a la mujer 
en algún error que la denuncia
ra.

Desde la muerte de Prandi la 
suegra de éste dirigía constante- 

zadoras, acusándola de haber 
impulsado al joven a buscar la 
muerte. Temiendo quizá algo 
peor, la viuda acudió a la Poli
cía, dando cuenta de lo que ocu
rría. El brigadier Ungaró la es
cuchó atentamente, y al perecer 
en la mejor disposición hacia 
ella, pero de pronto le preguntó 
a quemarropa si no era cierto 
que ella conocía las intenciones 
de Prandl de matar & su marido. 
Venere cayó en la trampa.

—Sí, lo sabía —respondió—. 
Me lo dijo una noche cuando se 
hallaba conmigo.

El brigadier no dejó ya salir 
de la Comisaría a ¡a Liotta, ins
truyendo el sumario correspon
diente en que se la acusaba de 
complicidad en la muerte de su 
marido. Después, cuando el juez 
Instructor la interrogó, a su vez. 
Venere fue tún má.s explícita.

—Fue Osvaldo quien me habló 
de la TXJSibllidad de librarme de 
mi marido —dijo—. Comenzó 
preguntándome cómo me hable 
casado cqp un hombre tantos 
años mayor que yo; le respondí 
que había sido el destino...

«Después me preguntó de 
pronto: «¿Te soy simpático?» 
Respondí que si, y entonces me 
dijo que mataría a mi marido y 
a su Inujer. Yo le dije que si lo 
hacía así me iría a vivir con él 
a Taranto, donde había nroyecta- 
do trasladarse. Primero habría
mos vendido los bienes hereda
dos.

Estos bienes que la Liotta he
redaría de su marido Pesalovo 
ascendían, entre terreno.s y ca
sas, a cerca de cuarenta millones 
de liras. La acusación iba a con
vertir este dato en una de sus 
principales armas, afirmando 
que, sin. duda, el afán de entrar 
en Dosesión de esta fortuna ha
bía movido a la Llotta y Prandl 
a deshacerse de Pesalovo.
EN EL JUICIO SE RETRACTO 

Y FUE ABSUELTA
Sin embargo, en el juicio que 

se le siguió la Llotta se retractó 
de estos cunlesiunes dec - i.iiido 
aue nunca había imaginado que 

isvaldo hablase en serio.
—¡Decía tantas cosas! Quería 

matáí* incluso a su ex amante 
Elena Chiappini; quería penetrar 
en su casa y quemarla viva. A su 
mujer quería ahogarla en el bar 
ño de su casa. Yo trataba de di
suadirlo.

Estas palabras y una formida
ble actuación de su defensa 1a 
valieron la absolución por faltq 
de pruebas, y la mujer quedó en 
libertad. Dos años más tarde so 
casaba de nuevo con Claudio 
Buzzl, un viudo sin hijos de cin
cuenta años. Pero la gante no pa
reció muy convencida de su ino
cencia, y todos la miraban con 
recelo y la llamaban «la viuda 
negra».

El ministerio fiscal tampoco 
aceptó la sentencia absolutoria, 
y recurrió contra ella. Durante 
el tiempo que ha disfrutado do 
libertad, la Liotta ha vivido an
gustiada a pesar de todo, te
miendo lo que al fin ha ocurrido: 
que el Tribunal de apelación re
vocase la sentencia primera y 1» 
condenase.

—Un día u otro —decía a su» 
familiares- llamarán a esta 
Euerta para anunciarme que de- 

eré volver a ja nrisión,
Y su temor se ha cumplido ro- 

rtentemente. Ei Tribunal más al
to ha considerado que la mujer 
era cómplice en el crimen y la 
ha condenado a veintitrés años 
de prisión.

REACCIONO CON GRAN 
ENTEREZA

Fue su abogado defensor quien 
acudió a la casa de ella a comu
nicarle la terrible noticia. La mu
jer reaccionó con grnn entereza, 
disponiéndose Inmediatamente a 
constituirse en la prisión.

—Acompáñeme, por favor —^pi
dió rt letrado—. No quiero que 
vengan a detenerme los carabine
ros, ho Dodría soportar la humi
llación de salir de esta casa con 
la.s esposas en las muñecas...

Fue a su habitación unos me
mentos v volvió a salir con un 
traje sastre oscuro de corte un 
HOCO anticuado:

—Es un uniforme de cár
cel-dijo al abogado, sarcástica
mente.

Durant» el trayecto, breve, de 
su ca»a » la cárcel no dijo nada 
má».

—Yo estaba más turbado que 
ella—declararía después ej hom
bre.

Cuando el vehículo se detuvo 
ante el sombrío edificio, la Lio
tta abrió ]a portezuela v se diri
gió ránlfiamente harta la puerta 
de entrada.

—Sov Venere Vanrta Liotta—41. 
ip—. Debo cumplir vpintftré» 
años.

Entre reía» oarece haber en
contrado la serenidad, escribe 
mucho a su m»d-p nara ou» se 
ncune del ciildartn de su hijo 
Vlttori# V ,e nrencunn de cómo 
«e halla su actual marido.

Una muler desconcertante esta 
Venero Vanda T 'ntts v-'xda 
negra»,

Ugo CLEMENTI 
tCoprensa.)
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LA “BRIGADA DE LAIDA
acaba de ser desarticulada en Inglaterra

El juicio ha durado nada me- 
nós que ciento once días, al fi
nal de los cuales el jurado estu 
vo reunido durante dos más (día 
y noche) antes de dar el vere
dicto final. Bueno, decir que es
tuvieron reunidos no es comple
tamente correcto. La verdad es 
que estuvieron «recluidos» en un 
hotel londinense, con fuerte pro
tección de la Policía; Al final el 
jurado dictó el veredicto de cul
pabilidad, por diez votos a fawr 
y dos en contra, y el juez con
denó a los encartados a diez años 
de prisión.

Los encart ados son; James 
P’*>enfield, de veinticinco años de

d, John Barker, de veinticua- 
1 Anna Mendleson, de veinti- 
1 , e Hilary Anne Creek, de

tros cuatro jóveries, cuyas 
edades oscilan entre veintidós y 
veintiséis años, fueron declara
dos inocentes por falta de sufi
ciente pruebas acusatorias.

■ ¿Y por qué fue necesario que 
el jurado estuviese «recluido» y 
protegido?

Pues sencillamente porque se 
temía contra la mtegridad física 
del jurado, porque los ocho mu
chachos juzgados son miembros 
de la llamada «Angry Brigada» o 
Brigada de la Ira, y se dedican 
a perturbar el Orden y la Ley, 
y en una edad más adecuada pa
ra pensar en formar un hogar o 
contemplar la puesta del sol o 
terminar sus estudios, o formar
se en una profesión o un oficio, 
su principal ocupación era la vio
lencia, el atentar contra sus con
ciudadanos, colocar bombas sin 
importarles que en su peligroso 
juego pudieran ocasionar la 
muerte a niños o ancianos.

Su único fin era la violencia y
consideran lícitos todos 
tos medios encuentran a 
canee.

Los delitos mencionados

cuan- 
su al-

por el
Ministerio Fiscal fueron abundan
tes. Al grupo se le acusó de ser 
el causante de 19 explosiones ocu
rridas entre marzo de 1968 y 
agosto de 1971, intentar ocasio
nar seis explosiones más, dos ti
roteos y la posesión ilegal de ar
mas. La mayoría de los hechos 
tuvieron lugar en el área de Lon- 
dres, aunque también se produ
jeron casos aislados en Birmin
gham y Manchester.

Las personalidades
víctimas «escogidas»
Entre las explosiones más es

pectaculares figuran la coloca
ción de bombas en el domicilio 
del actual Ministro de la Gober, 
nación, Mr. Robert Carr, ocurri
da en enero de 1971. Habían colo
cado dos bombas, y Mr. Carr tra
bajaba entonces en la Cartera de 
Empleo. Los domicilios de otras 
personalidades atacadas son los 
de sir John Waldron, entonces 
jefe de la PoUcía Metropolitana 
(3C de agosto de 1970), la expío, 
sión en el domicilio que sir Pe
ter Rawlison tiene en Chelsea. 
Sir Peter Rawlison es el fiscal 
general y el hecho se produjo el 
t de septiembre, cuando todavía 
olía la pólvora de la explosión en 
caSa del jefe de Policía. El 31 de 
julio de 1971 le tocaba el tumo a 
là casa de Mr. John Davies, en
tonces Ministro de Industria y 
Corhercio,

Además, a los ocho encartados 
•e les ha acusado de ser los au
tores de las explosiones produ
cidas en el aeropuerto londinen
se de Heathrow (septiembre de 
1970), en la exposición comercial 
italiana (el mismo mes) y en las 
oficinas que dicho país tiene en 
Birmingham y Manchester.

Elba’s es la «boutique» por ex- 
celencia de Kensington. Su fama 
(otra cosa es la calidad y buen 
gpsto de les ropes que allí se 
venden) rivaliza oon la de Maj-y 
Quant, la creadora de la mini
falda. A Elba’s acuden todos los 
«hippies» de Inglaterra y del ex
tranjero, y también los que no lo 
son, en busca de «color local y 
exotismo». Biba’s no es precisa
mente un reducto del mundo ca
pitalista, sino una expresión del 
«apiritu revolucionario de las jó
venes generaciones contestât^ 
rias. Pues bien, el establecimien- 
to tampoco pudo escapar a los 
iras de la Brigada. (Suceso ocu
rrido el 31 de mayo de 1971.)

Ni. tampoco el domicilio- de Mr. 
William Barry, el director geren
te de la Ford (22 de junio de 
19T1). La industria automoviheti. 
•B está siendo motivo de espe-

La casa del ministro 
del Interior después 
de la explosión

sólo uno de ellos, John Barker, 
de veinticuatro años, se sabía 
que era traductor de profesión.

James Greenfield, de veintitrés 
años de edad, aparece en las fi
chas como un hombre sin em
pleo. James era un chico pruden
te y callado. Y además muy es
tudioso. Hasta el punto que se 
ganó a pulso una beca y comenzó 
a estudiar en la Universidad de 
Cambridge. Iba para médico . 
pero se quedó en el camino.

El caso es que en Cambridge 
había dado muestras de inteli- 
géncia y aplicación, y lo mismo 
sus familiares que sus amigos 
estaban seguros de que con el 
tiempo Greenfield sería un hom
bre importante en la sociedad.

Sin embargo. James desapare
ció misteriosamente de Cambrid
ge para mezclarse con el grupo 
de Anna Mendleson, otra joven 
brillante que eligió vivir al mar
gen de la Ley.

Anna era prácticamente su no
via. Cuando ella era estudiante 
de la Escuela Superior de Stock- 
port, fue elegida en una ocasión 
como la chica que má.s probabi
lidades tenía de triunfar en la 
vida.

A los dieciocho años tenía una 
plaza asegurada en la Universi
dad de Essex. A los 18 meses de 
haber ingresado en la Universi
dad abandonó los exámenes del 
segundo año y desapareció. Aho
ra tiene veinticuatro años y apa
rece igualmente como una per
sona sin empleo.

Anna Mendleson (23Hilary Creek (24 años) años)

Greenfield y Barker, ios dos jóvenes condenados a diez
años de prisión

HABIAN COIOCADO
BOMBAS

en diecinueve lugares, entre ellos cu
sas de dos ministros y del jefe de Policía
Su captura y juicio ha costado 150 millones de pesetas
LOS CUATRO JOVENES ESTABAN SIN EMPLEO

cial «atención» por parte de les 
revolucionarios de todo el mun-
do, pero nunca las 
habían llegado hasta 
ñas dirigentes.

El último incidente

atenciones 
las perso-

de que se
ha acusado a los ocho jóvenes, 
es la explosión ocurrida el 15 de 
agosto de 1971 en el Territorial 
Drill Hall.

Por la boca
muere el pez

Durante mas de tres años el
grupo había actuado impunemçn. 
te. La Policía, a pesar de su celo, 
no lograba averiguar de dónde 
proveníáh los golpes. Pero ines
peradamente, Jack Leonard Pres
cott cayó en manos de la Justi
cia. Prescott era uno de los di
rigentes de la Brigada de la Ira, 
pero si la Policía lo capturó fue 
por casualidad.

Lo que se buscaba en él eran 
drogas, sin pensar que pudiera 
tener ninguna vinculación con los 
que colocaban las bombas. Y fue 
trasladado a la prisión de Brix
ton, donde al cabo de algún tiem
po perdió la calma ante la disci
plina y autoridad que allí impe. 
raba.

Un día, molesto por la actitud 
de loe guardianes, confesó que te
nía arnigos que podrían hacer 
volar a aquel guardián por loe aí-

res. Se lo dijo a uno de sus com- 
pañeros de prisión.

Y aquello fue el principio del 
fin. Porque entusiasmado con su 
propia elocuencia comenzó a dar 
datos, a facilitar información so
bre la organización de su grupí, 
de cómo funcionaban, qué ha- 
cían, cómo preparaban las bom
bas.

La información era escuchada 
con bastante atención por sus 
dos compañeros de celda... y la 
Policía no tardó en tener todos 
los detalles; detalles que les lle
varon hasta la comuna de urT 
grupo de «hippies» aparentemen
te inofensivos, en el número 359 
de Armhurst Road, donde los le- 
presentantes de la Ley encontra
ron el 20 de agosto de 1971 un 
arsenal formado por 33 cargas de 
gelignita, 11 detonadores, dos 
ametralladoras, una pistola y 
abundante munición.

Encontraron i g u a Imente una 
lista de personalidades —que la 
Policía cree que eran posibles 
victimas— y entre las que se en
contraba el Primer Ministro.

Entre las muchas pruebas do
cumentales halladas figuraban 
Igualmente los planos de los do- 
mieflios de tres personalidades, 
sin duda para conseguir mayor 
éxito en sus operaciones.

Sin trabajo
Los cuatro jóvenes hallad'>s 

culpables no tenían trabajo. Tan

En esta cesa, de aspecto tranquilo, la Policía encontró un verdadero arsenal
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La cuarta «desempleada» es 
Hilary Creek. Se le atribuye a 
ella la posesión de la lista de 
personalidades que, posiblemen- 
recibirían la tarjeta de visita ciel 
gruí» en fecha breve. Hilary tie
ne igualmente veinticuatro años.

El juicio contra la Brigada de 
la Ira es el más largo de la his
toria criminal británica. Se 
calcula que las costas alcanza^ 
rán una cifra superior a los cln. 
cuenta millones de pesetas. Esas 
costas constituyen solamente la 
tercera parte de lo que el país, 
el contribuyente, tendrán que pa
gar por la captura y condena del 
grupo «iracundo». Se considera 
que desde que comenzaron las 
pesquisas judiciales, e'. Gobierno 
se ha gastado nada más y nada 
menos que ciento cincuenta millo
nes de pesetas.

Contactos con
el extranjero

La Policía ha llegado a la con
clusión de que el grupo tenía 
importantes contactos con el ex
tranjero. Una de las pruebas que 
permiten llegar a esa conclusión 
es el descubrimiento de rastros 
de tres tipos de explosivos (Ni- 
trotex, Nítromite y Gomme), al 
parecer de origen francés. Igual
mente se ha encontrado en algu
nos casos la palabra «Plastique», 
cíMi que los franceses denomi
nan a los explosivos de plástico.

En las primeras bombas se 
utilizó Nitrotex y Nitromite. El 
mecanismo que producía la ex- 
plc>sión se basaba en una especie 
de espoleta en la que se hacía 
caer el ácido sulfúrico que pasa
ba lentamente a una mecha que 
al arder producía la explosión 
de la bomba.

Posteriormente la Brigada co
menzó a utilizar un tipo de ex- 
plosivo más moderno y sofistica
do, con mecanismo de relojería.

Es un hecho que cuando los 
jóvenes inexpertos de la Brig:> 
da montaban las primeras Iwm- 
bas utilizando las instrucciones 
recibidas del exterior, corrían un 
grave peligro, especial mente 
cuando trataban de ajustar la bo
tella de ácido a la mecha. Cual
quier pequeño desajuste, la caí
da de un poco de ácido sobre la 
mecha, hubien odixcir
una gran expl__¿-- „ vertir 
al cazador en < .

Ahora el peso de la l^y 
caído sobre ellos. Y tendrán diez 
años para recapacitar sobre sus 
errores. Quizá sientan un poco 
de terror cuando piensen, con 
calma, en las muertes que pu
dieron causar sus 19 explosiones 
provocadas, y en las que hubie
ran podido intentar, si uno oe 
sus compañeros, confiado y nw- 
tón, no se hubiera ido de la leí*' 
gua.

7 FECHAS
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PISCIS 
20-2 20-3

AMES 
21-3. 20-4

TAURO 
21-4 20-5

GEMINIS 
2b5 20-6

CANCER 
21-6 21.7

’ üo 1
22-7 22-81

VIRGO 
23-8 22-9

LIBRA 
23-9 20-10

ESCORPION 
22-10 21-11

SAGITARIO 
22-11 21-12

CAPRICORNIO 
22-12 20-1

ACUARIO 
21-1 . 19-2

Mucha actividad profesional duran
te breves días,, para continuar, lue
go, con jomadas muy tranquilas.

Horóscopo del 27 de diciembre 

de 1972 al 2 de enero de 1973

Intensa vida sentimental, con prin
cipios de romance y muchas satis
facciones. Regalos y diversiones.

El azar le deparará un Ingreso eco
nómico importante que le permiti
rá salvar una situación difícil.

Se le planteará una complicada 
cuestión de tipo profesional. Tendrá 
que resolverla con rapidez.

Buena etapa profesional, con fuer
tes ingresos y aumento de prestigio. 
Viaje largo en perspectiva.

Percance económico de bastante im
portancia, que le obligará a alterar 
por completo sus planes.

Poca fortuna en cuestiones persona
les. No confíe nada al azar. Viaje 
imprevisto y de raras consecuencia

Encuentro agradable con persona 
importante. Reafirmará una amis
tad y obtendrá buenos beneficios.

Mucha actividad durante la sema
na. Mejora económica de cierta im
portancia. Buen éxito profesional

Dolores de cabeza muy intensos 
que le preocuparán mucho. No co
meta excesos. Viaje

Una absurda debilidad puede oca. 
sionarle un grave conflicto. Refle
xione y no se precipite. Viaje.

Dolores de estómago. Deberá cui
darse y no cometer excesos de nin. 
gún tipo. Noticias del extranjero

Amor Balad Trabajo Dinero

B N M M

D R R R

D D N N

R N R R

B B M M

R R D R

B N M M

B N M M

M N B B

R D R B

B N B M

R B N D

su CARACTE

M; Magnífico. B: Bien. N: Norm al. R; Regular. D; Desfavorable

CRUCIGRAMA
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 IT 12

I

E F E L i 1 F E N S
A N A V I E R' D E E
G A E D B B Y R J P
0 V •E R U N B T U T
S u E T 0 M R 0 L 1
T R C l E 2 5 0 1 E
0 0 N 1 0 A R Y 0 M
Ñ U C L 1 R B A 0 B
J 1 N U E V 0 M M R
D N 0 V 1 E M B R E

Ri

En este cuadro de letras están contenidos los nombres de los
doce meses del año; se leen de izquierda a derecha, de derecha a 
Izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal, al de
recho o al revés. Trazando una línea alrededor de cada nombre, 
procure localizarlos todos, teniendo en cuenta que una letra pue
de formar parte de dos o más nombres, por cruzarse éstos. Una 
vez localizados todos los nombres, las letras sobrantes, leídas ho
rizontalmente en su orden, formarán LO QUE EL ALTOR DE 
ESTOS PASATIEMPOS DESEA PARA TODOS USTEDES.

JEROGLIFICO
—¿Hay a l gu lerj 

en casa de Carmen?

MINIGRAMA

lili

A TRAVES
DELA
ESCRITOR^

Consultorio 
grafológico deL 
profesor Aries

WELTER-XX. — Ingenio vi
vo, inteligencia muy despier
ta, rapidez de pensamiento y 
de acción, con tinuidad de 
ideas, lógica, espíritu deduce 
tivo y mucha intuición e Inde.' 
pendencia.

MARCUS.— Poca seguridad 
en su propia persona, con 
muchos altibajos de carácter" 
y cambios bruscos tempera- 
mentales. Pasa del optimismo, 
al pesimismo con grap faci
lidad y sin causa aparente 
qué lo justifique.

REX-RES.—Sensible en gra
do sumo, con mucha afectivi
dad en todo. Apasionado, pre
cipitación y máxlnia impresio
nabilidad. Tendencia al pesi
mismo. Suele caer en profun
das crisis de tipo depresivo^ 
de las que se recobra con mu. 
cbos esfuerzos y dificultades.:

TERENCE.—Coquetería, in
genio, gracia natural, sentido 
del humor, elegancia natural 
y mucha distinción en todo. 
Seguridad y confianza en sus 
propias acciones y decisiones.

JUANITA 666. — Excelente 
formación moral y cultural, 
sentido estético desarrollado, 
seguridad en sus propias ac
ciones, capacidad de trabajo, 
rectitud y gran sentido co
mún.
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HORIZONTALES. — 1: 
Tener lugar o entrada. 
Cualquier espacio de tiem
po.—2: En dirección a lo 
que está más bajo que el 
punto de partida. Ves, exa
minas, registras.—3; Mu
chachos destinados en las 
embarcaciones para su 
limpieza y aseo y para 
aprender el oficio de mari- 
f - O. Ciudad de Navarra. 
4; Planta dioscónea, vivaz, 
rastrera, de rizomas tuber
culosos, feculentos y co
mestible, Cercos de ma
dera o hierro. Forma pro
nominal.—5: Apellido de 
un nov Jista francés (1840- 
1902) cultivador de la no
vela naturalista. Símbolo 
Químico del americio. Ca
da uno de los aspectos con 
Que se presenta la Luna.— 
6; Culpa, crimen, quebran- 
^iniento de la ley.—7; 
Menbranas externas, a ma
cera de alas, que tienen 
los neoes sirenios y cetá
ceos para nadar.—8; Ave 
de rapiña de color negro 
claro por encima y blan
co con manchas negras

por el vientre, que se usó 
antiguamente en cetrería. 
Voz para ahuyentar a los 
perros. En gemianía, aler- 
ta^—9; Genio nacífico. Per-
miso, autoriz: ■ ■ ' "I 
cía. Dueña de una

1 icen- 
cosa.—

10; Plaza pública en las 
ciudades griegas. Repre
sentaciones de la Tierra en 
su’ierficies planas. — 11; 
Animales vertebrados an
fibios, de lomo verde con 
manchas negras. Engaño
sa, seducic preocupada. 
12; Autor dramático espa
ñol, nacido en Málaga en 
1823 y muerto en Sarriá 
en 1863, autor, entre otras 
obras, de «La cola del dia- 
Wo”. Grietas, hendiduras

VERTICAL -1; Figu 
radamente, apto, propor- 
ñonado. suficiente para al
go. Doy segunda labor a 
las plantas, — 2: Interjec
ción que denota desapro
bación de algo o alguien 
que quisiéramos . Je des
apareciese. Muchacho que 
’ -i " -ndo a la adolescpn

cia..-3; Buque, barco con 
cubierta. Estado alotrópi
co del oxígeno, producido 
por la electricidad, de cu
ya acción resulta el gas 
oxidante de olor fuerte a 
marisco.—4; Línea que di
vide por mitad el ancho de 
una calle. Duodécimo mes 
dcl calendario judío. Lago 
del Brasil.—5; Flor del ro
sal. Pronombre personal 
Uva seca.—6; Calidad de 
ralo.—7; Dejes de hacer 
una cosa.—8; Repercusio
nes de un sonido. Símbolo 
químico del tantalio. Prín
cipe o caudillo árabe.—9: 
En blasónica, partición y 
mueble del escudo. Sepul
tura, hoyo ep que se en
tierra un cadáver. Parte 
del cuerpo de algiinos ani
males de que se sirven pa
ra volar.—10; Aúlla el lo
bo. Especie de capa anti
gua, con capucha y cola 
larga.—IL En Andalucía, 
golpes, bofetadas. Mezcla 
harina y agua.—12; Aseso
re, dé conseio. Cestas de 
boca estrecha para echar 
la peser
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VELILLA. — Egocentrismo- 
muy señalado, con enorme a 
frialdad en el •trato y plena'» 
contención de los sentimieh-* * 
tos afectivos de tipo naturaf,*- 
por un exceso de cerebrali^-, 
mo mal entendido o mal uíi- .. 
lizado.
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A.—Sentimiento que causa 
duele o desazona’.

pena u otra cosa que

25 33 11 44 45 21 3 37 54

B.—Planta compuesta medicinal, muy amarga y algo aro
mática ............................  —'..............................................

C.—Exhalar olor

D.—Trozo de

E.—Cada uno 
tejido de

31

41

5 49 28 13 35

19 24 7

madera mucho más largo que grueso ...

de los cuadriláteros que constituyen ©1 
la red ..................................................................

P.—Planta crucifera que se cultiva para adorno, de gra
to olor ..........................................................................

G._Negocio que se sigue sin Juicio contradictorio en los
Tribunales ............................................................................

H.—Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios

I—Hace- labores de aguja
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BREX.—Perfecta educación, 
muy agradable trato social, 
corrección, don gentes, 
personalidad y mucha faclll. 
dad de expresión. Simpatía y 
sentido común.

H. H. O.—Muy buena for^ 
mación moral y cultural, in
genio vivo, inteligencia muy 
despierta, seguridad en .sus 
propias acciones y decisiones, 
capacidad de trabajo, recti
tud y fuerza de voltmtad. .

JAIMITA.—Gemí) muy vivo," 
eon fácil irritabilidad y ten-/ 
dencla a la cólera. Afán po- . 
límlco, energía, fuerza de vo- 
luntad, tesón y mucho amor 
propio en todo, can claro sen. 
tldo del deber.

BALMES 789.—Frialdad «A 
el trato, mucho egocentrisinó 
y poca comunicación con los 
demás. Mal humor, hermetis
mo y excesivas cautelas y re
servas.

OITSPIN. — Sensibilidad a 
flor de piel, con mucho apa- 
sionamlento en todo. Cierta
I n c 1 Inajción al 
Fuertes crisis de 
sivo.

TEIS.—Ingenio

«

t

pesimismo..^ 
tipo depre-

vivo, sentl-
do estético muy desarrollado,' 
perfecta educación, muy agra
dable trato social, don de 
tes y magnífica corrección. '

Cupón para 
el Consultorio

Grafológico

1

Para ser contestado en ésttf ’’ 
Sección, envíe TRES CUPO- 
indicando en el sobre <Para 
MES con cada consulta. Do- '* 
berán remitirse a 7 FECHAS/ " 
el Consultorio Grafológico»*^
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