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14 de enctc2

«La Codorniz» 
tener un vuelo 
treinta y cinco

Manuel F. Wi^4 
Fotos Raúl C.V>^‘

—¿Qué tornáis?

niz».

le la noticia?
¿se va o le—Alvaro,

echan?
—Me voy. Hace anos que

porquecon

1977

ALVARO DE LAIGLESIA
DEJA “LA
CODORNIZ
Aquí huele a quemado, todavía

Aquí, en la casa de Alvaro
de Laiglesia el fuego

en una noche del último verano
se llevó por delante las entrañas

del edificio y todo sigue
aun patas para arriba. Ocho

pisos, escalón a escalón
hasta escuchar, allá arriba

los suaves maullidos de Cheiy
la gata negra de la casa

IIIIMIIII
—Agua.
Alvaro de Laiglesia se va 

de la dirección de «La Codor- 
Es una noticia re-

ciente y sabida. ¿A qué hue

debí de irme. Al cumplir los 
veinticinco años, a los trein
ta; pero lo voy a dejar cuan
do cumplo treinta y cinco

La Codorniz
ya no tiene sentido seguir, 
porque no voy a rébatir mi 
propio récord. Después de 
«La Codorniz» la revista de 
humor que más ha vivido 
creo que fueron doce años. 
Entonces, lo voy a dejar y 
rescindo el contrato. Al pe
riodismo diario ya le he da
do muchos años; ahora me 
interesan más mis libros. Tal 
vez algún día, no sé..., pero 
quiero descansar y dormir 
tranquilo, que ya es hora.

—¿Para cuándo está fija
do el divorcio entre «La Co
dorniz» y Alvaro de Laigle
sia?

—Mi fecha tope es el 5 de 
marzo, a las doce de la ma- 
ñana. De ahí no paso.

—¿Quién toma la antorcha 
del relevo?

—No lo sé. Creo que no 
hay nada decidido. De todos 
modos es cosa de la admi
nistración. Se habló de Sum
mers, no sé. De cualquier 
modo es un problema, aun
que la revista todavía está 
en buen momento y no pier- 
de dinero.

—Alv aro, 
no ha debido 
fácil en esos 
años...

—Bueno; han sido años 
hermosos y difíciles. Ten en 
cuenta que hemos crecido en 
una época muy polémi
ca de la historia de España. 
Hacer humor cuando no se 
podia hacer humor de nada, 
era difícil. Ahora es otra 
cosa; ahora le puedes decir 
perrerías a un ministro y no 
pasa nada; pero antes... Yo 

he amado siempre la dificul
tad, eso es cierto; pero las 
dificultades eran brutales, ni 
podías tocar la religión, ni 
la milicia, ni la vida oficial, 
ni la ministerial. La censura 
era tremenda. Ahora es otra 
cosa, ya te digo. Nosotros he
mos subido la montaña, y 
bajar ya es otra cosa.

—Ha habido que regatear 
mucho con la Administra
ción y sus tijeras. ¿Cuál fue 
el mejor gol que metiste co
mo director de «La Codor
niz»?

—Sin duda el sobrevivir. 
Que no ha sido poco.

—Ya...
—No es que hayamos su

frido una persecución abier
ta, pero tampoco nos dieron 
facilidades, porque casi todo 
estaba prohibido por una 
Administración sin sentido 
del humor.

—¿Cuáles fueron las épo
cas peores?

—Las máximas sanciones 
nos llegaron de manos de 
Sánchez Bella y León He
rrera. Luego, nuestra pesadi
lla estaba en los gobernado
res civiles. Cuando no les 
hacia gracia una cosa reti
raban la venta en su pro
vincia y en paz.

—¿Cuántas «codornices» 
se podían haber hecho con 
lo que se quedaba en los 
cajones?

—Quizá media revista más 
cada semana, que hubiera 
sido la parte más alegre, ju
gosa y atrevida. Pero poco 
a poco los mismos humoris

tas se autocensuraban y sólo 
hacían aquello que podía 
pasar.

—Lo que sí es verded, Al
varo, aparte de aciertos o 
errores, es que «La Codor
niz» ha sido un nido que in
cubó a muchos humoristas...

—Yo creo que el noventa 
y ocho por ciento de los que 
hoy andan por la Prensa 
empezaron en «La Codorniz». 
Máximo, Chumy, Mingote, 
Forges, Serafín..., tantos.

—^Entonces, te vas...
—Me libero.
—¿Con buen humor?
—Sí. Aunque me hago el

reproche de no haberlo de
jado antes. A lo peor he 
perdido diez años de tran
quilidad, de viajar, de dor
mir. El periodista es como 
un ginecólogo y hay que 
estar localizado a todas las 
horas, porque cada día o 
cada semana hay que parii' 
un periódico o una revista. 
Y los partos son de lo más 
raro. Se atrasan, se compli
can, te quitan el sueño. Y 
encima, de cuando en cuan
do, hay que cubrir emba
razos extrauterinos de algún 
director general o de algún 
personajillo al que se le 
atraviesa algo.

—El otro día, Miura, el 
primer director de tu revista 
cuando eras redactor-jefe, 
habló por televisión y dijo 
algo así como que te habías 
inclinado por temas políticos, 
que no le iban a «La Codor
niz», y eso, a lo peor le ba

• “No me voy, 
me libero. Mi 
mejor gol fue 
sobrevivir”
• “Me he can 
sado de ser 
ginecólogo a 
todas horas. Que 
venga otro que 
tengo sueño” 

bía perjudicado. ¿Le escu 
chaste?

—No; pero lo que está cla
ro es que el periodismo de 
humor no puede escapar de 
la actualidad. ¿Yo que cul
pa tengr que el país esté po
litizado? Yo me hs limitado 
siempre a vincular «La Co
dorniz» con la realidad. 
Cuando había gasógeno, es
cribíamos del gasógeno. Lue
go, cuando había astronau

• “A lo peor
perdido diez años di
tranquilidad, di

sajar, de dormir

tas, pues de astronautas. Y si 
ihora hay «Grapos», pues de 
as «Grapos».

—Alvaro, ¿de quién es «La 
'odorniz»?
—De una sociedad limita

la, con predominio del con- 
le de Godó.

—Sé sincero: ¿«La Codor
niz» está tocada dei ala?

—Yo la dejo con el doble 
de la tirada que tenía cuan
do la tomé. Y no pierde di
nero. Pero estamos en un

momento en que cada d’® 
sale una nueva publicatio»' 
y en el país no hay más « 
un millón de lectores. Enton
ces aumenta la letra impro 
sa y se mantienen los 1«’ 
tores. No hay más remedio 
que repartir, y como soinoi 
muchos, pues tacamos a me'

—¿Cómo te vas a despedí 
de ese largo cargo de dire" 
tor?

—No sé; a lo mejor, 
una pequeña nota en el »' 
timo número mío. Peto se
guiré en contacto con ®! 
lectores a través de los r 
bros. Y, a lo mejor, 
dia escribo; pero el día d 
quiera, cuando quiera y d» ' 
de quiera, porque he g*®’ 
do la libertad de hacer^ 
que me dé la gana, det
estaba bien. De monie^ 
quiero -viajar, viajar mu» 
La única obligación .*1®®- 
guardo es la de escribir ^ 
o dos libros por año. EH 
to del tiempo es mío. ■

La vieja «Codorniz* 
drá que buscar o®^ 
amo. otros bríos. Al^ 
Laiglesia abre la H^^ ¡ 
justo para escaparse 
vuela, eso dice y répit®’ 
cia la libertad.

—Ya me he cansado d® 
ginecólogo a todas®. 
Que venga otro, que y® 
las noches tengo sueno-

P U E»^'
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i UN EQUIPO DE PUEBLO
SEMANAL

RECONSTRUYE LOS HECHOS SOBRE EL TERRENO

5^5

H

1

1

i

0 de Murcia
El robo de 1a catedral de Murcia, efectuado en 

la noche del viernes 7 al sábado 8 de enero, a
puede cafificarse de «obra maestra». En su aspecto 

técnico, la ejecución de un proyecto larga y cuidadosamente 
planeado se llevó a cabo con una precisión y una 

limpieza que, según los expertos, revela la mano de un grupo de 
auténticos profesionales. Inmediatamente después del suceso, e 

independientemente de las investigaciones que se llevan a 
cabo sobre 1a identidad y número de los ladrones, 

PUEBLO Semanal ha destacado a 1a capital murciana un equipo de 
enviados especiales que han reconstruido paso a paso, minuto 

a minuto, la «técnica» de uno de los más sensacionales 
robos jamás efectuados en España. Alfonso Ortuño ha 

obtenido croquis y planos del trayecto recorrido 
por los asaltantes, reconstruyendo en el papel las principales escenas 

que aquella noche se desarrollaron sobre el tejado y 
en el interior de la ca tedral de Murcia. Las fotografías 

de Miguel Garrote han facilitado la labor del dibujante y 
permiten apreciar en su justa dimensión las proporciones 

del hecho. Y Arturo Pérez-Reverte ha seguido metro a metro 
el recorrido de los ladrones, cronometrando tiempos 

y descolgándosecon ayuda de una cuerda desde el 
tejado de la catedral hasta la capilla de los Vélez, para escribir 

esta reconstrucción de los hechos. Según ios datos

Ull plan de pelíeula 
peefeetameiiAe conce
bido y realizado sin 
un solo fallo

W

ARTURO PEREZ-REVERTI

. '«MF

eu
ALFONSO ORTUÑO

MIGUEL GARROTE
Enviados especiales

Los ladrones se llevaron sólo 
las joyas que querían llevarse

«robo del siglo» Se llevó 
a cabo, probablemente, así.

obtenidos, el lia mado

de enero de 1977 3

• HORA H, 
00 MINUTOS

Son las dos de la madrugada 
y llueve intensamente sobre 
Murcia. La plaza de la catedral 
está desierta, y los vecinos de 
las casas próximas se han ido 
a la cama. Las emisiones de 
televisión finalizaron a media 
noche, y las luces de cuantas 
ventanas dan sobre la plaza se 
encuentran apagadas. Murcia 
duerme.

Unas sombras se mueven al 
pie de la torre-campanario de 
la catedral. Los ladrones —un 
mínimo de dos hombres— se 
detienen frente al postigo de 
hierro enrejado de la Puerta 
del Pozo, semioculta de la pla
za por el propio edificio, y re
visan unos instantes la fina ca
dena que asegura la reja. No 
pierden demasiado tiempo, 
pues se encuentran expuestos 
a la curiosidad de algún posi
ble transeúnte. Además, todos 
los movimientos y los obstácu
los han sido previstos y estu
diados de antemano. Con una
(Pasa a la pág. siguiente.)
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Así fue el robo de Murcia
(vfene de la pág. anterior.)

• HORA H, 
20 MINUTOS

• HORA H, 
30 MINUTOS

• HORA H, 
15 MINUTOS

Los iodrones
rompen

ei candado

puerta que
comunica la

torre con

de la catedral.
Es ahora

cuando va a
comenzat

peligroso de
la operación.

Ci2^1a cortan la cadena, em
pujan la puerta y penetran en 
la base de la torre. Ante ellos, 
en la oscuridad, se abre un 
pasadizo que asciende en suave 
pendiente, siguiendo la planta 
cuadrada del edificio. Ante la 
primera ventana, a través de 
cuyos barrotes se distinguen 
los primeros tejados de las ca
sas próximas, los ladrones gi
ran a la izquierda y siguen 
subiendo por la rampa, bajo 
las bóvedas de medio punto del 
amplio pasadizo. Dos nuevos 
giros a la izquierda, siempre 
subiendo, y a la mitad del nue
vo tramo aparece el segundo 
obstáculo. Una sólida puerta 
de hierro, con remaches, ase
gurada por un candado. Tras 
un golpe de cizalla, aplicado 
con mano experta, el candado 
salta y el paso queda libre.

Tirando de ella hacia el in
terior del pasadizo, los ladro
nes abren la puerta. Rozando 
los hombros contra las paredes 
de una estrecha escalera de 
piedra, ascienden ocho pelda
ños, cruzan un sucio y polvo
riento rellano cubierto de cas
cotes y trozos de madera, pro
cedentes de las viejas obras de 
restauración de la torre, y se 
encuentran ante dos caminos, 
ya sobre el tejado y al aire li
bre. La torre ha quedado atrás.

El camino de la derecha se 
pierde, tras zigzaguear unos 
metros, en el vacío. Sin vaci
lar, los ladrones toman el de 
la izquierda, nueve escalones, 
y se encuentran sobre las te
jas resbaladizas por el musgo 
y la lluvia, junto a los arbo
tantes que apoyan la cúpula 
del altar mayor de la cate
dral.

La parte difícil comienza 
ahora. La lluvia cae con fuer
za, empapando las ropas de 
los hombres, que ven sumarse 
a la peligrosidad del terreno 
la impedimenta del material 
que transportan. Palanquetas, 
soplete cuerdas..., les dificul
tan los movimientos cuando 
comienzan a rodear la cúpula 
en el sentido de las agujas de 
un reloj, pasando bajo los ar
botantes. El menor resbalón 
puede tener consecuencias fa
tales. Algunas tejas están 
sueltas y se mueven bajo los 
pies, el musgo y el agua ha
cen resbalar, y a cada paso 
se corre el peligro de rodar 
sobre la pendiente del tejado 
y precipitarse en el vacío. 
Hay que recurrir a una ele
vada dosis de sangre fría para 
continuar adelante.

penetrar en la capilla a tra
vés de una pequeña ventana 
sin rejas. Sobre la cornisa, in
visible para ellos, hay una es
calera de madera procedente 
de las obras de restauración 
de la catedral, pero los ladro
nes lo ignoran. Más tarde, 
cuando sea d e s c u bierta, la 
utilizarán para el camino de 
regreso.

O
Primera 

etapa en ei 
recorrido de los 

Icrdrones. 
Para entrar 

en el recinto 
de la torre* 
campanario 

cortan con una 
cizctiia la 

cadena que 
cierra la verja 

metálica 
de la Puerta 

del Pozo. 
La escena tiene 

lugar 
alrededor de 

las dos de la 
madrugado, 

bajo una 
intenso lluvia.

' Tronquean lo

los tejados

el trayecto mas

:R apBI

A la altura de la cúpula de 
la capilla de los Vélez, los 
ladrones se apartan de los ar
botantes del altar mayor y, en 
equilibrio sobre la estrecha 
comisa que ofrece el vértice 
tel tejado, cruzan la docena 
de metros que los separa de 
su próximo objetivo. Mientras 
caminan, colocando cuidado
samente un pie tras otro, mi
ran hacia la derecha y no 
pueden evitar una sensación 
de vértigo y miedo cuando 
observan el estrecho alero 
por donde el agua de la llu
via resbala hacia la calle. 
Perder el equilibrio y caer 
sobre el alero del tejado, don
de no existe ningún punto de 
apoyo y la pronunciada pen
diente está cubierta de musgo, 
les precipitaría a la calle en 
una caída de casi veinte me
tros en el vacío.

Al final de la cornisa, los 
ladrones apoyan las manos en 
la pared de la cúpula de la 
capilla de los Vélez. Arriba, a 
dos metros de altura, hay otra 
comisa desde la que se puede

Hay que subir a toda costa. 
Los dos metros de altura 
que separan una cornisa de 
otra constituyen uno de los 
obstáculos más peligrosos que 
los ladrones deben superar es
ta noche. Empujado desde 
abajo, apoyándose en la pared 
empapada de agua, uno de los 
ladrones, el más ágil, se iza 
centímetro a centímetro has
ta agarrar con la mano dere
cha un grueso cable cubierto 
de goma, clavado a la altura 
de la cornisa superior. Con 
la mano izquierda agarra el 
borde de la comisa y se iza 
casi a pulso, hasta conseguir 
apoyar el pie izquierdo en 
una gárgola que se encuentra 
a la izquierda, casi al nivel 
de la cornisa, a un metro de 
la vertical por la que está su
biendo. Con estos tres puntos 
de apoyo se iza hasta apoyar 
el estómago en la comisa, y 
con un movimiento brusco del 
cuerpo, gira hasta colocarse 
sobre ella.

Superado el obstáculo con 
ayuda del que primero ha su
bido, los ladrones caminan 
por la cornisa, de unos se
senta centímetros de anchura, 
y a través de la pequeña ven-

Sobre los 
tejados, 

los Icfdrones 
cerminan 

en equilibrio 
por uno 

estrecha cornisa 
hasta la 

cúpula de lo 
capillo 

de los Vélez.
Ayudodo 

por su 
cómplice, uno 

de ellos 
supera el 

obstáculo de 
dos metros de 

altura hasta 
olconzor 

otro cornisa 
que les 

conducirá 
iirectamente 

al interior 
le la capilla.
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Con ayudo 
de una cuerda, 
uno de los 
iodrones 
se descuelga 
desde un 
pequeño balcón 
basto el 
suelo de lo 
capillo 
de los Vélez. 
Tros un 
descenso de 
ocho metros, 
en la 
más completa 
oscuridad, 
abrirá 
la puerta pare 
facilitar el 
poso o 
su cómplice.

19 fíí^

o
ENTRADA Al

PORTILLO 
DE LA TORRE

SALIDA 
DE LA TORRE 

AL TEJADO

SUBIDA 
A LA CORNISA 
DE LA CAPILLA

o
DESCENSO 
AL INTERIOR 
DE LA CAMILA

Íí 2

VtOLACION 
DE LA PUERTA 
QUE DA ACCESO 
AL TESORO

SUSTRACCION 
DE LAS JOYAS

Ya en el 
interior del 
museo, 
los ladrones 
cortan con un 
soplete dos 
borrotes 
de la puerta 
metálica 
de la sala de 
los joyos. 
Ai otro lado 
les aguarda el 
tesoro de 
la catedral. 
Es el último 
obstáculo 
antes de llegar 
ai objetivo.

En la sala 
dei tesoro, los 
ladrones 
fuerzan los 
débiles 
cerraduras de 
tres vitrinas 
y escogen 
las piezas de 
mayor 
valor, fáciles 
ai mismo 
tiempo de 
transportar. 
Todo el botín 
cabe en 
una bolsa 
de mano.

14 de enero de 1977

PLANO DE LA 
CATEDRAL

9/ Capilla de los Racioneros.
10.° Capilla de! Cristo de la Misericordia.

1.*
2
3.’ 
4?
5.’
6.’

8?

Portada principal y Trascoro.
Capilla de la Transfiguración.
Capilla dei Cristo del Milagro.
Capilla de la Catedral.
Capilla del Junterón.
Capilla de San José.
Portada de los Apóstoles.
Capilla de San Juan Nepomuceno.

11/ 
12/ 
13/ 
14/ 
15/
16/

Capilla de los Vélez.
Capilla de San Antonio.
Capilla del Socorro.
Capilla de los Comontes.
Puerta del Pozo.
Capilla de Sta. Magdalena de Pacis.

17.° Entrada a la Sacristía.
18.° Capilla de San Andrés.
19.° Portada de las Cadenas.

20/
21/
22/
23/
24/
25/
26/
27/
28/ 
29/ 
30/

Capilla de la Soledad.
Capilla dei Nazareno. 
Capilla del Beato Imbernón. 
Capilla de San Fernando. 
Capilla Bautismal.
Torre y Sacristía.
Claustro y Museo.
Girola.
Altar Mayor.
Vía Sacra.
Coro y Organo.

tana penetran en la escalera 
de caracol que baja hasta la 
planta de la catedral, en la 
capilla de los Vélez, pasando 
junto a una especie de bal
cón, situado a unos ocho me
tros del suelo de la capilla, 
desde el que puede distinguir
se en la oscuridad el interior 
de ésta.

No ha habido suerte, y por 
otra parte, los ladrones lo es
peraban. La puerta que co
munica la escalera de caracol 
con el interior de la capilla 
está cerrada por dentro. Es 
de madera, y rompería no se
ria difícil, pero sería una pér
dida de tiempo, y además el 
ruido podría alertar a al
guien. Por eso los ladrones 
deciden volver al pequeño bal
cón y descolgarse hasta el 
suelo con ayuda de una 
cuerda.

# HORA H, 
40 MINUTOS

marse ya que son dos hom
bres quienes se preparan para 
penetrar en la capilla. Quizá 
han ido dejando cómplices es
calonados durante el trayecto 
hasta aquí. El más ágil de los 
dos, tras comprobar que la 
cuerda está bien asegurada en 
los barrotes de hierro del 
balcón, pasa sobre la zaran
dilla e inicia el descenso de 
ocho metros a plomo, apoyan
do un pie en la cabeza de una 
de las imágenes que decoran 
el muro, y en ese lugar que
da una marca negra. La ba
jada no es difícil para un hom- 
bre ágil que sepa cómo debe 
Utilizarse una cuerda. El úni
co riesgo es que las manos fa
llen y el ladrón se estrelle 
contra el suelo. Pero todo se 
lleva a cabo sin novedad. Una 
vez abajo, el hombre abre una 
puerta y se encuentra ante la 
que comunica con la escalera 
de caracol. Descorriendo el 
pestillo, facilita paso franco a 
su cómplice y ambos dan ocho 
pasos cruzando la capilla ha
cia la reja, cerrada por una 
cadena con candado, que se
para la sala de los Vélez de 
la nave de la catedral.

En este punto puede afir- (Pasa a la pág. siguiente.)

■ Un plan perfecto: un tesoro de 300 
millones que cabe en una pequeña 
bolsa de mano
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(Viene de la pág. anterior.)

HORA H, 
55 MINUTOS

La cizalla corta un eslabón 
de la cadena. El grosor de la 
sección de éste hace que el 
tiempo invertido en la opera
ción sea muy breve, de tres 
a cinco minutos. Abierta la 
verja, los ladrones caminan 
rodeando el ábside de la ca
tedral en sentido contrario a 
las agujas del reloj, hasta lle
gar a la pureta de madera 
tallada de la sacristía. Un tra
yecto de 36 pasos.

Franqueada la puerta prin
cipal de la sacristía, que no 
se encuentra con pestillo ni 
candado, los ladrones cruzan 
una pequeña sala y se detie
nen ante la segunda puerta, 
cerrada por un grueso can
dado de modelo muy antiguo. 
Es aquí donde utilizan por pri
mera vez el soplete, posible
mente de butano, aunque no 
se descarta la utilización de 
soplete con generador eléc
trico. Esta vez, la operación 
es un poco más larga que las 
anteriores. Tras retirar el 
candado, los dos hombres 
abren la puerta y penetran 
en la sacristía, pasando jun
to a una gran mesa de már
mol y tres sillas. A la izquier
da, colgados de dos clavos 
junto a un incensario, hav 
cuatro manojos de llaves. Los 
lodrones escogen el que abre 
la puerta del museo, que co
nocen de antemano, y vuelven 
a la nave de la catedral. Pa
sando junto a la puerta de la 
plaza de la Cruz, caminan 
treinta y cuatro pasos hasta 
la puerta del museo, y la 
abren con las llaves tomadas 
en la sacristía.

• HORA H + 1, 
00 MINUTOS

Los ladrones penetran en el 
recinto del museo, dan 12 
pasos a través del pasillo y 
giran a la izquierda. A 18 pa
sos, junto a la «Campana de 
las Conjuras», está la puerta 
de reja de hierro y cristal 
que proteje la entrada a la sa
la de las joyas. No tienen la 
llave de la cerradura, y te
men que al forzaría funcione 
alguna alarma. Arrodillados 
junto a la puerta, colocan cin
ta adhesiva sobre el cristal, 
que está por la parte interior 
de los barrotes, para evitar el 
ruido de los vidrios rotos por 
el calor del soplete. Inmediata
mente se ponen al trabajo, 
cortando limpiamente dos de 
los gruesos barrotes de hierro 
de la hoja derecha de la puer
ta. Las secciones, de tres pal
mos y medio de largas, se de
positan cuidadosamente en el 
suelo. Hay un momento de 
apuro cuando se rompe el cris
tal.

Sobre las tres de la madru
gada, un sobrino del canónigo 
señor Esgueva, que vive en un 
edificio anexo a la sala del mu
seo, cree escuchar ruidos ex
traños, pero no entra en sos
pechas de lo que está ocurrien
do a sólo unos metros de él. 
Los ladrones han abierto en 
el hierro y el cristal un espa
cio de tamaño suficiente para 
que pase un hombre, y uno de 
ellos, con conocimientos téc
nicos sobre joyas, se introduce 
por la abertura y penetra en 
la sala. La operación de cor
tar los barrotes ha requerido 
aproximadamente unos diez 
minutos. Los ladrones consul
tan el reloj. Todo transcurre 
dentro del horario previsto.

Ahora hay que actuar con 
rapidez. El experto en joyas 
fuerza exactamente tres cerra
duras de las vitrinas, aquéllas 
donde se encuentran los ob
jetos determinados que vienen 
a buscar, y se desentienden 
del resto. Cada joya a tomar 
está grabada en su memoria.

■MM

ilttiitMi

y hace caso omiso de las grue
sas piezas de oro que lucen 
bajo el haz de su linterna. Con 
la habilidad de quien entiende 
el tema, desmonta el viril de 
esmeraldas de la custodia ba
rroca. Toma las coronas de la 
Virgen y el Niño, que suman 
7.621 piedras preciosas entre 
brillantes, diamantes, esmeral
das y perlas. No olvida el pec
toral del obispo Alguacil, de 
filigrana de oro con brillantes, 
ni tampoco el anillo pastoral 
y otro pectoral de topacios y 
gruesas perlas. Un alfiler en 
forma de flor de lis, de brillan
tes y zafiros, ocupa poco espa
cio. También son fáciles de 
transportar el broche de oro 
con brillantes en forma de co
razón y aquel otro con dos 
perlas y puntas de diamantes. 
El trío de broches se comple
ta con otro de oro blanco con 
esmeraldas y brillantes en for
ma de ramo de flores. El la
drón toma también cinco sor
tijas, con diversas piedras pre
ciosas, y tres últimas piezas 
de oro adornadas con aguama
rinas, esmeraldas y diaman
tes: un collar, una cruz y un 
alfiler. En su mayor parte se 
trata de piezas de pequeñas 
dimensiones, pero su valor es 
incalculable, inaudito. Supera 
los limites de la imaginación, 
y sin poder evitar un leve 
temblor en las manos, el la
drón completa la colección con 
una pieza maestra, algo que 
por sí solo puede valer tanto 
como el resto del tesoro obte
nido: el pectoral, anillo y bro
che del cardenal Belluga, con 
16 enormes esmeraldas.

La operación ha terminado 
Los dos hombres desandan el 
camino recorrido y abandonan 
la catedral, llevándose todos 
los instrumentos utilizados. 
Llevan un bulto más, pero su 
peso se les antoja ligero. Por
que el tesoro de la catedral 
de Murcia, que al día siguien
te los confusos expertos tasa
rán, por lo bajo, en trescien
tos millones de pesetas, cabe 
en una bolsa de mano de re
ducidas dimensiones.

MORALEJA
N« DE LA R.—Sin duda, tras la lectura de este texto. ' 

numerosas presonas se habrán planteado una interrogan- j 
*® —recogida también en los últimos días por diversos 
medios de comunicación— respecto a la conveniencia de ' 
que las autoridades eclesiásticas locales sigan encar- ; 
gandose, como hasta ahora, de la custodia de patrimo- ; 
nios de tan alto valor histórico y artístico repartidos por 
la geografía de España, custodia que, por otra parte, l 
según se desprende del triste suceso de Murcia, requiere 
medios y métodos que parecen rebasar las posibilidades ' 
de las citadas autoridades eclesiásticas. Si un grupo de 
hombres pueden despojar a un museo religioso de no 
tesoro valorado en más de trescientos millones de pese
tas, y para conseguir este objetivo basta darse un pasee 
por los tejados de una catedral y utilizar dos veces «'’ 
soplete, no queda más remedio que poner en tela de jui
cio la seguridad de los museos religiosos españoles, qn®» 
según los datos obtenidos, se encuentran en parecida*, 
condiciones al de Murcia. Y al no tratarse de un pa'| 
monio exclusivamente religioso, sino de algo que p8^ 
noce a todo el pueblo español, quizá sería deseable W 
1® ,^“®^®^'® de tan valiosos objetos pase en un futuf* 
próximo a organismos que sí puedan garantizar su cofr 

quizá la solución más adecuad® 
residiese en una transferencia de responsabilidades a* 
Estado. El pueblo, auténtico propietario, a fin de cus'’' 
tas, de estos tesoros artísticos, enraizados en su histoda» 
es quien debe tener la palabra.
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ALMUSArES: LA “FIESTA” DEL CONVENIO

MAS DE 5.000 TRA
BAJADORES HAN SIDO 

SANCIONADOS DE 
EMPLEO Y SUELDO

FORD ESTRENA De J. A. VALDEON

ÍL pasado día 5, directivos de la empresa Ford Es
paña. S. A., convocaban a los medios informativos 

a un almuerzo cuya finalidad era doble: por una parte, 
felicitar a los periodistas el Año Nuevo, y por otra, co
menzar una trayectoria de apertura de plena información 
a la Prensa valenciana en cuantos temas se relacionen 
con la multinacional.

Aprovechando esta invitación al diálogo, los periodis* 
tas dirigieron a los directivos de Ford diversas preguntas 
relacionadas con el proceso de producción, proyectos 
para el futuro, resultados obtenidos hasta la fecha, etc. 
De pasada, sólo de pasada, se aludió al tema del con
venio colectivo que estaba siendo objeto de estudio por 
esos días. También «de pasada» fue la respuesta de los 
ejecutivos de Ford, ya que todavía no podía hablarse 

i de una solución definitiva, puesto que la comisión delibe
radora debía reunirse de nuevo el día 7; no obstante, se 
dejó traslucir una gran dosis de optimismo que hacia pen- 

L sar que las negociaciones iban por buen camino. Eso sí, 
se nos comentó que la creencia generalizada de que 
España ofrece mano de obra barata, ha dejado de ser 
cierta y que los salarios de los empleados de Ford bien 
pueden considerarse equiparados con 'los de otros países 
europeos. Cierto es también que los Fiesta se expor- 

Í tan, y que el precio por vehículo es la clave de su éxito 
en los mercados mundiales.

DE INTERES 
PERMANENTE

enLa pregunta quedó
el aire. La pregunta na
die la hicimos, quizá por
que teníamos ya nuestra 
propia respuesta. ¿Les ha 
pillado por sorpresa a 
míster Ford y a sus eje
cutivos el que la española 
no sea ya una mano de 
obra barata? ¿Hubieran 
elegido España y Almu- 

? safes, concretamente, en 
estos momentos?

Seguramente la res
puesta de los ejecutivos 

• para ambas cuestiones 
habría sido afirmativa 

¡ Pero aunque la mano de 
1 obra haya dejado de ser 
1 barata en España y Va- 
1 lencia se haya convertido 
| en zona industrial, con- 
| flictiva por tanto, tras 
1 muchos siglos de tradi- 
1 ción agrícola y artesanal, 
| España y Valencia siguen 
1 i n t eresando. Aunque la 
| Ford haya tenido que en-

frentarse con el Ayunta^
miento de Valencia a 
causa del problema de los 
vertidos de esta factoría 
de Almusafes, Valencia 
sigue interesando y lo se
guirá, aunque la Ford 
tenga que seguir desti
nando parte de la super
ficie de terreno que le 
pertenece a construir 
balsas en las que se al
macena el agua depurada 
de estos vertidos, balsas 
donde croan ya las ranas, 
como si la Naturaleza par 
reciese dispuesta a dar la 
razón a Ford-España 
cuando dijo que sus ver
tidos —que en principio 
iban a parar al lago de 
la Albufera— no resulta
ban nocivos una vez de
purados.

España, Valencia —en 
definitiva, Almusafes— 
siguen interesando, por
que no se vislumbra por 
ahora que pueda ofrecer 
niveles de conflictividad 
del grado de las restan
tes factorías Ford en Eu

ropa Interesa por su lo
calización geográfica, por 
sus comunicaciones, por 
la experiencia de las in
dustrias auxiliares, por la 
capacidad de demanda de 
un mercado interior en
tusiasmado con la posibi
lidad de un modelo Ford 
a su alcance, e interesa, 
¡cómo no!, de cara a la 
ya próxima integración 
de España en la Comuni
dad Económica Europea, 
momento en el cual mís
ter Henry verá con satis
facción cómo los dos mo
delos respectivos que se 
fabrican en cada una de 
sus factorías en Europa 
transitan libremente de 
un país a otro. En el im
perio de Ford, efectiva
mente, no se pondrá el 
sol.

• FIESTA OCN 
CONFLICTOS

Pero de hecho, la son
risa de los ejecutivos de 
Ford se borró cinco días 
después de aquella rueda

■ La mano de obra es* 
pañola ya no es tan barata 

ni tan conformista

de Prensa. El primer gran 
conflicto que ha registrar 
do la factoría de Almusa
fes se ha producido pre
cisamente a raíz de las 
negociaciones del conve
nio. El desacuerdo de los 
trabajadores les empujó 
al paro, que se inició el 
pasado lunes y que ha 
repercutido en el proce
so de producción de los 
«fiesta», de los que 500 
salen diariamente de la 
factoría.

tores, concretamente el de 
peón, que cobraba en la 
actualidad 21.000 pesetas 
mensuales, éste pasa a 
percibir 26.000 pesetas 
desde enero a julio, y un 
poco más de 28.700 a par
tir de ese mes. Aparte de 
esto, el 90 por 100 del 
peonaje quedaría absor
bido en una categoría su
perior desde este mes de 
enero, con lo cual estos 
peones percibirían 32.700 
pesetas de enero a julio.

En efecto, al producirse 
el paro la empresa sus
pendió de empleo y suel
do por tres días a los pro
ductores que no se rein
corporasen volimtaria- 
mente al trabajo durante 
el martes y el miércoles. 
De una plantilla de G.-SOO 
trabajadores, sólo unas 
700 u 800 personas acu
dieron al trabajo durante 
esos días, todas ellas per
tenecientes a la sección 
de mantenimiento y .a las 
oficinas de la Ford. Esto 
supone el que se haya de
jado de producir unos 490 
vehículos por día

Las peticiones de la 
parte trabajadora se 
orientan, fundamental
mente, a la consecución 
de un aumento de siete 
mil pesetas lineales, apar
te de otras mejoras. La 
empresa, por su parte, 
ofrecía cinco mil pesetas 
de aumento hasta el mes 
de junio más un nuevo 
aumento a partir de julio.

Basándonos en el grado 
más bajo de los produc-

TURISMO.—Se autoriza el
casinos y

gelar ideas nostálgicas.

crea una 
para con-

SANCIONES. — El Comité 
de Competición suspende 
cuatro partidos políticos.

OBSEQUIO. — Sujetadores 
fabricados en tela de araña 
para señoritas impacientes.

CASTIZO. — Tienes menos 
reflejos que un muerto es
cayolado.

ATENTADOS.—Ya no se 
sabe ni quién mató al Co
mendador.

juego político en 
balnearios.

PROGRAMA. — «Especial 
Nochebuena», gato por lie
bre.

MERCADO.—Se 
red de frigoríficos

FELICITACION.—Feliz en
trada y salida de democra
cia.

PRECAVIDO.-Los teledia
rios los escucha con silen
ciador.

VALOR. — Victoria Vera 
es la única mujer que de
fiende sus derechos a pecho 
descubierto.

FRIO.—Bufandas-y boinas 
para las cigüeñas segovia
nas.

LOGICO.—El mal café se 
acentúa por todo el país.

ADVERTENCIA.-A fuer
za de movería, en cualquier 
momento puede caer rodan
do la cabeza de Mari Fran
cis.

CINE.—¡Silencio...» ¡Se 
orina...!

ACTO.—El libro <Iba yo a 
hacer una pintada» será 
presentado en una tintore
ría.

«B. O. E.».—Se crea el car
go de Mantenedor de Tetas 
al Aire, con dieta especial 
para las gordas.

AVISO.-Que nadie haga 
política a no ser en caso de 
extrema gravedad.

COPLA.—Presentía yo es
te trago: me llevan a Car
tagena, por no besar a San
tiago.

COMANDO.—Asaltan una 
parroquia para llevarse la 
última novena a la Purísi
ma.

TV. E.—Ha comenzado ^ 
rodaje de la serie <La se
ñora Carrillo se confiesa al 
ex cura Paco».

RUMOR.—Todos los re
dactores gráficos contestata
rios serán trasladados a la 
plantilla del «Boletín Oficial 
del Estado».

y unas 38.200 a partir de 
entonces.

Durante el martes se 
registraron encuentros de 
los trabajadores con las 
fuerzas del Orden Públi
co, que acudió a disolver
los cuando éstos se con
centraban en la estación 
de ferrocarril de la po
blación de Silla. Las noti
cias en tomo a detencio
nes y agresiones resulta
ron tan confusas, que ca
da medio de información 
recogió unas u otras ver
siones, aunque predomi
nando la de que un joven 
de veintisiete años, tor
nero, resultó herido en la 
cabeza y tórax, y fue 
trasladado al centro sa
nitario de la Seguridad 
Social La Fe, aunque se
gún fuentes policiales, las 
heridas no revestían gra
vedad.

Los encuentros con la 
fuerza pública continua
ron el miércoles, al in
tentar los trabajadores 
congregarse en asambleas 
en distintas poblaciones 
cercanas a Valencia.

Al día siguiente, los tra
bajadores debían reinte
grarse al trabajo. Y llegó 
el día, jueves 13: fecha 
también de la reunión 
defintiva de la comisión 
delib'éradora del conve
nio. Horas antes, es decir, 
mediada la tarde del 
miércoles, nadie sabía 
contestamos a la pregun
ta de si los productores 
de Ford se integrarían al 
trabajo.

Lo hiciesen o no, el pri
mer gran conflicto de la 
Ford en España se había 
producido. El modelo Fies
ta nace con dificultades...

María Luisa 
DEL ROMERO

Guillermo J. 
ORTIGUEIRA

c«íí»íS8SíSSíí

0 NOS VAMOS 
TOOOS A CASA"

VALENCIA. (Por teléfono, de nuestra Re
dacción.)—La última hora de las negociaciones 
se centraba en la noche. Las conversaciones 
para dar un final definitivo se llevaban a oabo 
en la Delegación de Sindicatos. La Comisión 
deliberadora inició su tarea sobre las siete de 
la tarde. Por la mañana, el tumo de los 2.500 
obreros llegaron a la factoría, pero no traba
jaron. Los trabajadores se reunían en asarn- 
bleas para llegar a acuerdos. Las negociacio
nes previstas para las doce de la mañana no 
habían tenido un resultado satisfactorio. Los 
siguientes tumos de obreros de la factoría de
cidieron proseguir el paro hasta el próximo 
lunes, como medio de presión para que las 
deliberaciones se ajusten a las pretensiones y 
la empresa Ford se avenga a negociar.

A última hora del jueves, cierre de este 
suplemento, la reunión de la Comisión deli
beradora seguía sin encontrar una solución 
satisfactoria. El optimismo de los directivos de 
la Ford se rompía, y los mandos ponían energía 
para resolver, a las buenas o a las malas, la 
situación. <0 se vuelve al trabajo o nos vamos 
todos a casa».
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Escribe
Germán LOPEZARIAS

Un hombre y lui
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LA
VISTA!
UTOR una vez más, de una novela 
—«Señor ex ministro»— en la que en
tre ficciones y realidades, enjuicia y

que sal 
ma

;ombafn 
coi 

la temí

en la 
movin

P

de 
Una,

Torcuato Luca de Tena. Caballero andante de un 
tiempo cuya puerta se acaba de cerrar, y de este tiempo cuya 

puerta se acaba de abrir con estrépito de canciones para 
antes de aquella guerra que no logramos olvidar. 

Novelista de moda de mis años de libros de 
texto. Heredero directo del hombre que creó una fórmula 

periodística válida para un siglo. Dueño y señor, por 
^^ ^r^^*^ ^® Dios, del castillo feudal de sus propias ideas. 

Feriodista de acción y creación en unos años difíciles para crear 
en periodismo. Director de «A B C», destituido después de 

once expedientes. Expedientado once veces por 
negarse a publicar en el periódico de su digna dirección las 

inserciones obligatorias que le llegaban del Ministerio. 
®'’*’’’®*®"®**®® P®** ^®® días en un calabozo por 

distribuir propaganda en la que se saludaba la presencia en España 
de don Juan de Borbón. Monárquico por 

herencia y convencimiento. Y hoy, un año y dos meses 
después de aquel 20 de noviembre de 1975, 

franquista declarado, o más bien hombre agradecido al franquismo, 
por una paz de cuarenta años

Catastiote
valora esa larga etapa ya pasada, pero no 
caduca, que atrae con fuerza a los escri
tores que la han vivido. «Señor ex minis
tro» es una especie de proceso a cuarenta 
años de la historia de España vistos demo
cráticamente desde una orilla.

—Esta novela —dice Torcuato Luca de 
Tena— es una mezcla de literatura de fic
ción y literatura histórica al modo de don 
Benito Pérez Galdós. Los personajes son ab
solutamente ficticios y me sirvo de ellos 
como pretexto literario para entrar en la 
revisión histórica de los cuarenta años de 
Franco. Hago crítica de personajes autén
ticos y de entidades o circunstancias, Mate
sa, la censura, las órdenes de inserción 
obligatoria. Yo defiendo en la novela la 
evolución habida dentro de los cuarenta 
años.

—¿Cree usted realmente que dentro de 
la etapa de Franco hubo algún tipo de evo
lución?

—Sin lugar a dudas. Por ejemplo, de 
Arias Salgado a Fraga hay la misma distan
cia que de un menhir troglodita a los ras
cacielos de Nueva York.

«Señor ex ministro» es su octava, novela. 
Empezó a escribiría a finales de 1973 
—cuando una época agonizaba— y la ter
minó en diciembre de 1976. Ayer mismo, 
cuando otra época trata de remontar el 
vuelo con demasiada carga para sus alas, 
con exceso de pasaje o de equipaje.

—¿Cuándo termina su novela?
—Con la muerte de Franco. El momento 

de cerrar el féretro es como si se pasara 
una página de la Historia.

—Y qué página es peor, ¿esa que ya ha 
pasado o ésta que tenemos ante nosotros?

—Yo afirmaría que lo inmediato después 
es peor que lo inmediato anterior, pero que 
es un paso obligado, como lo son en la vi
da el embarazo, los dolores del parto, el 
parto, el nacimiento y el crecimiento.

—¿Cómo ve Torcuato Luca de Tena pe
riodista este año que ha empezado?

—Los vaticinios están escritos en mi libro. 
Creo que va a ser un año de catástrofe 
económica.

—¿Por qué causas?
—Sería muy dura la respuesta. Pero, fun

damentalmente, porque el Gobierno se está 
preocupando más de lo de ahora mismo 
que de lo de mañana. Porque está prestan
do más atención a los problemas coyuntu
rales que a los estructurales. Como mero 
observador puedo decirle que la esperanza 
es lo último que se pierde, aunque estemos 
en un momento extraordinariamente con
fuso.

El Gobierno se está preocu
pando más de lo de ahora 
mismo que de lo de mañana”

Los cuarenta años de paz de 
Franco permitieron la promo
ción de muchos jóvenes de 
las clases modestas”

P^ 
i

• Su novela “Señor ex
ministro” es una radio
grafía del franquismo

—Esta confusión, señor Luca de Tena, 
¿puede dar paso a la República?

—No. En absoluto. La Institución está por 
encima de la vida del Rey. El Rey sólo puede 
caer por un atentado en la coyuntura ac
tual.

—Pero, ¿considera usted a España como 
un país monárquico?

—Las mismas gentes que hemos visto 
aplaudir al Rey en sus viajes por España 
podrían estar en contra a base de un en
venenamiento del sentido popular español. 
Yo considero que la Monarquía es la forma 
y no el fondo. La tubería y no el agua. 
Y para que el agua no se desparrame es 
necesaria la tubería. Creo que los españo
les prefieren la seguridad a la inseguridad 
y que lo que más les aterra son los saltos 
en el vacío. En ese sentido, el país es con
servador y al decir el país incluyo a los 
trabajadores y luego a la clase media.

—Este espíritu conservador que usted
señala, ¿podría ser la herencia 
quismo?

—La herencia del franquismo 
vertientes. Primera, el amor a

del fran-

tiene dos 
la propia

seguridad personal contrastada por los be
neficios. Segunda, el salto sin fronteras 
para el que tuviese talento, que se produjo 
durante su mandato. El juicio histórico que 
merece lo que hoy se llama franquismo es 
independiente de la figura de Francisco 
Franco, tremendamente polémica, pero de 
la que hay un solo dato que me interesa 
recoger: la paz. Esa paz que ha permitido 
a lo largo de cuarenta años que unos hom
bres, franquistas o no, desarrollasen todas

sus posibilidades creacionales. Los jóvenes 
ingenieros, químicos, economistas, surgi
dos la mayoría de ambiente que en otros 
tiempos no hubiesen tenido posibilidad de 
acceder a la Universidad, tuvieron una 
libertad para desarrollar al máximo sus 
libertades, que veo difícil que sus iguales 
puedan realizar. Franco supo armonizar 
la promoción social sin cargarse el capita
lisme. Y creó el capitalismo social. Y exis
ten hoy hombres que eran pastores y so” 
grandes industriales. Y abrió la Universi
dad por becas a las clases humildes, con 
la posibilidad de que alcanzasen puestos 
más altos. Y muchos los alcanzaron y»- 
Siempre recuerdo que una vez que Lici»i® 
de la Fuente vino al periódico a impon®' 
una medalla, recordó que él también h®' 
bia sido linotipista.

—¿Cuál fue el pecado de Franco?
—Pienso que el no haber accedido * 

que la democracia orgánica fuera electivi-
—¿Qué opina el Torcuato Luca de Ten» 

político, de los partidos?
—Los partidos políticos no son la repr®' 

sentación del pueblo y menos de sus •»' 
tereses, pero una vez dentro de la situad”, 
irreversible hay que jugar con las cart»» 
que se tienen...

Hasta aquí Torcuato Luca de Ten^^ 
del no rotundo en las Cortes, el po“r? 
el novelista, el autor teatral, el periew''^ 
el caballero andante de los tiempos dó
ciles, y notario mayor de una época de 
con esta última obra, «Señor ex m’nistrí^ 
que ya se anuncia con vivo reflejo co 
la espada de los vencedores.
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es y so® 
Jniversi- 
Ides, con 

puestos 
aron y*- 
e Lici»i® 
imponer 

bien h®'

:o?

cedido * 
electiva.

de Tena

la repra' 
} sus i®' 
situació» 
as carta*

Tena, «* 
politi*^ 

leriod^ 
ipos diíj 
:a de F^- 

ejo c°®

También la historia 
del Partido 

Comunista es la 
historia 

de dos mujeres 
Una* bolchevique 

i impetuosa, 
Lbativa, que sabía 
[ con sólo tocaría 

la temperatura de la 
dinamita.

Otra, sistemática, 
1 gramsciana,
| feminista, pausada, 
| universitaria,
huesabeagi  ta ralas 
| masas populares 
1 desde nuevos 

puestos. Una es
Dolores y otra 

es Pilar. 
Dolores nace 

en las entrañas del 
movimiento obrero; 

Pilar, en las del 
movimiento 

universitario. Pero 
las dos representan 

la ascensión 
irresistible de la 

mujer en un partido 
comunista.

Dolores llega 
por vez primera 

a ser secretaria 
general de 

la organización, 
y luego presidente. 

Pilar se afianza 
dentro del aparato 

5<*iR0 una opción de 
'’'erro. En los archivos 

de los periódicos 
hay escasa 
iconografía 

de esta mujer rubia, 
menuda, de ojos 

acerados.
Las hay, sí, 

de sus sucesivas 
detenciones en los 

| últimos años. 
1 notas policíacas 
1 la presentan 
1 ^’^mo una agitadora, 
1 nacida en 1943, 
1 estudiante de 
■ Físicas,
■ con los nombres 
■ de guerra
■ de «Laura Riva»
■ y «Mercedes». 1 ®^’'o® niveles,
■ ^nombre dice poco 
1 ®los no iniciados. 
■ .. Pero ya en el 
■ ^Teatro Delle Arti» 
1 los enviados 
■ 1 especiales 
■ ^presentan como 
■ la «voz nueva en

el Comité Ejecutivo». 
El día 28 de julio, 

en Roma, 
Pilar Brabo es la que 

anuncia un cambio 
en las estructuras 

organizativas 
(«nada de un partido 

encerrado en sí 
mismo, un partido 

mesiánico.
Se acabaron 

las células de la 
clandestinidad». Pero 

no solo anuncia 
«cambios 

estructurales», sino 
políticos: «queremos 

una sociedad 
socialista más 

liberal». 
Ella es también

la

de

luego,

que anuncia 
la política 

crecimiento.

en la primera

Y aparición pública de
Carrillo, Pilar está a su 

lado. Dicen que a su lado de
recho, pero siempre a su la
do. Y cuando salen de la 
cárcel, Pilar es de las pocas 
dirigentes que está aquella 
noche en casa del secretario 
general. Madrileña, catorce 
veces detenida y una vez 
procesada, apenas quiere 
aportar más datos biográfi
cos, pero se somete al breve 
interrogatorio en una de las 
sedes del Partido, naientras 
fuma y apenas se demmeia 
con algún rictus expresivo.

—Pasaste las navidades en 
la cárcel de mujeres. ¿Puedes 
contarme la situación de las 
otras presas políticas que

aún permanecen encerraaas.
—En la cárcel hay siete 

compañeras. Genoveva Fo
rest, Mary Luz Fernández y 
su madre. Está también Co
cha, la del F. R. A. P., que 
condenaron a muerte y que 
comutaron su pena por estar 
embarazada. Hay dos mili
tantes del P. C. E. IR) y una 
chica de diecisiete años, 
acusada de pertenecer a 
E. T. A. Su situación es muy 
difícil. Tres de ellas aún no 
han sido juzgadas y llevan 
allí dos años y pico. Genove
va ha escrito un libro que 
va a publicarse en Francia, 
contando su caso. Han ido 
del T. O. P. al Tribunal Mi
litar varias veces, sin ser de
finitivamente juzgadas. Me 
recibieron extraordin a r i a- 
mente. Me han ofrecido su 
compañía y su solidaridad.

—Pero ¿por qué el P. C. E. 
no ha hablado de amnistía 
total hasta después de la de
tención de Santiago Carrillo?

—No es así. La amnistía 
total es una bandera del 
P. C. E. desde el mes de julio 
en Roma, Desde entonces es 
una de nuestras reivindica
ciones fundamentales. He
mos apoyado esto en Coordi
nación Democrática y en to
dos los organismos de la 
oposición. En la actual ne
gociación con el Gobierno, 
la amnistía figura en primer 
lugar. Creemos que es el pri
mer problema político. Es 
lógico que con la detención 
de Santiago la petición baya 
sido vigorizada,

—La mujer sufre discrimi
nación a todos los niveles y 
particularmente en la activi
dad política, ¿Es en el P. C. E. 
diferente?

—El Partido siempre ha 
tenido a gala la participa
ción de la mujer en igualdad 
de trato con el hombre. El 
papel de las mujeres comu-

El papel de 
ariete ya no 
corresponde 
a los
estudiantes, 
sino a ios 
obreros”

Es una mujer sistemática, 
dura, feminista, pausada 

y universitaria .

nistas en la República y en 
la guerra civil fue tremendo. 
Ahí está el caso de Dolores. 
La primera vez que una mu
jer llega a ser secretaria ge
neral de un partido comu
nista. Aunque no siempre se 
ha llevado a la práctica este 
hombres que en las mujeres 
influyen los prejuicios típicos 
objetivo. Lo mismo en los 
de la sociedad española. Cla
ro que hay machismo en 
nuestra sociedad y el Parti
do no está aislado de la so
ciedad. Pero hemos hecho un 
gran esfuerzo desde la Se
gunda Conferencia de 1964, 
para impulsar la participa
ción de la mujer. Este par
tido se definió ya como «fe
minista» y se han conseguido 
serios progresos en este 
campo.

—¿Has desarrollado gran 
actividad política en la Uni
versidad. ¿Puedes hablarme 
del momento universitario? 
¿No ha amainado el prota
gonismo de los estudiantes 
desde la década de los se
senta? ¿Y no han suplido los 
universitarios el movimiento 
obrero un papel que les co
rrespondía a los propios tra
bajadores?

“Para las 
elecciones el 
30 por 100 
de los candi
datos comu
nistas serán 
mujeres”

a la clase obrera. El movi
miento estudiantil dejó su 
papel de avanzadilla y se 
centró en sus propios pro
blemas: problemas profesio
nales y lucha por una Uni
versidad democrática y cien
tífica, donde el contenido de 
cada carrera esté a la altura 
de una sociedad avanzada.

—¿Quiénes fueron los lí
deres políticos en esos años?

—Los líderes obreros: Ari
za, Camacho, etcétera. El 
movimiento estudiantil sen
tía una admiración mítica 
por los líderes obreros. Y 
otro aspecto: había una ac
titud crítica hacia todos los 
líderes en general. Eran lí
deres en cuanto representa
ban una colectividad y asu
mían sus problemas. Hubo 
en el movimiento estudiantil 
una actitud desmitificadora 
y una admiración para aque
llos que eran presentados co
mo delincuentes por el 
der.

—¿Y, ahora, quiénes 
los líderes?

—Las fotos que más se

po

són

ven

—En la Umversidad se 
produce la toma de concien
cia masiva a partir del 65. 
Fue un estallido. Primero 
fueron las asambleas libres 
y después los sindicatos de
mocráticos. Pero no creo que 
fueran los estudiantes los 
que iniciaron el proceso, si
no los propios trabajadores. 
Recuerdo que para nuestra 
generación deformada por la 
enseñanza limitativa, por los 
colegios religiosos, fue un 
vendaval la huelga de Astu
rias del 62. Esto y otras cosas 
nos abrieron los ojos. Suce
sos de aquellos años conmo
vieron a todo el conjunto de 
capas medias. También de
terminaron el nacimiento de 
Comisiones Obreras. Los es
tudiantes lucharon contra el 
S. E. U. y rompieron con la 
ideología y la simbología deJ 
franquismo. Los estudiantes 
que participaron en las ideas 
democráticas siguieron par
ticipando en las profesiones. 
¿Crisis? La influencia d« 
aquellos años se ha ido ex 
tenuando y ha sido la clase 
obrera la que ha seguido im
pulsándolas. Pero la onda 
expansiva que tomó el mo 
vimiento universitario se ex
tendió a todo el conjunto de 
la sociedad. El papel de arie
te que rompe esquemas ya 
no correspondía a los estu
diantes a partir de los años 
setenta. La vanguardia pasó

son las de Santiago, Dolores, 
Felipe González.

—¿Cómo una mujer ha su
bido tanto en el partido? ¿No 
has notado reticencias o dis
criminaciones?

—Nunca he notado discri
minaciones hacia mí. Obede
ce, pienso, a que he militado 
en la Universidad, en la que 
el papel de la mujer es más 
comprendido. Aunque creo 
que efectivamente la mujer 
encuentra cierto «hándicap» 
a la hora de adoptar posicio
nes de responsabilidad en el 
seno del partido. Pero no es 
mí caso. Posiblemente se si
gue la práctica tradicional: 
se ponen más condiciones. 
Para que una mujer tenga 
un puesto de responsabili
dad, se le exigen caracterís
ticas casi excepcionales.

—¿Es tu caso? ¿Hay algún 
paralelismo entre tú y Dolo
res?

—Dolores es un fenómeno 
de la Naturaleza. Ha surgido 
de la raíz más profunda
mente revolucionaria. Es 
quizá el ejemplo más vivo 
de la capacidad de la clase 
obrera para acceder a la po 
lítica y a la cultura. Como es 
capaz de conseguír lo que 
la sociedad le ha negado. 
Dolores posee un carisma re
volucionario de primera 
magnitud. Mi papel en ' eJ 
partido, como el de otros 
universitarios es más que 
nada exponente de la alian
za entre las fuerzas de la

(Pasa a la siguiente.)
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PILAR BRABO
(Viene de la anterior.)

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE L|
cultura y del trabajo. Puedo 
ser la traducción de las ideas 
del partido sobre los nuevos 
fenómenos sociales. Un fenó
meno de otro tipo. Obedece 
más a elaboraciones teóricas, 
en las que la cultura no es 
un fenómeno minoritario y 
etilista,

—¿Vas a ser candidato a 
las elecciones generales?

—Esto está por pensar. 
Será una decisión colectiva. 
A primeros de febrero da
remos a conocer nuestras 
listas.

—¿Ño dees que hay de
masiados universitarios en 
los puestos de un partido 
obrero?

—La clase obrera al lu
char por los intereses de los 
trabajadores está luchando 
por los intereses de otras 
capas: fuerzas de la cultura, 
profesionales, técnicos. La 
clase obrera ha aprendido a 
ser una clase nacional, a 
dar una respuesta convin
cente a la mayoría de la 
sociedad española. Yo veo 
la entrada de los estudian
tes en el partido y su paso 
a puestos de dirección como 
una prueba de que los es
tudiantes han asumido tam
bién los intereses de los tra
bajadores, aportando el ni
vel de estudios conseguido 
en la Universidad. Pero en 
el partido, la dirección es 
mayoritariamente obrera. 
Además en el interior del 
partido no se hace diferen
cia, ni se investiga cuál es 
el origen social de un mili
tante. Hay una profunda 
identificación entre nosotros. 
Hemos logrado un pensa
miento colectivo.

—¿Está realmente el par-
ll»lltM>mlMMMN^^

INFORMACION HABLA DE LAS CONVALIDACIONEfF
Está visto que en este tema 

de las convalidaciones periodísticas hay gato 
encerrado. De lo contrario 

no existirían las trabas administrativas 
que existen para dar cumplimiento 

a unas disposiciones legales aprobadas 
en Consejo de Ministros 

y publicadas en el 
«Boletín Oficial del Estado»...

Y lo curioso es que el «gato encerrado» 
sólo está en la Facultad de Ciencias 

de la Información de Madrid» 
pues» según nuestras noticias» 

en las otras facultades 
el mecanismo de convalidación ya está 

en marcha. Por eso no debe sorprender que 
la profesión periodística esté reclamando 

desde su órgano de expresión 
(«Hoja del Lunes»)» 

luz y taquígrafos en abundancia.
Aunque las cosas» después de la nota que 

publicaba «A B C» hace unos días» parecen 
que están bien claras.

Sobre todo para los interesados. 
Para eso» para que nos hable 

de las convalidaciones» para que dé alguna luz 
en este tema» nos hemos dirigido 

alosé Luis Varela» 
quinto decano de 1a aún joven

Facultad de

José Luis Varela es fun
damentalmente un catedráti
co—«Considero que la lite
ratura tiene mucho que ver 
con el periodismo»—; es doc
tor en Filología Románica y 
en Filología Germánica, es
te último título por la Uni
versidad de Colonia, en la 
que permaneció durante tres 
años cómo lector de español. 
Es el titular de la cátedra 
de Literatura Española, asig
natura que se imparte a los 
alumnos de segundo curso 
de la Facultad. Y así se ma
nifiesta con respecto al pro
blema de las convalidacio
nes:

11

no t

Madrid,

Universidad.ejecutor de la

un centro universitario, p^ 1 
bien o para mal. A los 1 
han propiciado su creación 1 
se les debe aplaudir, 1 
estamos en una nueva eta. | 
pa. Esto ya depende de k | 
Universidad. Ahora Iq 
se trata es de que salgan 
licenciados en Ciencias jç 
ia Información, ejerzan he.
go de periodistas, o no. Pm. 1 
cisamente hay una propuej, 
ta nuestra, en el ministerio 
correspondiente, para que’’ 
los licenciados en Ciencias
de la Información puedaj 
acceder a treinta -y cincfl
nuevas carreras. 1

—¿En definitiva?
—Que la orden ha de líe. 

gar de la Universidad, y 
ejecutamos lo que está en 
la ley, pero no es la Facul
tad quien tiene la última 
palabra...

—Sin embargo, los pues- 
tos ejecutivos de los diver- 
sos medios de comunicación 
siguen siendo desempeña
dos, si no en su totalidad, en 
su mayoría por profesiona
les que han salido de la es
cuela...

—Hay que tener en cuen
ta que los que salen de la 
Facultad lo hacen con una 
formación científica y téc
nica. Eso no se contradice 
con que en la práctica sean 
enseñados por los otros pro
fesionales... De todos mo
dos, el problema es de tiem
po. Si las disposiciones con
tinúan vigentes, es 
que tendrán su 
miento...

José Luis Varela

evidente 
cumplí-

conside-

U 
en

0
3

ach

La Cai 
ni 
qi 
d 

más 
n

est

tido comunista dispuesto a 
participar en las elecciones?

—Tenemos la firmísima 
voluntad de participar.

—¿Cuál es la condición?
—Que sean democráticas. 

Con posibilidad para todos 
los partidos políticos sin dis
criminación y con amnistía 
total. El P. C., guste o 
no, es una fuerza y una 
realidad y no puede excluir
se de este proceso. Los co
munistas hemos demostrado 
que entendemos la política 
no como un proceso para 
adquirir püestos y privile
gios, para autocolocamos. 
Sólo hemos sacado cárcel y 
exilio. Creo que el electora
do vería en los candidatos 
del P. C. aquellos que van 
a defender los intereses más 
amplios de este país.

—¿Habrá mujeres comu
nistas aspirantes a dipu
tados?

—Un treinta por ciento de 
los candidatos comunistas 
serán mujeres.

—Si el P. C. no es legali
zado, ¿qué tipo de presión 
hará?

—Es poco probable que 
el P. C. no vaya legalmente 
a las elecciones. El caso de 
la libertad de Carrillo lo 
ha demostrado. No es un di
lema el hecho de que haya 
sido el Gobierno o las mo
vilizaciones en la calle. Un 
Gobierno que quiera consen
so y que renuncie a los mé
todos autoritarios ha de re
coger este afán democrá
tico.

—Bueno, he de aclarar que 
mis opiniones son las de un 
hombre que no toma partido 
de modo particular; que me 
muevo y manifiesto de una 
forma colegiada. En cual
quier aspecto, es la Facultad 
o su Junta quien o quienes 
se manifiestan y opinan so
bre cualquier cuestión que 
afecte a su generalidad. En
tonces, por desgracia o por 
suerte, sobre este tema la 
opinión de la Facultad es 
mayoritaria, abrumadora
mente mayoritaria: en todos 
sus estamentos ve con dis
gusto la convalidación me
cánica, aunque, en princi
pio, no era opuesta a la con
validación, siempre que se 
tratase de periodistas que 
hubiesen pasado por alguna 
de las escuelas...

Sale en la charla a colación 
el decreto y la orden minis
terial complementaria sobre 
esas convalidaciones. Y con
tinúa su exposición José Luis 
Varela:

—¿Y si, a pesar de todo, 
no lo legalizan?

—Nos presentaremos de 
todas formas.

—¿Pondrán u mas en la 
puerta de los colegios elec
torales?

—Pediremos votos al elec
torado aunque no figuremos 
en las listas. Pero estamos 
convencidos de que el P. C. E. 
va a ser legal.

Fotos SANTISO

—Ocurre que la orden se 
refiere en exclusiva a los pe
riodistas. Según mis noti
cias, están en estudio las ór
denes que regulan las con
validaciones de los profesio
nales de radio y televisión. 
Así creo que esos otros in
formadores no se deben en
contrar con una actitud dis
criminatoria. Pero, por otra 
parte, tenemos el decreto dos 
mil setentaZmil novecientos 
setenta y uno, del trece de 
agosto, que en su disposi
ción cuarta indica que es 
la Universidad quien debe 
establecer los requisitos co
rrespondientes. De ese modo, 
la Facultad debe ser un me
ro instrumento de ejercicio...

—Y los profesionales de 
la Prensa siguen esperan
do...

—Creo que como discul
pa al retraso de este cum
plimiento por parte de la 
Facultad, debo apelar a la 
comprensión de los profe
sionales de la Prensa. Deben 
pensar en la problemática 
de la Facultad: carencia de 
cargos representativos, el ac
ceso masivo de estudiantes; 
contratación complementaria 
del profesorado; habilita-

la

La orden de poner en marcha 
lo que está en la ley tiene que 
llegar de la Universidad

ción de aulas convenientes; 
carencia de personal admi
nistrativo, y, en definitiva, 
la reciente formación de es
te centro... Sí, hay que pe
dir comprensión...

diento siete profesionales 
habían solicitado la conva-

lidación hasta el 7 de junio 
de este año. En la actuali
dad, son treinta y tres las 
nuevas solicitudes que han 
llegado. Total, ciento cua
renta. Y explica el decano;

—Repito que nosotros so
mos un mero instrumento

De todos modos, la opinión 
del claustro fue negativa en 
cuanto « que las convalida
ciones, si eran mecánicas, 
tuvieran una realización in
mediata. Está claro que hay 
dos frentes: uno, el de los 
profesionales, que están am
parados por la ley de una 
manera clarísima; por otro 
lado se encuentra la Fa
cultad, que considera, en su 
mayoría, las disposiciones 
legales algo injustas...

—Habría que retrotraerse 
al origen del rango univer
sitario de los estudios de 
periodismo. ¿No fueron sus 
impulsores los entonces ya 
profesionales?

—Una cosa es que la ma
triz de la Facultad se en
cuentre en los profesiona-

ra que la literatura está 
profundamente hermanada 
con el periodismo. El mismo 
es colaborador —«r e dac- 
tor»— de cuatro revistas, 
habiendo fundado una, «Po
sío», en Galicia. También es 
Premio Nacional de Litera
tura —«Unamuno»— del año 
1970. «Claro que hay rela
ción entre literatura y 
riodismo...» Y termina:

D
ESPI 
en 
prii 

¡ral del 
■oil otra 
idas d 
illicas 
ión», 
tocar 
Secues 
as n

pe-

-Yo 
iwom» 
lacto { 
mo de 
nales i

—Insisto en que hay que
tener paciencia, 
cuatro decanos 
res, y de ellos, al 
pudieron haber 
el tema de la

Yo tuve 
predeceso- 
menos dos 
acometido 
convalida-

ción... Cuando me hice car
go de la Facultad, en mayo 
pasado, era un período pre- 
estivaL Además, estábamos 
metidos de lleno con la 
elección del profesorado. Y 
en este curso llevamos prác
ticamente un mes de cla
ses... Pero, de todas mane
ras, seguimos admitiendo 
todas las peticiones que nos 
van llegando, con la espe
ranza de una próxima re
solución escalonada...

I

Bueno, hasta aquí las opiniones del señor decano 
de la Facultad de Ciencios de lo Información. A pesar de lo ««• 

uno sigue sin ver cloro y sin sober cuál es el

«goto encerrodo»... ¿Tendremos que entrevistar ahora 
a los catedráticos que porecen oponerse o las convolidadiones?

Porque decir que se tenga paciencia es decir bien poco.
¿Por qué no justicia y sensatez en lugar de paciencia?... í^^ ’!’’* 

no claridad y consecuencia? He aquí la cuestión.

Lino VELASCO Fotos Juan SANTIS^

EL «ATO ENEERUADO
N. de la R.—Las cosas comienzan a aclararse. 

Sobre todo después de la reunión de la Junta inter
ministerial del pasado lunes y de la información que 
«A B C» —como siempre, en buena línea— publicó 
el miércoles. El gato encerrado parece tener su gua
rida en la propia Facultad de Ciencias de la Informa
ción, o para ser más precisos en sus rectores. El señor 
Varela —y recogemos de «A B C»— ha dicho que el 
asunto de las convalidaciones era «un regalo a los 
periodistas» y que si se oponía era porque temía una 
posible reacción del claustro y de los alumnos. ¡Vi
vir para ver!, que diría Alfredo Amestoy. ¿Cómo 
puede hablar de «regalos» un señor que se ha en
contrado con el decanato de una Facultad que nació 
de la mano do verdaderos profesionales del periodis
mo y al amparo de una profesión que no es la suya?... 
¿Problemas de claustro y de alumnos?... ¿No será

mejor decir de algunos profesores y de algunos alum- 
por esos profesores? . Ya está bien o^ 
¿o es que para eso no somos demo-

nos movidos 
caciquismos: 
tratas?

En esto de las convalidaciones lo que hay que decii
se dice en pocas líneas: a) Que hay unos preceptos 
legales aprobados en Consejo de Ministros que no se 
quieren cumplir, b) Que se está ofendiendo tonta- 
nente a una profesión y a unos profesionales, c) Qn^ 
todo el «quid» está en que la aplicación de la ley 
molesta a cinco señores que ostentan cátedras sin 
competencia. Y d) Que ya es hora de que el Minis
terio tome cartas en el asunto y haga cumplir le 
legislado. Salvo que lo que se quiera sea enrarecer 
el ambiente, por aquello de que a río revuelto ga
nancias de pescadores.

14 de enero de 1977 PUEBLA’
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Je J. M. AMILIBIA

MARIA JOSE

—¿Nada más?

—Nada mas.

—^¿Y cuándo hace el amor?

—Oye, ¿y qué te parece

ya

nadie le 
ilusiones,

de 
su

—Bueno, Manolo y yo 
vivimos ai...

—Por las noches leo al
gún libro, algo de algún di
rector famoso o de alguna 
estrella, para ver cómo ha 
sido su vida.

3sa fórmula matrimonial 
funcionar cada uno a 
aire?

cuelgan por tener 
¿no?

—Me refiero sexual
mente...

—¿Tomás la pildora?

"Y por el desnudo, ¿no?

A 
le

le- 
Y

en 
: ul
na

les
ter- 
nón 
ña- 
, en 
ma- 
es-

La Cantudo, que yo sepa, tiene el sexy 
en la cara, en la que se mezclan cierta 

perversión y cierta candidez; 
o sea, que su boca es de mujer mala, 

y su nariz, de niña buena. La nota 
exótica la ponen los ojos, un tanto 

achinados, que pueden ser fríos y duros 
y también muy cálidos y tiernos.

La Cantudo es, en definitiva, cosa fina. Casi 
nadie tenía mucha confianza en ella, 
que muchos se reían, y ahí la tienen, 
cobrando dos millones por película, 

más que nadie, que yo lo sé . aunque ella no 
me lo diga, que por algo ceno de vez 

en cuando con algún productor.
1 Yo lo dije hace tiempo:
| esta mujer hará carrera, porque es lista 
| como el hambre, y es capaz de 
| darle capotazos al lucero del alba.

len- 
B la 
una 
téc- 
dice 
sean 
pro
mo- 
iem
con

lente 
npli-

side- 
estó

nada 
lismo
1 a c- 
istas, 
, «Po- 
én es 
itera- 
>1 año 
rela-

f pe-

DESPUES del escándalo
en «La trastienda» (el
primer desnudo inte- 

kl del cine español) vinie- 
Eon otras películas; «Las de- 
Lías de los verdes años»,
plicas de uniforme», «Pa
bón», «Los hijos de...», 
karcada por los hombres», 
Lcuestro»... Muchas de 

no se han estrenado
■n en Madrid. 
I^Yo no creo que mi 
Iioom» —me dice— sea pro- 
ludo de una sola película, 
liiiio de varios éxitos comer-
nales en cadena...

que 
tuve 
eceso- 
»s dos 
aetido 
alida- 
3 car- 
mayo 
í pre
ñamos 
m la 
do. Y 
i prác- 
3 cla- 
mane- 
tiendo 
ae nos 

espe
ja re-

lo (ud

ro
)nes?

mso

ii

se

jf
íy
10
s- 
1c 
er

Por q«®

1 e

-Sólo me desnudé en «La
’astienda». Todas las demás 

sin desnudos. En «Mar-
1H los hombres» hago 
® vieja y fea... ¿Qué pasará
® la Cantudo? ¿Que soy

** ‘boom» de una película
^^^cioiio como actriz?

1™-Muchos dicen que no 
1 ®8o más que físico..., y 
1 w®® ^^® ^sto en ninguna1 Otrosya empiezan
\ ’l^iivnbre, mira a la1 ®® ®® ñria^-1 due trabajase tan 
| En «Marcada...» es-1 yo\^” ^^’^ actriz,, porque 
1 fe* ®®’’ ’^®^ gran ac-1 due quiero ser. Mi1 1° due más me1 estoy yo aquí1 P®’’ «hobby», o de1 carrera me1 'dus que mi vida,1 ^°^°- Y los produc-1 son tontos. Chicas1 ®® desnuden por1 gordas las hay1 to» ’‘’^®ncia. ¿Por qué se 1 •Üra??^lo en mí? Mira.
1 ^ta’ ®®® dn cajón lleno
1 P®*"® ®®^ ®^® “®■ Í ®^ Que cuatro pelícu-

í^®’ ¿vas a cantar de

—Claro que voy a cantar. 
Lo que pasa es que hay ma
los periodistas, como hay 
malas actrices, que van y 
dicen antes de oírme que no 
canto nada, que van a ir a 
verme por mi cuerpo y co
sas así. . ¿Quiéres oírme?

Trae un magnetófono y

me p a B y la A. 
María José Cantudo canta 
=<Desnúdame». Y lo hace con 
una voz muy fina, nada des
agradable.

—Hombre, no soy Caruso, 
pero lo que hago lo hago 
bien. Y si canto es como 
complemento a mi carrera. 
Yo cantaba y bailaba en 
«Señoras y señores». Mira, 
la Cantudo baila algo de 
clásico y mucho de moder
no, y canta... ¿Qué culpa 
tengo yo de que mi madre 
me pariera así? ¿Y qué cul
pa tengo yo de que sienta 
una inquietud y muchas ga
nas dé cultivarme, de per
feccionarme? Yo soy lista, 
no digo inteligente, pero si 
lista, y no voy a ser tan ton
ta como para estropear una 
carrera tan bonita como la
que llevo haciendo algo mal. 

por eso loCanto bien, y 
hago.

—Hay quien 
lo haces por

pensará que 
dinero, como

ahora eres muy popular...

—El dinero sirve para co
mer, y no tengo vocación de 
ermitaño. Me gusta vivir 
bien, pero no lo baso todo 
en el dinero. Si viniera un

Buñuel, por ejemplo, 
ofreciera un buen 

y me 
guión.

pues yo no miraría el dine
ro... No canto por dinero, 
sino porque creo que una 
actriz tiene que hacer de 
todo. ¿No dicen que hay que 
hacer de todo, como las 
grandes estrellas america
nas? Pues las de aquí tam
bién podemos hacerlo así. Lo 
que pasa es que aquí no ad
mitimos el triunfo de nadie.

—Ya, pero... ¿no ganas 
demasiado?

—Me pagan lo que valgo.

—¿Por calidad o por car
ne?

—Ya no vendo la carne. 
Mira, en todos esos guiones 
no me piden que salga ni en 
camisón. Lo que sí ocurre es 
que me ponen cosas muy 
difíciles de interpretar, co
sas muy difíciles para una 
chica tan joven que «sola
mente sabe enseñar el cuer
po»... Mira, yo era artista 
desde pequeñita, que actua
ba en todos los teatritos y 
todo lo que ahorraba me lo 
gastaba en trajes... Yo lo 
llevo en la sangre. Creo que 
tengo madera de gran ac

triz... Fíjate si un día 
llaman doña María, y 
ya muy mayor, te diré 

rné 
yo, 
en-

tonces: «Oye, Amilibia, 
¿por qué no me pones de 
regalo de Reyes otro felpudo 
nuevo, que ahora sí que me 
hace falta?» Soy muy sen
sible, soy Cáncer y me afec
ta mucho la crítica. Pero es
toy comprobando que cuan
do me ponen a parir, las pe- 
liculas funcionan muy 
bien... Claro que me gusta
ría que me pusieran bien, 
pero yo no he empezado 
haciendo Shakespeare y no 
tienen de mí más que una 
imagen, la imagen de la chi
ca mona que enseña car
ne. Yo lo comprendo. Una 
chica de veintidós años no 
puede estar tan bien en 
«Marcada...», claro. Una 
actriz se hace con el tiem
oo. Yo a veces me sorpren
do de lo rápido que estoy 
aprendiendo...

Así es la Cantudo, saltan
do de una cosa a otra, a ve
ces irónica, siempre como 
un torrente.

—Sí, cuando sea mayor 
quiero ser doña María y a 
lo mejor le ponen mi nom
bre a un teatro... Bueno, a

—¿Qué 
po es la

parte de tu cuer- 
que más te gusta?

¿¿En donde está el quid?

—Yo soy ima mujer de 
conjunto. Tengo un oonjun- 
to armonioso, en el que
resalta 
pecial, 
nita...

nada de forma 
soy así, hechita. 

no 
es- 
fi-

te miras mucho
espejo?

—Me imiro poco. Voy 

al

a
ver si me presta mi marido 
el suyo, porque en el mío 
me veo muchos defectos... 
No, no me doy besitos. Soy 
un poco masoquista: nunca 
estoy contenta con nada de 
lo que tengo. Oye, no paro 
en todo el día. Me levanto, 
llamo a mi hijo, voy al gim
nasio a que me den masa
jes, luego a clase de in
glés. Y después de la comi
da voy a clases de baile, y, 
más tarde, aprendo kárate, 
por si algún día tengo que 
partir un hueso a alguien... 
Luego tengo clases de dic
ción y de canto.

—¿Y por las noches, Ma
ría José?

Creo que 
tengo madera de 
gran actriz”

sea mayor, me 
gustaría que 
me llamaran
doña María”

—Para eso siempre hay 
tiempo. Como si hace falta 
quitárselo a la hora de la 
comida... Mira, ahora que 
lo pienso a lo mejor por eso 
Manolo y yo estamos tan 
delgados.

—No; y no es que tenga 
nada contra ella, no, que a 
lo mejor la acabo tomando, 
sino porque me da miedo. 
De momento me fío de Ogi
no...

Le llama Yale para sacar
ía en «Interviú». Y la Can
tudo responde que no quie
re enseñar las «teclas» en 
las revistas, que todavía no 
lo ha hecho ni lo piensa ha
cer por el momento. «No 
quiero que mi hijo me vea 
desnuda en una revista...»

—¡Eso no! Yo soy incapaz 
de engañar a mi marido, y, 
por tanto, ¡pobre de él si me 
engaña! Si yo no lo hago, él 
no tiene por qué hacerlo.

—¿No es un riesgo tener 
un marido tan guapo?

—¿Y no es un riesgo te
ner una mujer tan hermosa?

—¿Es cierto que Manolo 
Otero, tu marido, te ha pro
hibido salir desnuda en 
películas?

las

—Bueno, cuando hice 
trastienda» estábamos 

«La 
pa

sando un mal momento eco
nómico y firmé el contrato 
sin mirar mucho, y a él no 
le dije toda la verdad... Se 
llevó un disgusto. Luego ya 
se ha ido dando cuenta de 
que yo no cambio por salir 
así o asao en una película... 
Quizá sea por respeto a él 
por lo que no hago desnu
dos como antes. Yo soy in
capaz de hacer algo que 
pueda dañar a mi marido y 
a mi hijo. Me parece bien 
que se desnuden las demás, 
no tengo nada en contra de 
eso, pero yo no lo hago...

Fotos OTERO
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«Soy soltera, profesora de E. G. B., alta, rubia, de 
aspecto agradable y cultivado. Tengo treinta y nueve 
años, buen carácter y virtudes y defectos que suelo 
reconocer. Deseo que el hombre que me escriba 
sea de características similares a las mías y desee 
encontrar una buena amiga, sin descartar que con 
el tiempo, conocimiento, etcétera, se transforme la 
amistad en algo más íntimo. MARIA.» (M-3.682,)

DE CARACTEKISTICxíS SIMILARES

Coordina: FERRON |

A
NUESTROS
LECTORES TODOS ERANLAS CARTAS 

A ESTA SECCION 
deben dirigirse a C. Q. 
La Página del Corazón

EL PUEBLO 
SEMANAL 

Diario PUEBLO 
Huertas, 73 Madrid-14

HERMANOS
He aquí una ceremonia nupcial poco frecuente. Tres
hermanas se casaron con tres hermanos. Y todos son

felices... SI USTEDES, NOVIOS, DESEAN VER SU
FOTOGRAFIA EN ESTA SECCION

NO TIENEN MAS QUE ENVIARNOSLA

SOLTERAS Y FORMALES

«Desearía tener correspondencia con solteras for
males, de veintinueve o treinta años, y propósitos 
matrimoniales. Yo tengo treinta años, soy soltero y 
sin defectos físicos. LUIS.» (M-3.683.)

MUY HUMANO Y SOBRIO

«Necesito cordialidad, comprensión y compañía 
para tener más fe y esperanza en la vida y el por
venir. Soy una mujer soltera, sencilla y noble. Tengo 
treinta y cinco años y un niño pequeño, que es mi 
mayor tesoro. Me gustaría formar un hogar y sentirme 
protegida. Deseo trabar amistad con un hombre se
rio, muy humano, sobrio en todas sus manifestacio
nes, con algo de clase, que me tratase con respeto y, 
sobre todo, que tuviera deseos de casarse, MARIA,» 
(M-3.684,)

SIN FAMILIA

«Soy viudo, solo, de sesenta y seis años, pensio
nista, católico, amante del hogar y bienes rentables. 
Quiero tener correspondencia para fines matrimonia
les con señora viuda o soltera de cincuenta a sesen
ta años, aproximadamente, sin familia. ISIDRO.» (M- 
3.685.)

CULTO Y R^WONSABLE

«Señora viuda, de excelente clase social, con situa
ción familiar y económica resuelta, desearía mantener 
correspondencia, con caballero culto, educado esme
radamente y responsable, no mayor de sesenta y siete 
años ni menor de cincuenta y nueve, CAPRICORNIO,» 
{M-3.678.)

CON FINES MATRIMONIALES

«Empleado de Correos, sincero y trabajador, con 
porvenir resuelto, desea iniciar relaciones amistosas 
por el momento, con solteras de treinta a treinta y 
cinco años, y fines matrimoniales posteriores. PEDRO.» 
(M-3.679.)

ES VIUDA, ATRACTIVA DEL NORTE

«Desearía correspondencia para fines serios, con 
caballeros de buena presencia, solteros o viudos, de 
cuarenta y cinco a cincuenta y cinco años, de mora
lidad intachable, con alto nivel cultural, sin proble
mas familiares ni económicos, que puedan despla
zarse a mi ciudad. Siento predilección por los mili
tares. Soy viuda, atractiva, del Norte, industrial, 
muy romántica y sumamente humana. Me encanta 
la música, la lectura y el hogar. Tengo 1,65 de esta
tura y un físico agradable. VIRGO » (M-3,680.)

SOLTERA

«Caballero de treinta y nueve años desearía re- 
lacionarse con señorita de treinta a treinta y cinco 
años, para fines matrimoniales. FRANCISCO.» 
(M-3.681.)

EL MUNDO DE LA AMISTAD
COLOMBIANA

«Mi objetivo es tener intercambios de 
postales, estampillas, monedas, etcétera, con 
personas de su país, ya que es el más ad
mirado por mí. Me gustaría saber más co
sas de España, por medio de sus habitan
tes. Vivo en Bogotá. Elizabeth.» (A-4.660.)

tografía corresponderé con otra personal. 
Eugenio.» (A-4.663.)

AMIGAS
11111111

DESDE LA REPUBLICA DEL GABON 
(AFRICA CENTRAL)

«Me agradaría que me escribieran seño
ritas formales y cultas, entre treinta y 
treinta y cinco años, para iniciar una amis
tad y salir al cine, al teatro, etcétera. A 
mí me gusta la pintura, la música y la foto
grafía. Maria Jesús.» .(A-4.664,)

NOTA
IMPORTANTE

«Soy un joven africano. Mi país es Gabón. 
Tengo veinte años. Deseo tener correspon
dencia con chicos y chicas españoles para 
intercambiar ideas, fotos, tarjetas y dis
cos. Pueden escribirme en español y en 
francés. Mis aficiones son el deporte y la 
música. Soy aficionado al boxeo en la cate
goría de los pesos medios. Beyerne.» (A- 
4.661.)

ALEMANA

«Señorita alemana de veinte años solicita 
un amigo español de veintiuno a veinticin
co. Debe ser inteligente y bien parecido. 
Yo soy delgada, de pelo marrón oscuro y 
ojos azules. Pueden escribirme en alemán, 
inglés, español y francés. Monika.» (A- 
4.662.)
RESIDENTE EN AUSTRALIA

«Soy un emigrante español, residente en 
Australia desde hace bastante tiempo. Pró
ximamente volveré a España. Deseo ca'"- 
tea,rme con señoritas españolas, de veinti
siete a treinta y cinco años de edad, para 
entablar una sincera amistad. Contestare a 
todas las cartas, y si me mandan una fo-

CUBANA

«Quisiera tener amistades con chicas y 
chicos de España, nación que me agrada 
muchísinío. Tengo catorce años, trabajo en 
una biblioteca escolar de La Habana. Mi 
carácter es dulce y bueno. Martha.» (A- 
4.6665.)

PARA SALIR

«Buscamos dos amigos, entre veinte y 
veinticinco años de edad, que vivan en Ma
drid y deseen salir con nosotras. Acuario 
y Escorpio.» (A-4.666.)

ESPAÑOLES 0 EXTRANJEROS
«Tengo veintinueve años. Por motivos la

borales vivo en Valencia. Trabajo en una 
empresa automovilística. Deseo obtener co
rrespondencia con chicas y chicos españo
les y del extranjero aproximadamente de mi 
edad, para entablar amistad .Creo ser muy 
sincero en todos mis actos. Mis gustos son 
ei cine, la música, el teatro, el arte en ge
neral y me interesan todos los temas de 
tipo humano. Procuraré escribir a todos. 
Manuel.» (A-4.667.)

Las(Í)íííí(í)iHí(t ■■

ESTUDIANTE DE ECONOMICAS

«Joven de veintidós años, 
estudiante de primer curso 
de Económicas, solicita tra
bajo en jomada intensiva. 
Miguel Angel.» (1C-13-VII1- 
75.)

del idioma francés en el ba
chillerato y un año de in
glés. Prefiero la jornada in
tensiva. M.® del Carmen.»
{3C-13-Vin-75.)

BOTONES

«Soy un chico de quince 
años. Desearía colocarme de 
botones en una oficina. Ten
go hasta séptimo grado de 
E. G. B. y conocimientos de 
mecanografía y contabili
dad. Carlos.» f2C-13-VIII-75.)

PROFESOR DE DIBUJO
«Profesor de dibujo, titu

lado por ia Escuela Superior 
de Bellas Artes de Madrid, 
ofrece sus servicios para ins
titutos o academias. Apar
tado de Correos 53.234. Ma
drid.» (4C-13-VIII-75.)

MECANOGRAFA 0 SECRETARIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

«Deseo un puesto de tra
bajo como auxiliar adminis
trativa. Tengo estudios de 
taquigrafía, mecanografía, 
bachillerato superior 
C, 0, U , primer curso de pe
riodismo, los conocimientos

«Tengo veintiún años. Me 
gustaría ocupar un puesto 
de mecanógrafa o secretaria 
solamente por ias mañanas 
o por las tardes. Poseo tres 
años de experiencia. Mis co
nocimientos son: bachillera
to elemental, taquigrafía y 
perfecta mecanografía, ar
chivo, correspondencia y 
todo tipo de trabajo refe-

Es tal el aluvión 

de correspondencia 
que nos envían 

nuestros lectores que 
rogamos a los 

mismos un poco de 
paciencia en la 

espera de nuestras 

respuestas, hasta 
que consigamos 

ponemos ai 
día. ¡Muchas gracias!

Illllllf

(t)ítíí(l)ííií<l>

rente a oficinas. Esther.» 
(5C-13-VIII-75.)

ADMINISTRATIVO

«Administrativo de cin
cuenta y cinco años, casado, 
con bachillerato superior, 
dos años de peritaje mercan
til y varios años de práctica 
en -control de almacén, ven
tas y administración en ge
neral, aceptaría un trabajo 
a cualquier nivel, dentro de 
mis condiciones. José.» (6C- 
13-Vin-75,)

deseo encontrar un trabajo 
como secretaria o auxiuai 
administrativa, poseo boí 
años de experiencia. Mis ®®' 
tudios son los siguientes- 
bachillerato, informadora- 
recepcionista, taquimeca 
grafía e inglés.» (lC-26-VUl- 
75.) '

TAQUIMECANOGRAFA

ADMINISTRATIVA

«Necesitaría trabajar en 
ñoras extraordinarias en al
guna oficina, o, realizar tra
bajos administrativos en mi 
domicilio. M.* Victoria,» (IC- 
16-Vin-75.)

SECRETARIA 0 AUXILIAR
«Tengo diecinueve años.

«He terminado bachiUfi)*' 
to superior y reválida, W^Í 
títulos de taquigrafía y 
canografía, y un curso b 
inglés. He trabajado en 
meses de verano corno caj 
ra, por lo que tengo una P®' 
queña experiencia ante 
responsabilidad que suP®^ 
un puesto de trabajo, _ 
edad son dieciseis años. ^ 
searía encontrar un e®P,-5 
que esté relacionado coD i 
estudios que tengo y 
libre a partir de las siete 
ia tarde Soledad.» Í2C* 
vni-75.) '
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DE LAS MISIONES
DINDE CUENTAS

NO S OLO DINERO

¡tlBIASIlCOS
IODO ES POSIBLE EN LOS TRIBUNALES

■.^árit, X7 «se'a^ ^iJJl&

¿Adónde va ti dinero de los Wisiones? 
Hoce unos cuantos días formulábamos desde aquí esta 

y otros preguntas, que hoy son puntualmente contestados 

con toda autoridad y exigencia, por 
monseñor José Moría Larrauri, obispo auxiliar 

de Pamplona, a la ver que obispo director de los Obros 

Misionales Pontificios y deiegodo de la 

Comisión Episcopal de Misiones.

Coincidí un ora 
en ia celebración de 

la misa con un 
miembro cualificado de 

los tribunales 
eclesiásticos de Madrid- 

Alcaiá, don Cecilio 
Lázaro, quien, además 

da adeiantarme 
ia noticia de que los 

referidos tribunales 
no cobrarían 

bsolutamente nada desde 
principios del año 

1977, me interpeló que 
de dónde sacaba yo 

las pruebas para seguir 
proclamando 

determinadas denuncias 
Como su demostración

■ En una sentencia 

tie separación figura 

como testigo del 
matrimonio de un 

litigante su madre 

política "muerta 

siete años antes"

entonces nos 
hubiera impedido 

posiblemente hasta ia 
celebración de la misa, 

por falta de clima 
y de tiempo, le hice 

referencia a mis 
libros, avalados por sus 

correspondientes 
testificaciones -—aún no 

desmentidas, a pesar 
de las eficaces y judiciales 

acciones civiles por 
parte de los 

correspondientes jueces 
eclesiásticos—, y a 

la vez le prometí dedicarle 
uno de los 

testimonios veraces 
denunciadores 

de anomalías, de los que 
con frecuencia llegan 

a mis manos. Este señor 
es, por lo tanto, ei 

destinatario de la historia 
siguiente, en la que, 

me limito a 
transcribir los textos:

??-®-
.i¡aei^-

* a/too-S». i^aitt «'‘{átltaefc»«éB^<&««^'*,

d» Saidia aa sasSax ^^^ ieu*<r«i«a la iaj^a.& t^SiS^ ei" éá^.;
. n^ra U«¡5cato le 4^ap.'&.Va. X» ^ «oá iáH ea».. ' - ' •. •• 

, ; . _ fill 3BÍa«2.fa esa. a«..qii:Si áSaispísi ai S¿t Cs«í^t.¿i
.^.^at £Z.S soja ícFoPqla t& ’«b «séa» a .m g^íSi^ip iteeri^a -^
* "4aSo íeauía ^ai ja be ficofl. H/slá/Xe 'ei «ía eestfae» 'H^ ^¿.> 

la osan táo¡i»5.  ̂feu vpXegfile «4t«£U!ia^ e¡»'ilttót¡túáft¿i^. 
a4íaJaa»/a4 - -' " •■ .• * ïr ’ v'. ' ^

* - . . zaeetaSia ^s W..Ci5aW'.y,!íto.awi8ííré^.ioM^,
■Krelesi oí 29.Í.13T7 a la ^'4i,7.?.^i ^
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El contenido de la primera carta no puede ser más respe- 
™oso, humano y cristiano. «Una vez más...» Se han apurado 

otros caminos y, con insistencia evangélica, llama a las 
puertas pastorales «para que reparen en mi caso, pura que 

sea de nuevo revisado, bien por V. E. o por la Coimsión
Peritos...» Por cierto, ¿qué se hizo de fuella comisión? 
ética más elemental exige que sean publicados los resulta

mos obtenidos, bien para que sean castigados los culpables de
Irregularidades, ti existieron, o para que sean castigados 
^*®’™®ladores de ellas, de no haber existido y_ haberse 

*m*tinistrado siempre la justicia eclesiástica con justicia. «Mi 
política, es decir, la madre de mi esposa...» no puede 

^rar como testigo, a no ser que el Tribunal hubiera reali
zo el milagro de su resurrección... La invocación a la edad, 
? les hijos —familia más que numerosa—, a la honradez..., 
? evocación del hogar, la intención penitencial del regreso, 
j eonciencia clara de ser inocente, la petición de perdón «por 
* hubiere cometido algún error sin yo saberlo», el recuerdo 
? lee amnistías político-religiosas, y otros factores epistolares 

del escrito un modelo correcto de humanidad y cris- 
jí’dsino, propio de un súbdito y de un fiel y cabal cristiano. 
^ ®MMno estilo de la carta es válido, entrañable y reverencial.

1 y hasta con esperanzada confianza.
carta de contestación es, no obstante, modelo de todo, 

.®Pos de una carta pastoral o de un pastor. En^ eUa no se 
j.®can, ni una sola vez, motivos de orden auténticamente 

^"liosos, aunque se manifieste especial interés en resaltar 
r* » contestación está sugerida por el cardenal, de quien 
u ®m su vicario (hace las veces de~.) «el cual me ha indicado 
(eíi^®®Sa a usted...» Como «la causa terminó ya por sen- 

definitiva con posterioridad a dicha carta», se ha po- 
usted ahorrar ésta, porque no tiene objeto lo expuesto 

kJ^ misma, aunque sea la narración de tan fenomenal mi- 
como el de la resurrección de su santa suegra, que en 
esté.. Además, se hace constar con tranquilidad peri- 

tó.Que el dato de la resurrección «no tuvo ningún poder 
^*^c en el juez a la hora de dictar sentencia...» ¿Y quién 

seguro de ello y. al menos, no deja lugar a la duda de 
íj^®^®® datos, tanto o más importantes y tanto o más pro- 
* fueran desdeñados o magnificados, según conviniere, 
j^í^chora de dictar la sentencia»? Un fallo como el aquí 
^”^00 no suele darse nunca espontáneamente y como en

^Boárta* • áe Hoaa J» 5.978
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lie do 1.974, ast ooso la ccrtirlcaoldn de deîuaoiôn 
de 'ai Badré política -es decir, la Eaur^ .ùo ni espo- 
«a-, para que se’conpruobe si ira ha sino «a error ol

> dictar' data Sentencia,' figurando esta '¿ra, .^œta - . 
coma testigo, en nuestro satriaonio, cuando habla ^a— 
Ueoido el dia 4 do julio de 1.940 y. yo, t»6asS el -• 
dis >4 do nayo de 1.347 .es decir,-siete edos des— . 
puis.
Sr, OarÛenal, tengo 65 etas» Ï? criado sois M jos e» 
no cualquier cadre honrado, nn'se que causas hau in- , 

' ducido a ai esposa a tomar tel deoisidn, pero sean -
Im qua fueren, tengo .quo regresar a el hogar, tal y » 
como as corresponds,, puesto que soy iaocr-nte»
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Key D.Jnan Carlos I.,de Espada y dpi ido Santo Con-- 
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si hubiera coanUdo algún ejfror sin yo aaberlo.
Sin otro Jertictilor, y ea espera de eos notiedas, 3» 
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—España entregó «a fa
vor de las misiones, a tra
vés de las O. M. P.^ duran
te 1975, la cantidad de 
326.823.124 pesetas. De es
ta cantidad, como señalan 
los estatutos, hay que dedu
cir gastos originados por 
valor de 37.758.018 pesetas, 
cuyas principales partidas 
son personal, nóminas y Se
guridad Social (17.793.008), 
pastoral y propaganda 
(14.781.810), gastos gene
rales (4.428.125)... Estos 
gastos se refieren a nivel 
nacional. Todas las dióce
sis españolas tienen orga
nizada su delegación, al 
frente de la cual está un 
sacerdote, con el que co
laboran muchas personas, 
religiosos y laicos, de los 
que unos lo hacen .gratui
tamente y otros perciben 
la nómina completa o la 
cantidad correspondiente a 
las horas de trabajo. Los 
delegados diocesanos con
sideran su trabajo como 
una labor pastoral, y mu
chos no perciben nada por 
él, aunque otros reciben 
la nómina equivalente a la 
de los demás sacerdotes 
diocesanos.

—¿Cuántas personas tra
bajan actualmente en la 
O. M. P.?

—Setenta y seis sacer
dotes, cincuenta y siete se
glares y quince religiosas. 
La Administración, en ge
neral, es llevada por se
glares competentes, y todos 
los años las diócesis y el 
centro nacional deben pre
sentar su presupuesto de 
gastos, que es estudiado 
por la Comisión de Econo
mía Nacional y tres dele
gados diocesanos. El mis
mo camino ha de seguir 
anualmente el balance de 
ingresos y gastos.

solitario. Y el vicario vapulea al cristiano con estas palabras: 
«En todo caso, el error debió ser advertido a tiempo y corre
gido». ¿Y qué saben de Derecho Canónico los cristianos, cuan
do apenas aprendieron el Bipalda y este catecismo no les sirve 
ahora? ¿Y qué saben ellos de «plazos legales» y de «apela
ciones» como solución y «remedio» para el drama de su con
flictividad matrimonial que no puede caber en ninguna for
mulación legal, ni civil ni canónica? ¿Y si su abogado se 
descuidó por falta de conocimientos, de dinero o de recomen
dación? Ún cristiano, padre de familia tan numerosa, que re
cuerda a Don Juan Carlos I junto con el Año Santo Com
postelano, no puede recibir tal varapalo catequético de manos 
de la suprema autoridad de la diócesis. Como de sobra sabe 
este cristiano que «está fuera de la potestad del señor car
denal reformar una sentencia de su Tribunal», recordárselo 
ahora le resulta demasiado incómodo, insinuante y hasta ofen
sivo... Su humilde recurso a la suprema autoridad no incluía, 
en su intención, prescindir de los sagrados cánones, sino reca
bar una justicia más sagrada que ha de ser necesariamente 
y por encima de todo, eminentemente pastoral y salvadora de 
su condición de persona y de hijo de Dios. «El orden procesal 
tiene sus exigencias», pero, a pesar de todo, «el sábado seguirá 
siendo para el hombre y no el hombre para el sábado», coino 
dijo Jesucristo, a quien la autoridad eclesiástica representa y 
hace pervivir y Ia torna fiable... Es de justicia resaltar tam
bién que en la carta del vicario se le está ocultando al cris
tianismo una solución procesal correcta que, a pesar de todo, 
todavía le quedaba el recurso de revisión de la causa, que no 
está sometido a plazo alguno y que, proce^mente, en la 
práctica, resulta ser lo mismo que una apelación...

Así como la primera carta es todo un modelo de corrección, 
de humanidad y de cristianismo, la segunda apenas si Gene 
en cuenta estos maravillosos valores y, desde la frialdad de 
lo conminatorio y de lo procesal incompleto, es imposible que 
le haya aportado a este cristiano un gramo de esperanza y 
un rayo de luz en un problema como éste en el que está com
prometida la felicidad en esta vida y en la otra... Con cartas 
asi y con procedimientos similares, difícilmente se edifica hoy, 
ni se edificará nunca la Iglesia de Dios, por mucho que fic
ticiamente se proclame ahora la desaparición de aquí en ade
lante de las tasas judiciale*...

DOS CLASES

inación y mantenímiento 
de los futuros sacerdotes y 
de los catequistas. Tenien
do en cuenta el bajo por
centaje de la perseveran
cia de las vocaciones, su 
obra es eminentemente 
promocional, pues ofrece a 
muchos la oportunidad de 
inquirir una cultura que 
después redundará en bien 
de sus pueblos. La obra 
más «secularizada» es la 
de la Infancia Misionera, 
ya que su dinero se dea- 
tina a obras de promoción 
humana y cristiana de ni
ños y adolescentes tin dfe- 
criminaeión de ningún 
tipo.

—¿Camino a seguir?
—La cantidad que la Di

rección Nacional pone a 
disposición de los conse
jos superiores se envía di
rectamente a las misiones. 
De Ias concesiones deter
minadas por el Consejo 
Superior, se señala a ca
da dirección nacional las 
cantidades y las misiones 
donde se ha de efectuar

— ¿Y qué se hace con el 
dinero?

—Deducidos los gastos, 
el dinero se pone a dispo
sición de los Consejos Su
periores de la Propagación 
de la Fe, de San Pedro 
Apóstol para el Clero Indí
gena y de la Infancia Mi
sionera, que, con carácter 
netamente internacional y 
colegial, estudian en Ro
ma, uno por uno, los do
siers de peticiones de ayu
das que presentan las con
ferencias episcopales, los 
obispos y los institutos de 
las 850 iglesias jóvenes, y 
se conceden las ayudas a 
votación de la mayoría. 
Estas ayudas son de dos 
clases: ordinarias o pan 
del misionero, como asi se 
les llama, y extraordina
rias, que se refieren a pro
yectos de pastoral y evan
gelización. En la última 
reunión se estudiaron mil 
doscientos proyectos, pro
cedentes de cuatrocientas 
cuarenta diócesis misione
ras. La ayuda de las 
O. M. P. va dirigida toda 
ella a apoyar una evan
gelización integral. La más 

| «confesional», podríamos 
decir, es la de la Propa
gación de la Fe, que direc
tamente mira el manteni
miento de los agentes de 
la pastoral y a la promo
ción de obras y quehaceres 
oastorales. Las del Clero 
Indígena, aunque directa- 
mento, se dirige a H for-

MONSEÑOR LARRAURI 
OSISPO

el envío. Estas se realizan, 
previo permiso de la Di- 
reción General de Transa
ciones Exteriores del Mi
nisterio de Comercio, por 
medio de cheque o trans
ferencias bancarias.

— ¿Dinero, dinero y di
nero?

—A fuerza de dar sólo 
cifras y números y hablar 
de dinero, puede parecer 
que la O. M. P. no tiene 
otro objeto que recaudar 
dinero para las misiones. 
Pero esto no es su fin prin
cipal. Su trabajo consiste 
en promocionar la concien
cia universalista de la fe 
de los cristianos: toda la 
propaganda, las publica
ciones, los numerosos cur
sillos... tienden principal
mente a hacer caer en la 
cuenta de que el deber mi
sionero universal es res
ponsabilidad de todo cris
tiano. De esta conciencia 
surgirán espontáneamente 
(as vocaciones misioneras, 
la oración y el sacrificio .v 
también las ofertas mate
riales para ayudar a las 
iglesias jóvenes, cuya geo
grafía coincide, casi en’ so 
totalidad, con la de la po
breza.

^^^BLO 14 de enero de 1977 13

MCD 2022-L5



BASES
o

0

0 la dificultad

MUERE UN CANDIDATO

PU EBLO- 
su cierre en 
del mes de

guen en otro tipo de 
Aunque se supone, 
bien claro que cada 
solo voto para cada 
VEINTE».

papel 
debe quedar 
cupón es un 
uno de «LOS

de DIEZ números de 
Semanal, lo que sitúa 
la primera quincena 
marzo.
Teniendo en cuenta

para elegir a «Los 20 líderes de la España democrática». Como el lector habrá podido observar, la clasificación viene sufriend 
®.'^^'^^® y bajadas, oscilaciones, evoluciones y hasta cambios radicales. Todavía no hay nada claro k 

w r x i .®“ tener un candidato definido que descuelgue al pelotón. Esta semana va en cabeza, por segunda
Martínez Esteruelas, pero las diferencias son mínimas y en cualquier momento el líder de Alianza Popular puede ser superadí

0

Está visto qu0 la política tiene muchos puntos de contacto con el deporte y principalmente con el fútki 
La liga es una competición larga que, entre otras cosas, sirve para dejar todo en su sitio y a 

. cual en su puesto. Al final triunfa el equipo que ha mantenido mejor
ndad, no el que ha marcado los goles más brillantes o el que ha encajado las derrotas más abultadas Buen 

organización, sabia utilización de los jugadodres, tácticas acertadas, sentido de la disciplií 
forma física a punto, humildad en las victorias y moral, mucha moral, en todo momento 

así se ganan los títulos. Pues bien, exactamente igual está ocurriendo en esta gran encuesta de PUEBLO-SEMANA!

Para poder participar en esta en
cuesta hay que enviar debidamente 
cumplimentada la lista que va en 
esta misma página. Es decir, seña
lar con una cruz los nombres que 
a su juicio son los «20 líderes».
Esta «votación» es totalmente se
creta y anónima, por eso no se 
exige dato alguno de identificación 
personal.
No habrá limitación de envió de 
cupones, por tanto, cada lector pue
de enviar cuantos quiera.
La encuesta tendrá una duración

que puede encerrar una encuesta 
de este tipo, PUEBLO-Semanal ad
vierte de antemano que los resul
tados semanales sólo serán «pro
visionales», y que los «definitivos» 
se darán al finalizar la encuesta y 
ante notario.
Serán declaradas «nulas» las pape
letas que contengan, por error o 
equivocación, más de VEINTE 
NOMBRES, asi como Ias que Ue-

Aquellos lectores que quieran in
cluir algún nombre que no vaya 
en la lista pueden hacerlo en las 
casillas que se dan en blanco.
La participación en esta encuesta 
supondrá la aceptación previa de 
todas y cada una de estas bases.

— NOTA —
Como fácilmente puede ver el 

lector, en la lista de «los 80» no 
figuran, por razones obvias, ni 
el Presidente ni los miembros del 
Gobierno, aunque se presupone 
que algunos de ellos puedan ju
gar gran papel político en la Es
paña del futuro inmediato. Tam
poco se incluye, como es natu
ral, y a pesar de su significación 
política, a José Ramón Alonso, 
actual director de PUEBLO.

PUEBLO SEMANAL dará in
formación amplia cada semana 
de las cartas recibidas en nues
tra Redacción, asi como del es
crutinio provisional, que sólo se
rá definitivo cuando se dé por 
finalizada ante notario la en
cuesta que hoy comienza.

Bien entendido que los votos 
serán acumulativos, incluso en 
aquellos casos de personas que 
no aparezcan seleccionadas en
tre «los 20».

También advertimos que los 
números que preceden a los nom
bres no significan nada y que , 
sólo se ponen a efectos del es
crutinio.

Como el lector puede comprobar, de 
la relación de posibles lideres politicos 
de la España democrática se ha retirado 
el nombre de don Josep Pallach, secre
tario general del Partit Socialista de 
Catalunya (ex Reagrupament), por ha
ber fallecido el pasado lunes tras un ata
que al corazón. Su puesto no lo ocupa 
nadie, de momento, ya que el nuevo 
candidato iría en inferioridad de condi- 
dones con respecto a los demás. Queda, 
pues, una casilla más en blanco para 
que el lectoi ponga el nombre que desee.

La izquierda ha contraatacado y han reaparecido sus hombres más significativos. La derecha pieri 
terreno... ¿Ocurre igual en el césped de juego? Peroqueda mucho camino por andar hasta las eleccionZ 

generales, y a nosotros, muchas cartas por escrutar. Tal vez del orden de las CINCUENTA MIL, así coin 
suena... ¡y siguen llegando a millares! Se nota que hay ganas y medios, y clientela. España ya es casi democratic 
(Queremos advertir a los lectores que nos han escrito da ndo sugerencias o criticando la encuesta que sus «con 

sejos» no caen en saco roto y que en nuestro próximo número publicaremos una amplia y libre selección dum 
aunque esta encuesta no pretenda suplantar a las urnas, si aspira a ser fiel reflejo de la opinión de los lectores.!

Señale con una X en el casillero que va después de cada nombre a sus <20 lideres»; recorte esta lista y en viola

1. Antonio Pedrosa Latos |
30. José Moría Socías Humbert 59. Antonio Gorcío-López

Bili

2. Eduardo Tarragona 31. J. A. Ortega y Díaz-Ambrono 60. Josep Tarradellas

3. Jose Moría de Areiizo 32. Santiago Udina Martorell 61. José Solis Ruiz

4. Pío Cabaniilos 33. Alejandro Rojos Marcos 1 1 62. Boldomero Palomares Díaz

5. Ramón Tamames 
8 ' ----------------------- -------------------------

34. Ramón Trías Forgas 63. Agustín de Asís Garrote

6. Rofoel Calvo Serer 35. Federico Silva Muñoz 64. Rafael Cabello de Albo

7. Santiago Corrillo 36. Noel Zapico 65. Licinio de lo Fuente

8. Manuel Fraga Iribarne 37. Jooquin Ruiz-Giménez 66. José María López de Letona

9. Cruz Martínez Esteruelas 38. José María Gil-Robles 67. Manuel Madrid del Cocho

10. Laureano López Rodó 39. Jordi Pujol 68. José Martínez Emperador

11. Escudero Ruedo 40. 1 69. Luis Mombiedro de lo Torre

12. José Luis Mellón Gil 41. Carlos Iglesias Selgas 1 70. Gabriel Cisneros

13. Marcelino Camocho 42. José Moría Zufiour | 71. Jesús Sancho Rof

14. Nicolás Redondo 43. Ramiro Cercos Pérez | 72. Pilar Narvión

15. Felipe González 1 44. Antón Cañellas 73i José Luis Zamanillo

16. Esperobó de Arteaga 45. Femando Alvarez de Mirando 74. José Utrera Molino

17. Pablo Castellanos 46. José Romón Lasuen 75. M. Conde Bandrés

18. Francisco Fernández Ordóñez 47. Juan Antonio Samaranch 76. E. Sánchez de León

19. Blas Piñor 48. Alberto Monreal Luque 77. Miguel Primo de Rivera

20. J. Antonio Girón de Velasco 49. Joaquín Satrústegui 78. Iñigo Oriol

21. Enrique Tierno Galvón 50. José Miguel Ortí Bordás R 79. Torcuato Luca de Teno

22. Raimundo Fernóndez-Cuesto | 51. Enrique Múgica Herzog 1 80. J. Garcia Carrés

23. G. Fernández de la Moro | 52. Oionisio Martin Sanz

24. José María Zabalo 53. Luis Mario Ansón Oliort

25. Enrique Lorroque 54. Gregorio López Bravo

26. Joaquín Garrigues Walker 55. Nicolás Sartorius

27. Ignocio Camuñas 56. Belén Landáburu

28. Roúl Morodo 57. Carmen Lloreo

29. Femando Suárez González 58. M. Cantarero del Costillo 1
14 14 de enere de 1977 PUE^*’^
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Cruz Martínez Esteruelas (A. P.) Luis María Ansón Oliart2. 3. Enrique Sánchez de León Manuel Fraga Iribarne (A. P.)

B
O

Antonio García López (P. S. D. E.) C. Licinio de la Fuente (A. P.) Enrique Tierno Galván (P. S. P.) Felipe González (P. S. O. E.)

9. Raúl Morodo (P. S. P.) 10. Federico Silva Muñoz (A. P.) Pablo Castellanos (P. S. O. E.)

^S'

1

Fernando Suárez González 13. Belén Landáburu

W

Jesús Sancho Rof

^ .^.-ft Vil

'/á

13. Blas Piñar (F. N.)

Rafael Cabello de Aiba

^ttlo Fernández de la Mora CA. P.)

CLASIFICACION DE LA CUARTA SEMANA
SEÑORES, la cosa está que arde. Nue

va montaña de cartas y cambios en 
la clasificación: reaparece la izquier

da moderada y pierde posiciones la de
recha. Llamada de atención, sin embargo, 
a los seguidores «forofos»: llevamos gran 
retraso en la tabulación de «votos», y.

por tanto, estos resultados «provisionales» 
no pueden ser un reflejo exacto de la 
marcha de la encuesta. Así que a es
perar... De acuerdo con las Cartas es
crutadas hasta el momento del cierre de 
esta edición, los resultados de esta cuarta 
semana son:

1. Cruz Martínez Esteruelas (A. P.)- 2. Luis María Ansón 
O'liart. 3. Enrique Sánchez de León. 4. Manuel Fraga Iribar
ne (A. P.). 5. Antonio García López (P. S. D. E.). 6. Licinio 
de la Fuente (A. P.). 7. Enrique Tierno Galván (P. S. P.). 
8. Felipe González (P. S. O. E.). 9. Raúl Morodo (P. S. P.). 
10. Federico Silva Muñoz (A. P.)- 11. Pablo Castellanos 
(P. S. G- E.). 12. Jesús Sancho Rof. 13. Blas Piñar (F. N.)- 
14. Fernando Suárez González. 15. Belén Landáburu. 16. Luis 
Mombiedro de la Torre. 17. Rafael Cabello de Alba. 18. José 
Solís Ruiz. 19. Gonzalo Fernández de la Mora (A. P.). 20. Mi
guel Primo de Rivera.

Para facilitar la labor del equipo que ha de realizar el escrutinio, se 
ruega que pongan claramente en el sobre lo siguiente:

«LOS 20 LIDERES DE LA ESPAÑA DEMOCRATICA»
PUEBLO SEMANAL. Huertas, 73. Madrid-14

W19. Luis Mombiedro de la Torre

Miguel Primo de Rivera

18. José Solis Ruiz
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CALVARIO
EL

“ENERO”

La tan traída y llevada 
cuesta de enero debe su 

nombre fundamentalmente, 
no a que la vida esté más cara, 
sino a que no queda un duro en 

ningún bolsillo como 
consecuencia del paso del 

hombre por el mes de 
diciembre. Pero en el caso de 

1^77, la cuesta de enero ha 
cambiado los papeles, y 

a ese «no quedar un duro en 
_ ningún bolsillo» hay que 

añadir dramáticamente el que 
los productos han 

iniciado una escalada mortal. 
Nadie sabe lo que va a pasar.

El futuro inmediato 
es una adivinanza. Bajo la 
amenaza de la catástrofe 
económica que se cierne 

sobre todos, hemos querido 
pulsar la opinión haciendo a 

distintas personas la 
siguiente pregunta: ¿Cómo cree 

usted que se presenta 
la cuesta de enero para 

los españoles? 
Y estas son sus respuestas.

“ “CUESTA

^^Hay qae orientar 
ál consumidor^^

RAFAEL RUBIO

Presidente de la Agrupación 
de Supermercados)

«Yo pienso que la cuesta 
de enero va a ser difícil, 
porque ha habido la subida 
de productos de primera ne
cesidad o de consumo de 
mucho hábito en el país a 
índices muy altos, y habrá 
realmente que modificar un 
poco las costumbres del con
sumidor para que la cuesta 
de enero se haga menos 
empinada. Asimismo, pienso 
que hay productos sustitu
tivos que no han sufrido 
variaciones sensibles de pre
cio y que habrá que irse 
cambiando a ellos. En cuan
to a un porcentaje muy im
portante como son los pro
ductos perecederos, el pes
cado, la carne, la fruta y la 
verdura, creo que van a te
ner menor precio que lo tu
vieron en la etapa de di
ciembre. Realmente, consi
dero que lo más importante 
es orientar a los consumido
res en cuanto a las mejores 
ofertas que existen en el 
mercado, para que puedan 
hacer de su presupuesto de 
alimentación el mejor uso 
del mismo.>

^^Los jornáles no 
van al ritmo que 

los precios^^
FELIX FERNANDEZ

(Presidente de la Asocioción de 
Veános del Barrio de Orcositos)

«En mi opinión, esta cues
ta se presenta cada día peor. 
El poder adquisitivo cada 
vez se va deteriorando más 
y al Gobierno no le veo ca
pacidad para frenaría. Ese 
es el asunto; cada día que 
vas al mercado, un día están 
las cosas con un precio y al 
siguiente te encuentras con 
que tienen otro distinto. 
Además, los jornales no van 
al ritmo que van los precios. 
Yo me casé hace seis años; 
antes podía traer un bloque 
de helado de postre, ahora, 
en casa, ya no puedo hartar
me ni de fruta.»

^^Circunstán c i à s 
económicas desfa

vorables^^
ENRIQUE VILLORIA

(Presidente de la Asociación de 
Consumidores)

«Las cuestas de enero tra
dicionalmente han sido difí
ciles para los españoles. Este 
año, en que coinciden toda 
una serie de circunstancias 
económicas d e s f a vorables, 
veo que el mes de enero va 
a suponer un buen número 
de dificultades supletorias a 
las ya habituales para 1 as 
economías más modestas. 
Las perspectivas de subida 
en los transportes, el incre
mento de buena parte de los 
productos de la cesta de la 
compra, el índice acumulado 
durante el año pasado en el 
coste de la vida. La crisis 
económica general y la que 
ya se nos anuncia con los 
nuevos encarecimientos de 
los pro duetos petrolíferos, 
junto a una disminución de 
la actividad económica que 
se traduce en un mayor nú
mero de parados, son causas 
todas ellas especialmente 
preocupantes en este mes.»

^^El Gobierno no 
parece que acierte 
à resolver el pro

blemas^
CIRIACO DE VICENTE

(Economista P. S. 0. E.)

«El índice del coste de la 
vida continúa subiendo de 
manera acelerada, igual que 
lo ha estado haciendo duran
te todo el 76. Ahora se están 
anunciando sabidas, otras ya 
han aparecido, como es el 
aumento del café, el de los 
colegios, que afecta a gran 

número de personas. Tam
bién se hace referencia a su
bidas del agua, transporte, 
gasolina, etcétera. Y parece 
que esto no lleva camino de 
detenerse. El Gobierno no pa
rece que acierte a resolver 
el problema o tal vez no esté 
en condiciones de resolverlo. 
Está demostrado, en mi opi
nión, que todos estos siste
mas se establecen de precios 
autorizados, precios controla
dos. y precios libres no sir
ven hoy por hoy para nada 
más que para todos sean li
bres, salvo algunos muy re
ducidos

A eso hay que añadir la 
significación que este año 
tiene en el tradicional tema 
de la cuesta de enero, el au
mento vertiginoso del paro, 
que en alguna manera inhibe 
las reivindicaciones labora
les en cuanto que ese paro 
coincide con la supresión del 
artículo 35 de la ley de Re
laciones Laborales.»

^^Nuestra econo
mía átráviesa una 
fase verdadera- 

menté críticass
MANUEL CONDE BANDRES 

(Presidente dei Consejo Nocional 
de Empresarios)

«Los datos de que dispone
mos en la actualidad indican 
que la economía española si
gue desenvolviénd o s e muy 
por debajo de lo que pueden 
ser consideradas unas cons
tantes normales, es más, pue
de afirmarse, desgraciada
mente sin temor a equivocar
se, que nuestra economía 
atraviesa por una fase ver. 
daderamente crítica, cuyo 
significado se agudiza aún 
más al considerar que en el 
terreno de las expectativas 
tampoco se alcanza a vislum
brar, al menos a un plazo 

prudencial, un horizonte des
pejado. Las expectativas em
presariales, pues, de cara al 
nuevo año que se acaba de 
iniciar, continúan situa das 
dentro del marco de incerti
dumbre con que se ha ce
rrado el ejercicio pa do. No 
hay que olvidar que ia crí
tica situación que padece la 
economía española, no depen
de sólo de factores internos 
de carácter económico y ex
traeconómico, sino también 
de otros de signo foráneo, so
bre cuya evolución y conse
cuencias es difícil pronun
ciarse. En este sentido a los 
factores de incertidumbre ya 
existentes hay que añadir la 
reciente subida de los cru
dos de petróleo, hecho produ
cido a finales del pasado año 
y que amenaza de nuevo el 
equilibrio de los mercados 
internacionales. Por otra par
te, el aumento de las tensio
nes inflacionistas en nuestro 
país, como consecuencia de 
los últimos incrementos de 
los precios, unos por causas 
internas y otros por causas 
exógenas a nuestra economía 
no nos permiten vaticinar 
una rápida etapa de norma
lización y menos aún una 
fácil y cómoda subida de la 
cuesta de enero.»

‘^Un año con más 
pendiente que los 

antérioresss
JESUS PRADOS ARRARTE

(Catedrático de Economía Políti
ca de la Facultad de Derecho)

«Se presenta con más pen
diente que en otros años, sin 
que el acelerador del coche 
tenga tanta potencia, de mo
do que me temo que va a ser 
una cuesta más dura que en 
años anteriores. Probable
mente, vamos a tener en esta 
cuesta o muy próxima a ella 
el aumento de la gasolina y 
la inflación continúa.»

^^Los comerciantes 
<'ontribuir e m o s a 

suavizaríais
JOSE FERNANDEZ

(Presidente del Consejo de Ad
ministración de G. Preciodos)

«Todo el mundo puede te
ner la seguridad de que to

dos los comerciantes contri
buimos sustancialmente a 
que la cuesta de enero sea 
menos empinada. Este año, 
nuestra aportación ha sido 
mayor que nunca: liquida
mos a mejores precios bas
tantes más artículos, y lo 
hacemos en un número cre
ciente de establecimientos. 
En cuanto a otros factores 
influyentes, me declaro, mo
destamente, lego en la ma
teria.»

^‘Va à ser un áñe 
catastróficoss

JOSEFINA TRILLO FIGUEROA

(Presidenta de las Amas de 

Casa)

«De la cuesta de enero ya 
estamos subiendo los últi
mos peldaños. Hay que te
ner en cuenta que ya en los 
primeros cinco días de este 
mes de enero tenemos la su
bida del 123 por 100 del ca
fé y el 50 por 100 de la 
Prensa. Después está el au
mento de los Colegios, cuyo 
porcentaje aún no se sabe 
con exactitud; pero, al pa
recer, estará entre 250 y 800 
pesetas mensuales. Esto 
quiere decir que, si en los 
cinco primeros días del mes 
se ha experimentado el au
mento del café en un 123 
por 100 y la Prensa en un 
50, ahí ya tenemos un 173 
por 100; por tanto, habría 
que hacer una llamada a 
Estadística y cuando nos dé 
esas cifras de subida del mes 
de 1,73, en este caso tendría 
que quitar la coma o poner
la después. Verdaderamente 
es que si entramos en el año, 
teniendo tales subidas en es
tos primeros meses, subidas, 
por otra parte, tan desorbi
tadas, entonces podríamos 
pensar que el año éste va a 
ser más catastrófico que el 
año anterior.»

*^La situación pa
rece bastante pre

ocupantes^
JUAN DIEZ NICOLAS 

(Presidente del Instituto de Opi- 
món Pública)

«Yo diría que la cuesta de 
enero en el plano económico 
se presenta muy problemá
tica. Y por lo que dicen los 
expertos en economía, la si
tuación parece bastante 
preocupante.»

*^La Admimstrof- 
ción no ha aporta
do soluciones 

concretásss
ANTONIO FUERnS

(Primer promotor de la Asocio* 
ción de Vecinos del Barrio de 

Salamanca)

«Fundara entalraente, se 
presenta raal. Es evidente 
que este año todavía está 
raás agravado que en años 
anteriores. Por conversacio
nes que he mantenido con 
algunos comerciantes del 
barrio, me han informado 
de que el volumen de ven
tas no ha superado el de 
otros años. Por supuesto que 
también repercute en esto 
el que hay una recesión eco
nómica, que también se he 
agravado. Tampoco se han 
aportado, a nivel de la Ad
ministración, soluciones con
cretas, por lo que supongo 
que esta cuesta de enero se
rá una de las cuestas peo
res, debido a esta recesión de 
que le he hablado,»

Realiza 
Maricarmen NIETO
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SIGUE A NIVEL
INTERNACIONAL

Un "respiro" en la | 
enseñanza privada |

«SOLO»

« 35 POR 100
(PB Preescolar y E. G. B.)

S
I, un respiro en la 

cuestión de ma
triculas escolares.

Las noticias de la sema-1 

na pasada eran verda
deramente sombrías con 
respecto al tema: ex
pertos en el problema 
llegaban a sospechar 
que el encarecimiento 
podria alcanzar hasta, 
en ocasiones, un 100 
por 100. Pues ahora vie
ne lo del «respiro». Pa- i 
rece ser que la cosa! 
quedará en un 35 por: 
100 para las matriculas 
de Educación Preesco
lar y de Educación Ge
neral Básica, mientras 
que para los estudian
tes de bachillerato y 
C. 0. U. todo se redu
cirá a un «modesto» 25 
por 100. Al menos és
tas son, hasta el mo
mento, las últimas noti
cias captadas en |o que j 
se denominan buenas j 
Fuentes.

NUMERO 8

Los aitid'ícanós han ííiíciado Ull boicot total

El primer artículo de comercio mundiol es el petróleo;
le sigue en importancia el café. Ambos productos vienen jugando escandolosamente 

al alza en estos dos últimos años. Sus encarecimientos, en este período, 
están deprimiendo peligrosamente la economía general.

Cierto que el adelantado en esta operación lo fue el petróleo, pero el café parece decidido 
a secundario en esa constante depresión económica. El paso de 1.500 dólares

la tonelada, en 1975, a 5.000 dólares ahora, se ofrece como un claro testimonio de la 

anterior presunción.
¿Qué causa ha sido la determinante de esta sensacional escalada del precio del café?

Bueno, ya es conocida por todo el mundo: la heloda, 
en Brasil, de nada menos que 1.500 millones 

—-¡mil quinientos millones!— de cafetos. Sólo que...

URIOSOS, altamente curiosos los siguien
tes párrafos de la memoria anual de la 
Asociación Española Sindical de Impor
tadores de Café, correspondiente al año

hecho en el tiempo y en la forma proyectada 
y solicitada por el sector —cafetero—. En 
consecuencia, hubiesen sido mejores los pre
cios y se habrían evitado esas diferencias de 
calidad que ahora surgen por haber contra
tado tarde y querer conseguir a destiempo 
un precio aceptable.»

1975 :«Respecto al mercado internacional del 
café, mucho tendríamos que decir, pero pro
curaremos ser breves y daros una idea so
mera pero lo más exacta posible.»

«Conforme os dijimos y escribimos en «i- 
ciembre de 1974, sospechábamos que en este 
año de 1975, hacia julio-agosto, podría pro
ducirse una helada en Brasil de mas o me
nos proporciones, pero lo cierto es que en 
los primeros meses del año actual —197.5— 
llegó a pasarse el café a precios muy inte
riores a su coste de producción.»

«Querríamos daros una idea v^Qadera de 
los resultados de la helada en Brasil, pero 
se han barajado tantas cifras, que ignoramos 
cuáles son las reales. No obstante, imenta- 
remos sacar algunas consecuencias practicas.'» lueriuouua --- ---- ----- ------ • i

«La verdad es que este año la helada^se boicot a la venta del cafe, aconsejando ql
ha extendido no solamente al Estado ae Pa- tiempo, a la clientela a que derive su gusto
raná shio a los de Sao Paulo y Minas Gerais, - fa „ «mURres
y con una intensidad fuera de lo corriente.»

Repare el lector en las frases que yo he 
subrayado; de la segunda sacamos la con
secuencia de que en diciembre de 1974 se Jaida vertical de los precios del 
café —que se acusa fuertemente en los pri- 
mproTmeses de 1975— y de la primera que didembre ¡el 74 los ^ete^os 
españoles conciben la sospecha de una mas 
o menos grande helada de los caf^al^ bra- 

a mitades del 75. justamente lo que 
Sol han dicho que ha ocurrido, con lo que 
nuestros compatriotas cafeteros se japuntare 
un éxito mayúsculo como „

Total que se presento la dicha helaba y 
-hila’ el café «a millón» o, vamos, a 

tres veces largas su valor de dos anos atras.

• Ex'! ADMINISTRACION, 
EN LAS
IMPORTACIONES DE CAFE

En la arriba citada memoria, y con res- 
oecto a la intervención del Gobierno e.n las 
hrmortaciones de café, se dice lo que sigue.Sí? puede la Administración seguir pen^ 
«ando aue siempre tiene razón e ignorar u 
olvidar^los informes, 
o prácticas de los sectores 
interesados va que son, en definitiva, la par 
cela económica afectada ^^^^SS^haberseLas compras en Brasil deberían haberse

AUE pasa con las patatas?
¿Tenemos o no tenemos 

U excedentes de ese tu- 
% bérculo? Los productores, 

y i^uy especialmente los gran
dies almacenistas, se obstinan 

Que sí, mientras que el 
Director general de Comercio 
Abrnentario, don Félix Pare- 
1^'se empeña en lo contrario.

verdad es, y creo que 
^’^ ^^ meollo de la

°®’ ®® 9u® Europa, sen- 
desabastecida de 

relatas, quiere importarías de 
spaña a los muy respetables 

^^® nuestros agricul- 
yj^s pueden exigir por ellas. 
. saben ustedes aquello de 
Piara ^® ^^ oferta y de la de-’"xPa cuando un producto es- 

4^.patatas a millón.
puede discutir los de

vana ^® los productores a 
^naer el fruto de sus afanes 
la precio, pero como da 
enta ^^ casualidad de que, 
bipn'’™ Pa.Fs que se precie, el 
barn®'^ particular ha de que
ja pospuesto al bien general, 
eipa?®®’^lu como la mar de ló-

solitud del director ge- 
de Comercio Interior, 

®® ®^ loable actitud de 
’^o sólo el abasteci- 

d general de patatas en 
>na^ ®loo también el de 

1 los actuales —y ya
tíj^°les para los agriculto-

Precios de las patatas.

’‘^EBL0 14 de

CAFE

Café superior natural ... 
corriente natural ... 
popular natural ... . 
superior torrefacto 
corriente torrefacto 
popular torrefacto .

• REPLICA DE LOS CCNSUMIDO- 
RES. BOICOT MUNDIAL AL 
CAFE

Por cierto, que Francia *^a 
bién impresionantemente el Ss
natural se sitúa en 560 ^JT
pesetas más barato que el español. Sin co 
mentario, ¿verdad?

A IxA CARRERA
DE LOS PRECIES DEL CAFE

Para redondear un tanto esta i^ormación 
sobre el mercado del café transcribo la coti
zación de los denominados «suaves colombia
nos» en el mercado de Nueva York desde la 
campaña 1969-70. Precios señalados en centa
vos-libra. Promedio anual.

1969-70 ................... •
1970-71 ......................
1971-72 ......................
1972-73 ...................
1973-74 ...................
1974-75 ...................
1975-76 ....................
1976-77 ...................

(1) Correspondiente al 
de 1976.

enero de 1977

AQUI SE DIJO

NOOR
'C^TANIÇ.00 NUMERO 5

:®

Sin petróleo, el mundo no puede seguir 
marchando, pero sin café, si. Consecuencia 
de esto último es la fuerte y creciente reac- | 
ción mundial de protesta ante las ultimas j ^ 
escandalosas elevaciones del precio de este , 
producto. Asi, la primera reacción trascen
dente y formal brotó en los Estados Unidos ¡ 
Distintas y poderosísimas cadenas de super- 
mercados estadounidenses han declarado e;

y demanda hacia el té o hierbas similares 
Igualmente, en Francia se movilizan las aso
ciaciones de consumidores y de amas de ciase 
con el mismo propósito de boicotear el articu
lo espectacularmente encarecido, acusandose 
asimismo, este movimiento de protesta en la 
mayor parte de los países compradores de

De que dicho movimiento mundial de pro
testa por las actuales cotizaciones del cafe 
puede ser de extraordinaria gravedad da buen 
testimonio de ello el hecho de que el Presidente del Brasil, Ernesto Geisel, haya suge
rido la rápida celebración de un estudio den
tro de la Organización Internacional del Caí 
(O I. C.) para examinar la situación defer 
rniricicla nor 13 problsinútics 3CtU31 del ente 5 
el creciente boicot estadounidense al produc
to Se habla de que, como medula inmediata 
para reducir ese boicot, el gasto de nueve mi
llones de dólares en publicidad televisiva.

• PRECIOS EN ESPAÑA; HA EN 
CARECIDO MAS EL CAFE MAS 
BARATO

Si ustedes se preocupan un poco de examinar â siguiente cuadro sobre las cotizacio- 
X Tel café en España repararan en que 
corresponde al denominado popular —el me 
nos Tara del mercado y por ello de consumo nos , ^^ rnayor encarecimiento.más «popular» —

Precios 
máximos 

diciembre 1976
Precios 

enero 1977
Diferencias 

Pesetas

j España es diferente

EHiun 
IrólMClOill

i ELOH BUA, 
líllUI IWÍ SUBIR 10
1 Hay inayer cosecha de 'patatas este alio (pw «1 «alerter.
1 Gracias sean dadas a la'Uuvia, Y como hay hastaats patata 
1 y en ponto .de producción, se esta cotizando a, la haja, h 
■ natural y lógico será rae el producto abarate tamUin i 
1 nivel de consumidor.- SA dicho lo anterior con penniso d< 
1 los intermediarios.
| Cuando parecía que el precio del azúcar no podía basai 
1 más en los mercados internacionales resulta que sl.ss .hi 
1 abaratado. Y nosotros, gracias a Ia clarividencia da algunos 
1 teniendo que seguir pagando el azúcar a millón, a los en 
1 baños. Pero los contratos son los contratos..'(Ay, aquélla m* 
j nita que los firmó por parto española!

j 2C da novi«inbr* d« 197» FUKBL<

265
245
225
249
229
211

563
544
531
518
501
489

■4- 299 
+ ?Á!€ 
■+■ 26S 
-4- 272 
+ 278

• y AL TIEMPO, 
Lx\ PICARESCA EN ACCION

56,77
. 50,13
. 53,68
. 70,19
. 76,35
. 77,82
. 132,06 
. 183,06 (1)
mes de octubre

Y de pronto, de la noche a la mañana, des
apareció el café de las tiendas, y al no reno
var éstas sus existencias del artículo, de los 
almacenes, se sobreentiende. Total, ni un gua
rno de café, prácticamente, en el mercado. 
Escasez que, naturalmente, desapareció con 
la reaparición del café con sus nuevos y 
exultantes precios.

En seguida, la minipicaresca, de la que 
pongo el siguiente ejemplo: sin que hasta 
el momento de escribir estas lineas se hayan 
publicado los nuevos precios del café en bares 
y cafeterías, rigiendo, por tanto, los anti
guos, ya he tenido que pagar cinco pesetas 
más que hace unos días por una taza de café 
solo en un establecimiento que venía ofre
ciéndola a 10 pesetas, lo que supone un enca
recimiento del 50 por 100 Supongo que yo no 
habré sido la excepción do la regla de_ los to
madores dé café por esos bares de Dios.

PUEBLO =

BAJA EL PRECIO 
INTERNACIONAL

OEL CAFE
E! boicot de los consu

midores no rt eamericanos 
obligó a reducir ayer el 

. precio del café en los mer
cados mundiales, que bajó 
un 10 por 100.

Ias pérdidas sufridas 
ayer se calculan entre las 
212 y -las 259 libras ester
linas (entre 24.500 y 30.000
pesetas) la tonelada, que 
bajó a 2.400 libras {278.400 
jsesetas). La semana pasa
da la tonelada de grano de 
café llegó a .costar 3.000 li
bras esterlinas 348.000 pe
setas. ■

La baja de ayer colocó el 
precio del café al nivel 
aproximado de hace un 
mes. El precio medio hace 
dieciocho meses era de só
lo 450 libras esterlinas

11 dn enero de 1977

Y para cierre del pre
sente trabafo repro
duzco el siguiente ti-

tular de 
sobre el 
da en la 
sumidor»

una información 
café —publica- 
página «El con- 
correspondiente

al pasado 26 de noviem- a 
bre—, artículo de con- £ 
sumo que precisamente a 
en aquellos días de ten-1 
dencia alcista de su pre-1 
do en España acusaba un i 
sensible abaratamiento en 1 
los grandes mercados cá- 9 
teteros de Nueva York y 1 
Londres, 1

Lo cierto es que rápi
damente fue corregida, ' 
por los interesados en ; 
ello, la retracción mundial 
de los precios del café. 
Sí, ya se «habían produ
cido las fabulosas hela
das en los cafetales bra
sileños»; pero ahora, no 
es menos exacto que, an
te la Indudable eficacia 
del boicot que al caté es
tán realiiando los norte
americanos, las cotizacio
nes del artículo han vuel-
to a 
cuando 
temido 
trario. 
día 11

fugar a la baja, 
precisamente lo 

era todo lo con- 
Bafa que en el 
del actual llegó a

suponer un ÍO por 100.
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12: Conejo nuevo. Reuniones 
tumultuosas de gente.—13: 
Pusieron la carne al fuego. 
Apesadumbrada, arrepentida 
o dolida de algo.

CRUCIGRAMA PARA AFICIONADOS DE PRIMERA DIVISION

CRUCIGRAMA PARA AFICIONADAS DE SEGUNDA DIVISION (SILABICO)

3. W"^

1 2 3 4 8 y C0:"^ 10 11 12 13 14v 15 1* *
2 * *
3 *
4 * *
5 *
6 * *
7 * *
8 * *
9 * * >
10 * * ^1^
11 *
12 *
13

HORIZONTALES. — 1: In
secto seudoneuróptero rapaz. 
Capacidad total de las loca
lidades de un teatro.—2: 
Ciudad de Bolivia, célebre 
por su riqueza minera. An
tiguamente, altiva, orgullo
sa. Voz de mando.—3: Len
gua provenzal. Estado de 
Africa Ecuatorial. Corte za 
de encina. Conozco.—4: In
sípido. Afección cutánea. Al 

SB3E3»3a«E2a»aao3a»a3»aaBE33»33«aaBaaB3a»3a»a2«3aa

revés, símbolo-del galio.—5: 
Vocal. Caudillo musulmán. 
Planta solanácea, originaria 
de América, que se cultiva 
en las huertas por su fruto. 
6: Da muestras de perturba
ción mental originadas por 
la fiebre. Vocal. En Patolo
gía, variedad de hipopión. 
Consona n t e. — 7: Marchar. 
Sobrino de Abrahán. Pre
senciar. Término, límite.— 

8: Género de plantas cucur
bitáceas. Vocal. Figurado, 
amedrento, atemorizo.—9: Al 
revés, supremo. Consonante. 
Instrumento musical del 
Cáucaso. Al revés, quiera.— 
10: Símbolo del iridio. Esen
cia o naturaleza. En plural, 
antiguo timbal usado en la 
caballería.—11: Antigua ciu
dad de los oscos, en la Cam
pama. Apoyárase de codos.

VERTICALES. —1: Poeta 
cómico griego del siglo III 
(a. d. J. C.I. Oficial del ejér
cito otomano.—2: De poco 
juicio, disparatado. Ermita
ños.—3: Al revés, símbolo 
del titanio. Praderío donde 
suele sestear el ganado va
cuno. Figurado, virginidad.— 
4: Herejes dualistas búlga
ros. Hogar.—5: Pronombre 
demostrativo. Al revés, jue
go infantil. En Zamora, hilo 
gordo que en un tejido des
dice de los otros.—6: Célebre 
jesuita italiano (1810-1892). 
Al revés, negación.—7: Vo- 
cal. Matrícula española. Dei
dad egipcia.—8: En femeni
no, que ablandan y suavizan, 
o tienen virtudes para ello. 
En Aragón, cabeza principal. 
9: Contracción. Matrícula es
pañola. Destacose, exhalose 
de los cuerpos.—10: Ame
drenta dos, asustados.—11: 
Título de los jefes cosacos. 
Consonante. Cabello blanco. 
12: Defensora ciega de sus 
ideas religiosas. Labrar la 
tierra.—13: Vocal. Descar
gado de su obligación.—14: 
Igualar las medidas de los 
áridos. En plural, nombre de 
mujer.—15: Planta labiada, 
aromática, cuyas hojas y 
flores se usan como condi
mento. Hace que alguien ad
quiera sensatez.

CRUCIGRAMA PARA AFICIONADOS 
DE TERCERA DIVISION

HORIZONTALES. — 1: 
Lugar en que se aviva la 
simiente de los gusanos 
de seda.—2: Juez de rie
gos. Al revés, contracción. 
3: Sello de plomo que va 
pendiente de ciertos do
cumentos pontificios. Al 
revés, censura.—4: Len
gua provenzal. Conso
nante. Al revés, destilen 
los árboles algunas gotas 
de su jugo.—5: Familiar- 
mente, nombre de mujer. 
Cierto rey de la antigua 
ciudad de Tebas.—6: Al 
revés, pato. Figurado, con
junto y enlace de cosas 
que obran en favor o en 
contra de un intento.—7: 
En plural, producto resi
noso que fluye de las ho
jas y ramas de la jara. 
Dios egipcio. 8: Admitirá 
la herencia. Se atreve.— 
9: Río europeo. Armazón 
que se pone en la grada, 
debajo del buque, y sirve

para botarlo al agua
ló: Al revés, infeliz, des
graciado.

VERTICALES.—A: Ma- 
mífero didelfo americano. 
B: Puesto en claro, expli
cados. — C: Apócope de 
valle. Que habla con fa
cilidad algunas lenguas 
además de la suya.—D: 
Conjeturar, sospechar. 
Consonante.—^E: Reconocí 
por el hecho. Entre los 
moriscos, profeta. F: In
significante, inútil. Punto 
cardinal. Al revés, ma
trícula de coche española, 
G: Número romano. Fi
gurado, deseo ardiente. 
Oxido de sodio.—^H: Frus
trar una cosa por medio 
de un artificio. Condi
mento. — I: Recobrada.— 
J: Al revés, colocado es
palda con espalda. Al re
vés, símbolo químico del 
calcio.

HORIZONTALES.—1: Aplicase al animal 
de pelo largo y delgado. Figurado y familiar- 
mente, receloso, resentido.—2: Diosa de los 
sabinos, esposa de Marte. Figurado, liquida
ra, deíritiera.—3: Artículo neutro. Matrícula 
española. Relativo a la transgresión de los 
preceptos de la ley de Dios.—4: Antigua pen
ínsula meridional de Grecia, hoy Morea. Fi
gurado, caerá con abundancia.—5: En ger
manía, casa, domicilio. Dios egipcio. Molusco 
gasterópodo que vive adherido a las rocas. 
6: En música, abreviatura de arpa. Nota 
musical. Desafíele en duelo. Símbolo químico 
del tántalo.—7: Relativo a determinado lu
gar. Muñeca. Letra griega.—8: Nombre que 
reciben diversos silicatos alcalinos de alúmi
na. En femenino, que establece colonias.— 
9: Sustancia orgánica que puede construir 
arrecifes madrepóricos. Breve rotación de la 
hélice del barco.

VERTICALES.—A: Esposa de Ulises. Rela
tivo al elemento constitutivo de la materia. 
B: Uniría, con cuerdas o ligaduras. Altura 
pequeña y larga. Astuta, taimada.—C: Ma
trícula española. Relativo al estudio de los 
nombres de lugar. Medida itineraria china. 
D: Al revés, cierta medida de longitud. Mu
nicipio de la provincia de La Coruña. Agarra, 
toma.-T-E: Al revés, levanta un objeto para 
tantear su peso. Floja, que rehúye el trabajo. 
F: Garrote, palo grueso. Al revés" y en Chile, 
niñera.—G: Cierto instrumento musical. Ma
trícula española. Piel labrada de modo que 
forme grano como la lija.—^H: Símbolo quí
mico del masurio. Figurado, mentira, patra
ña. Cierto juego de muchachos.—I: Nota mu
sical. Pico de nieves perpetuas en el Peru, 
en el departamento de Puno. Ensenada, bahía 
pequeña.

SOLUCIONES A LOS CRUCIGRAMAS 
OEL VIERNES ANTERIOR

AL DE PRIMERA DIVISION

SOLO HORIZONTALES.—1: Cohesor. Copales.—2: 
Ojinaga. Acitara.—3: Jocotal. Liseras.—4: Atajate. Itá
lica.—5: Tacaco. Acemasor.—6: Asonó. Alem. Caca.- 
7: Tafurea.—8: Abes. Neta. Leros.—9: Catatará. Ta
jada.—10: Acalote. Mazapán.—11: Rayaras. Uragogo. 
12: Arodisi. Ganapán.—13: Razalas. Ayabaca.

AL DE SEGUNDA DIVISON (SILABICO)

SOLO HORIZONTALES.—1: Película. Petimetre.— 
2: Nizarani. Catáseme.—3: Ten. Bailábamos. Tasi.— 
4: Ciaremos. Ra. Riaño.—5: Ríame. Mitacismo.—6; Dia
metral. Temática.—7: Corana. Tella. Rasa.—8: Mise, 
rese. Colase.—9; Dale. Toponimia. La.

AL DE TERCERA DIVISION

HORIZONTALES.—1: Emotividad.—2: Fajada. Ere 
3: Ecal. Gafas.—4.: Mu. A. Atiza.—5: Elad. Semt- 
6: Rasos. Ala.—7: Iterará. Ar.—8: Dulas. Sav.—9: Ora 
Urutis.—10: Secamolero.

VERTICALES.—A: Efemérides.—B: Maculatura.— - 
C: Oja. Aselac.—D: Teladora. A.—E: Id. Sasum E^ 
Vagas. R. — G: I. Ate. Asul. - H: Defina. Ate.- 
I: Arazilavir.—J: Desalar. So.

ACERTANTES
AL CRUCIGRAMA DE LA 

REFORMA POLITICA
DEL 17 DE DICIEMBRE

Antonio Taratiel Grasa, Madrid. Manuel 
Pérez Eusebio, Almoguera (Guadalajara). 
Francisco Pacheco Gordillo, Almería. Mer
cedes Andréu Buisán, Zaragoza. Abilio Vi- 
ved de la Vega, Madrid. Mercedes Vilá 
Albas, Murcia. Rosa María Peribáñez Sán

chez, Madrid. Julio Astola Alonso, Sevilla. 
Juan P. Solís Hinojar, Madrid. Diego Muñoz 
Gomila, San Fernando (Cádiz). José Anto
nio González Rodríguez, Valdemoro (Ma
drid). Emilio Fernández Martínez, Cistierna 
(León). Angel Puerta Romo, La Puebla de 
Montalbán (Toledo). Carmen Patiño Bar
quero, Madrid. José Villar Domingo, Ma
drid. Gonzalo Peribáñez Fernández, Madrid. 
Rafael Gutiérrez Rodríguez, San Fernando 
(Cádiz). Salvador Fernández Moreno 
(Cádiz).

Verificado el oportuno sorteo entre ellos. 

ha sido favorecido con el premio, consis
tente en un lote de libros políticos de la 
editorial G, del Toro, don RAFAEL GUTIE
RREZ GORDILLO, calle Juan de Austria, I, 
San Fernando (Cádiz), a quien oportuna
mente enviaremos el premio citado.

AL CRUCIGRAMA DE LA 
REFORMA POLITICA

DEL 24 DE DICIEMBRE

María Piedad Díaz Vigil, Madrid. Angel

Pérez Eusebio, Almoguera (Guadalajara’’ 
Francisco Pacheco Gordillo, Almería. 
zalo Peribáñez Fernández, Madrid. LucinJO 
Luján Godoy, Cuenca. Mercedes Vilá Alba- 
Murcia. Pilar Luján Manjón, Cuenca.

Verificado el oportuno sorteo entre ellos, 
ha sido favorecida con el premio, ^oosiS' 
tente en un lote de libros politicos de 
editorial G, del Toro, doña PILAR EDJA 
MANJON, calle Virgen del Pilar, L 5. . 
Cuenca, a quien oportunamente enviaiem 
el premio citado.

18 14 de enero de 1977 PUEBLA
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MODA MEDICINA

Después de treinta años casi he vuelto 
a enfrentarme con una enfermedad 
de la piel, cuyo síntoma prinierizo 

y significativo es un intenso picor que 
es casi exclusivamente nocturno, 

ya que aparece apenas se 
acuesta la víctima, que se mantiene 

despierta, de tanto picor, hasta 
la madrugada. IVIe refiero a la sarna o 

escabiosis, producida por un 
ácaro (sarcoptes scabiei), de 

0,25 milímetros.

VIII
SALON

SCRIBO este informe 
después de haber 
diagnosticado la sar
na en tres familias 

enteras, formadas cada una 
por el padre, la madre y los 
hijos, amén de algunos pa
rientes próximos. El pri
mer caso me costó trabajo 
dar con la solución a una 
serie de picores y de ara
ñazos, más o menos infec
tados, que presentaban por 
todo el cuerpo varios miem
bros de una familia. Si es
to me hubiese ocurrido en 
los años treinta, durante 
nuestra guerra civil, o en 
los años inmediatos poste
riores, el diagnóstico hubie
ra sido muy fácil; picores 
y arañazos por todo el 
cuerpo: sama. Pero en el 
año 1977, en familias que 
poseían agua corriente en 
sus casas, con un cuarto de 
aseo, que por lo menos 
además de lavabo tenía du
cha o un baño reducido, y 
con un nivel de vida bas
tante elevado, en compara
ción a los años de referen
cia, difícilmente se pensa
ba en este ácaro, llamado 
también «arador de la sar
na», por su facultad de ha
cer largos túneles dentro de 
la capa de la piel.

labra una galería, donde 
los va depositando. Una 
vez en el espesor de la 
piel, la dirección de las 
espinas dorsales la impi
den retroceder y avanza 
dejando tras sí huevos y 
excrementos y excavando 
surcos que miden desde 
pocos milímetros hasta dos 
y más centímetros de lon-

Ya se ha publicado que los 
ministros de Relaciones Sindicales y 
Comercio habían inaugurado el gran 
certamen de IBERPtEL-77, el día 11 

de este mismo mes a las 7,20 de la tarde. 
Antes, los señores Escudero, 

Señor y Alvarez Barroso, 
presidente, vicepresidente y secretario 

de la «Mostra», habían 
reunido a los especialistas en moda y 

economía para celebrar una 
rueda de Prensa y una comida 

de amistad; pensando, naturalmente, 
que los medios de difusión 

deben ser los primeros conocedores 
de todo lo que ha hecho 

y tiene como proyecto IBERPIEL.

observar que se le da un gran relieve a la exposición 
de bolsos, artículos de viaje y marroquinería. Los 
guantes y paraguas son como hijos meneares y siem
pre dentro de una línea totalmente conocida.

La vestimenta, en confecciones de ante, napa, doble 
faz peletería de lujo y «prêt-à-porter» aporta algunas 
novedades en los estilos de cazadoras que vuelven a 
ceñirse a la cintura mediante elásticos y enrique
ciéndose, algunas, con piel más cara para adornar los 
cuellos.

De Gamo, Barrios y otros confeccionistas de la 
piel hemos elegido una muestra, de bolsos, chaquetas 
y abrigos que llevan el sello más característico de lo 
que IBERPIEL expone, porque habría sido imposible 
traer hasta nuestras páginas los miles de objetos que 
adornan la Feria.

Algunos de los bolsos tienen como novedad el es
tampado de vivos colores; el ante, en muy distintos 
tonos y tratamientos, va ganando puntos y puestos 
sin haber dejado su trono ni las lonas, pajas, plásticos 
y acharolados, componiendo una heterogénea mani
festación para la clientela más exigente.

Ha ocurrido lo mismo 
que cuando se anunciaron 
los primeros casos de piojos 
en diversos colegios, algu
nos del más alto nivel so
cial. Se empezaba por no 
saber qué es lo que era un 
piojo. Después de 1940 se 
habían sucedido varias ge
neraciones que habían per
dido toda noción de lo que 
era un piojo, una ladilla o 
el mismo sarcoptes scabiei 
descrito por primera vez en 
1687. Las generaciones mo
dernas, ante todo por igno
rancia y por inocencia, es

Las lesiones cutáneas 
propias de la sarna son 
dos: el surco acariño y la 
vesícula perlada. A ellas se 
agregan siempre lesiones 
secundarias debidas al ras
camiento y a la infección 
con que puede complicarse 
la sama. En las personas 
limpias es completamente 
blanco y difícil de ver. En 
su extremidad más fina 
existe una pequeñísima 
elevación, donde a veces 
puede capturarse el ácaro 
con la punta de un alfiler.

El arador de la sarna 
puede invadir toda la su
perficie cutánea, excepto 
la cara, pero suele locali
zarse en determinados si
tios. Por ejemplo, donde 
primero aparece es en los 
espacios interdigitales, las 
caras laterales de los de
dos, la cara anterior de las 
muñecas y, con menor 
constancia, los codos y 
borde inferior del pliegue 
gluteofemoral. Si la sarna 
es dura, por desidia o por
que no es diagnosticada, 
todo el cuerpo aparece lle
no de arañazos, como con
secuencia del feroz rasca
miento a que obliga el pi
cor. Son pequeñas heridi- 
tas en la piel que pueden 
inlectarse y complicarse, 
dando ocasión a toda clase 
de variedades de piodermi- 
tis estrepto o estafilocóci-

tán totalmente indefensas 
frente a cualquiera de estos 
parásitos, que pueden de- 
sarroUarse y extenderse rá- 
pidamente en cuanto que 
algún grupo humano aflo
je la guardia de la higiene 
y de la limpieza.

ESTE VIII Salón Nacional de la Marroquinería, ar
tículos de viaje, confección en piel e industrias 
conexas, está instalado en el Palacio de Cristal 
la Feria Internacional del Campo, pabellones X 

'-’XI (La Pipa). .
Se habló de los grandes impuestos que sufre esta 

industria, en relación con otras, de cuál era el estado 
actual de ventas y exportaciones, de las cifras que 
aporta dicha Feria a nuestro presupuesto y de cómo 
todos los industriales de España, en este ramo, siguen 
Pensando que Madrid ha de ser, por dos años más, la 
^de de dicho acontecimiento.

Entre 360 y 503 está este año el número de exposito
ries, comprendiendo ambas cifras desdo colecciones y 
'Muestrarios.

Ante el atractivo aspecto de la Feria, hemos podido

En piel de pelo largo, como son los abrigos y cha
quetones, hemos elegido para completar esta infor
mación, desde el chaquetón de mono en blanco y 
negro, precioso,, hasta el abrigo de patitas de visón 
trabajadas en espiga con buen gusto, así como un 
abrigo de «chitas», que podría pasar por otro de mu
cho más valor al ser una piel manchada, el renard, 
los zorros de Virginia, el astrakán con ante y la
marmota son prendas tan familiares que únicamente 
el frío actual las hace verdaderamente deseables.

En conjunto, este VIII Salón, un hijo más de Iber- 
piel, tiene un gran aspecto, una fabulosa cantid^ de 
productos atractivos y un muy esmerado cuidado 
y lujo en cada «stand».

R. F.
Fotos QUECA

Y cuando se han visto, 
yo puedo atestiguarlo, va
rios casos familiares de sar
na, es que la vigilancia se 
ha relajado mucho, porque 
hace falta el contacto pro
longado con las ropas que 
contienen estos ácaros 
(sábanas, guantes, camise
tas) o con la piel de otro 
sarnoso (contactos sexua
les o contactos íntimos de 
la madre con sus hijos) pa
ra adquirir la parasitosis. 
Casi siempre el contagio se 
verifica por contacto, pre
ferentemente de noche, 
pues las hembras fecunda
das del «arador de la sar
na» son noctámbulas. Por 
eso el dormir en el mismo 
lecho hace casi inevitable 
el contagio, por lo que hay 
que tratar a la vez a toda 
la familia para impedir las 
reinfecciones.

Este ácaro tiene forma 
ovalada. Se percibe a 
simple vista como un. pe
queño punto grisáceo si 
se trata de una hembra; 
de color rojizo más oscu
ro si es un macho. El áca
ro adulto tiene en la cara 
dorsal 10 pares de espinas 
y ocho pares de patas. En 
la hembra, los dos pares 
posteriores terminan en 
cerdas. La hembra fecun
dada, para poner sus hue
vos (en dos meses pone de 
50 a 60). perfora la capa 
córnea de la epidermis y

cas, desde el impétigo vul
gar hasta el forúnculo o el 
flemón. Antiguamente, los 
antisárnicos enérgicos fa
vorecían la eczematización 
de las lesiones en forma de 
grandes placas infiltradas 
y exudativas.

Doy con este artículo la 
voz de alarma contra otros 
posibles casos de sarna. Si 
varios miembros de una 
familia padecen picores, 
especialmente si se trata 
de marido y mujer, o de 
padres y niños pequeños, 
que conviven en íntimo 
contacto, pensar en la 
sarna y consultar al médi
co. Quiero advertir, como 
ya nos hacía nuestro pro
fesor Gay Prieto, que no 
en todos los casos de sar
na, a pesar de la explorar- 
ción más rigurosa, la com
probación de este diagnós
tico es fácil. Entonces como 
última posibilidad, es acon
sejable hacer un tratamien
to de prueba, si persiste el 
picor y no hay ningún an
tecedente alérgico qué 
abarque a toda la familia, 
Afortunadamente, el tra
tamiento se ha hecho más 
fácil. Lo que sí retí ni iré es 
efectuarlo a la vez, y du
rante el mismo tiempo, por 
lo menos durante tres días 
seguidos, todos los miem
bros que convivan en la 
misma casa y en el mis
mo hogar, sin mudarse de 
ropa interior ni de cama. 
Pero al acabar ha.v «me 
cambiarse absolu^aniente 
•le todo y realizar una lim
pieza general y radical.

Dr. Octavio 
APARICIO
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’^Hacett esfa pdgíiui 
los famosos profesores 
Héctor y Karin Silveyro, 
presidente y vicepresi
dente, respectivamente, 
del Instituto Superior de 
Astro-Humeroiogía Gali
leo . GdIHei, Villalba 
(Madrid).

B

TERESA RABAL
Bajo el signo intenso y complicado de ES

CORPIO nació TERESA RABAL, poseedora 
de una personalidad sumamente atrayente 
y extraordinariamente magnética.

La relación del SOL en ESCORPIO con el 
planeta URANO en CANCER aumenta su 
sensibilidad y le concede un poder de má
gico encanto que puede hasta deslumbrar 
a multitudes. Su fluidez en la palabra y una 
mayor elocuencia en el decir se acentúa aún 
más frente a una inteligencia rápida, sagaz, 
ocurrente y muy imaginativa que le otorga 
su MERCURIO en el mismo signo de ES
CORPIO, combinado con las irradiaciones 
repentinas e insólitas de URANO, con lo que 
todo es más original, al mismo tiempo que 
posibilita una conducta fraternal y anticon
vencional. Si la irritan, sin embargo, puede 
ser irónica y sarcástica.

No obstante, estas dotes tan poco comunes 
y del éxito y prosperidad material que le 
agura la relación JUPITER-LUNA, ella no al
canza a acertar con su vida, pues hay un 
gran contraste entre la fuerza y pujanza de 
sus infinitos anhelos y deseos y una serie de 
barreras o limitaciones que le impone el pla
neta MARTE en el signo de VIRGO. Como 
consecuencia de este antagonismo existe una 
vacilación en su conducta y un proceder a 
destiempo que puede dejar pasar las opor
tunidades para ser esto luego causa de pro
fundo remordimiento y autotortura.

En la vida afectiva, 
en las relaciones senti
mentales, TERESA RA
BAL no acierta. Su 
VENUS —mitológica- 
mente representante 
del AMOR— se encuen
tra en el árido y terres
tre signo de VIRGO, 
con lo que la fría crítica 
y el detallado análisis 
paralizan y estancan su 
capacidad emotiva.

La clave de su feli
cidad consiste en no 
exigir de la vida ni más 
ni menos de lo que la 
vida puede dar.

A TERESA RABAL le 
espera un período muy 
favorable, durante el 
cual todas sus empresas 
se verán coronadas con 
mayores frutos de los 
esperados a partir del 
6 de septiembre de 1978 
hasta el 30 de septiem
bre de 1979.

ESCORPIO
ELEMENTO; agua.
CUALIDAD: fijo.
ÉMETAL: hierro.
COLOR: rojo.
PIEDRA: granate, rubí.
PLANTA: cebolla, ajo, los 

condimentos.
ANIMAL: el jabalí, el tigre.
DIA: martes.
NUMERO; 9.
SALUD: los órganos de re

producción.
Es: SENTIMENTAL.
SU VERBO: «yo apetezco». 

Apetece satisfacer sus deseos 
y pasiones.

Es: vehemente, apasionado, 
imperioso, enigmático, secre
tive, intenso, emotivo, intui
tivo, poderoso, complejo, auto- 
contradictorio, planificado, 
perspicaz, combativo, agresi
vo, valiente, temerario, audaz, 
enérgico, drástico, volcánico, 
explosivo, indomable, deslum
brante, generoso, extravagan
te, ambicioso, radical.

IN V ARIABLEIMENTE SE
ESTIMULA EN EL 
EN EL PELIGRO.

RIESGO,

GEMINIS
ELEMENTO: aire. 
CUALIDAD: móvil. 
METAL: mercurio. 
COLOR: violeta, gris. 
PIEDRA: topacio. 
PLANTA: jazmín. 
ANIMAL: el gallo. 
DIA: miércoles.
NUTMERO: 5.
SALUD: los nervios, los pul

mones.
Es: INTELECTUAL.

1 SU VERBO: «yo pienso». .
1 Es activo e infatigable en el 
\ pensamiento.
: Es: vivaz, ágil, adaptable, 
j ameno, jovial, anecdótico, hu

morístico, irónico, burlón, in
quieto, múltiple, observador, 
curioso, sociable, conversador, 
discutidor, polémico, elocuente.

COMUNICA SU PROPIA 
DUDA A LOS DEMIAS. QUIE
RE ESTAR EN TODAS PAR
TES. BUSCA LA NOVEDAD, 
LA VARIEDAD.

PERIODISTA, PRESENTA
DOR, LOCUTOR, ACTOR, PO
LITICO, ESCRI TOR, AR
TISTA.

EDU ABDO RII Dll ICO

VENUS-MARTE

FACULTADES 
SENSORIALES.

CUANDO LOGRA LOQUE
APETECE, DEJA DE INTE-
RESARLE.

EXTRA-

Sista relación planetaria es
tuvo presente en ambos^ielos 
que le vieran nacer a TERESA 
como a RODRIGO.

QUIEN nace bajo esta in
fluencia es cálido, ardiente, 
apasionado, irresistlWe en el 
amor, afectuoso,^ bueno, gasta
dor y lleno de simpatía.

Además poseerá buen gusto 
y habilidad para ganar y gas
tar dinero.

CONDENSA, ACUMULA 
CONSTANTEMENTE ENER
GIA, PARA LUEGO DES
CARGARLA EN EL MO- 
aiENTO MENOS PENSADO.

SU PRESENCIA SE SIEN
TE, AUNQUE NO HABLE.

EL SABE LO QUE HACE 
Y LO QUE HARA.

EDUARDO RODRIGO pertenece al signo 
aéreo, mental y móvil de GEMINIS.

Además de las influencias SOLARES, los 
planetas MERCURIO —la inteligencia—, SA
TURNO —la reflexión— y URANO —la ori
ginalidad—, todos se encuentran igualmente 
en este signo de GEMINIS. Así puede decirse 
que EDUARDO RODRIGO es un joven inte
ligente, original, ocurrente, irónico, escéptico, 
muy listo, versátil, algo superficial, un poco 
picaflor, muy inclinado a hacer el amor a 
cuanta doncella encuentre en su camino. El 
fuego de la pasión le quema. Tanto la ener
gía primaria, sexual y ciega —MARTE— 
como la fuerza creativa secreta y más íntima 
—PLUTON— se unen en su carta natal a 
VENUS —el AMOR— para mantener en él 
siempre encendido el fuego abrasador que 
le impulsa de manera irresistible a correr 

una y otra aventura.
Asistido por el planeta de 

la gran felicidad, JUPITER, 
en el signo de CANCER y 
por la LUNA —el subcons
ciente— en el de ESCOR
PIO, formando una figura 
llamada trígono, EDUAR
DO RODRIGO tendrá siem
pre éxito y fortuna.

El único inconveniente de 
cierta importancia del tema 
natal de RODRIGO es la 
presencia del planeta NEP
TUNO —el caos—, que, de 
cara al SOL, le quiere nu
blar la vista para entre
garle a la influencia de 
malos amigos, pudiéndose 
sumergir en un medio cir
cundante desfavorable y 
absolutamente perjuidicial.

El arte está sugerido por 
la comentada constelación 
VENUS-PLUTON, que fo
menta dotes y naturales in
clinaciones para la música, 
el baile, despertando el 
sentido estético, la atrac
ción por los colores y por 
la belleza en el más amplio 
sentido de la palabra.

A EDUARDO RODRIGO 
le está esperando un pe
ríodo muy favorable, que 
se extiende a partir del 21 
de agosto de 1977 hasta el 
1 de enero de 1978, y a par
tir del 12 de abril de 1978 
hasta el 6 de septiembre 
del mismo año.

®9ta relación planetaria es
tuvo presente en ambos cielos 
que le vieran nacer a liaUESA 
como a RODRIGO.

QUIEN tiate bajo esta in
fluencia es cálido, ardiente, 
apasionado, irresistible en el 
amor, afectuoso, bueno, gasta
dor y lleno de simpatía.

Además poseerá buen gusto 
y habilidad para ganar y gas
tar dinero.

VENUS-MARTE
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