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ANALISIS DEL PROGRAMA
Los aspectos 
sociológicos |

H seflor Arlas, a la cabeza de su cuarto Gobierno, ex- ¡ 
presión que, como se ha dicho, aclara más los conceptos 
que la referencia al primer Gobierno de la Monarquía, ha 
pronunciado un discurso sereno ante unas Cortes <muy 
encima», para decirlo con una locución taurina, y ante 
un pais ansioso y cargado de justificada impaciencia. En 
el esquema de lo que llamaríamos una psicología social, 
el discurso iba quedando simultáneamente anticuado a 
medida que se pronunciaba, acaso porque las ilusiones sub
jetivas no han tenido en cuenta durante este último periodo 
de tiempo el poder de los hechos. Y es que el hecho poli
tico existente fue preparado para una sociedad que ya 
no es, y mí nos encontramos con una desacómodación, 
cada vez mayor, entre el pausado desenvolvimiento del 
espíritu reformista y una sociedad que vive ya su idea 
de reforma. Para la mayoría de la gente, no digo para 
quienes piensan a fondo en las cuestiones políticas, el dis
curso del señor Arias, aun siendo progresivo, lleva en sí 
un^ nido del pasado, en el que puede incubarse el fracaso 
de las reformas largamente anunciadas. Ello es la conse
cuencia natural de la lógica inmanente al mismo proceso 
reformista. Démonos cuenta de que la política tiene ante 
los ojos su propio asunto, pero que la sociedad traduce 
constantemente los enunciados políticos al lenguaje de sus 
intereses inmediatos, y, al no verse éstos colmados de 
golpe, cualquier cautela le transmite el sentimiento de la 
involución. Aunque mezclo los conceptos por necesidades 
instrumentales, la posición que he elegido para ver el 
discurso es la estrictamente sociológica, a pesar de que 
me doy cuenta de que toda sociología está informada por 
la política. El hecho es que la sociedad, y la reacción de la 
calle era evidente, ha oído o leído el discurso del presi
dente desde un plano histórico superior al que el propio 
presidente se hallaba situado, porque la sociedad, o el - 
pueblo, puede prescindir de esa jungla de legalidad vigente 
que el señor Arias tiene que recorrer de modo inexcu
sable.

¿Cuál es la mayor impaciencia de la sociedad, su deseo 
más claro en estos momentos? Para mí no hay duda: la de 
la representación, de la cual depende el proceso de des
arrollo de la sociedad misma. Y <siente» que en las Çortes 
se ha inaugurado la experiencia de la resistencia a un cam
bio de las representaciones. Por éso esa curiosa «manía» 
crítica, tan significativa, de medir con exquisito cuidado 
los aplausos de los procuradores y la investigación de lo 
que se aplaude. Socialmente hablando, hay una voluntad 
histórica que sobrepasa el marco y la mecánica de las Cor
tes y que tiende a buscar cobijo en la autoridad presiden
cial. Esto se palpa en el ambiente, se «siente» como decía 
Unamuno que se «siente» la vertical. El mismo hecho de 
la prórroga legislativa, aun aconsejada por razones de ope
ratividad, hace todavía más difusa, más vaga, la relación 
entre la sociedad y las Cortes. Ya digo que estas observa
ciones no son directamente políticas, y aunque la política 
tiene su lógica, la sociología también. No hay una misma 
lógica para todo. Nos encontramos con esta situación: unos 
representantes legales cuyas ideas de progreso se constri
ñen a unos principios politicos concretos y que son inalte
rables en su misma concreción, y una sociedad que ha ad
quirido una idea del progreso amplia y universal, acaso 
también abstracta, y que no retrocede ante, normas y pres
cripciones que son justamente las que desea que se anulen 
o se reformen. La situación así descrita es muy delicada, 
yo diría que bastante irregular, pues las Cortes se sienten 
acosadas y la sociedad defraudada. Y entonces, tanto aqué
llas como ésta se alzan desde su sentimiento negativo hasta 
el Gobierno, postulando la adecuación gubernamental a sus 
correspondientes ideas, deseos e intereses. Como en una 
escena casi teatral, una escena de triángulo en conflicto, la 
enemistad entre la sociedad y las Cortes se ñota en que no 
se miran y que buscan en la mirada del presidente la con
firmación de sus razones. Y asi el presidente queda en 
medio de dos tormentas, igual que el cabo Finisterre.

He dicho todo lo que antecede para probar la violenta si- 
tuación en la que se encuentra el señor Arias, entre Scilla 
y Caribdis. La sociedad piensa —y los síntomas de ese pen
samiento son abrumadores— que la institución de las Cor
tes, o, más ampliamente, la institución estatal, se resiste a 
seguir el libre juego de las fuerzas sociales, y que la orga
nización existente está reemplazando a la voluntad general, 
a pesar de las constantes promesas y mensajes con espíri
tu. Como antes decía, la situación es delicada porque el po
der no acaba de pasar clara y terminantemente al pueblo, 
porque el mecanismo parece querer evitar que el pueblo se 
haga responsable del cambio^ No digo que esto sea una expo
sición política objetiva, ni siquiera una exposición política. 
Tampoco lo he intentado. He pretendido reflejar la socio-, 
logia del momento, en la que conviven intuiciones certeras, 
generalidades excesivas síntesis próximas a la realidad, al
gunas irresponsabilidades de juicio y sentimientos popula
res no matizados del todo. Sería una maldad pensár que to
do es infortunio y ocaso en este momento, maldad delibe
rada. Pero entre la maldad deliberada y un optimismo des
almado hay una amplia zona de duda que ni descarta la 
esperanza ni niega las dificultades. Sólo el afán por conocer 
la realidad, no el sobrevolaría teóricamente, nos permitirá 
renovaría. Vivimos un momentos de tránsito que será pro
fundo y largo, y los esfuerzos de las personas de recta vo
luntad deben concentrarse en evitar tanto las concreciones 
fanatizadoras y los desarraigos absolutos, como las teorías 
desviadoras de un orden trascendente, aplastándonos con su 
inmutabilidad. Pienso, con afecto y respeto hacia don Car
los Arias, y comprensión hacia su Gobierno, que el último 
discurso ha querido seguir una linea que se salva igual
mente de los extremos y de las contradicciones.

Carlos Luis ALVAREZ

POUTICO

1 A LA DEMOCRACIA
S Arias hablaba ante las Cortes. Por vez prime- 

ra, lo hacía como Presidente del Gobierno, con- 
firmado por el Rey, y a la cabeza de un Gabinete en 

O el que se cuenta con figuras relevantes de la trans- 
formación, con figuras que despiertan, en algunos 
sectores de la Hasta ahora llamada *clase política^, 
oor simple necesidad de analogía Arias ha disminuí- 
do, prácticamente hasta el máximo, la posible auda- 

‘^á cia dialéctica de su discurso. Pero en su texto se con- 
i tenia el ^■■^'■ -cio expreso de las reformas, si bien se 

ha omitido hablar de plazos. Esas reformas, en su 
a sustancialidad, requieren un referéndum; es decir, 
| una modificación de parte de nuestras Leyes Funda- 
8 mentales por sufragio popular. ¿Qué hubiese ocurri- 
1 do si Arias hubiese situado el énfasis de su interven- 

ción en la reforma, si hubiese acentuado al extremo 
la necesidad del cambio? Pues tal vez que determi- 

a nados sectores, todavía con peso se hubieran encres- 
| pado y tratado de obstaculizar la tarea del Gobierno. 
3 Obrando como lo ha hecho. Arias ha tratado de en- 
| cabezar. a la vez. la audacia de la reforma y la tra- 
| dición de la herencia. Posiblemente ha hecho bien.. 
i Pero eso. que indudamente ha hecho bien, tiene tam- 
g bién sus peligros, aunque éstos no empalidezcan sus 
g veritaias.
3 La primera de las ventajas, de hecho la más im-^ 

portante, es que Arias ha hablado por vez primera 
como un gobernante especificamente conservador y re- 
formista, sin preocupaciones excesivas para el futuro 

« de tener que tranquilizar a nadie La continuidad está 
H proclamada, y, por tanto, si Arias procede dialécti- 

camente, la puerta de la reforma, abierta. Nadie ten- 
drá derecho a imputarle. en el futuro, ningún recelo, 
ninguna precipitación. El discurso del' 28 de enero 
en las Cortes puede funcionar, pará Carlos Arias. 

O como su propia referencia, lo cual es una facilidad 
funcional muy grande. Cualquier turbación surgida 
a su derecha, dado que él ha descrito minuciosamente 
las posiciones que quedan excluidas, que son varias, 
serúi desnaturalizadora. Arias (y por tanto el Gobier- 

» no) no tiene ya por qué soportar ninguna reticencia 
de ningún sector que la fundamente en lealtades, 

O He ahí la principal ventaja.
Ahora .bien: también hay riesgos. El principal de 

ellos, más que funcional, es por el contrario institu- 
cional. Consiste en la posibilidad de encorsetar ex- 
cesivamente la identidad de la nueva Monarquía y 
su futuro. En este sentido Arinft fasl lo pensamos 
con toda honestidad) ha hecho bascular su len- 
guaje más hacia el pasado que hacia el futuro, más 
hacia la cautela que hacia la sugestión. Bien es ver- 
dad que el precio de esta opción es la propia figura 
del presidente, dibujada en el texto del discurso como 
un hombre ligeramente más conservador que su pro- 
oín Gabinete.

Los contenidos intrínsecos al mismo son positi- 
vos, y su rol de compromisos, por ejemplo, muy 
superior al del 12 de febrero, que tanto revuelo armó. 
Ahora, Arias ha sido más instado por la preocupa- 
ción de tranquilizar, aunpue esa oreocuoación. como 
es natural, no pueda ocultar las inevitables reformas. 
E':;amos, pues, como resumen, que cualquier repro- 
che que se le pueda hacer a Carlos Arias tenería 
que emanar en todo caso, de las zonas de la izquier- 

m da, y que cualquier intento de desnaturalizar su sig- 
nificación política, y la del oraprarna que propone, 
por parte de la derecha, seria una banalidad acaso 
inspirada por la malevolencia. Arias ha acentuado 
su orientación conservadora, pero ha negado la re- 
acción. El proceso político español está en marcha, 
y hay que apoyar cualquier tentativa de cambio, Car- 
los Arias Navarro ha pagado un alto precio de ima- 
gen política para hacer (para poder hacer) el cam- 
bio en paz. De su discurso hay que quedurse, sobre 
todo, con su «sí» rotundo a ’a democracia.

1 José Luis'ALCOCER

LA LEY

de coordenadas
Las declaraciones de derechos son en todo proceso 

constitucional el fin mismo del orden político. En las 
asignaturas de derecho constitucional, que era España so 
llama Derecho Político desde Narváez, siempre clasifi
can los mismos grupos de derechos: las libertades ci
viles (tradicionales en los regímenes liberales), los de
rechos públicos o políticos (sobr^alientes en las demo
cracias representativas), los derechos sociales y los que 
reglamentan las instituciones del entorno social. Actual
mente, el mundo político occidental ha yuxtapuesto es- . 
tos derechos, compactando las ideologías de donde pro
ceden en beneficio de un orden constitucional más per
fecto y que ahora requiere el nuevo tipo de Estado, 
que quiere o necesita montarse entre el liberalismo y 
el socialismo. Liberalismo y socialismo, que no tienen 
que ver nada en la puridad de sus principios de origen, 
porque se han corrido los ejes de coordenadas socio-polí
ticos.

_ El discurso del presidente respira un ambiente cons
titucional en esta línea mencionada y para ello tuvo un 
constante protagonista, la ley, o si se prefiere el De
recho. La problemática jurídica de la convivencia na
cional fue a lo largo del discurso diseccionada con maes
tría y analizada con gran asepsia. Así aparecieron los 
temas, de la modificación del Código Penal, la unidad 
de jurisdicciones, revisión del decreto-ley Antiterrorismo, 
represión del fraude fiscal, nueva ley electoral, etcétera, 
de nuestro derecho positivo.

De unos meses hasta la fecha, el país vive en la ile- 
g^idad (conceptual y práctica), ya que estemos convi
viendo sobre la marcha, sin hacer caso a la vigencia 
de determinad^ normas, porque nuestro ritmo de vida 
y de, convivencia así nos lo exige. Quiere decirse que hay 
un desfase entre lo , que dice la ley y lo que hacemos. 
®*.Pf®s’V®“*e dijo bien claro que había que atajar este 
problema y puso dos ejemplos, la imperiosa necesidad de 
reglamentar las libertades del ciudadano en cuanto a los 
derechos de reunión y manifestación y, por supuesto, la 

acerca de las colectividades y concretamente 
el código Penal, a este respecto en su articulo 173, pumn- 
do dice las asociaciones, organizaciones, partidos poli
ticos y demás entidades declaradas fuera de la ley y 
‘’ualcsquiera otra de tendencias análogas..., los grupos 
^uticos en el desarrollo del asociacionismo y su per- 
^cionamiento no pueden respirar con corsés rígidos. 
Todo ello, como significó el presidente, sin perjuicio y 
m^oscabo de la seguridad interior del Estado.

[ También hay que resaltar la decisión del Gobierno. 
Í? . ® .*®® ciudadanos somos justiciables en teoría, de 
fmiqiuter con la situación de la división de jurisdiccio
nes. La idea umversalmente humanista de un juicio 
imparcial y justo se complemente, entre otras cosas, 
con la necesidad de que conozcan en justicia los me
jores, los más preparados, los más justos, sin que ello 
tenga que representar una justicia subdividida. Salvan- 

jurisdicciones clásicas ya, la militar y la 
i eclesiástica, en nuestra Justicia sólo puede haber una 
! sola juns^cción, como tantas veces lo han solicitado ya 
1 los profesionales del derecho, precisamente para perfec-
1 cionar un Estado que ha de llevar y ejercer este nom-
1 , ®* .?■ . «Respeto a la independencia de la
1 *9"®*®® judicial y los derechos individuales», copio tex- 1 tuabnente del discurso.
1 Revisión sobre el decreto-ley de Prevención del Té- 
1 rronsmo. Este es otra tarea en el programa del Go-
| biemo. El Consejo General de la Abogacía ya apuntó
1 ““ - situación jurídica de este norma. Fue dic-
■ tada en circunstancias excepcionales, que ya no son 
| presentes. Habrá que deslindar el delito político tí- 
| pificarlo. separar el terrorismo, marcar nuevos caminos
| procesales y ajustar la jurisdicción, etcétera, y no 
| serta malo oír al Consejo General de la Abogacía.
■ Y para que todo no fuera político también, hay un 
■ emplazamiento para la .justicia social y el renarto de 
| las careras comunitarias, la represión del fraude fiscal. 
■ Y por fin parece ser que se va a finiquitar la ley de 
■ 1907 sobre materia electoral, hasta la fecha todavía vi- B gente.
B La tarea no es fácil, es histórica y hermosa, y sobre 
■ todo requiere de algo muy necesario de que los espa- 
■ ñoles nos sintamos llamados a participar en ella. Por 
9 lo demás, a mí me guste ese axioma jurídico que dice 1 ®®’‘ cl®?aniente acatada y libremente
■ discutida. La ley no puede dar la espalda à la sociedad 
■ que ella misma rige, organiza o reglamente. Es un des- 
■ fase peligroso.
■ José DE SANMILLAN
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DEL 20 DE EHEDD
C^RECI ÉltW# VALIDOS ^ MUCHAS ;J  ̂ERVO

Carlos Ariaa Wwrj^ ¿st’«0etom Que #» so 4omsoa* 
tr» 10 contrarío, el jneior otador del R^gb»WJ^íí,#t- 
mula oratoria tíene tos jtnxiemos ^ronnncíamJontos de 
la lectura. '

Sta embargo/ ei texto del cUscurso programático pro-

tiene, Incínao en j^' asjtecto 'n^" #áílémtco, el de te* 
grupos ç^^^os^ „ cuya formuláCión inteligible podría 
décimos; «Asociaciones, si; partidos, no»* no ^«tto 
afesolutmnente varado en esa pación, ya que se ,dp* 
rogad y se reíorman principios legaies que bocian i»^ 
postote la existeneia de los partidos. Jurídicamente, 
a partír de esas,- varíaciopes do tlpo legal* los partidos 
son víatoes. Mi sistema feícauomd. partiendo de ^-npa-

toe Españolas «o as aiustafea a en estilo peculiar, Pnede 
entendersa que coa un sentido pragmático^ el presi- 7
danto dio por hecho q^a en la® Cortes nosesPgspíraha da ettas- eie#8a i^mocr^aíw^wB, ** ^*®^^.^^^^-' 
un amhiento propicto a la tarea demoeratizadora del C feto, i^íhusmo* ^|ptontonaito®^<w- en torno <^^gf* 
Cofetomo y, entonces, preparé un discurso Ifend de,con*, x’fe^ '’^âV^’*^®^ foscai o ía inr^tcidn ai auto^feie^p- 

' cesiones par# 10$ inmoeUlstas. Hasta' ato todo íM mñy - á to9-í^dteaíñ& ' ^~ ^  ̂:^  ̂^. ■
toon. U que suceda as W no tuam lus señores pro- may ^eran^Mora. Pero oí d^^^^rW por g^ 
enradores toi ûnlcoè oyentes-^d 'Stores da doñíCartós. - jÿ ^' Î^ÎÎÎÎ^^'’^ 1 ^J!^& '
La television y to radio* prímero* y después tos parló* ;•; quitar- fíabííidad respecto a la o^umdn ^1 pm^j^^ 
dicos, ttovaron au voz y sus palabras a to cahess* ^'\ No oís^mus que durante los años^teriores, to p«* 
todos Ion ciudadanos do «ste pais/ Y sí toen es ciérto , lítica uspautoa era mas nca ea jmnahsmos que, en 
que las Outes —moa parte de ellas— están como es- realizaciones concretos. T esto,,^ que es un peligro, 
tán. san embargo, esa posición no es Ia geneitoiáadáíS; NU dlSi^^ no son aceptafeles determinMas po- 
en oí resto de los ciudadanos. Con la idea de agradar sicíoues de descrédito a ultranza r es muy MM ^- 
a unos, se ha dejado perplejos a otros. tor tie creer-mat tos huenas intenciones del Gobierno,

insisto, entonces* que lo n^atívo --d, a nd juicip, te, La- propaganda contraría a es^-intenciones salto en _et
' dp épretoadá^ d<:í^déurao'de>_piFí^dento d<,i^lífe^p »ótojík‘to-palestra:. *. ^LXfc

íí uo wn amo sw tomums oo expresión, no ,w ^t*a*- 
R’ míentos concreto^ ,^w í^ siaau^?' áw al -#smw--

CONSTITUCIONAL ECONOMICO DEFENSA

La tarea Muchos temas y Potenciar

más órdua
El primer problema que se plantea al analizar , 1 

el programa de reformas politicas enunciadas por .. 1 
el presidente Arias Navarro en su discurso ante | 
las Cortes es el de deslindar claramente aquellos . 1 
aspectos que requieren —por aplicación de la 1 
Constitución vigente— la modificación de Leyes 1 
Fundamentales y, por tanto, la celebración de refe- 1 
réndum de aquellos otros qué entranan tan solo 1 
reforma de leyes ordinarias o de desarrollo de | 
aquellas otras de rango constitución^. 1

Como es sabido, en nuestra Constitución se de- 1 
clara abiertamente su carácter de «abierta», es I 
decir, de reformable. El instrumento de modifica- 1 
ción viene regulado por la ley de Referéndum Na- 1 
cional, de 22 de octubre de 1945, y aplicada en dos 1 
ocasiones. 1

Parece lógico suponer que a la luz del discuto l 
del presidente del Gobierno habrán de ser modi- | 
ficadas, a result as de un estudio más responsable y 
en profundidad, las siguientes Leyes Fundamen
tales:

— Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, 
do 26 de julio de 1946, aunque modificada poste
riormente por la Ley Orgánica del Estado, en 1 
cuanto a la posibilidad de reinado de una mujer. 
(Articulo 11, apartado primero.) La misma ley re
querirá igualmente su modificación en cuanto a la 
reducción de la mayoría de edad del Rey, hasta

. ahora fijada en treinta años. (Articulo 11, aparta
do segjundo.) , ,

_ Ley Orgánica del Estado (de 10 de enero de 
1967) y ley Constitutiva de las Cortes (de 17 de 
julio de 1942), en todo lo pertinente al estableci
miento de ún sistema bicamend y la consiguiente 
creación de dos cámaras especializadas y colegis- 

• laderas.
Independientemente del alcance de estas refor

mas, tan sólo enunciadas por el presidente del Go
bierno, subsisten una serie de dudas fundadas, so
bre todo en cuanto al establecimiento del sistema 

\ del sufragio directo, en relación a la necesidad de 
modificar a la par otras normas de rango funda- 

I mental y que pudieran quedar afectadas por las
1 modificaciones apuntadas. Bien es verdad que en
| el principio octavo de los Fundamentales del Mo- 
\ vimiento se establece que la participación del 1 pueblo en las tareas legislativas se llevarán a ca- 1 bo, además de a través de los tres cauces tradicio- I nales (familia, municipio y Sindicatos), por «otras 
| entidades con representación orgánicsa, que a este 
\ fin reconozcan las leyes».1 Sin embargo, cabe suponer que la polémica so- I bre este punto no tardará en aflorar, agravada 
| por la no sustanciación de la cuestión en tomo I a la inmutabilidad o no de dichos Principios Fun- 
I damentales.I Es tarea ardua para los constitucionalistas es- I pañoles deslindar claramente esta altemativa.I Mas la reforma de estas Leyes Fundamentales
■ conlleva, por otra parte, la alteración de otras
■ leyes de carácter ordinario (Ley Orgánica del 1 Movimiento, Reglamento de las Cortés, ley de 1 Representación Familiar eh Cortes, Estatuto Or-. 
1 gánico del Movimiento, etc.).I Llegado este momento, parece oportuno plan-
■ tearse una cuestión capital: la de_ la instrumen- I tación legal de las reformas anunciadas, supuesto 
■ que el Gobierno renuncie a la facultad de le- 
■ gislar mediante decreto-ley. El programa de in- 1 novaciones —sólo someramente anunciado— re- 
■ querirá el concurso de la próxima Legislatura, H puesto que antes del 30 de junio de 1977 es ma- H terialmente imposible que la actual Cámara pro- Di ceda a cumplimentar la agenda de reformas. Ob- 1 viamente, el Gobierno habrá de confeccionar un 
■ calendario para su programa y postergar para H la próxima Legislatura aquellas leyes de necesi- 
H dad más mediata.
■ J. J. BARRIGA BRAVO

pocas novedades
En el discurso de Garlos Arias - da... tiene asignada en esta ho- 

N a varro estuvieron la justicia ra un puesto insustituible». Aquí
social —como siempre—, el ple
no empleo y la reforma tributa
ria. Faltaron a la cita la Comu
nidad Económica Europea, que 
sólo mereció una alusión de com
promiso; la planificación del des
arrollo y la nueva política eco
nómica —0 programa— del pri
mer Gobierno de la nueva Mo
narquía.

La economía se lleva en la in
tervención del presidente del Go
bierno la décima parte de los 
setenta y cinco tensos minutos 
de la mañana del 28 de enero, y 
al final. Además, hubo en las pa
labras de Carlos Arias Navarro 
mucho de índice de un progra
ma de estructura económica, pe
ro pocas respuestas.

Parece que en la mayoría de 
los grandes discursos políticos, 
al menos cuando los temas eco
nómicos aparecen entre sus pá
ginas, hay que decir poco y re
cordarlo todo, como si una omi
sión fuera un delito. ¡Qué dirán 
los agricultores si no se habla 
del campo! Aunque luego el 
campo se despache con cinco lí
neas y no se diga nada. Claro 
que cuado se concreta puede sér 
peor —así está la reciente expe
riencia de Juan Miguel Villar
Mir—; como si los españoles 
estuviésemos para que se nos 
gan las cosas claras.

El presidente del Gobierno 
habló de esto:

PUEBLO 30 de enero de 1976

no 
di-

nos

6 De lograr una política de 
rentas, pero sin decir cómo. No 
hay que olvidar que los resulta
dos de las políticas de rentas en 
la mayoría de los países —y en
tre ellos los más democráticos— 
han arroiado. un pobre balance, 
cuando no ha terminado en un 
rotundo fracaso.

pensando

en la 0. T. A. N
sí ha sido claro el presidente, y 
los empresarios privados disipa
rán recientes dudas;
• Una justa ordenación fis

cal. Punto donde más ha con
cretado sus afirmaciones.
• Y por último, él «apasio

nante reto» de la ordenación del 
territorio, el robustecer el «pro
tagonismo de los agricultores y 
ganaderos», buscar estructuras 
industriales «competitivas» y

—De alcanzar el pleno empleo. 
Un objetivo clásico en nuestra 
política económica, al que el pre
sidente ha añadido una nota cua
litativa de interés; «por pleno 
empleo entiendo que todos los 
españoles tengan un puesto don
de trabajar a pleno rendimien
to».

6 Un «stop» al socialismo «co- 
nómico: «la iniciativa priva-

«circuitos comerciales más efi- j
caces»... Es decir, una serie de 
afirmaciones tradicionales y que 
parecen obligadas.

Juan Miguel Villar Mir («me ¡
siento más vicepresidente de i 
Asuntos Económicos que minis
tro de Hacienda») está, en parte, 
detrás del planteamiento econó
mico realizado por el presidente 
en las Cortes. En él, además de 
la defensa —no es ninguna no
vedad— de la iniciativa priva
da, aparecen la preocupación por 
el empleo y la inversión, temas 
«clásicos» dei actual ministro de 
Hacienda. Un pleno empleo sin 
subempleo; la inversión como 
remedio del paro; la mejora del 
subsidio de desempleo..., y los 
ajustes fiscales, pues Villar Mir 
también se siente ministro de 
Hacienda, están en el ideario de 
choque del vicepresidente.

La ordenación fiscal ha sido el 
único aspecto económico del dis
curso del presidente del Gobier
no donde no se habla de pro
yectos e intenciones más 0 me
nos vagas. Está dicho, y con pre
cisión. No se renuncia ai «libro 
blanco» de la reforma fiscal, y - 
como además ésta se quiere abor
dar con rigor, hay un nuevo 
compromiso; antes de tres me
ses —y sin suponer ruptura con 
las ideas de ese «libro blanco»— 
dos proyectos de ley deberán es
tar en las Cortes. Uñó será sobre 
reforma del Impuesto general so
bre la renta de las personas fí
sicas. y el otro sobre disciplina 
contable y represión del frau
de fiscal.

Resumiendo, desde el punto de 
vista económico el discurso de 
Carlos Arias Navarro ha desco
rrido muy pocos velos.

Francisco MORA

El presidente Arias en su discurso rindió 
un justo homenaje a nuestras Fuerzas Ar
madas que, destacadas en el Sahara, cum
plieron ejemplarmente con su deber en una 
misión nada agradable y muy difícil. Habló 
el señor Arias Navarro de un objetivo pri
mordial y justo: potenciar al máximo la'efi
cacia técnica de nuestros Ejércitos. El deseo 
gubernamental de dotar suficientemente a 
las Fuerzas Armadas responde a una idea 
que, afortunadamente, no es nueva. Favorece 
a esta posición los acuerdos —o tratado- 
can los Estados Unidos en los que, por pri
mera vez, los expertos militares podrán ele
gir el material más adecuado a sus necesi
dades, sin estar supeditados a unas listas pre
vias, que satisfacían más el interés de nues
tros aliadós que el propio.

La gran novedad en el discurso del presi
dente es la referida a la Alianza Atlántica. 
Por vez primera, desde la constitución de 
la 0. T. A. N.; un gobernante español ha ha
blado de acercamiento a dicha organización 
defensiva occidental. Ello puede interpretar
se como un deseo de, en su día, pedir la aso
ciación, cosa que hasta ahora, a nivel pú
blico y oficial, nunca se había hecho.

Los compromisos con Norteamérica dibu
jan como cada vez más cercano el hecho de 
esa integración a la Organización del Trata
do dpi Atlántico Norte. Ello provocará, por 
fuerza, unas variaciones —a nuestro juicio, 
muy positivas— notables en el seno de nues
tros Ejércitos. La cooperación militar inter
nacional suele ser muy provechosa y, sobre 
todo, con países muy avanzados en esta 
técnica. La O. T A. N. tiene estandarizadas 
muchas funciones defensivas y a ellas ten
drían que aclimatarse los Ejércitos españoles, 

' aunque gran parte de esas normas comunes 
ya fueron adoptadas.

El país se está lanzando a metas más abier
tas y capaces y es lógico que las Fuerzas 
Armadas sean beneficiarias de nuevas posi
ciones y situaciones. La integración a la 
0. T. A. N. es un desafío —técnico y profe
sional— muy importante.

Tomás ALDAMA
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Ycon un alto bagaje de con
flictividad socio-laboral ja
más conocido en nuestro 

país, reflejadas ya con aproxi
mada fidelidad hasta en los «Te
lediarios», coincidente con uno 
de los más preocupantes índices 
de contaminación atmosférica 
alcanzada en Madrid a conse
cuencia de un nuévo anticiclón 
antiespañol, me trasladé a Cuen
ca, con el fin de afrontar su pro
blemática provincial en esta 
nuestra ronda periodística se
manal de «La vuelta a España 

por provincias», es decir, por 
problemas. Y en Cuenca todo es 
completamente distinto. Allí, y 
en las circunstancias concretas 
en que la visité con este motivo, 
se recibe la impresión de haber 
sido uno trasladado a otro mun
do absolutamente ajeno al que 
se vive no sólo en la capital de 
España, sino en tantas otras ciu
dades y provincias de la España, 
a cuyas puertas está ya el si
glo XXI llamando con los nudi
llos de sus manos, cargadas de 
prisas...

En Cuenca —capital y provin
cia— no hay ni puede haber eon- 
tamihación atmosférica de nin
guna clase... En Cuenca —capital 
y provincia— no hay ni puede 
haber ningún conflicto laboral... 
Aún más, y pienso que esto es 
lo más significativo, no parece 
que sus responsables, tanto a 

ENTRE los años 1900 y 
1950 la i»blación de la 
provincia de Cuenca 

mantuvo una tendencia cre
ciente, y su particip a c i ó n 
dentro del total nacional 
permaneció prácticamente 
constante (alrededor del 13 
por 100). En 1950 la provin
cia alcanza el máximo de 
población, con 335.719 habi
tantes, pero a partir de en
tonces comenzó a decrecer, 
al superar la emigración al 
crecimiento vegeta ti v o. Es 
sintomático el hecho de que 
esta recesión se inicie pre
viamente cuando comienza 
el despegue industrial en 
nuestro país. Entre los años 
1960 y 1970 esta provincia 
perdió 68.275 habitantes, lo 
que representa el 21,65 por 
100 de su población en 1960, 
mientras que a nivel nacio
nal se ha experimentado un 
crecimiento del 11,15 por 100.

La capital de la provincia 
creció un 27,69 por 100 en 
jste último decenio, porcen- 
aje similar al correspon-

nivel nacional como provincial, 
estén dispuestos, ni financiera 
ni politicamente, a que, por aho
ra ni por mucho tiempo, en 
Cuenca —capital y provincia— 
lleguen a asentarse industrias 
que no sólo contaminen sus 
aires, sino su ambiente socio- 
laboral con los xpiasmas de los 
residuos del desarrollo, en el que 
el mundo está hoy —porque tie
ne que estarlo— comprometido 
de verdad...

No hay contaminación de nin
guna clase en Cuenca. Pero... ¿a 
costa de qué? Me atrevería a ase
gurar, llana y sencillamente, que 
a costa de que apenas si ya exis
te Cuenca y, al paso que va, por
que está condenada a desapare
cer como no se arbitren medidas 
para «contaminaría» siquiera lo 
justo... 

• No hay ni puede haber 
conflictos socio-laborales
111 contaminación atmos
férica de ninguna clase

diente al conjunto de las 
capitales españolas 129 por 
100). Su población represen
taba el 9 por 100 del total 
provincial en 1960, y el 14 
en 1970, porcentaje sensible
mente inferior a la medida 
nacional, que fue para esos 
años del 30,8 por 100 y 35,7 
por 100, respectivamente.

La población provincial 
del año 1974 fue de 225.214 
habitantes, que descendieron 
a 219.144 en 1975, y que se 
estima que será de 190.321 
en 1980..., de los que 43.000 
residirán en la capital... 
De aquí al desierto o a la 
desaparición de esta provin
cia del mapa de España no 
hay ya muchos pasos... Ha
cia Valencia, Barcelona y 
Madrid, precisa mente por 
este orden, seguirán emi
grando todos los conquen
ses, como Dios no lo reme
die...

La población activa pro
vincial fue de 111.988 perso
nas en el año 1902, y en la 
actualidad ronda sólo los 
80.000. En renta «per capita» 
ocupa el puesto 44 de las 
provincias de España, cOn 
33.069 pesetas.

4 PUEBLO
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Existe un predominio 
8 g | 11 Y || A 8 absoluto de la agricul- 

n M i % W L 1 U K N iura sobre el resto de 
las actividades agrarias,'^ 

el sector ganadero se encuentra escasamente desarrollado, 
el industrial en una situación de total subdesarrollo y 
su potencial de crecimiento es muy pequeño, y el sector 
servicios es el que manifiesta más dinamicidad.

Con 1.600 kilómetros de cursos fluviales y unas 800.000 
hectáreas sumergidas por los diversos pantanos, esta pro
vincia sólo dispone d^ unas 11.900 hectáreas de regadío, 
no' siendo además permanentes. Las obras del trasvase 
Tajo - Segura, qu& recorre la provincia en 111 kilómetros, 
If ha supuesto a ésta perjuicios enormes y hasta ha lle
gado a desvirtuar gravemente en determinados pueblos 
la concentración parcelaria ya realizada, debiendo ha
berse hecho los estudios, de una y otra obra, a tiempo.

El trigo sigue siendo el cultivo que ocupa mayor super
ficie en la provincia, siendo una de las cuatro primeras 
de esta producción en España. La superficie de cereales- 
pienso es 149.335 hectáreas. El cultivo del girasol olea
ginoso experimentó en la provincia un crecimiento tan

MIMBRES V A.IOS
En este jzrovincía están dedicadas al cultivo del mimbre 

L227 hectáreas, ocupando el primer lugar nacional. Unas 
15.000 hectáreas se siembran de ajos. La producción de len
tejas es de 87.230 kilos, la de garbanzos de 26.660 y la de 
azafrán de 5.273 kilos. Él viñedo alcanza hoy una superficie 
de 75.000 hectáreas, y uña producción media del orden de 
1.600.000 Hls., que sitúa a la provincia en el sexto lugar de 
las productoras de España. El cultivo dé la aceituna de al
mazara ocupa unas 48.000 hectáreas, aunque sus rendi- 
mientos son realmente bajos. La superficie forestal de la 
provincia tiene rm área de 702.000 hectáreas, lo que repre
sente el 41 por 100 de su área geográfico. Las principales 
especies arbóreas son las coníferas y las frondosas, desta- 
cendo entre las primeras el pino laricio, con 153.411 hectá
reas.

La producción de maderas representa anualmente unos 

De 335.719 habitantes que tuviera la provincia en el año 1950, está previsto que des
cenderá a 190.321 el año 1980

Muestra ya una de las tasas de natalidad más bajas de Espada y una tasa de merta- 
Ildad superior en mucho a la nacional

Con una densidad de 14,5 habitantes por kilómetro cuadrado, apenas si hay muchos 
pasos para la desaparición de la provincia

Ocupa el puesto 44 de renta «per capita»

B

Dispone sólo de 11.900 hectáreas de regadío, a pesar de sus 1.500 kilómetros de 
cursos fluviales

En cultivo de girasol es la primera provincia de España, por lo que se estudia la po
sibilidad de instalar una planta extractora de semillas oleaginosas, refinería y tren de 
envasado

AFERRADO A LAS PENAS
DE verdad que hace falta disponer de mucha ima

ginación para pensar en Cuenca como «ciudad 
encantada». A pesar de los potenciales encantos 

. que tiene en todo orden de cosas, a pesar de las po
sibilidades de sus hombres, de sus paisajes, de sus 
ríos, de sus tierras; a pesar de su localización geográ
fica, la provincia de Cuenca padece una regresión 
total ten acusada que sólo la fortaleza de sus habi
tantes', aferrados radicalmente, como sus casas col
gantes, a la piedra del amor a la tierra, puede llegar 
a impedir su total desaparición del mapa de España. 
Yo diría que hay que proclamar para que «a quienes 
corresponda» se tomen en serio la pervivencia de 
esta provincia en el concierto de las tieras y regiones 
de nuestro país. Por lo visto, allí el caciquismo tam
bién se aforra todavía fuertemente a las peñas y no 
está dispuesto a caer en cualesquiera de sus hoces... 
No quisiera dejar de reseñar que las obras de la re
construcción de la catedral datan ya del año 1903 y, 
al paso que van, ño tienen trazas de terminar nunca. 
Por cierto que, teidentinamente, por su puerta grande 
salió a hombros,, hace poco más de un año, uno de los 
sacerdotes representativos de lo que se llama inde
bidamente «espíritu de Cuenca». Y digo indebida
mente porque una cosa es lo que representó aquella 
reunión y otra son los sacerdotes de Cuenca, aunque, 
sin que allí se hable de cisma como en Andalucía, sí 
se comprueba, una acusada y elocuente escisión... '

espectacular en estos últimos años, que ha situado a Cu&i,~ 
ca a la cabeza de las primeras provincias de España, su
perando aun a las de Andalucía, alcanzando ya unos 
60 millones de hilos. Por cierto,- que uno de los más de
batidos problemas conquenses en la actualidad es preci
samente la posibilidad de instalar urui planta extractora 
de semillas oleaginosas, refinería y tren de envasado.. 
Y mientras que algunas personas potencian la idea, a 
otras — a las que han de invertir los 400 millones que 
costaría— no les parece viable, y, por tanto, deciden no 
arriesgarse en la empresa. Por ki visto, los estudios que 
se han realizado todavía no son muy fiables, y la im
presión que yo recogí fue que 'la falta de tradición in
dustrial de la provincia y de su dinero, seguramente que 
desaprovechará esta ocasión de crear unos buenos puestos 
de trabajo y de aprovechar sus propias riquezas en hom
bres y en productos. Y es que la tradición industrial no 
se improvisa, y menos cuando las ayudas de la Adminis
tración son tan cortas o nulas. Por cierto, que tampoco en 
la capital existe siquiera algo asi como un polígono in
dustrial en.el que se pudieran instalar las empresas que 
pensaran en aprovechar las favorables condiciones con
quenses. Los Palancares no pasan de ser un ^poligonillo».

300 millones de pesetas, y de resinas sé pueden recoger 
1.500.000 kilos. La ganadería está en represió.n en todos sus 
frentes, y por ejemplo, de 600.000 cabezas de ganado ovino 
se ha descendido ya a 300.000. La concentración parcelaria 
ha avanzado mucho en estos últimos años, hasta el punto 
de que de 600.000 hectáreas concentrables, ya se ha con
seguido en más de la mitad.

En todas las actividades faltan hombres, y los especia
listas de cualquier trabajo son los primeros en emigrar a 
otras latitudes. Hay que resaltar como dato positivo que 
el 50 por 100 de los productos agrarios de Cuenca se encuen
tran en régimen cooperativo, y que la idea del cooperativis
mo está en auge. Es curioso comprobar cómo la inmensa 
mayoría de estas entidades están bajo el patrocinio de algún 
Santo o alguna advocación de la Virgen.

La Unión Territorial de Cooperativas del Campo de Cuen
ca posee un complejo Vínico-Alcoholero Cooperativo Pro
vincial (Covlalco), en la localidad de San Clemente, que 
resulta ser un verdadero modeló en su género.

supresión da las actuales artístico.

Necesidades
y urgencias

LAS necesidades y las 
urgencias provinciales, 
a tenor de lo expues

to, hasta ahora, son prác
ticamente todas. A título 
de ejemplo destacamos és
tas: Agricultura-ganade
ría: Implantación de 30.080 
hectáreas de regadío, por 
otra parte ya declaradas 
de interés nacional en la 
Ley 21/1971 do aprovecha- 
mientó conjuntó Tajo- 
Segura. Saneamiento de 
vegas de une» 1.000 kiló
metros de ríos que afec
taría a 25.000 hectáreas 
de mejor calidad. Decre- 
twr la mdenación rural 
para las comarcas de 
Priego, Tarancón, Laude- 
te, Motilla del Palancar, 
Cañete y Belmonte. Se 
hace indispensable q u e 
las denominaciones de 
origen <Mancha> y «Man
chuela» tengan plena 
efectividad en el mercado 
del vino. Se necesita una 
plante, de Uofiliación y 
conservación de ajos en 
Las Pedroñeras. Implan
tación de ganadería de 
vacuno a base de la pro
ducción de forraje. Deno
minación de origen del 
queso manchego. Indus
tria: Creación en la ca-

limltaciones en la mayo
ría de éstos a 16 tonela
das. Ejecución de la auto
pista Madrid - Valencia, 
pasando por Cuenca. 
Asistencia Social: Crea
ción de nuevos Ambula
torios de la Seguridad So
cial en Tarancón, San 
Clemente y Motilla del 
Palancar. Ampliación de 
la residencia Sanitaria dé 
Cuenca. Nuevo Centro de 
Integración de Minusváli
dos. Sanatorio Psiquiátri
co. Hogar de Pensionistas 
en Priego, San Clemente, 
Mota del Cuervo y Ta
rancón. Educacdón: Ele
vación del Colegio Uni
versitario de Cuenca a 
rango de Facultad de De
recho, Filosofía y Letras 
y Ciencias. Creátión de 
dos Colegios Mayores en 
la capitaL Creación de 
Escuelas Universitarias y 
de una Escuela Técnica 
de Grado Medio, modali
dad Agrícola Forestal, In
dustriár... Formación y 
capacitación profesional a 
través del P. P. O. de 
3.000 trabajadores. Crea
ción de un Conservatorio 
de Música y Declamación. 
Casa de Cultura y Biblio
teca en Tarancón. Vivien
da: Suelo urbano residen- 

. cied en la capitel y en 
Tarancón. En la capital 
se estima necesaria la 
construcción de 1.600 vi
viendas de protección ofi
cial, 800 «a Tarancón y 
400 en Las Pedroñeras. 
Restauración ^y puesta en 
valor do núcleos rurales

pite! de un polígono in
dustrial, no menor de 
1.300.000 metros cuadra
dos, que debería gozar de 
los beneficios de «Prefe
rente Localización indus
trial*. Creación de otro 
polígono ea Tarancón. Co
municaciones: En ia N. 
«X>, variante y nuevo 
puente sobré el Júcar, 
supresión de las travesías 
de Alcázar del Rey y Car
bajosa del Campo, refor
ma del empalme con la 
N. III. Inclusión del tramo 
Cuenca - Motilla del Pa
lancar en la red azul. Me
jora dé la red de caminos 
de la Diputación con la

de interés hístórlco-artís- 
tico como Alarcón, Bel- 
monte. Uclés y Villanueva 
do la Jara. Turismo: Co
rno uno de los factores 
decisivos del desarrollo 
provincial,, deben a i e n- 
derse acciones especiales 
sobre la Serranía y laAl- 
carria. Cerrar el circuito 
Madrid a Tarancón - 
Cuenca - Sacedón - Gua
dalajara - Madrid, con la 
construcción del viaducto 
en la cola del embalse de 
Buendía. Debe fomentarse 
el turismo de vacaciones 
a base de urbanizaciones 
de chalets, apartamentos. 
Recuperación total en mo
numentos importantes co
mo el castillo de Belmon
te, rt monasterio de 
Uclés... Plastificación de 
la Ruta del Quijote. Re
gulación y desarrollo do 
la caza menor... Cons
truir un Parador Nacional 
en Belmonte y ampliar el 
de Alarcón. Creación del 
museo Catedralicio. Ciu
dad de vacaciones en los 
embalses. Declaración del 
casco antiguo de Cuenca 
como conjunto histórico-

80 de enero de 1970
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Su futuro está en tus manos
May muchos niños como Pedro. 
Más de 300.000. Muchos niños 
subnormales. Demasiadas cosas 
por hacer.
Hoy te proponemos una tarea bo
nita. Y humana. Colaborar con la 
MUTUALIDAD DE PREVISION SO
CIAL PARA AYUDA A SUBNORMA
LES. Una entidad de carácter 
benéfico, regentada por padres 
afectados, que trabaja exclusiva- 
mente en beneficio dei subnormal: 
Ofreciendo soluciones.
Garantizando su futuro.

Mutualidad de Previsión Social 
para Ayuda a Subnormales.
Promovida por: •
Patronato para Ayuda a Subnormales 
y Federación Española de Asociaciones 
Protectoras de Subnormales.

FlMimON 
GENERAL

Información: .
Lagasca. 6 - Teléfonos 276 33 01/04
Madrid-I

Ayúdale a seguir...
MCD 2022-L5



DURANTE toda la historia de la revo
lución china, Mao Tse-tung y Chou 
En-lai permanecieron juntos y a la 

vez enfrentados. Tan extraña relación 
personal invita a la analogía con los prin
cipios del yang y del yin, pertenecientes 
a la filosofía china. Chou, el «mandarín 
rojo», nunca disputó el primer puesto 
pero sobrevivió a todas las tempestades 
desencadenadas por el impetuoso y tur 
bulento Mao. Ha conseguido dejar a Teng 
Hsaio-ping y a otros de sus hombres en 
sólida posición! pero, al morir antes que 
el jefe máximo, puede perder ia batalla
d« la sucesión contra la
Chiang Chin, y sus 
tentes.

Estos dos nombres se 
han escrito siempre jim- 
tos, hace más de medio 
siglo, pero Compre Mao 
precedió al de Chou. Es 
la primera vez que ocu
rre lo contrario. El esta
dista, de setenta y ocho 
años, ha muerto antes 
que el poeta y filósofo, 
el caudillo político y es
tratega militar, de ochen
ta y dos. Esta infracción 
al orden jerárquico ten
drá sus consecuencias.

En el X Congreso del 
P. C. chino, hace poco

dos

crítico 
yuan.

más de un año y medio. 
Chou En-lai apareció en 
público por última vez. 
Estaba enfermo- y debió 
hospitaUzarse en junio de 
1974. Desde entonces só
lo abandonó la clínica ea 
dos ocasiones: para la 
fiesta de las fuerzas ar
madas y para una sesión 
del Congreso Nacional del 
Pueblo (Parlamento), an
te el que hizo una ges
tión de su labor como 
primer ministro durante 
—nada menos— veinti
cinco años. Dejó de re
cibir visitantes extranje
ros en el hospital; me
joró algo; a mediados de 
1975 se dejó fotografiar, 

; dando un paseo por un 
i lugar no identifie ado: 
; empeoró, y finalmente 

murió de cáncer ri 8 de 
: enero, después de casi dos 
i meses de agonía.
í Hao Tse-tung, por su 
¡ parte, no festejó su ani- 
/ versario ni siquiera en

tre los íntimos, el 80 de
1 diciembre último. Una de 
t las normas fijadas por su 
[ oposición al «culto de la

MI

i

futura viuda, 
jóvenes asis-

do arte Yao Wen- 
Este es el círculo

íntimo maoísta, surgido 
del torbellino de la Re
volución Cultui^, hace 
una década.

Pero hasta aquí hemos 
hablado del partido; en 
el Gobierno la correla
ción de fuerzas era arn- 
pliaméote favorable a 
hombres que fueron vili
pendiados sin conmisera
ción por los matones y 
jovenzuelos de la Revo
lución Cultural El más 
poderoso de los siete vi- 
ceprlmeros ministros, sí 
que asumió hace dos años, 
cada vez más claramen
te, las tareas de Chou, 
es Teng Hsiao-ping, de

personalidad» —las cua
les no impidieron que ese 
culto adquiriese propor
ciones monstruosas— es 
la prohibición de festejar 
aniversarios de dirigen
tes. El paradójico resul
tado fue que ese día la 
Prensa china —que rinde 
diario tributo al «pensa
miento de Mao»— susti
tuyó el espacio habitual
mente reservado a máxi
mas de su Libro Rofo 
por una cita de Lenin.

A tan luenga edad, el 
«gran timqnel» sigue ri
giendo a sue súbditos coa 
la misma mano firme, ea 
apariencia, que en 1949. 
cuando triunfó en la gue
rra civil contra loa na
cionalistas de Chiang 
Kai-shek.

setenta y dos.
Durante aquel ccmfuso 

movimiento de masas im
pensado por Mao y su 
grupo, Teng fue carica
turizado por los periódi
cos murales do los guar
dias rojos como «un di
soluto jugador de bridge, 
aficionado a los lujos, y 
que desborda maldad».

Cuando todo pasó, Teng, 
que había perdido la se>- 
mvrtaría, general del P. C., 
reapareció al flanco de 
Chc^ ahora como vice
primer ministro,* vicepre
sidente del partido y jefe 
de Estado Mayor del Ejér
cito.

Es que entre tanto Lin 
Piao había jugado su car
ta y perdido la partida 
(con la vida misma) : su 
derrota fortaleció a Chou, 
que se había plegado de 
mala gana, y a sus hom
bres, que habían come
tido el error de oponerse 
larematiuamente a lin.

IX)« CLANES

Esa apariencia no re
sisto iri análisis, Ford y 
Kissinger, cuando fueron 
a Pekín en diciembre pa
sado. no pudieron ver a 
Chou, pero sí a Mao, 
quien los recibió por es
pacio do una hora y me
día Las fotografías lo

UNA EXTRAÑA
AMISTAD

El ya nombrado Wang

líder activista dé los obre- de sus hombres en sólida

p a r t i dario. mayo
de 1974, Mao lo presentó 
al líder conservador in
glés Edward Heath como 
ejemplo de renovación de 
los cuadros partidarios.

ros de Shangai y hoy es 
el responsable del aparato

muestran abismado, la 
i mandíbula inferior caída, 
' la expresión dispersa.

Lor correspçmsâles de 
la Prensa occidental coin
ciden en que es su cuar
ta esposa, Chiang Ching 
—cantante de ópera chi
naje hoy al cabo de los 
sesenta años—, quien di
rige el partido en su nom
bra asistida por los dos 
astros ascenden t e s del 
comité interino del Po
litburó (compuesto de 
nuevo miembros). Ambos 
tienen la particularidad 
de no haber cumplido 
cuarenta años, y la ge
rontocracia china supera 
en promedio los setenta. 
Wang Hung-wen, un ex- 
pbrero textil, ocupa la
tercera jerarquía, detrás 

y Chou; en eldo Mao 
sexto o 
aparece

séptimo puesto 
el periodista y

EL cMANDABlN 
ROJO»

No fue la primera vez 
—ni la última— que Mao 
Tse-tung y Chou En-lai 
aparecieron en posiciones 
diversas.

Hace treinta años, Chou 
era el delegado de la In
ternacional Comunista en 
China, mientras Mao 
—que había perdido con
tacto con Moscú— ini
ciaba, por su cuenta, las 
experiencias de guerrilla 
rural.

Hace veinte, los proyec
tos maoístas de «comu
nal» (estatización agra
ria) y, «gran salto ade
ante» (industrialización 
acelerada) no suscitaron 
entusiasmo en (Zhou, 
quien terminó por bene
ficiarse con ambos fra
casos.

El violento giro antiso
viético de los sesenta fue 
obra de Mao; los at^ues 
do (Zhou al «revisionis
mo», aunque duros, so
naban a insinceros; la 
propaganda de Moscú in
sinuaba que el primer 
ministro podría ser un 
interlocutor válido.

En los últimos tiempos, 
la campaña contra Con- 
fucio y Lln Piao parecía 
sor resultado de un «mo
dus vivendi» entre los 
dos jefes máximos: si 
Mao era culpable de ha
ber envalentonado a Lin, 
los agravios qué se lan
zaban contra el filósofo 
hace veinticinco siglos 
encubrían alusiones ma
levolentes al «mandarín 
rojo», que se formó en 
ese molde.

Los otros personajes so
bre los que tienen clava-

dos los ojos tos sinólogos 
occidentales son tos seis 
viceprlmer<xi ministros 
restantes:

Chang Chun-chiao, se
senta y cuatro años, entró 
a formar parto del Go
bierno en enero del año 
pasado. Es «el hombre de 
Shangai», donde so ocu
paba de la propaganda 
partidaria y so destacó 
durante la Revolución 
Cultural. Había llegado al 
Politburó en 1973, después 
do ser comisario político 
de las fuerzas armadas 
y presidente del Comité 
revolucionario de Sihan- 
gai.

Li Hsin-nien, setenta 
años, viceprimer ministro 
desde 1954. Forma parte 
del Comité Contral 
de 1945 y es considerado 
«chouenlaísta». Pasó por 
malos momentos durante 
la Revolución Cultural, 
pero logró mantenerse en 
su puesto.

Chen Hsi-lien, sesenta 
y dos años, fue, prefecto 
de Chunking, comandan
te de artillería del Ejér
cito Popular y miembro 
del (Consejo de Defensa. 
Entró en el Comité Cen
tral en 1989 y fue pro
movido a viceprimer mi
nistro en 1975.

Chi Teng-kuei, se igno
ra su edad precisa, pero 
ya en 1959 aparecía como 
miembro de un Comité 
partidario de distrito en 
la provincia de Hunam. 
Su prestigio creció rápi
damente durante la Re
volución Cultural. Miem-

bro del Politburó des
de 1973, actualmente es 
comisario político de la 
región militar de Pekín.

Hua Kuo-feng es uno 
de los nuevos viceprime
ros ministros designados 
por el Congreso del Pue
blo en enero de 1975. Vi
cegobernador de la,pro
vincia de Hunam en
tro 1958-67, so le consi
dera una autoridad en 
asuntos económicos. Du
ramento criticado por la 
Revolución Cultural, lo
gró conservar los puestos 
que ocupaba en el partido 
y en la administración. 
Desde 1973 desempeña el 
Ministerio do Seguridad 
Pública.

Hung-wen, cuarenta años. 
No ejerce ninguna fun
ción administrativa, pero 
desde la muerte de (Zhou 
está en el segundo puesto 
del Politburó, inmediata
mente después de Mao. 
Emergió durante la Re
volución Cultural como

necieron juntos durante 
medio siglo —juntos con
tra el resto del mundo 
pero luchando también 
entre sí—, representan de 
algún modo las esferas 
del yang y del ying que 
la filosofía china discier
ne en la Naturaleza.

El yang es la luz, el 
calor y la germinación; 
el ying es frío, el ü- 
lencio y la gravedad de 
la Tierra. Ambos princi
pios, separados, librados 
a sí mismos, son funestos; 
se transforman en algo 
oscuro y amenazador. 
Hermanados, actuando 
reciprocamente el uno so
bre el otro, son bienhe- 
chcoes, dan la vida.

El austero y gélido Chou 
En-lai, sabiamente, nun
ca disputó el primer pues, 
to, pero sobrevivió a to
das las tempestades des
encadenadas por el impe
tuoso y turbulento Mao 
Ha, conseguido dejar a 
Teng Hsiao-ping y a otros

EL YANG Y EL YING
Mao Tse-tung y Chou 

En-lai, estos dos hombres 
tan distiirtos que perma-

posición. Si Mao hubiera 
muerto primero podía 
esperarse que él se apre
suraría a desmantelar el 
aparato partidario urdido 
por la viuda y sus dos 
jóvenes asistentes. Era la 
ocasión propicia/ al ying. 
Desaparecido Chou,,es 
probable que el yang ata
que al círculo de Teng y 
lo desborde.

O6ÉEte TIUMANI

PUEBLO 30 de enero de 1970 À
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Pakistán

se utilizaba para guiar —en
cendiendo un fuego en su 
cúspide^— a las caravanas, 
se encuentra aún lista para 
entrar en funcionamiento.

evidentemente, no había 
ninguna diferencia entre un 
borrego travieso y un con
ductor de coche.

UNOS VORACES 
VECINOS

AL DAR LAS DOCE 
EN KABUL

Hablar con los afganos no 
resulta nada difícil, puesto 
que son abiertos y suma-

sistema del cañonazo. In- espalda, y cuando un auto- 
cluso se diría que la torre movilista cometía una ta
que puede contemplarse so- fracción le largaba, en el 
bre una ladera y que ayer acto, un cantazo. Para él,

T^Í %$^^3í ¡ÍÍ^¿S

• 75»? X/^f^í^'

' Z V s$ -/

" z'z ON

A^^^^ paites he visto tan anclados en 
el ayer ©orno este pétreo y reseco 

, ■ ^.. Afganistán^ W en el fondo de 
' i^ia, amasando cumbres gigantescas y 

desiertos desesperanzadores, con una 
población que es el resumen de cuaren- 

. ta siglos de invasiones, el Afganistán pa- 
i rece haber detenido su reloj. Nátural- 
' mente que de puertas adentro, más allá 
de esas montañas que encierran a Ka- 
bul, los anacronismos posean una espe- 
cial virulencia^ pero también en la Óapi- 

;^ tal el viajero puede contemplar imáge- 
f nés de un mundo ya desaparecido en tan

tos otros lugares: mujeres tapadas por 
^é^,espesos velos de crin de caballo, mon- 
^5 goles que sólo parecen esperar la Ilama- 
J da de un nuevo Gengis Khan para cons- 
, tituirse en horda, campesinos de enor

mesturbantes blancos, construcciones de | 
zjiraza muftisecular.;, incluso los solda- i 
dos parecen sacados de una revista de la ¡ 
primera guerra mundial, ya quejtanto el 

. ifeásco con el que se tócan cpmó su uni- 
^^^¡^é^y'^-equipo-son idénticos a. los. que ' 

llevaban las tropas del kaiser.

Ba el frío y desápacib s, 
aunque más que pintores
co Kabul, en el que yo ven
go a poner los pies, todo 
es extraño e inexplicable. 
La ciudad es una mezcla de 
cosas de siempre con tal 
suai toque ruso, ya que la 
influencia del poderoso ve
cino aoviétioo es aquí muy 
grande. No obstante, los 
americanos también se en
cuentran presentes, aunque 
sólo sobre un plano de asis
tencia técnica, mientras que 
de la India proceden los 
shiks barbudos y enturban- 
,ado# y del Pakistán, las abi- 
garradas carrocerías de los 
camiones, en las que es api. 
ñan hombres y borregos có
mo si de una misma espe
cie se tratara. El Afganis
tán, sobre todo desde el 
momento en el que comen
zó a poseer carreteras ra- 
cionales, ya no se encuentra 
tan aislado como antes, pero 
pese a que ha tendido puen
tes hacia el exterior sigue 
viviendo, fundamentalmente, 
vuelto sobre sí mismo.

■ ''S5

Una prueba, entre otras 
muchas, de esta realidad la

^^BteS

—Nuestros, vecinos, indu.

30 <1« enero de 1976 PUEBLO

Escribe Vicente TALON, 
enviado especial de PUEBLO

obtengo al observar cómo 
todos los días, a las doce 
en punto, un enorme cañón 
decimonónico retumba para 
indicar que es la hora me
ridiana Quién lo maneja es 
un personaje que parece 
sacado de un cuento de Ki
pling y aunque hoy existen 
desde relojes de campanario 
a sirenas, ni a él ni a la 
municipalidad de Kabul se 
les ha ocurrido sustituir por 
otro máe moderno el viejo

—Aquí todo ea increible 
—me comentan—. A usted 
le parecerá que Kabul se 
encuentra muy atrasado pe
ro, sin embargo, esto es 
Nueva York, comparado con

f Un objetivo 
pota mañana: 
lu guetra con el

lo que ocurre en las reglo
nes del interior. Le contaré 
una anécdota que ha sido 
muy comentada: hace poco 
un soldado d e $ m ovilizado, 
que había sido pastor antes 
de vestir el uniforme, fue 
contratado como guardia 
municipal por el departa
mento/* de tráfico. Siguiendo 
sus antiguos hábitos, nues
tro hombre tomaba posicio
nes cada mañana con un 
talego lleno de piedras a la 

mente cordiales, pero la di
ficultad radica en el hecho 
de que se expresan en unos 
idiomas inabordables. Eso si, 
existen excepciones, ya que, 
por lq> que he visto, los 
médicos y abogados suelen 
conocer el francés; los in
genieros y militares, el ru
so, y los policías y exporta
dores, el alemán. En cuanto 
al inglés, más o menos lo 
chapurrea toda la gente cul
ta.

—Los ingleses no son aquí 
muy populares. Hemos corn- 
batido contra ellos durante 
décadas, sin consentirles 
nunca que nos uncieran a 
su carro. Durante ese pe
ríodo les causamos tu dos 
derrotas más sangrientas que 
sufrieron en el siglo XIX; la 
de Jaibar, en 1842, y la de 
Maiwad, en 1880. ¡Precisa
mente en nuestra bandera 
la franja negra recuerda los 
sufrimientos que nos causa- 
ron, y la franja roja, la san
gre vertida para aniquilar
les.

Los ingleses, desde luego, 
nunca fueron los amos deí 
Afganistán, pero, sin embar
go, al fijar en 1893 los lími
tes de la india partieron en 
dos, del modo más arbitra
rio, al pueblo pashtu, que es 
precisamente el principal 
grupo étnico afgano. Por esa 
razón hoy existe un grave 
conflicto con el Pakistán, que 
heredó ese despojo, ya que 
ai Gobierno de Kabul tiene 
la pretensión de deshacér el 
entuerto, recuperando lo que, 
desde todos los puntos do 
vista, considera suyo. A 
quien no se molesta con pro
pósitos irredentistas, en cam
bio, es a la Unión Soviética, 
pese a que también la fron
tera norte divide a las et
nias turkmenia, uzbeka y 
tadjik, que fueron afganas 
hasta que el expansionismo 
zarista se apropió de una 
oarte de tos territorios que 
ocupan.
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TODO SIGUE IGUAL

AFGflNlSlftN

UN ISLAM ULTRA 
CONSERVADOR

bía a leus mujeres bañarse 
en las piscinas públicas por 
más que ni una sola de ellas 
se ha aprovechado de tama
ña liberalidad.

—Por supuesto, aunque 
ahora se aconseja en con
tra de este viejo uso.

—Y la poligamia, ¿con
tinúa?

yendo al Irán, se han que
dado con porciones sustan
ciales de nuestro suelo. Lo 
dnico que hemos recibido de 
ellos a cambio fue una es
trecha franja de cien kilé- 
metros que nos pone en con
tacto con China y que nos 
otorgaron en 1895 porque los 
rusos y los ingleses ne que- 
riaa poseer límites comunes 
ea esta zona sur del mundo 
—BM dicen.

Aunque por su privilegia
da situación estratégica los 
af ganos poseen un naipe de 
gran importancia, no da la 
impresióa de que las pro- 
biemáticcw internacionales 
les interesen demasiado. El 
peda, como he escrito antes, 
vive anclado en el ayer y 
si en Kabul encontrase al
guna débil vibración, en las 
jffovincias el Inmovilismo es 
total. En las aldeas, por 
ejemplo, quien detecta el 
mando es un señor feudal, 
que según los casos recibe 
el nombre de klan, malek 
• arbab y cuya misión con- 
stote en cubrir las necesida
des del mullah, que es el

—Ei Islam aquí es tremen
damente retardatario y con
servador, pero tiene su uti
lidad como engrudo de la 
unidad nacional. De un va
lle a otro las gentes, que ha
blan una treintena de dia
lectos y que pertenecen a 
varias razas distintas, no se 
entienden pero encuentran 
su solidaridad en la prácti
ca de una misma religión 
entendido de un modo idén
tico —le oigo decir a un di
plomático.

En realidad, fueron mu
chos los que pensaron que 
algunas cosas iban a cam
biar hace tres años, cuando 
la monarquía fue derribada 
y se proclamó, en su lugar.

el Estado republicano. Por 
cierto que esta maniobra se 
coronó sin grandes proble
mas en el momento en el que 
el rey se encontraba, como 
de costumbre, en su villa de 
Italia, dedicado a su colec
ción de armas y de libros 
antiguos, y al abúlico prín
cipe heredero, entretenido 
también con su distracción 
principal: las rubias. El pri
mer ministro, sorprendido 
mientras dormía, fue mania
tado y paseado por las ca
lles en pijama; el Estado Ma
yor de la Policía fue a pa
rar a una jaula del zoológi
co y todos los generales 
considerados como demasia
do legitimista®, reducidos a 
prisión.

El éxito de la asonada, que 
únicamente tuvo un balance 
de siete muertos, resultó to
tal, pero gracias, tal vez, al 
hecho de que la capitaneó el 
príncii)e Mohamed Daud 
Khan, primo del rey, casado 
además con una de sus her
manas y antiguo primer mi
nistro durante diez años. 
Daud Khan, un personaje 
ambicioso que, desde que 
perdió su prebenda guber
nativa, había venido mani
obrando para recuperaría,

e Pero es un 
been peón en el 
njedrez del des* 
pilone ruso

iül

manos del 
consecuencia,

Bastará con recordar que

sacerdote y a la vez guar
dián de las tradiciones; con
tratar los trabajos comuna
les; disponer de casa de 
huéspedes para recibir a los 
flotantes ilustres, etcétera. 
Bi^o este Esterna cualquier 
fonna de progreso es ina
tacable, entre otras rezones, 
porque tanto al señor feudal 
como al mullah toda iimo- 
vación les parece venida di-
rectamente de 
diablo y, en 
la proscriben.

Si al rey Amanullah le cos
to el trono, en 1926, el haber 
decretado el desvelo de las 
inujeres el rey Zahir se le 
acumularon muchos proble
mas, en 1959, por haber ex
humado aquella disposición 
pese a que lo hizo como 
«consejo» y sin tratar, en 
absoluto, de imponerla. E in
cluso ahora se ha criticado 
acerbamente la derogación 
de la orden, que les prohi-

PUIBLO 80 de en^o <>• 1070

era popular por su odio sin 
fisuras contra el Pakistán y, 
además, escogió para com
pletar un buen momento: 
justamente cuando existía 
un gran descontento como 
consecuencia de la sequía,

tiva y de los abusos de los 
señores feudales. Por otro 
lado, la situación institucio
nal era precaria, ya que to
do el mundo afirmaba que 
el príncipe heredero nunca 
Uegeuría a reinar, suponién
dose que, antes de subir al 
trono, sería neutralizado por 
algún general, dándose a es
to respecto ^ nombre de Ab- 
dul Wali, jefe de la guarni
ción de Kabul

bajo la férula de Kabul sig
nificará la desintegración 
d^ Pakistán y un acceso 
directo al mar de Omán. No 
se olvide que ya en estos 
momentos existe mía mag
nífica carretera que desde 
la frontera soviética lleva 
hasta la capital afgana, a 
través del impresionante 
desfiladero de Naglu, en el 
que las cadenas del Hima
laya y del Hindu-Kush se 
unen. Mañana nada sería 
tan fácil como prolongaría 
hasta el mar.

Daud, que posiblemente 
es el primer príncipe que 
se convierto en presidente 
de República, adelantó sus 
peones a tiempo, siendo de 
notar que el poder no le 
llegó de modo imprevisto, 
ya que desde el año 1963, 
cuando fue dimitido como 
primer ministro, venía oou- 
pándoee directamente 
—aunque de modo priva
do— de la política e inclu
so, lo que resulta pintores
co, tenía sus propios «mi
nistros», con los que perió- 
dicamente celebraba «re
uniones de consejo». Tras 
asumir la jefatura del Es
tado dio a conocer una se
rie de intenciones progra
máticas que favorecían la 
tesis de que, con él, el país 
iba a conocer una especie 
de revolución burguesa, 
pero a estas alturas puede 
decirse que nada ha cam
biado. De hecho, todo sigue 
como antes o con mínimas 
mutaciones. Sólo en el pla
no de la politica exterior 
pareos ser que la influen
cia soviética, que ya era 
muy consideráis en tiem
pos de la Monarquía, se ha 
acentuado ahora. Los rusos 
juegan fuerte y se dice que 
apuntan a un objetivo pre
ciso: facilitar los planes af
ganos con respecto al Pash- 
tunistán. Si esta zona pasa

—'Desde la proclamación 
de la República, las relacio
nes con Pakistán han em
peorado mucho y se enfria
ron las relaciones con el 
Irán, otro país de corte oc
cidentalista. Por el contra
rio, ahora Kabul se entien
de muy bien con Nueva 
Delhi, cuyo Gobierno es pro 
soviético, y ha congelado el 
proyecto de abrir una ca
rretera entre el valle de 
Wakhan y la ciudad china 
de Urumchi, lo que, como 
es lógico, no le conviene a 
la U.R.S.S. Todo esto es 
elocuente, aunque resultan 
aventuradas las especulacio
nes en el sentido de que el 
Ejército afgano se dispone 
a luchar contra el Pakis
tán. Los rusos no quieren 
una guerra, al menos de ti
po convencional, en este 
sector, y por eso, aunque 
les han dado muchas ar
mas a los generales del 
Presidente Daud Khan, ca
si todos son de tipo defen
sivo, mientras que, además, 
les proporcionaron muni- 
ciones limitadas.

La contingencia presento, 
pues, no es quemante. Tan 
sólo de compás de espera, 
ya que las grandes poten
cias, que son las que, en 
definitiva, «calientan» las 
diversas zonas del globo de 
acuerdo con sus intereses, 
aún no han decidido abrir 
por aquí un nuevo Vietnam, 
un enésimo Líbano o, tan 
siquiera, un sangriento 
«dossier» de tipo angoleño.

0
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Por Francisco RUBIALES, de la agencia Efe, desde La Habana

los Sukhoi 7

ESTRUCTURA

sin embargo, M

Raúl Castro, ministro de

radicadosobservadores

2,7 millones de 
la necesidad es

sup e r c a z a 
todavía ope- 
DAAFAR, un

da Londres, que coinci- 
con las apreciaciones de

eos 
den 
los

tierra, como ’ 
y 9

Aunque el 
MIG-23 no es 
racional en la

utópica porque sería impo
sible conservar activo ol 
aparato productivo con la 
máxima escala de moviliza
ción.

del asesoramiento técnico 
necesario.

Esa cifra,

Según la ley de servicio 
militar general en vigor, 
todo varón cubano en edad 
comprendida entre los die
cisiete y los cincuenta años 
puede ser movilizado si la 
necesidad lo requiere. Eso 
significa que Cuba puede

Geopolíticamente, las 
F. A. R. están divididas en 
Ejército de Oriente, del Cen
tro y de Occidente; los tres, 
aparentemente, de semejan
te potencia.

Además de los tres Cuer
pos tradicionales (Tierra, 
Mar y Aire), las F. A. R. po
seen otros cuerpos origina
les adscritos a esas armas, 
como las Fuerzas de Defen
sa Costera y las de Vigi
lancia Costera, en constante 
actitud de vigilancia y ayu
dadas en su labor por des
tacamentos de civiles de los 
Comités de Defensa de la 
Revolución (C. D. R.), la ma
yor organización de masas 
del país.

De acuerdo con las cifras 
proporcionadas por el Insti
tuto de Estudios Estratégi-

centenar de pilotos cubanos 
de élite ya recibieron adies
tramiento para el manejo de 
ese avión en una base cer
cana a Moscú.

El carácter defensivo del 
aparato militar cubano ha 
hecho innecesaria por ahora 
la presencia en el aire de los 
interceptores sofisticados 
MIG-23, aunque nadie duda 
que volarán sobre Cuba 
cuando los nuevos modelos 
estadounidenses F-14 Tom- 
cat, F-15 y el YF-16 sean 
masivos. Por ahora, con un 
MIG-21 bien tripulado se 
puede derribar un F-4B 
Phantom.

La defensa antiaérea está 
organizada en tomo a las 
ciudades importantes y en 
las cercanías de las pistas 
militares de aviación. Bate
rías antiaéreas fijas y mó
viles, así como rampas de 
misiles soviéticos SAM-3 y 
6 son la base de la defensa

disponer de 
hombres si 
apremiante.golpe estratégico profundo 

y eficaz, pueda dañar la de
fensa cubana. Las pequeñas 
unidades podrán siempre re
agruparse, armarse y abas
tecerse en miles de depósi
tos secretos que riegan la 
isla y proceder a desarrollar 
el contragolpe.

Otra característica desta
cable de las armas cubanas 
es la importancia que se 
concede al elemento caza- 
carros.

Centenares de vehículos 
«todo terreno» están dota-, 
dos de cañones sin retro
ceso soviéticos capaces de 
perforar el blindaje más re
sistente. Como refuerzo, ca
da patrulla de infantería 
cubana cuenta con un sol
dado armado con lanza
cohetes modernos, un deri
vado soviético perfecciona
do de aquel lanzagranadas 
«faust» alemán que tanto

Es más real la cifra que 
surge de la población en 
edad de servicio militar ac
tivo, entre diecisiete y vein
tiocho años, período en que 
cualquier joven cubano 
puede ser llamado a filas 
por un tiempo de tres años. 
La cifra de hombres en edad 
de servicio militar activo 
supera el millón cien mil, lo 
que refleja con mayor vera
cidad la capacidad real do 
movilización de las F. A. R,

las FAR y segundo secre
tario del Partido Comunis
ta de Cuba, heredero indis-- 
entibie del poder y del pres
tigio do su hermano Fidel, 
afirmó en la ciudad de Mé
jico, en septiembre de 1975, 
que Cuba posee más tan
ques que los demás países 
latinoamericanos juntos.

La declaración de Raúl no 
sólo revela que las fuerzas 
blindadas cubanas tienen 
aproximadamente un millar 
de tanques, sino que evi
dencia la preferencia de los 
cubanos por los equipos de 
blindados rápidos, arma
mento preferido también por 
el Ejército de la URSS.

El tanque o el cañón au-

aérea terrestre, un tipo de La Habana puede

en sólo una
semana a un

millón de

poner en acción
LOS altos tihi- ' 

■gentés'.cuiiía-'’^' 
nos creen po

seer el mejor 
ejercito del he 
ni isfer¡o por su : 
preparación com’ 
bativa y el segun^ 
do de América, 
después del nór- í 
teamencano, por 
su pótencia leal 
de fllegó

E.| <h e r h Q?j<l^ 
que las Pneiza^t 
Armadas Revolví 

■ cïonariasÿC^^FÂJ^ 
de ? C .
probando su efi
cacia enArigola 
ha acrecentado el 
orgullo q Uve los 
cubanos sienten 
por su ejército, ai 
q u e cohsiUerah 
como la élite mi
litar, técnica y 
política de la na
ción.

Pero^ ¿que tie 
nen las FAR que 
no tengan otros 
ejércitos de Amé
rica?, ¿en qué es
triba su poder?

La respuesta a 
e s a s preguntas 
es compleja y es
tá intimamente 
unida a la proce
dencia militar d/ 
Fidel Castro y ca
si todos los altos 
dirigentes cuba-| 
nos, así como a 
la tum u i t u o s a 
h i s toria de la ; 
Cuba revolucio-, 
rtaria.'fr

topropulsado reúne condicio
nes para el tipo de guerra 
preferido por los militares 
cubanos: la móvil, con ca
pacidad para repliegues, des
pliegues y contraataques rá- 
^dos.

Mientras que los soviéti
cos aman el tanque por su 
cañón, con lo que eviden
cian su tradicional pericia 
artillera, los cubanos lo ado
ran por sus cadenas y mo
tores, por su rapidez, en de
finitiva.

La preferencia cubana por 
los equipos blindados móvi
les tiene su fundamento en 
la raíz guerrillera de las 
FAR, sucesores adultas de 
aquel Ejército Rebelde que 
fundara Fidel el 2 de di
ciembre de 1956, cuando ba
jó del yate <Granma» y pi
só tierra cubana para lu
char militarmente contra la 
dictadura batistiana.

Otro resultado de la he
rencia guerrillera de las 
FAU es su interés perma
nente por diseminar sus ba
ses por todo el territorio, 
sin que ninguna de ellas 
sea vital para el dispositivo 
global de defensa.

Se pretende con ello evi
tar que el enemigo, con un

daño hizo a los T-34 rusos 
en la toma de Berlín. ,

La artillería reactiva es 
otra de las preferencias cu
banas. Los miles de técnicos 
soviéticos que asesoran a las 
FAR han convencido a los 
militares cubanos de las ex
celencias de los llamados 
«órganos de Breznev», arma 
que une a su poder explosi
vo un efecto psicológico so
bre el combatiente enemigo 
por su estela luminosa y su 
rugido de perro.

El MIG-21 es para la avia
ción militar cubana, la 
DAAFAR (Defensa Anti
aérea y Fuerza Aérea Re
volucionaria), lo que el tan
que es para el ejército de 
tierra.

El modelo que opera en 
Cuba es uno perfeccionado 
capaz de alcanzar Mach-2 
de velocidad y de utilizar 
dos cohetes JATO para el 
despegue corto y rápido.

No posee Cuba bombarde
ros estratégicos, pero sí ca
zabombarderos de acción 
diurna y nocturna, de corto 
radio de acción, capaces tan
to para la intercepción pura 
como para misiones de bom
bardeo táctico y ataque a

armamento de gran tradi
ción en la U. R. S. S.

La Marina de Guerra Re
volucionaria tiene en la tan-
cha rápida coheteril su 
ma más preciada.

También la Marina 
Guerra cubana tiene un

ar

de 
ca-

rácter totalmente defensivo, 
como lo demuestra el predo
minio absoluto de las pe
queñas y rápidas unidades, 
ninguna de las cuales sobre
pasa las dimensiones de un 
destructor liviano o una cor
beta británica.

Los marinos cubanos cons
tituyen hoy una de las fuer
zas más experimentadas del 
país en la guerra real por 
sus múltiples enfrentamien
tos con las unidades piratas
que hostigaron 
cubanas desde

las costas 
bases situa

das en Miami (Florida) y
Centroamérica, p r o t egidas
por la Agencia Central de 
Inteligencia (C. I. A.)

El valor del armamento 
cubano sobrepasa los tres 
mil millones de dólares y, 
en su mayor parte, ha sido 
«regalado» por la U. R. S, S , 
país que también se hace 
cargo del mantenimiento de 
los equipos sofisticados y

en Cuba, las F. A. R. tienen
poco más de 115 000 hombres 
permanentemente sobre las 
armas, todos ellos perfecta
mente entrenados, confor
mando un verdadero Ejérci
to de élite.

Antes de 1970 las F. A. R. 
conocieron la masificación 
y sus efectivos sobrepasa
ban los 300.0CX) en las tres 
armas tradicionales. Eran 
aquellos tiempos de tensión 
y de ambiente prebélico. 
Los dirigentes cubanos te
mían realmente una inva
sión como la de Playa Gi
rón o más nutrida,

A partir de 1970, Cuba 
desarrolla una nueva linea 
dentro de sus Fuerzas Ar
madas tendente a reducir el 
número de soldados perma
nentemente sobre las armas, 
pero contrarrestando esa 
pérdida numérica con una 
muy alta preparación de las 
tropas.

Los pocos más de 115.000 
movilizados en las tropas 
regulares constituyen la 
orimera linea de una defen
sa escalonada capaz de mo
vilizar en periodos sucesi- 

-vos de tiempo a más de un 
millón de hombres, según 
la magnitud del conflicto.

hombres 
entrenados

ante una eventualidad gra
ve.

Todos esos hombres pue
den ser convocados a las ar
mas con urgencia en caso do
conflicto y 
sus puestos 
personal de 
mujeres.

sustituidos en 
de trabajo por 
las reservas o

Todo joven que sobrepa
se la edad tope de servicio 
militar activo (veintiocho 
años) pasa inmediatamen
te a engrosar las filas de 
los reservistas, pudiendo ser 
convocado cada año paya 
ejercicios militares por un 
período de tiempo que sue
le oscilar entre treinta y 
''incuenta días.

La reserva está siempre 
organizada y encuadrada 
para ser movilizada con 
urgencia en caso de necesi
dad, Cada hombre sabe 
dónde tiene que presentarse 
si es convocado y su misión 
dentro del Ejército depen
derá de su actividad profe
sional civil o de lo que rea
lizó durante su permanen
cia activa. La reserva cuen
ta con oficiales, suboficiales, 
cuerpos médicos, topógra
fos. ingenieros, etcétera.

Cuba posee cuerpos para
militares o en contacto üer=
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manente con las armas co
mo los ya mencionados de 
Defensa Costera y Vigilan
cia Costera que constitui
rían el primer escalón de la 
reserva.

Las antiguas Milicias Na
cionales Revolucionarias, in
tegradas en los primeros 
años de la revolución por 
todo aquel que estuviera 
dispuesto a vestir camisa 
celeste y a manipular el ar
caico máuser, han sido ra
dicalmente transform adas 
en Unidades de Tiempo de 
Guerra, más sofisticadas, 
mejor armadas y con una 
más pragmática concepción 
de la ciencia militar.

medida argumentando que 
los nuevos equipos sofistica
dos requieren la presencia 
de personal de alto nivel 
técnico.

MORAL COMBATIVA

Las F. A. R. tienen en su 
seno más de 90.000 miem
bros del Partido Comunista 
o de las juventudes del par
tido. Esa amplia presencia 
de militantes en las F. A R. 
convierten al Cubano en el 
aparato militar más politi
zado del mundo.

No puede hablarse en Cu
ba de dualidad Partido-

que no se exterioriza, está 
presente en los cuarteles cu
banos: en este país no fue 
un partido marxista - leni
nista quien hizo la revolu
ción. El protagonista fue un 
ejército de barbudos román
ticos con muy poca prepa
ración política y con muy 
escasos marxistas en sus B-

AYUDA 
SOVIETICA

■ Sus
Fuerzas
Armadas 

Revolucionarias 
(F.A.R.) ^^

su eficacia en 
Angola _

Están integradas por hom- i 
bres y mujeres que se so
meten voluntariamente a un 
tiempo anual de instrucción 
militar intensiva. Durante ei 
resto del año los integran
tes de las Unidades de Tiem
po de Guerra desempeñan 
tareas civiles normales. En 
caso de conflicto pueden 
ser móvilizados con rapidez 
en destacamentos ya orga
nizados y perfectamente 
coordinados con el dispositi
vo general de las F. A. R.

El Ejército Juvenil del 
Trabajo puede ser conside
rado como unidad parami
litar, aunque dependen del 
Ministerio de las F. A. R.; 
visten uniforme y cuentan 
con cuadros de mando y Es
tado Mayor propio.

Está formado por jóvenes 
en edad militar que cumplen 
su servicio de tres años en 
el campo, realizando tareas 
de producción agropecua
rias. Durante ese período 
reciben una intensa prepa
ración militar y están some
tidos a una fuerte discipli
na cuartelera.

Cuba puede aiTojar sobre 
la batalla a su primer esca
lón de reserva en menos de 
cuarenta y ocho horas, con 
lo que añadiría unos 200.000 
combatientes a las tropas 
permanentemente bajo las 
armas. Con la incorporación 

1 de los primeros escalones de 
reservistas y una vez movi
lizados todos los posibles en 

j edad militar, las F. A. R. po- 
1 drían disponer en una se

mana de no menos de un 
k millón de hombres, más de 

la mitad ya entrenados y 
encuadrados en unidades. .

Ejército, porque los comu
nistas son aplastante ma
yoría en las F. A R. y los 
militares se consideran a sí 
mismos como el partido ar
mado.

No es nada fácil poseer la 
militancia comunista en Cu
ba. El Partido es terrible
mente exigente con los as
pirantes y sólo una peque
ña parte de ellos podrán 
acceder al carnet partida
rio. El propio Fidel Castro 
ha sostenido en repetidas 
ocasiones que la calidad de
be preferirse a la cantidad.

Las exigencias para la 
militancia, casi inalcanza
bles para el ciudadano me
dio, son todavía más inten
sas en el seno de las F. A R., 
donde no sólo se valora la 
procedencia de clase, los 
méritos adquiridos o las 
cualidades personales, sino 
que también es necesario 
conocer profundamente la 
teoría marxista - leninista, 
demostrar durante un largo 
período de prueba la dispo
sición a la generosidad y 
al trabajo y, finalmente, lo
grar un voto positivo de los 
otros comunistas de la cé
lula donde se opera.

Más de diez mfi asesore# 
militares soviéticos operan 
en las F. A. R. Ellos son 
responsables en gran, parte 
del extraordinario desarro
llo militar de Cuba. Los so
viéticos han transformado 
aquel ejército popular de 
barbudos en un ejército mo
derno con dominio de la 
técnica más moderna imagi
nable.

Gracias a los soviéticoa, 
los cubanos han podido sor
tear con éxito los mil obs
táculos interpuestos en el 
camino de la revolución, por 
los Estados Unidos.

Si la ayuda soviénca ha 
sido clave para Cuba, para 
las F. À. R. lo ha sido todo. 
Desde la metralleta regla
mentaria Kalachikov do la 
infantería cubana hasta los 
sofisticados SAM do la de
fensa antiaérea, pasando 
por los cientos de tanques 
y cañones autopropulsados, 
todo el material es de pro
cedencia soviética y ha sido 
regalado por Moscú.

Es inútil hablar de dis

El Ejército regular, extra
ordinariamente móvil y do
tado de una gran potencia 
de fuego, fijaría al enemigo 
invasor sobre el terreno y 
después lo aniquilaría con 
los clásicos contragolpes. En 
caso de no poder infligir 
una derrota rápida al inva
sor, se lo debe fijar sobre el 
terreno y hostigarle perma
nentemente en espera de la 
llegada al campo de batalla 
de los primeros escalones de 
reserva.

El alto desarrollo tecnoló
gico del aparato militar cu
bano quedó confirmado a 
principios de 1976, cuando 
se anunció que se comenza
ría a movilizar a estudiantes 
universitarios y profesiona
les de formación superior, 
hasta ahora dispensados del 
servicio armado por consi
derárseles especialmente va
liosos para la producción y 
el desarrollo.

El alto mando de las 
F. A. R. explicó la nueva

El Ejército cubano es un 
grupo de éliteXpo sólo mili
tarmente hablando, sino, 
también politicamente. Los 
militares cubanos son per
fectamente conscientes de 
que fueron ellos, el Ejército 
Rebelde, quien hizo la revo
lución cubana, sin ayuda de 
otro ejército o país, ma 
conciencia que sólo pueden 
poseer cubanos, soviéticos, 
chinos y vietnamitas, den
tro del bloque socialista.

La alta moral combativa 
de las F. A. R. es una sim
ple deducción de las premi
sas expuestas. Los militares 
cubanos poseen conciencia 
de protagonismo, es cierto, 
pero ello no se traduce en 
privilegios o exigencias, si
no en una mayor disciplina, 
disponibilidad, predisposi-

crepancias o enfrentamien
tos entre La Habana y Mos
cú. Definitivamente, no 
existen. La complementación 
es perfecta, por el momento. 
Los soviéticos son pruden
tes y suelen dialogar con 
sus colegas cúbanos. Las 
F. A. R., por otra parte, no 
están configuradas a ima
gen y semejanza del Ejér
cito rojo. Conservan una 
personalidad propia, que se 
manifiesta, entre otros as
pectos, por el desarrolló de 
tácticas guerrilleras, una 
disciplina más relajada y 
gran preferencia por las uni
dades pequeñas y móviles.

Es también inútil y erró
neo sostener que Cuba, con 
su intervención en Angola, 
ha retornado al «guevaris- 
mo» y puso en dificultades 
a la U.R.S.S.

Esta revolución, desde sus 
comienzos, hizo alta profe
sión de fe en el intemacio-

ción al sacrificio.
Cuando después de una 

reunión especial del buró 
político del Partido, en agos
to último, la dirección po
lítica cubana decidió enviar 
hombres para combatir en 
Angola, los cuarteles de
mostraron su disponibilidad 
y una fe desarrollada en los 
deberes que impone el in
ternacionalismo proletario.

Siempre que fueron soli
citados voluntarios africa
nos, todas las filas dieron 
el crítico paso al frente. 
Después, sólo unos pocos 
fueron enviados, en mayo
ría reservistas, pero aque
llo sirvió de «test» para me
dir el espíritu de las F. A. R.

Uay un criterio que aun-

nalismo proletario. Este país, 
con la mitad de su pobla
ción de raza negra, tiene 
derecho a sentirse africano 
en la misma medida que se 
siente latinoamericano.

El grado de unidad y 
compenetración actual cu
bano-soviética es tal que no 
puede ni siquiera imaginar
se que la U. R. S. S. no haya 
aprobado plenamente la pre
sencia cubana en Angola.

Mijail Suslov, miembro 
del Politburó del Partido Co
munista de la Unión Sovié
tica (P. C. U. S.l, aplaudía 
como el que más en la pla
za de la Revolución, el 22 
de diciembre último en La 
Habana, cuando Fidel Cas
tro no sólo admitía la ayu
da militar cubana a los an
golanos, sino que prometía 
que ésta se le seguiría otor
gando a Luanda hasta la 
victoria.
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TEATRO SffS
HOY, VIERNES, 30, TARDE Y NOCHE 

SABADO, 31, TARDE Y NOCHE 
DOMINGO, 1 DE FEBRERO, TARDE 

5 UIVICOS RECITALES, 5 
“LA MAGIA DEL FOLKLORE 

ARGENTINO”
LOS CANTORES DE QUILLA 

HUASI (en discos RCA) 
HORACIO GUARANY 

(en discos FONOGRAM) 3 UNICOS E
IMPRORROGABLES DIAS

BUTACA:200 PTAS.

EN DAVY, EXITO EN EUROPA,
MANANA, EN “DIRECTISIMO”

EN DAVY es una joven filipina 
afincada desde hace varios años 
en Alemania, donde comienza su 
carrera artística, formando par
te del grupo THE LES HUM
PHRIES SINGERS. Su primer dis
co en el mercado europeo, «Tú

enciendes mi corazón», es un éxi
to actualmente. Mañana podre
mos apreciar en la pequeña pan
talla, en el programa «DIRECTI
SIMO», a esta belleza orienta], 
que ha conquistado el mercado 
europeo con su voz.

Teatro MARTIN
¡EL MAYÓR EXITO DE MADRID! V X P-»»*kPark

MADRID

Una producción de

OLIVCK BRIAC
Nuevo prograuia 

de atracciones

Revistas CASAS presenta
ARCHIB 

.y 7

DIARA BENN^T
LES' OOl-UY'^ , 

THB KIMS
B.A CHARA

en el estreno . 
de su fastuosa revista

"hesame
fsla noche"

. Original de 
GOMET DE SEGURA, CASj^ y MONTORIG 

con 

PAQUITO DE OSCA
Primer actor 

TITO MEDDANO 
DIANA lilis 

tTEKMA RAMIREZ 
JORGE VILA

^ Y la colabóración de

BUBEK GARCIA

SICSTE 
ARRSCET

GRAN COMICO AMERICANO

BALLET FRIVOLO VICKYLANDIA zuper ztap
' SAItAfítNAS’BAILAfílNeS Ari en BFV
Modelos* Soubretes.TJpIes. coreooraFia vtLoU, Kt

SERVICIO DE RESTAURANTE DESDE LAS *9,30 
RESERVAS PARA 17 ''RL'i ‘

TELEFONOS: 2731099 y 2735686
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vamos, Susana EstradaA del momento español en el cam

Fotos J. M. OTERO

L paso que
se nos convierte en protagonista

«s
w

-

IW’^^

po de la frivolidad, o como se quiera 
llamar. <Cover girl» de éxito, su físico 
no ha dejado lugar a dudas. Ahora 
se dispone a grabar un disco do mú
sica rock y rueda junto a Juan Luis 
Galiardo, la radiofónica «Lucecita», 

Nuestros reporteros invadieron el 
plató y sin obstáculos, ni siquiera de 
ropajes, obtuvieron pruebas gráficas 
de lo que se trama. Y hasta lograron 
hablar con la protagonista del «desa
guisado».

—No me importa que me tomen 
«fotos» de esta escena Yo no creo 
que el desnudo y la buena interpre
tación estén reñidos. Se pueden reunir 
ambas cualidades. Yo tengo talento 
y físico. Personalmente me encanta 
desnudarme. Vivo de mi talento, y de 
ni físico. Además, he sido la primera 
en eso del desnudo integral. Cierto 
que algunas han hecho semidesnudo, 
pero lo mío es el desnudo completo. 
En 1976 no querer desnudarse es ab
surdo. Por otra parte, me encanta ser 
«sex-symbol». Me pasa lo mismo que 
a Raquel Welch. Mi personalidad es 
erótica. Por desnudarme estoy dispues
ta hasta a aparecer desnuda en la 
portada de mi próximo disco. Yo no 
soy mojigata. Siempre he dicho que 
me desnudo aquí y donde sea y donde 
y para lo que haga falta.

Nos hemos limitado hasta aquí a 
poner, simplemente, los puntos y las 
comas. Todo lo demás es de Susana 
Estrada. Como podrán observar nues
tros lectores, Susana no esconde nada., 
ni de dentro ni de fuera. Ella es asi.

PUSBLO 30 de enero de 1970 13
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LAS BELLEZAS^
CONTRA

oven» mbrim» con^ M

Maxb ds^ Itt# #W

elección de W^

la corona. qnedó W

lAD&lMO

DESNUDOS
CON SOERTE POR SI LAS MOSCAS

a per*

Rincón gastronómico

Joaquín MERINO

taron así por miedo 
der su ropa,

mó la fotografía estaban des
nudos porque ya lo habían 
perdido todo o ai se presen-A osee árbol lo Bamaa an teduttado»; aaf, 

000*0 omna, Naoe moa años, eoaado 
loa taladoras del M. O. P. dabaa eoa 

sao boranaaoo ea el aaelo para dar aids 
atortvideaela y laclded a la carretera do 
Macbid a Cddix. éste, el ánfee, que le planté 
la marquesa de Ibarra, fue Indultado porque 
el tico tiene historia. Allá, ea el eoraxén 
de Sevilla, kilómetro 523, en la Venta del 
Plao, loa vfajeroa se sacudían el cansancio 
a base de sombra del pino de la marquesa 
da Rmrra. Ahora, que ya ao hay viajeros 
de dHigeaelas y oarromatos, loe eamioaeroo 
dejaa aaa «velato toneladas» debalo del 
árbol, «aqndi que parid la atarqnese de 
Banna y dio seadM* a atedie Aadaiaeia...».

TsooMta Orense^’tectinde ne ni Pastmaf. 
ha (instruido en los últimos lustros nmehos 
edificios desprovistos de carácter, y tiene 
calles que no van a ninguna parte huma
nísticamente, aunque ti geográficamente. 
También Orense posee desde hace un par de 
años semáforos muy mal coordinados, y su 
memadero de basuras humea en los montes. 
También Orense ha talado árboles seculares 
por un quiteme allá osas patea. Pero eoi»- 
serva, gratias a Dios, su parte vieja, coa 
tabernas th^cas, como ti Ortites. Un Cristo 
famosísima, que apareció ea te mar y al que 
(ficen crece ti pelo. Lm Burgas, una ofrenda 
de agua caliente que se complace en hacer 
a te etteted te madre tierra. SSL bellísimo 
puente, con basamentos romanos, desarrolle 
medieval y eolminación ulterior. ¥ es que... 
«Tres eosas hay en Orense que no tes hay en 
Bhpafia (SIO): ti Santo Gruto. te Puente, y 
te Burga, hirviendo ti agua.»

Guatre. ti añadimos ti sestanrants Bon- 
migne!. prots^oniste hoy de estas erónieas 
gastronómicas.

Se encuentra en te deliciosa puto vieja 
arriba aludida, y coucretemente mi los nú
meros 18 y 14 de te estrechísima calle de 
San Miguel. Sus salones son sobrios, no de
masiados fanaginativos, sin concesiones a te 
decoraidón.... y a mi hasta me parece bias, 
no se nos vaya a ir ti santo al cielo y tivi- 
damos de te comida. Los tiientes hacen juego 
etm loo eomedorest buena grate, sólida gente.

Desde ti año 1988 es propiedad de don 
9ulio Martínez que nació en una aldea 
(Quenllo-Toén) de te provincia, pero ha sa
bido. y tilo le honra, visar alto en su negocio: 
efectivamente, en la carta de vinos dti San
miguel —y aunque sólo ticen tres tenedores- 
hay caldos notables, ocuno un Saint-£ñiilion 
dti 89 o un Ghateaonef-dn-Pape dti 60, y 
caldos españoles aún más nobles, sin duda, 
como esa reserva ecsqpeclal dti Gastillo de l^^ay 
Tinto dti Marqués de Murrieta, eoseoha do 
1988, a dos mil pesetiltes te botelte. Además,

w®Bs*Íl^..
quistetw retar « la torra 
fâtrel y comprobar por ana 

píos medios si esa mole do 
1 nierro era lo más hermoso do 

ParSu Jheieron una pequeña 
«ocuesta eatte loi transeúntes 
Ni tm» sedo su acordó debmo* 
numento reoordátorio de la ex* 

ifiiii^^^Mfcraw»^ ,<$(1#* ^Im^Im 4¿-<'1^111110191^^

tanto don gofio eonao sa hijo, SantSago —qoo 
en su calidad de gerente es <el alma dé te 

’ fiesta»— son miembros de la Chaîne des 
Rôtisseurs. Si añado que don Cándido^ her
mano del primero y tío del segundo, co el 
que se encarga de ir al mercado y atender 
la barra, queda claro que se trata de un ne
gocio familiar. Le que, en este dd corner, 
suele ser lo bueno. La misma condición con
curría en Gasa Tere, Gasa Paco y Gasa Fer
mín, a los que he pasado reviste «a semanas 
precedentes.

¥ dirán ustedes: Bueno, ¿pero qué se come 
ea el Sanmiguel? Pregunta muy oportuna, 
porque también a mí se me estaba ya ba
tiendo te boca agua en la expectativa. Aunque 
esto resulta tan subjetivo... Por ejemplo, a 
mi lo primero que se me ocurre cuando lo 
vitito es pedir anguilas fritas del iftiño, que 
están de lo más suculentas y cuestan sólo 
treinta duros (una buena ración, porque los 
platos del Sanmiguel son abundantes), claro 
que ti ustedes prefieren tornar marisco, a mí 
«plumo», que se decía antiguamente. Por su
puesto que hay donde elegir: langosta de La 
Guardia, centolla, cigalas de Marín, santiagui
no^ lubrigantes (bogavantes, fuera de Ga
licia) y, por supuesto, ostras, almejas, per- 
sebes, vieiras...

Pero, ¿qué me (ficen de la lamprea a te 
bordalesa o el reo a la parrilla o hervido? 
¿¥ del rodaballo PapiUott o a la parrilla, te 
lubina al corto caldo o el mero con salsa 
rosa? Todos estos platos andan por los cin
cuenta duros. Pero no descuidemos, icuida- 
diño!, ti humilde y admirable caldo gallego, 
que cueste diez, ni el cabrito asado, ni el 
lacón con grtios y chorizos, ni ese postre 
delicioso que son tes cañas de la casa y que 
hicieron furor este año en el «Pazo de Leis» 
de te Feria del Gampo, servido, claro está, 
por ti restaurante SanmigueL

No, seguro que no pasan ustedes hambre 
en Orense.

motetaron en ea cabalgadura'da 
acero, compadera ittseparable 
en su ballet, y de esta guisa 
eiaprendieroii X vuelta a casa. 
Rabian triuníado eobre la torree 
que quedo dondo «i^pre, má# 
acta y más tristo que wsSB^c^

LO que son las cosas. En 
Nevada, y siempre tiene 
que ser en el mismo si

tio, se ha abierto un casino, 
lo que no es noticia teniendo 
en cuenta que ya hay mu
chos. Su nombre: Paradise, 
que tampoco es nuevo. Pero 
dos jóvenes, dicen que por 
eso del paraíso, se presen
taron a jugar el día de la 
inauguración completamente 
desnudos, remedando a Adán 
y Eva. Lo que todavía no sa-

EL BANO

lIZkPA

Y mientras aejuí el Mq nd 
nos da tregua. WBmi J^

. emprenácr el vial© de ^ 
-grese a Ján^ifirr#' del ta* 
jbatío-Y «L a^Pócaí^; 
darse wn cfeapuxótt

(Del 21411 ai 20-VVj (Del 21-IV ti 20-V) (Del 21-V ti 21-Vr) (Dei 22-VI ti 22-VII) (Del 23-Vli ti 23-Vllf) (Del 24-VIÎI ti 23-IX)

Haevaa oporlmildades que le 
permitlráo alcanzar fácilmente 
el logro do sus deseos más 
Imaediatos, siempre que pro
care prestar atención a las per- 
soaas que lo rodean, y da las 
eaalos depende su propia fe
licidad. Le conviene poner ai 
dia sa* eorrospondoncla. Sa ná- 
mero de suerte para esta so- 
mauai el ono.'

Semana prometedora, en la 
que podrá aspirar a un nuevá 
trabajo, mejor remunerado y 
con posibilidades do triunfar 
en su desarrollo. Sus relacio
nes sentimentales conocerán un 
momento crítico, debido a in- 
teriereneias familiares, que sa
brá vencer con facilidad. Su 
ndnioro de suerte para esta 
semianai el DOS.

Los próximos dias serán óp
timos para reorganizar su si
tuación afectiva. Llegará a al
canzar cotas altas de satisfac
ción si da con la medida de 
la novedad, pero no se desani
me si fracasa, porque tendrá 
la posibilidad de corregir su 
situación de una formo acep
table. Su número do suerte 
para esta semanal el TRn.

Procura animar sus relacio
nes sentimentales con una asi
duidad y una alegría más con
vincente que *la» actuales. No 
rechace ninguna invitación, pues 
una de ellas le permitirá encon
trar a la persona que buses 
desdo hace tiempo. El amor 
llamará a su puerta. Su número 
do suerte para esta semanal el 
CUATRO.

Semana que se presentará 
muy activa en el aspecto pro: 
fesional, y que culminará sa
tisfactoriamente a poco interés 
que ponga. Preste atención a 
los consejos de las personas 
bien Intencionadas, que sólo 
pretenden beneficiarie. , N o t i- 
das agradables por correo. Su 
número de suerte para esta se
manal el CINCO.

Estos próximos dias serán 
favorables en lo que respecta 
a su vida afectiva. Debe ap o- 
vecharios para eliminar viejos 
antagonis m o s, probando que 

1 sabe reconocer sus errores y 
i perdonar los ajenos. Un pe

queño regalo y unas frases de 
; comprensión serian muy con

venientes. Su número de suerte 
i para esta semana: el DIEZ.

14 80 de enero de 1976 <* U E B L v
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TORNEOS MEDIEVALES MOTORIZADOS
V. G.

■ -as'

LIBRA 

(Del 24-íX ri 23-10

ESCORPIO 

(Del 24-X OI 22-»)

CAPRICORNIO 

(Del 22-Xit Ot 19-1}

ACUARIO
(Del 20-1 ai 18-11)

PISCIS

{Del 19-11 ri 20-01)

s^sX' '*'*\^1Z^

Analice euldadosamente ans 
obligaciones actuales, procu
rando no eludir ninguno de los 
compromisos que tiene entre 
manos, dado que puede perder 
ia confianza de una persona in
teresante, que le prestará una 
gran ayuda en el futuro. Mues
trese más prudente. Su numero 
de suerte para esta semanal el 
SIETE.

? m

DE 
LISIEU

Quizá a primera vis
ta cuesta reconoeerlos; 
pero sí, son hombres a 
pesar del atuendo. Es 
que, por lo visto, en al
gún lugar se han toma
do muy en serio ese de 
«la liberación masculi
na». Y los carteros de 
Urien, cansados de re
correr las calles con la 
cartera bajo ri hebabro, 
han decidido vestirse de 
tal guisa y competir con 
las célebres «majoret
tes». En cuanto a belle
za, punto en boca. Pero 
la gracia y el salero no 
hay quien se lo quite, 
y ri en este caso nadie 
va a morir de un infas*, 
te por emociones fuer
tes, las carcajadas son 
el mejor aplauso pora 
estos hombres con groa 
sentido del humor.

•CAMA PAR ft
• En la película basada 

en la novela «Repor
tero de sucesos», de 
José Aurelio Valdeón

EL deetope está actualmente maiean- 
d» » hito en la vida oinei»ato«rrá- 
flea española. Primero, luchae per 
vencer a fas censura, y luego, lu

chas entre divas para ver quién se que- ! 
da con el derecho de haber sido la pri
mera. Y una vez establecidas fechas y ' 
momentos para la historia vienen las 
manifestaciones personales: «El ultimo 
destape de...» Y a través del celuloide 
podremos comprobar cómo las arrugas, 
la celulitis y otras cosas se van apode
rando de la piel de las artistas. Pero 
éste no es el caso, aunque en el presen
te reportaje nos vamos a referir al úl- 
timo destape de María Luisa San José.

Mona, muy mona ella, también está 
demostrando su buen hacer ante las cá
maras. Ya no es una «starlette», y, pese 
á las estrellas no agraciadas, ella con
junta belleza y arte. Y en su última pe
lícula se destapa, porque a eso ya nadie 
le pone peros, y porque puede, pese a 
otras.

La película en cuestión está basada 
en la novela «Reportero de sucesos», de 
José Aurelio Valdeón, compañero y re-

en

S:>iSB^'-'iwMái'^#W^ W, 
S^ ¿^^ Wfáeí^t, pues 
| músibá Y teléYirión. Aríe- 
> shM ceaibéfo «# ángulo. 
; cilindro pórtááiinolíad a, 
; httgwt para diarios, faro 
ï móvil, antena de radie té-

Jescópica, portion imanta-

hagan ana idea del pre* 
cio, les diré que la Corto 
importai de Iran ya ha 
pedido algunos modelos, 
y ei emir dé Kuwait, do 
momento^ sólo tiene pre-

$«îïüe«to para, wu A, 
si los pozos de Asapósta. 
también nos dan a íos-os- 
pañoles la oportunidad do j 
hacemos con ^gén ma* 1 
delito, i

Nueva moda-íuroi en París
Parece que se están superando 

todas las barreras del «más di
fícil todavía», y la imaginación 
demuestra que no tiene límites. 
Ahora los pilotos suicidas fran
ceses han añadido a su espectácu
lo el torneo «ai mediévico modo». 
Con los automóviles en difícil 
equilibrio, y los «caballeros de 
lanza e coraza», en no menos di- 
fícil situación, arremeten el uno 
contra el otro, y, como en las 
justas medievales, para eso no 
ha habido innovación, él que per
manece encima del automóvil, 
después del encuentro, resulta 
vencedor. La moda hace furor 
en París, y ya existen «caballe
ros-héroes», «camelots» a la nue
va usanda para quienes un puña
do de billetes al final de la atrae-

doctor-jefe de PUEBÚ). El tema se des- 
envuelve en ambiente periodístico. El di- 
rector, Luis María Delgado, es nieto del 
gran periodista Sinesio Delgado, y el 
protagonista, Vic Winner, trabajó corno 
reportero en Sudamérica. Total: que el y’- 
periodismo es el centro de la película, 
y el plató ha rido en muchas escenas O 
el propio edificio de PUEBLO, y los «ex- 
tras», los mismos redactores^ qiw han 
podido así añadir una experiencia más 
a su vida profesional.

Dentro de poco, y superadas las pegas ' K 
de la censura, la película será exhibida, 
primero, en Valladolid, y luego, en Ma- j^^^ resulta recompensa más ju-
driá y el rostí, de las capiteles ^^ol^. ^| ^^ ^^j^^
El tema faene garra, y los actores son v/g^ 
taquillero, por ló que podemos decir ■ 
de antemano que el éxito está más que 
asegurado.

SAGITARIO

{Del 23-Xt ni 21-XII}

Acepté eso compromiso se- 
' cial que tanto le molesta, por

que viene a arruinar sus pro
yectos de diversión, y piense 
que si sus mayores le obligan 
es porque entienden que la vi- 

' da impone una continua rela
ción con los demás. Su con- 

! cesión le reserva una sorpresa 
j agradable. Su número de suer- 
1 te para esta semana; el OCHO.

Este período será de carac
terísticas normales, aunque es 
posible que acuse una mayor 

1 actividad dentro de las ocupa- 
’ cienes que le gustan. Se prevé, 

también, el conocimiento con 
j una persona, que colaborará en 
Í gran medida a la resolución 
¡feliz de sus proyectos. Sn nú

mero de suerte para esta se
mana; el NUEVE.

Kay algo ea su forma de ser 
que va en contra del conjunto 
que representa. Conviene que 
se examine cuidadosamente, de
bido a que un cambio le colo
cará en una situación ideal para 
iniciar el idilio, que tenderá, si 
se le propone, a ser una rela
ción duradera. Su número de 
suerte para esta semana; el 
SEIS.

Se desenvolverá con una 
normalidad sorprendente, pese 
a que cerca de usted ocurrirán 
una serie de anormalidades y 
sucesos extraños. Esto le hará 
pasar por una persona afortu
nada, y despertará, inevitable
mente, ciertas envidias, que le 
enojarán en gran medida. Su 
número de suerte para esta 
semanal el DOCE.

Sus familiares viven un mo
mento crítico, a pesar de que 
aparente no verlo, porque ie 
resulte más cómodo refugiarso 
en la indiferencia. Pero se le 
presentará una situación inelu
dible, que probará ia solidez de 
su cariño, y le perjudicará se
guir retrocediendo. Su número 
de suerte para esta semana; el 
ONCE.

PUEBLO 30 de enero de 197d 13
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noticias
niñ «STAURANTES HI

El.
CANDELABRO
furo fes más exigentes «gourmets»

HOTEL MINDANAO
L Froncisto de Seles, 15. Tel. 4495599

RESTAURANTE ni

DEGUSTE REALMENTE 
COCINA VASCO-NAVARRA,

MARIA OSTIZ, EN DON 
GONZALO

Como deben conocer todos los lectores, la cantante MARIA OSTIZ, 
esposa del que fuera famoso capitán de fútbol del REAL MADRID, 
hoy, viernes, vuelve al mundo de la canción, presentándose por primer* 
vez en Madrid, en el Palatio de Congresos y Exposiciones.

MARIA OSTIZ, que está en la capital desde hace unos días ensayando 
y montando su único recital, que tendrá lugar, hoy, a las 10,30 da la 
noche, necesita, como todas los mortales, alimentarse, y para ello eligid, 
para uno de sus almuerzos, el restaurante DON GONZALO por aquella, 
posiblemente, de su cocina vasco-navarra, ya que MARIA nació y vire 
actualmente en Pamplona.

En DON GONZALO fue atendida MARIA como merece, lógicament% 
una artista de su categoría,*y ella, complacida, elogió la extraordinaria 
cocina de este restaurante que se halla enclavado en el sitio más se
ñorial de Madrid, como es el de Alberto Alcocer, 46.—R.

ESPECIAIJOAD EN CORDERO 
Y COCHINILLO ASADO

En hornos de leña 
Amplios salones independientes para 

fiestas familiares 
Nuestra Señora de Valverde, núm. 41 
Teléf. 7341061 (pneUo de FuencarraU

on <@on^alo
Especialidad en salsas 

COMA COMO 4 TENEDORES 
Y PAGUE COMO 3 

. ABIERTO LOS DOMINGOS
Alberto Alcocer, 48 

Teléf. 4577915

COCINA EXTRANJERA
< Z^< I^^I 11*1 -T COCERA TIPICA l V r Wr Zur LA «»»gyHMiMM « ^ I a4r4^Wl4rWr%cn6ur»Ro4rÍguet.4

SU CASA EN 
EUROPA 
PARA COMER 
A ESTILO 
AMERICANO 

^fagGllRneOy M.* 1 » q?eléf<mwi <48 9165 - 4*8 79IS

I^luekv fried ^kUken
POLLO FRITO ESTILO Kentucky
JUAN BURTADO ^E MENDOZA, 18

Teléfono 4571788

PARA CONTRATAR 
ANUNCIOS EN ESTA 

PAGINA, TEUF. 231 37 00

TIPICO REGIONAL

BORDADORES. 11 . Teléfono 24190 55 
(Ceotrab TU SiM Mígutl, 8. loh 247305S) * Sucursal: 
Cunejoru Ju te Curuñu; >wt. 21» Ttlifmu 437 9919

BESU<3O y CHULETON ^ 
A LA BRASA de BNCaNA ®^?>^^^^

ESPECIALIDADES 
ea. '*WB*

M

JAMONES

JAMON SERRANO
AUTENTICO JAMON DE JABUGO Y CHANADA {garantiwdas) 

' ., , Centros,de |amón para restaurantes
Son nuestras especialidades

GOfíREPÉRA ALTA. 20 - TELEFONOS a^2 69 30 V 23151^)3
MW

TABLAO-RESTAURANT
ITT Í^APPAT z EL MEJOR ESPECTACULOvAMrnnfcít FLAMENCO PURO DE MADRID 

lAmLtiJCAA JUAN KAMOX JlMEXiaS» 38 - Telt^onos <58S8TS » 457 30 21 « 457 89 82

la trainera ÜMICO EIV MÁDBIO

MARISQUERIA
'MARISCOS Y CHAMPEAN-, 

RECIBIDÓS POR LAGASCA. 60 - Tél. 226 1181

CAFETERIA-PUB

NEBRASKA
LES OFRECE EL SERVICIO DE RESTAURANTE HASTA LA 

UNA Y MEDÍA PE LA MADRUGADA

UNAS SUGERENCIAS

MINI - DRAG, ABIERTO 
DE NUEVO

Superados los problemas que obligaron, por inventario, al cierre 
durante unos días, MINI-DRAG ha vuelto a abrir sus puertas al públtaa 
de Madrid en su extraordinario local, en el que, corno todos sabeiK 
dispone de un servicio esmeradísimo de restaurante, cafetería y «standes 
en los que puede usted adquirir diversidad de regalos a cualouler ham 
doL día y hasta altas horas de la madrugada.-^

AUN SE ENCUENTRAN 
SORPRESAS... BARATAS

Como siempre, semana tras semana, nuestra página gaelrouduRle* 
informa para que nuestros clientes se beneficien de nuestras notleíaa, 
y es que hoy día, que no creemos en sorpresas baratas, stale teda le 
contrario, me encontré con una.

La pasada noche cené en uno de los restaurantes més céntricoe de 
Madrid y, sin lugar a dudas, el más alto, me refiero a la PARRILLA 
PLAZA del piso 25 del edificio España, donde se sirven unos cubiertoa 
especiales compuestos de dos platos, postre, café, vino y agua mineral 
por el precio de 675 pesetas. Ameniza la cena un trio francamente 
bueno, con una música agradable y bailable a la vez.

Por curiosidad pregunté al «maître* si disponían de tales mends 
diariamente, el cual no sólo lo afirmó, sino que me dijo que las agencias 
de viajes de Madrid podían hacerle la reserva de su mesa e inclusa 
adquirir el ticket de la cena. ¿Qué se puede pedir más por este precisó 
ahora que los precios de todos los artículos alimenticios están por les 
nubes? Enhorabuena a la dirección de este establecimiento.—R

HOMENAJE A D. JESUS 
SAEZ, DIKECTOR DEL 

HOTEL StJECIA
El pasado día 21, en el restaurante LA CÁSA GRANDE, de Torrejón, 

los directores de hotel de cinco y cuatro estrellas tributaron un sim
bólico homenaje a don Jesús Sáez, directo'r del Hotel Suecia, por sus 
muchos desvelos durante años como presidente del Grupo de Infor
mador de Compras, que ha venido desempeñando hasta la fecha con 
un rotundo éxito. Al homenaje asistieron don Julio González, del HO
TEL* FENIX, actual presidente del Grupo; don Enrique Cortina, del 
HOTEL BRETON, vicepresidente, y los vocales don Angel Urchegui, dei 
ALCALA; don Marcos Bellet, del PLAZA, y don Félix Yela, del VER
SALLES. En los postres se le hizo entrega al señor Sáez de un mag
nífico reloj de oro, como recuerdo de esta labor desarrollada.

Enhorabuena al homenajeado por este acto, pues personalmente creo 
que bien lo tiene merecido.—R.

_ _»TAM0S A 80 SERVICIO EN JOSE ANTONIO. M 
CAFETEO^ • RESTAURANTE * SNACK-BAR • FZAMBREIUA 
RSPOSTCRIA • UBREKIA • PERFUMERIA • REGALOS 

FOTOGRAFIA, etc.

Ta mesa de Jlbío Cid H! 
RESTAURANTE

Cocina internacional, con los nteíore?. pescados y las más suculentas 
carnes. ESPECIALIDAD EN VENADO

• Calle de la Bola, núm. 8 - Teléfono 242 5147

RESTAURANTE ALEMAN 
EASS

Ubicado en el Madrid moderno y señorial, Rodríguez Marín, 84. es- 
quina a Concha Espiña, se halla FASS, restaurante típico alemán, que 
magistralmente dirigido por Jan Withaus ocupa un importante lugar 
en la gastronomía foránea En un marco que nos traslada fielmente 
a la típica cervecería bávara podemos degustar la sabrosísima 
Ochsenschwanzsuppe (sopa de rabo de buey) o la magiar Gouiasch- 
suppe; naturalmente, el cerdo en sus distintas variedades, como el 
Eisbein mit Sauerkraut (codillo de cerdo con chucrut y puré de pa
tatas), o las famosísimas salchichas importadas, como la mayoría de 
los productos, directamente de Alemania.

Los postres gozan en este simpático y acogedor local de preferencia 
especial: Keasetorte (tarta de queso) o la de frambuesa, así como la 
Schwarzwaelder Kirch Torte (Selva Negral, hacen las delicias del pa
ladar más exigente. En suma, el restaurante FASS se hace acreedor de 
la atención del aficionado a la buena mesa:—R.

CLESA AL CACAO
16 80 de enero de 1076 PUEBLO
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Coordina: AMAS

por María Luisa CORTES GALLEGO, de Sevilla
ACERTANTES Y PREMIO

Relación de lectores que han resuelto totalmente 
nuestro gran crucigrama concurso de hace dos semanas, 
del que era autor don Santiago Díaz Molino, de Gijón:

DE MADRID.—Ramón Artacho de la Cruz, Andrés 
López Zamorano, María Piedad Díaz Vigil, Gonzalo Pe
ribáñez Fernández, Gonzalo Fernández de Córdova, Leo
nardo Sarasúa Soriano, Benito González Ruiz, María 
Cruz González Ruiz, Luis Uzquiano Dorado, Francisco 
Pacheco López, Rosa María Peribáñez Sánchez, José 

I Quintana Arteaga, José Villar Domingo, N. de la Carrera.
DE PALMA DE MALLORCA. - Antonio Alberti Servés, 

Juan Ferrá Bauzá.
DE MALAGA.—Ignacio Nogués García, Antonio Gó

mez Cano, Víctor Jaramillo de Contreras.
DE TORREDONJIMENO.—Pablo E. Moraga y Mota, 

Gregorio Vadillo Gutiérrez, Cristóbal Moraga Alcázar.
DE ZAMORA.—Iván-Sergio Ramírez, Pilar Ocaña Do

mínguez, José T. Ramírez y Barberó.
DE MURCIA.-Amparo Terrer Terrer, Mercedes Vila

Albas. 
DE
DE ( 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE

Romo.

BARCELONA.—Miguel Noguera Urbano.
ORENSE.—Pilar Cima Ferreño.
ALCORTA.—Emiliano Ruiz Sainz.
AVILES.—Alfonso Fernández Muñiz.
ANDIMAR.—Francisco Pérez de la Torre.
CISTIERNA.—Emilio Fernández Martínez.
CORDOBA.—Jesús Terrazas Abad.
MllíRES.—José Luis Fernández Quintanal.
CEUTA.—Carlos Polo García.
LA PUEBLA DE MONTALBAN.—Angel Puerta

DE ALMERIA.—Dolores López Galeas.
DE TORO.—Tere de la Parra.
DE COCENTAINA.—José Ortells Marqués.
DE JAEN.—Rafael Calahorro Lara.
Realizado el oportuno sorteo, ha resultado ganadora del premio, 

consistente en un libro, donado por el SERVICIO COMERCIAL DEL 
LIBRO, calle de Hortaleza, 84, Madrid, la concursante doña PILaR 
CIMA FERREÑO, avenida de Portugal, 140, 4.® derecha, Orense, a 
quien en esta misma fecha enviamos el citado premio.

«.J

BNHUZOMTALBS. — 1: Escritor polaco, de tnspiraeión turbulenta (1868-1927). 
Emulsión gomosa y edulcorada, aromatizada con agua de azahar.-2: Famoso 
cirujano francés (1860-1952). Vocal. Antiguo nombre del ácido acético.-3: En 
Filipinas, la gordura del cangrejo. Antigua asamblea legislativa de Noruega. 
Signo de la proposición universal afirmativa. —4: Nombre de una planta iridea 
chilena. Vocal. Pueblo de la provincia de Lugo.—6: (Sudad del Estado de Mi
chigan, en Ü. S. A. Terminación verbal. En Otile, joven india soltera.—6: Al 
revés, y en la Rioja, planta más basta que el yero. Al revés, matrícula espa
ñola, Antiguamente, arma arrojada. Contraccirái. — 7: Político danés (1853- 
1936). Cuerpo que se obtiene haciendo reaccionar sobre una disolución alcohó
lica de bisulfisátida el sulhidrato amónico. -8: Vocal. Compositor español crea
dor del «Vals Boston», popular en todo el mundo Nota musical Al revés, di 
grasa en el exterior de un cuerpo. -9: Pintor francés (1873-1933). Arbol le- 
gumínoso de Filipinas. Al revés, isla del mar Egeo. Matricula española. —10: Al 
revés, pueblo de la provincia de Pontevedra. Al revés, y en geología, volcanes 

barro salado. Relación de personal. —11: (Sudad de la antigua 
Italia. Vallas para encaminar las piezas de caza al paraje que conviene. Con- 

. sonemte.

JEROGLIFICOS

NOTA 
N 0 TA

2

¿Qué traes de postre? ¿Qué zarzuela has visto?

r SOLUCIONES DEL VIERNES-ANTERIOR
AL GRAN CRUCIGRAMA CONCURSO

quierda. — 4: Las matas. — S: La bar
ba del cazador. — 6: El remiendo del 
fwdo. — 7: Las piedras.

SOLO HORIZONTALES.-!: Salasa- 
1a. Xllotila. —2: Anomalon. Isido
ras. — 8: Curadera. Unabera. — 4: A LA SOPA DE LETRAS
Adecerec. 
Oserano. 
O tenidos.

Oletinol.
6:

' 8;
Tol.

- «!
7:

Aredabor.

: Sanatosa. 
Yacumama. 

, Revelado.
9: Calaceas. IpomobaL —10: Ayala, 
crl Catarama. —11: La. L. Eea. Osa.

Brígida, Benilde, Balbina, Bár
bara, Basilisa, Beatriz, Benita, Bla
sa, Bernarda, Benedicta 7 Benigna.

AL TEST CULTURAL A LOS JEROGLIFICOS

1: Diofante vivió 84 años.— 
2: El operario adquirió 16 Kgs. de 
pintura. —3: Se trata de los nú
meros l, 6 y 9.-^4: El camión iba 
a 88,200 Kms.-hora. —6: ES vino 
vale, la primera calidâd, a 480 pe
setas el hectolitro, y la segunda, 
a 460 pesetas. 6: Tendrán que 
transcurrir 150 dias, y ambos re
lojes marearán las siete.

1: En dólares (eo do, la; res).—
2: Si, en dos sets (si; en do, s; 
set; s).

AL CRUCIGRAMA

AL JUEGO DE LOS SIETE ERRORES

1: Los pájaros.—2: La correa 
M fusil. —3: Las floree de la jz-

SOLO HORIZONTALES.-!: Dama, 
jayabo.—2: Elegir. Sos. —3: Relo. 
Arina.—4: Rg. R. Salir. —5: Ersa. 
Afola. —6: Taire. SU. —7: IrritrT. 
Ca. —8: Darán. Oca.— 9: (Iso. Alea
do. -10: Seminarios.

VERTICAIÆS. — 1: Aventurero e impostor literario francés (1679-1763). —2: 
En Odie, piropo. Localidad de Panamá, en la provincia de Herrera. —3: Prela
do polaco (1389-1455). Al revés, nota musical. —4: Nombre dado en Costa 
Rica a una especie de mirlo. Número romano. —5: Especie de «fox-trot». Es
coria de la Umpia de un baño metálico. —6: Ciudad,del Sudán, en la provin
cia Ecuatorial. En Navarra, machos cabrios.-7: Siglas comerciales. Vulgari- 
zador norteamericano de la óptica (1888-1958).—8: Flauta primitiva de los 
indios nicaragüenses. Consonante. Antigua danza danesa.— 9: Vocal. Al revés, 
nota musical. Poeta húngaro (1877-1919). Al revés, nota musical.— 10: Pin
tor francés (1846-1908). Nota musical. — 11: Consonante. Ración de carne que 
se da en Andalucía al que muele la aceituna. Número romano.—12: Jurista 
alemán (1847-1932). Pueblo de la provincia de Palencia. —13: Principio solu
ble en el ácido acético que existe en la yema de los huevos de peces cipríni
dos. Al revés, y en Chile, poroto granado.— 14: InvariabUidad del ángulo mi
crométrico. —15; Al revés, y en la religión mahometana, ángel que apunta 
las acciones de los hombres! Al revés, símbolo químico del galio. Al revés, 

nota musical. -16: Al revés, nota musical. Pintor inglés (1865-1937). —17:

Consonante. Vocal, Nitrato de potasa.
BIBLIOGRAFIA: Enciclopedia Universal Sopena, de nueve tornee.

SlUEGO DE LOS SIETE ERRORES

P" 
P>« 
^« 
P- 
P- 
^■ 
(*«

P»* 
^«

^« 
P» 
^• 
P« 
fr«
Í*-
P»

^«
P« 
P"

P«
P"

^«

■4 
»4 
»4

■4 
"J

(Y) Dos ciclistas van acercándosc 
uno a otro, por un camino rec

to, a 20 kilómetros por hora. Cuan
do se encuentran a 40 kilómetros 
uno de otro una mosca se posa so
bre uno de ellos, y, levantondo el 
vuelo, se dirige a posarse sobre el 
otro. Así va de una á otro bicicle
ta a 2Ç kilómetros por hora, hasta 
que los dos ciclistas se encuentran 
¿Cuántos kilómetros habrá reco
rrido la mosca?

^« 
P- 
P- 
^■ 
P>« 
P" 
P« 
P» S» 
P-
P»

3 
«4

(^ Se trata de repartir 1.687,50 
pesetas entre dos amigos, pe

ro de modo que el primero reciba 
tantas monedas de cinco pesetas 
como monedas de 2,50 pesetas re
ciba el segundo. ¿Cuánto dinero 
corresponde a cada uno de ellos?

(^ Cinco peones, que trabajan 10 
horas diarias, han construido 

500 metros de una autopista en 
20 días. ¿Cuántas horas necesita
rán trabajar 6 obreros durante 
19 días para construir 456 metros, 
suponiendo, claro está, que lleven 
el mismo ritmo de trabajo que los 
otros?

«^
■<j

>4

«sí

•«J
"4
»4

Entre estos dos dibujos, aparentemente iguales, hay siete errores 
que los diferencian. Trate de descubrirlos y, si no lo consigue, busque 
la solución en esta misma página el próximo viernes.

p«

^• 
P« 
^• 
P« 
fr»
^« 
P» 
P«. 
P« 
P" 
P« 
P« 
P» 
<*• 
6«

P" 
<*•
^« 
P« 
^«
^«

^ La suma de los cuadrados de 
dos números consecutivos es 

613, y la diferencia de dichos cua
drados, 35. ¿Cuáles son esos dos 
números?

(^ De un almacén de papelería 
se sacaron 3.814 bolígrafos, y 

luego se guardaron 12.856, resul
tando que había entonces triple 
cantidad de bolígrafos que la exis
tente antes de esta doble opera
ción. ¿Sabe cuántos bolígrafos te
nía el almacén al principio?

@ Se han empleado 32 rollos de 
papel de 36,75 metros de lon

gitud por 1,75 metros de ancho 
cada uno para empapelar ocho ha
bitaciones. Se desea saber el nú
mero de rollos de papel de 24,50 
metros de longitud ,por 1,50 me
tros de ancho que se necesitarán 
para empapelar seis habitaciones 
iguales a las anteriores.

'^Í 
■4 
«a

•'5 
•■0 
«a 
■«j

<4 
•«í
•<4

«4 
«4 
>4 
«4 
«4 
•4 
<4 
«4 
«4 
■4 
«4
•4 
■4
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CUBIERTO,! CATEDRAL

3

4

5

6

IMAGNIHCO VALU 
DE TENERIFE

CUARTA VOCALLEIRA GRIEGA

DOS

g

CRUCIGRAMA

ea N CX A
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R TH' À 0 M0 0N a
U E0 s 0 N V I

I 'É DT R0 NAA

t Uto Q M £ N
Ô

EG I R£S M E. P A9

ACtX C Z A10

ú: 'AN .E-' AC •E'0 N C.cambio de temperatu-un

0 X: A i X GR E at

OPA DE LETRAS

gS 
o>-

¡ INVENTOR K Ul 
LOCOMOTORA DE

VAPOR J

1-4 
a SIMBOLO £ 

PASCAL

ig 1g^aMBOLO Da 
s, TERBIO .

septos 
PLAHETAS _ PODAR LOS 

3, ARBOLES 
S '

Bino DE lAGI-1 VESTIDO ANCHO 
RAIDA KSEinUAlKPAfiO BURDO

g
1

■SmbmoW
CROMO t

OÍÍCUÉNÍOIÍM

1
UITBULCaON DE

ISTIMUÍO 1
VOCALES IGUAUS]

SATÉLITE SATÉLITE SATÉLITE

FORMA PARA 
SOLUCIONAR ESTE 
LABERINTO
i. FOTOGRAFIAS

Llevan un p<e, 
ilrve de pista para 

. contrar la palabra fine

- M
• ; (2 SATÉLlTEé)

—CANCON POPULARU 
lü PORTUGUESA

■ABE CAXARIO

S5

BAHI UNA 
PARTE ,_ ÍIVISIBIE 1FOR DOS | DESLUCE 1

f
f

is 
il

NEPTUNO 
. (2'SATELITES)

IGLESIASITIO TOSCAMEim SUPERHOE

'ADMIRAaON DE 
|L0 QUE ESTA DE| 

MODA 1

dos pide el enunciado ee« 
rrespondiente.

Falta el pie enando 
les personales o cosas 
son fácilmente Identlfh 
cables.
a. FLECHAS GRANDES

Parten de las totogra* 
fias e indican la direc* 
ción en que deben colé* 
carse las letras campo* 
nentes de la palabra peí* 
dlda.

Cada cuadro os ñus 
sola letra.
S. FLECHAS

MEDIANAS
Sirven para separar el

nombre del apellido o 
palabras de una frase.
4. FLECHAS 

PEQUERAS
Están distribuidas 

toda la superficie

im

del

PEDATO K 
0110 mío,

1 Basis 1

IseRalo bienes
TARA UNA HIN* 

DAQOH

CIERTA CTASE» . 
DE MANZANA

• >1

J 3ICONIUNTO DE lAsl 
i ENTRARAS DEL 
I ANIMAL ,

1

«LABERINTO» e Indican 
el principio y la direc
ción que ha de llevar la 
palabra c o rrespondiente 
al enunciado.
S. LINEAS GRUESAS

Son laterales de algu
nos cuadros! Indican al 
final de palabra.

DIRECCION OS
LAS FLECHAS t

Siempre debe seguirse 
la dirección de las fle
chas. ya que no todas 
las palabras son horizon
tales o verticales: pudie
ra muy bien ser que algu
na formara uno o más 
Angulos.

Recordamos « 
nuestros lectores 
que la solución a 
este laberinto se 
dará siempre en 
nuestro número del 
oróxlmo vleroea. _

3-

1

SlMROLO.'Oa 
RUTENIO

OTOIO DE GRAN 
. TAMAÜO

ACAUDALADO

1"*"
1 8

0 
Ji

eS '4-

.SQIIIOiOKL

ABCDEFGH

sS la

-4 æCTA LEIRA Dal 
^ABECEDARIOS 
is 1

SOLÜCIOM AL |
LABERINTO 1

k ANTERIOR 1

HORIZONTALES. - 
Formarán penachos 
mechones. — 2: Badil. 
Composición poética.—3: 
Al revés, cebo que em
plean los pescadores he
cho con huevas de baca
lao. Sobrenombre de 
Atenea.—4: Símbolo quí
mico del galio. Vocal. 
Tributa homenaje de su
misión y respeto.—5: Al 
revés, río que pasa por 
la capital de Francia. Al 
revés, y en plural, barro. 
8: Hijo de Príamo y de 
Hécuba que raptó a la 
esposa de Menelao. Labre 
la tierra.—7; Da a algo el 
color del ébano. Al re
vés, símbolo químico del 
silicio.—8: En plural, no
veno. Al revés, y en plu
ral, nombre de letra.—9: 
En química, terminación 
propia de nombres de ce- 
tonas. Amontonar. — 10: 
Pueblo con municipio de 
la provincia de Cuenca.

2 o í

A

VERTICALES.—A: Ca
bo afirmado en las relin
gas de caída de las ve
las de cruz.—B: Munici
pio de la provincia de 
Lérida.—C: Fenómeno at
mosférico que produce

ra. Al revés, venceré.—D: 
Natural de una ciudad de 
Italia cercana al río Tí
ber. Símbolo químico del 
uranio. — E: Conjunción 
latina. Hurtan de la com
pra diaria.—F: En plural, 
cubierta que rodea el 
casco de las caballerías. 
Consonante. Símbolo quí-

mico del protoactinio.— 
G: Vocal. Al revés, án
sar. Ciudad de Italia en 
la provincia de Perusa. 
H: En Cádiz, dada la
vuelta. Nombre de letra. 
I: Al revés, y en Blasó
nica, figura de mujer con 
caperuza.—J: Relativas a 
la nariz. Divinidad egip
cia.

En el recuadro se encuentran once nombres de 
varón que empiezan con la letra C. Se leen de arriba 
ibajo, de abajo arriba, de derecha a izquierda, 
de izquierda a derecha y en diagonal, teniendo en 

L cuenta que una misma letra puede formar parte de 
'' dos o más nombres.

HORIZO N T A L E _ - 
Preposición: A. — Sexta 
letra del abecedario: E. 
Símbolo del fósforo: P. 
Cuarta vocal: O.—Abre
viatura de punto cardi
nal: E.—Símbolo del oxi
geno: O----- Mimados: CON
SENTIDOS. — Decimooc- 
tava letra dél abeceda
rio: o.—Sílex utilizado 
por los hombres primiti
vos: EOLITO. ---- Símbolo 
dei nitrógeno: N.—Sím
bolo del radón: RN. ■— 
Cons o n a n t e s Iguales: 
TTTT.—Cuerpo aeriforme: 
GAS.—Instrumento músi
co de viento: CORNETA. 
Embarcación grande sin 
quilla: TAFUREA---- Trineo 
tirado por tres caballos: 
TROICA.—Mortífero: LE
TAL. — Ocupados total
mente: LLENOS. — Fruto 
del nogal: NUEZ. — Con 
cierta guap e z a propia: 
MAJO.-- Unidad de induc
ción magnética: TESLA. 
Pronombre personal de 
primera persona: YO.— 
Símbolo del terbio: TB. 
Satélite: TITAN.—Satéli
te: ENCELADO.—Cuatro
cientos noventa y nueve: 
ID.—Abreviatura de tra
tamiento: SR. — Conozco: 
SE----Satélite: REA.___  
Vestido indio de mujer: 
SARI.- Satélite: DIONE. 
Satéi i t e: HIPERION. — 
Instrumento de agricul
tura: TRILLO.—Mojar con 
un liquido la garganta, 
sin tragario: GARGARA. 
Prefijo negativo, indica 
ausencia de: AN.—Borra
chera (pop.): JUMERA. 
Animal salvaje: FIERA._ 
Niega la existencia de 
Dios: ATEO.—Apuntaría: 
ANOTARIA.-Relativo a 
la aviación: AERO._Pre
vengan cosas para el ca
mino: AVIEN. — Montón 
de haces de leña: MO
GOTE.—Consonante: PE. 
Sacerdote budista; BON
ZO.-—Observen: VEAN.—- 
Semilla pequeña: GRANO. 
Ciibra: TAPE. - Ayunta
miento de la provincia 
de Lérida: ESPOT.---- Con
sonantes: GES.---- Símbolo
del bromo: BR.- 
colores dei irisi 
Pueblo de La 
TEO.—Pedestal:

o

-Da los
IRISA. 

Coruña: 
PEANA.

Campeón: AS.—Soga de 
esparto machacado: LIA. 
Historiador latino, maes
tro sentencioso: TACITO. 
Sin aspereza: LISO.— 
Canción de cuna: RANA. 
Suma de las partes: TO
DO.—Oviforme: OVAL.^— 
Arbusto de las rosáceas:
ROSAL. Poca cosa;
TRIS.—Cuarta vocal: 
Símbolo del argón: A 
Ciento: C.—Símbolo 
área: A —Cincuenta: 
Simboln de! roentgen;

de

R.
Segunrf» vocal: F Abre, 
viatura de punto cardt 
nal: S.
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(foto Nemes-Keystone)y abuelo.

E
N el discurso del presidente Arios ante los Cortes el posado miércoles, el jefe del Go bierño expresó la intención de revisar diversos preceptos iegoies que afectan o lo insti

tución monárquica. Concretamente, se piensa en rebajar la mayoría de edad dei futuro rey o los dieciocho años (ahora treinta). También von o ser revisados diversos 
aspectos de la ley de Sucesión, concretamente en lo que respecta a la actual priva ción de la mujer como posible sucesora en el Trono (ley Sálica). Y, respecto o la regencia, 

se estudia la posibilidad de someter o los Corles el retorno o la tradición, de manera que dicho regencia puedo recaer en el ascendiente o poriente más próximo oi Rey.
De esta formo, S. M. la Reina, el principe y los infantas han sido protagonistas dei discuno programático de don Carlos Arias. Doña Sofia y sus hijos —el príncipe Felipe, de 

ocho años; la infanta Elena, do doce, y la Infonto Cristina, de dici—r regresoron el posado sábado do su viajo o lo Indio, donde habían pasado unos jornadas junto a su madre

MCD 2022-L5


