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LA

sitorio, uña exacción
dora del precio

regula- 
azúcar

EXACCION REGULADORA 
DEL PRECIO DEL AZUCAR

Se crea con carácter tran-

REVISION DE LOS LIBROS
DE TENEDORES DE 

AZUCAR

“B. O. E."

NOTICIA, 
EN EL

EL «Boletín Oficial del Es
tado» publicaba, en su 
número del día 22 último, 
los precios máximos de 

venta al público de las distin
tas clases de azúcar, en una 
orden del Ministerio de Co
mercio. Decía así:

«Terciada, 32,30 pesetas el 
kilo; blanquilla a granel, 
32,50; blanquilla envasada en 
bolsas de medio uno o dos 
kilogramos, 34,50; blanquilla 
en bolsitas de 10 a 15 gramos, 
41,10; pilé, 32,80; granulado 
especial, 32,80; cortadillo a 
granel, 36,10; cortadillo enva
sado en cajas de un kilo, 
39,10; cortadillo estuchado, 
41,60; refinado a granel, 36,60; 
azúcar glass. 39,60.

Los precios indicados son 
para peso neto y en ellos es
tán incluidos todos los im- 
{luestos y márgenes comercia- 
es de mayoristas y detallis

tas.
Las bolsas que se utilizan 

para envasado de azúcar blan
quilla deberán ser cerradas 
mecánicamente y figurarán 
en las mismas, impreso, el 
nombre de la industria enva
sadora, peso neto y el precio 
de venta al público.

Las bolsitas con un conte
nido neto de 10 a 15 gramos 
de azúcar blanquilla serán de 
papel termosoldable, sin que 
por las especiales característi
cas de este envasado se admi
ta margen de tolerancia so
bre los precien netos señala
dos, En cada bolsita figurará

impreso el nombre o razón so
cial del envasador, localidad 
y el peso neto que conten
gan.

Se concede a los envasado
res un plazo máximo de dos 
meses para agotar las exis
tencias de bolsas de papel im- 
pre^ con precio antiguo.

Sigue el articulado de la 
disposición observando que los 
precios máximos de venta del 
azúcar en fábrica para alma
cenistas, industrias u otras en
tidades autorizadas por la Di
rección General de Comercio 
Alimentario, así como los 
márgenes comerciales, mer
cancía puesta en destino, pe
so neto, envase perdido, serán 
los simientes:

Azúcar terciada 31’15 pese
tas kilo; margen comercial, 
1,15. Azúcar blanquilla a gra
nel, 31,35; 1,15. Azúcar blan
quilla en bolsas de medio uno 
0 dos kilos, 32,865; 1,635. 
Azúcar blanquilla en bolsitas 
de 10 a 15 gramos 39,225; 
1,875. Azúcar pilé, ,31.650; 1,15. 

Azúcar terciada, 31,15 pese- 
31,650; 1,15. Azúcar cortadillo 
a granel, 34.765; 1,375. Azú
car cortadillo envasado en ca
jas de un kilo, 36,925; 2,175. 
Azúcar cortadillo estuchado 
39,125; 2,475. Azúcar refinada 
a granel, 35.275; 1,325 Azú
car glass, 37,075; 2,525.

En estos precios no' están 
incluidos los gastos de inscrip
ción de nombres comerciales 
en los estuches, los cuales se 
convendrán libremente entre 
las partes interesadas.

La presente orden entrará 
en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

LAS PRIMERAS
RAZONES DADAS

W

PUEBLO el mismo día 22 publicaba
«A partir de hoy sábado rigen nue

vos precios para el azúcar, que pasa 
de 22 pesetas el kilo, a granel, a 32,50, 
y de 24 pesetas el kilo de azúcar, enr 
vasada, a 34,50.

Este incremento—añade un porta
voz, recogido por Europa Press—viene 
determinado por el aumento de precio 
de la remolacha nacional, que a su 
vez se hizo necesario para estimular 
la producción interna de azúcar y re
ducir las importaciones.

El consumo del azúcar en España 
ha aumentado paralelamente a la ele
vación del nivel de vida y supera ya 
la cifra de un millón de toneladas 
anuales. La insuñeienda de la produc
ción nacional hará necesarias impor
taciones muy sustanciales en 1975, que 
se estiman en más de trescientas mil 
toneladas.

Este azúcar importado, debido a los 
altos precios internacionales, llega a 
España a precios muy superiores a los 
que rigen para la venta al público. 
En 1974, para evitar el alza de precios 
al consumo, el Estado tuvo que sub
vencionar este azúcar importado en la 
cuantía total de 12 000 millones de pe
setas. Esta política de subvenciones 
es válida para un período corto, pero 
no con carácter permanente, por lo 
que el Gobierno elevó el precio de la 
campaña de la remolacha nacional 
para estimular la producción.

El aumento que ahora se aplica al 
precio del azúcar cubre el aumento 
del coste de la remolacha nacional, 
pero no el del azúcar importado, por 
lo que el Tesoro Público tendrá oue 
seguir subvencionándolo, aunque en 
menor cuantía, se espera de que los 
precios internacionales se reduzcan a 
un precio normal, como parece ser la 
tendencia.

Pese al incremento autorizado, el 
precio del azúcar español—concluye 
la información facilitada—seg uirá 
siendo inferior al de la mayor parte 
de los países europeos, que son los si
guientes: Francia, 48 pesetas; Inglate
rra, 40; Alemania e Italia, 35 pesetas.»

del

que grava las ventas del azú
car existente a la entrada en 
vigor del decreto del Ministe
rio de Hacienda, en almacenes, 
depósitos, industrias envasa
doras y fábricas bien de pro
ducción nacional, bien de im- 
.portación. También estará su
jeto el azúcar refinado obte
nido del crudo existente en 
las fábricas.

En el preámbulo del decre
to se dice que el nuevo precio 
del azúcar da lugar a que, al 
revalorizarse los «stocks» exis
tentes en los distintos sectores 
que fabrican ,comercializan o 
manipulan este producto, se 
generen beneficios que, por 
su origen y naturaleza, deben 
revertir a la comunidad.

Se dispone la revisión de los 
libros de almacén de los te
nedores de azúcar a que se 
refiere la resolución de la Di
rección General de Comercio 
Alimentario de fecha 12 de di
ciembre, por una resolución 
del Ministerio de Comercio.

Los libros de almacén serán 
presentados ante las delega
ciones de abastecimientos de 
su provincia, para que sean 
sellados por éstas, durante los 
días 24 y 25 del presente mes.

En aquellas provincias que, 
a juicio de la Delegación Pro
vincial de Abastecimientos, no 
sean suficientes estas dos fe
chas para el sellado de libros 
que se presenten, podrá pro
rrogarse un día más su pre
sentación.

Aquellas empresas que en 
estos tres días no presenten 
sus libros a revisión y sellado, 
se les considerará que, a efec
tos de tasa parafiscal, dispo
nen del «stock» de azúcar de
clarado ap rimero de mes.»

SE CRITICA LA 
POLITICA “BLANCA”

EL mismo sábado 22 de marzo, «Informaciones», por 
la pluma de Carlos Otero, en las «páginas económi
cas», se preguntaba si «¿cayó España en la trampa 
blanca?» con argumentos de este corte:

«No hacía falta ser un profeta para predecir la caída de 
la cotización. Cuando todo él mundo parecía sucumbir ante 
la tesis que se precisaba un precio de 3.000 pesetas por 
tonelada, argumentando que el azilicar importada nos iba a 
costar carísimo, desde estas mismas páginas ("Informacio
nes Económicas", de 12-10-197^ se sostenía que no se po
día pagar un error cometiendo otro error. ,El error había 
sido desalentar el cultivo ' con una política de precios insvr 
ficientés, y el nuevo error era fijar unos precios demasiado 
altos para un cultivo que preveíamos se iba a extender ha
cia tierras marginales. Pero tiempo habrá de extendemos 
sobre todo esto. Ahora conviene recordar lo que decíamos 
en aquel seco mes de octubre de 197J^: "Como se sabe, el 
mercado internacional del azúcar es sumamente especula
tivo, y aunque él consumo tiende a crecer, está dentro de 
lo probable que el precio internacional del azúcar se vea 
reducido a la mitad en un plazo no demasiado largo. Ahora 
mismo se puede afirmar que hay una gran hinchazón en 
los mercados internacionales por motivos meramente es
peculativos."

Las primeras reacciones ante este hecho han sido de 
.^ ^ operaciones de compraventa efectuadas con 

Cuba. A dólar la tonelada se lo "pagamos a los cubanos en 
las primeras remesas que nos mandaron, y según parece 
^r^ partidas se importaron a 90 pesetas'. Es lógico que 
Cuba^ no regale nada, y si ese era el precio internacional, 
habría que pagar al precio internacional. Pero no es ló
gico ejercer una critica tan dura sobre lo que son los 

consecuencias simples, de la pendulante política azucarera de este país.
Habla luego Carlos Otero de los primeros impulsos ai 

cultivo de la remolacha, del deseo de autoabastecimiento 
a ultranza, del éxito de la campaña 71-72, del subsiguien
te plan de retracción, del déficit de abastecimiento que se 
derivó de él, de lá sucesiva elevación de precios de la 
remolacha hasta llegar a las 3.000 pesetas por tonelada 
actuales, para continuar:

«A mi juicio, repito, el precio fijado para la campana 
que w a empezar peca de alto. El argumento de que más 
nos iba a costar fuera ha quedado prácticamente destruido 
ahora, con el impresionante bajón del azúcar en las lonjas 
de contratación mundial.

Lo que si está claro es que el precio del azúcar no se 
va a hundir del todo. Los expertos que día a día siguen el 
tema estiman que se puede estabilizar entre las 20 y 55 
pesetas, dando un amplio margen a la especulación. Pero, 
aunque se pusiese a 15 pesetas el hilo, eso no quiere decif 
que España renuncie al cultivo. Por el contrario, si se po
ne a 90_ no lo vamos a subir a unas cotas altísimas.

España debe producir el azúcar que buenamente pueda, 
a un precio suficientemente remunerador para nuestros 
agricultores. No hay que congelar los precios ni ponerlos 
por las nubes. Se debe actuar de forma que no se distor
sione la vocación de las explotaciones ni la política agra
ria. No se puede pretender volver a una política autárqui
ca. Si mediante incentivos al cultivo y a su mejora, on 
orden^a la mayor productividad, se consiguen excedentes 
de azúcar, bien venidos sean. Sí esto no ocurre y tenemos 
déficit, a compra,r fuera. Si al fomento del cultivo, pero 
no al fomento indiscriminado basado únicamente en el 
precio Y, por supuesto, que no tengamos que dedicar pe
dregales al cultívo.s
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Este año se

■ Aumentos de casi
un 50 por 100 en el
prebio, por el sistema 
“Boletín Oficial Dixit

CONCRUÍNCIA
TRES 

CURIOSIDADES.
TRES

presumió de 
que no 
subiría

espera una 
agradable 

e inusitada 
cosecha de 
remolacha

3 Acaban de 
reducirse a 
una tercera 

parte los pre
cios en los 
mercados 
mundiales

SONABAN todavía en los oídos de los consumidores españoles, sobre todo en los de las sufridas 
amas de casa, las afirmaciones de que el precio del azúcar no iba a sufrir elevación en España, 
pese a la inquietud y falta de seguridad que aquejaba a los mercados mundiales del «oro blan

co». Se predecía una cosecha mucho más alta de lo que se venía recogiendo en años anteriores. Los 
agricultores estaban contentos con ese precio garantizado de 3.000 pesetas por tonelada de remola
cha. Se calculaba que con este dinero el kilo de producto terminado podría llegar al consumidor por 
debajo de las 25 pesetas. Y de pronto, la fría prosa del «Boletín Oficial del Estado» compuesto el 
Viernes de Dolores sorprendió el sábado último, antes de pasión, con una subida de casi el 50 por 100 
en el producto básico de consumo y aproximada a esta cota en otras especialidades. Una nueva sor
presa para los consumidores, con repercusiones en bollería, dulces, leches condensadas, dietética 
infantil...

5®

■5 UN ALZA 
IMEXPLICABLE
«Ya», por su parte, hacía balance el domin

go también y hablaba de consumo, de produc
ción necesaria y de precios lógicos, en los si
guientes términos:

•:Consumimos 30 kilos de 
azúcar per cápita al año, 
y esta cifra tiende a au
mentar. El consumo fami
liar y el industrial se equi
paran casi. El consumo di
recto, familiar, de azúcar
es de unas 498.000 tone-
Iodas, lo que supone el 
47,60 por 100 del consumo 
global. El ’Consumo hotele
ro: bares, cafeterías, hote
les, etcétera, es de 89.000 
toneladas, el 8,50 por 100, 
del consumo total. El con-

altos, según ha sabido la 
agencia Logos en fuentes 
allegadas al sector.

Cuando a finales del año 
pasado la Administración 
acordó elevar el precio de 
la remolacha a tres mil 
pesetas la tonelada, en 
círculos oficiosos se estimo 
que el precio del kilo de 
azúcar producido en el 
país podría llegar al con
sumidor a veinticinco pe-

sumo industrial es de 
459.000 toneladas, es decir, 
el 43,90 por 100 del consu
mo global, y el consumo 
total se calcula en 1.046.000 
toneladas.

En el consumo indus
trial, la pastelería, bollería 
y confitería es la que más 
consume, llegando a las 
121.000 toneladas anuales; 
en caramelos, chicles, tu
rrones, mazapanes y galle
tas se emplean 90.000 to
neladas; las bebidas car
bónicas se llevan 59.000 to
neladas; los productos lác
teos, 68.000; las conservas 
y rnermeladas, 44.000; cho
colates y bombones, 39.000; 
bebidas alcohólicas, 25.000; 
los prductos farmacéuticos.
7.000 
usos 
das.

El 
tas

toneladas, y otros 
varios, 6.000 tonela-

precio de 34,50 nese- 
el kilo de azúcar ha

sorprendido entre los agri
cultores, considerándose 
que un precio tan alto ha 
sido fijado por la Adminis
tración para resarcirse de 
alguna manera de la enor
me inversión que ha teni
do que realizar durante la 
campaña anterior para ad
quirir azúcar cuando el 
mercado internacional re
gistraba sus precios mas

setas, por lo que parece 
excesivo el salto que ha 
dado en estos momentos.

De cualquier forma, la 
fijación de un precio final f- 
al consumo ha sido bien 
recibida entre los agricul
tores, que comenzaban a 
temer por la normal salida , 
de su cosecha, ya que las 
azucareras se resistían a 
cerrar contratos, en tanto, 
no supieran cuál iba a ser 
el precio que les iba a 
asignar la Administración. 
Superada esta traba, a 
partir del día 1 de abril 
comenzarán las transac
ciones que pondrán en el 
mercado el azúcar de la 
actual campaña a partir 
del mes de agosto. %

Contrariamente, a lo que 
se afirmó en su día, hay 
agricultores que no se 
muestran conformes con el 
precio fijado por tonelada, 
considerándolo insuficien^ 
te a la vista del aum,ento 
de los costes. En este sen
tido, fuentes oficiales acla
ran Quo el cultivo de la 
remolacha no podrá ser 
nunca rentable en peque
ñas explotaciones, en su 
mayoría ubicadas en la 
zona norte de la Penínsu
la, pero sí altamente ren
tables para las grandes ex
plotaciones de la cuenca 
del Duero y del sur de la 
Península.»

errores con el azúcar:

, a

sobre acumulación de

PUEBLO 29 de marzo de 1979

___ mismo día^ a mayor 
abundamiento, daba noticia de «m^ 
yor expansión de la esperada en el 
cultivo remolachero», anunciando

los ERRORES SE ACUMULAR

EL domingo día 23 las reacciones seguían. 
Jaime Sainz, en «Opinión propia», escribía 
en «Nuevo Diario

Sigilosamente, el precio 
del azúcar ha subido cer
ca de un 50 por 100; exac
tamente 10,50 pesetas por 
kilo. El aumento contras
ta con la fulgurante calda 
de las cotizaciones en las 
últimas semanas del que 
llegó a Uamarse <oro blan
co», reduciéndose hasta la 
tercera parte.

Definitivamente parece 
que en el tema del azúcar 
no acertamos una. El pre
cio máximo de este pro
ducto se alcanzó en no- 

1 viembre de 1974, período en 
el que el consumo nacional, 
llegó a las 117.000 toneladas 
cuando la cifra normal no 

| sobrepasa las 80.000. Fue en 
1 ese momento de precios 
| máximo:# cuando España 
\ contrató con Cuba la ad- 
1 quisición de 275.000 tonela- 
| das ai precio aproximado 
| de 75 pesetas el kilo. Aho- 
J ra, cuando los precios ex- 
| teriores han descendido 
| hasta una cifra próxima a

las 30 pesetas el kilo, ten
dremos necesariamente que 
seguir satisfaciendo unos 
precios que ya en su mo
mento respondieron exclu
sivamente a actitudes es
peculativas.

Los errores se han come
tido en el doble ámbito de 
la producción y del comer
cio. En este último caso, 
pactando acuerdos a largo 
plazo en el momento de 
mayor hinchazón de los 
precios exteriores después 
de que se hubieran multi
plicado por seis a lo largo 
del último año. Esta de
cisión contrasta además 
con el convencimiento de 
nuestra propia Administra
ción de que estas cotizacio
nes tendrían necesariamen
te que remitir.

Tan gaves o aun mayo
res han sido los errores 
productivos que han permi
tido pasar de la autosufi
ciencia e incluso de la ex
portación de azúcar —lo

que se produjo en la cam
paña 1971-72—.a la necesi
dad de compras masivas en 
los momentos más delica
dos como hemos visto. En 
aquella campaña, la pro
ducción alcanzó las 900.000 
toneladas, cifra que se vio 
reducida hasta las 500.000 
toneladas en la última 
campaña, precisa mente 
cuando la demanda inte
rior totalizaba 1.150.000 to
neladas.

Ahora, cuando nadie la 
esperaba, se ha decidido 
subir ©1 precio al consumi
dor hasta 34,5 pesetas el 
kilo envasado. A pesar de 
3U impopularidad, es posi
ble que sea ésta la única 
decisión acertada en todo 
el problemático tema del 
azúcar. En definitiva, lo 
que no se paga a través 
del precio se tendrá que 
satisfacer por el camino de 
las subvenciones, pero en 
cualquier caso, el consumi
dor tenía que ser, y ha 
sido, la victima propicia
toria de todos los errores 
cometidos con el azúcar. 
Así al menos se ha ganado 
en claridad lo que se pier
de en popularidad.

«ABC» del

Y Sí ANUNCIA
COSECHA 

SORPRESA
«agradables sorpresas en cuanto a su
perficie definitiva y producción de 
azúcar». Decía «ABC» en sus páginas 
agrícolas:

<siEl nuevo precio de la remolacha 
azucarera y la financiación de su cul
tivo, más la inesperada puesta en sa
zón de los terrenos agrícolas por las 
abundantes lluvias que con alternati
vas, continúan cayendo, han consti
tuido estímulos suficientes para que 
las programaciones de cultivos supe-

ren a todas las previsiones en las zo
nas de siembra de primavera. '

Eliseo de Pablo, el autor del traba
jo, pasaba a continuación revista a 
la’ «tranquilidad y gozo», en lo que 
atañe a las impresiones en el Sur, al 
«estirón» en las zonas Duero y Ebro- 
Centro, y a los incrementos registra
dos en Albacete, Murcia, Alicante y 
Jaén, para terminar anunciando la 
próxima zafra española de azúcar con 
estas palabras:

^Decíamos el 21 de febrero: "Con
siderando una riqueza media del 13 
por 100 para los 6.500.000 toneladas 
de raíz que podrían recolectarse en 
la actual campaña, la zafra de azú
car de esa planta sería del orden de 
8^^5.000 toneladas, a las que pueden 
añadirse unas ^0.000 de caña. En to
tal, 885.000 que no cubrirían las ne
cesidades del consumo nacional, pues 
éste se halla situado en torno 
a 1.050.000."

Desde entonces, el panorama re
molachero se ha modificado ostensi
blemente, en el sentido de ampliación 
de las perspectivas. De otro Icuio, el 
tiempo no puede ser mejor en cuanto 
a pluviometría y temperaturas.

¿Deducción? Que ya tenemos base 
para mejorar aquella previsión. ¿En 
qué grado?

3
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S
OIO hasta hace pocos años, cuando llegaban los días de Semana Semta, la mayoría 

de los calles de las ciudades y los pueblos españoles enmudecían, los imágenes 
de los templos se cubrían, los cines retiraban sus carteleros llenas de colorido y 

se onundoban los pelícuios «autorizados poro Jueves, Viernes y Sábado Santos». Mucho 
ho cambiado la Semana Santa en estos últimos años —sobre todo si lo comparamos con 
lo gue posaba hace diez, veinte o treinta años—, lo que, evidentemente, se presta a un 
amplio estudio de corácter sodológico. Desde que en 1969 se autorizaron a exhibirse 
en los cines toda clase de películas, siempre que fueran «autorizadas para menores», 
los filmes de temática más o menos religiosa, las películas de tema hagiográfico han 
sufrido un evidente retroceso, aunque en realidad su destino ya estaba trazado con lo 
evolución que ha sufrido y está sufriendo el cristianismo y, por ende, el llamado^ con 
menor o mayor propiedod, «cine católico». Pero singularmente este año tenemos película 
sobre la Pasión en nuestras pantallas —«Jesucristo Superstar»— y además como filme 
multitudinario y polémico de la temporada. La aparición de «J. S.» y de «Godspeil» 
nos obligo a mirar atrás y comparar estas nuevas imágenes de Cristo con las de las 
pelícuios que se hocían ayer sobre la vida de Jesús. Y éste ha sido el resultado:

LA temática apareció en los primeros 
tiempos del cine, allá por el 1897, en 
varios cortos con argumento y do

cumentales sobre representaciones de 
la Pasión. Hasta el mismo Georges Mé
fiés hizo en 1898 una rudimentaria ver
sión del tema. Este tipo de cintas se 
fueron sucediendo en Francia e Italia. 
Generalmente, eran filmes artesanos, 
totalmente elementales, inspirados posi
blemente por sacerdotes deseosos de 
ilustrar alguna que otra catequesis pa
rroquial, o llegar al ingenuo público 
que asistía a los cinematógrafos de la 
época. A partir de 1916 comenzaron 
a tomar carta de propiedad las pelícu
las sobre Cristo. Estas fueron sus prin
cipales etapas a través de los nombres 
que encamaron a Jesús en la pantalla.

# HOWARD GAYE fue el actor en
cargado de hacer el papel de Jesús en 
la famosa «Intolerancia» (1917), de Grif
fith, aunque, en realidad, la vida de 
Cristo ocupaba sólo un «scketch» de 
los cuatro en que estaba dividido. La 
película, planteada como la «obra más 
ambiciosa del cine de su tiempo» inten
taba ser un alegato contra el fanatismo 
de los hombres, contra esa intolerancia 
que llevó a Jesús a la cruz. Pero este 
episodio era el más flojo de la película.
• SALVADOR SOLER MARI Y TI

NA GASCO. Curiosa historia la de este 
Jesucristo cinematográfico, el primero 
que se hizo en nuestro país. Según pa
rece, una noche de 1918 llegaron al tea-

tro Poliorama, de Barcelona, unos hom
bres con una cámara y varios rollos de 
película. Nada más terminar la función 
se rodó en el mismo escenario una «es
pecie de película» sobre Jesús, titulada 
«Bosquejo cinematográfico». La pelicu- 
lita no tenía ninguna pretensión. La 
actriz Tina Gascó hacía de Jesús niño 
y Salvador Soler Mari (padre de Am
paro Soler Leal), de Jesús hombre. El 
primer Jesucristo del cine español.
Por fin, en 1926, Cecil B. de Mille hizo 
en Hollywood su adaptación del tema 
en «Rey de Reyes», en la que HENRY 
B. WARNER prestaba su físico al papel 
de Cristo. El señor De Mille acostum
braba a hacer, hasta el fin de su carre
ra, en los años 50, una especie de 
«shows» a base de la Biblia y el Evan
gelio, con la intención puesta primor
dialmente en la taquilla. Cuando algu
nos criticaban sus películas, él se de
fendía diciendo: «A quien no le guste 
mi película es porque no le gusta la 
Biblia.» Una interpretación un tanto 
maximalista, por cuanto la aparatosi
dad del cine de De Mille convertía to
das sus películas en alardes de masas, 
y cuando el director se desmandaba, 
sus películas estaban a punto de caer 
en el ridículo.
• ROBERT LE VIGAN, actor fran

cés, fue el primer Jesús del cine sonoro, 
en la versión de Julien Duvivier de 
1935, titulada «Gólgota», y en la que 
Jean Gabin representaba a Poncio Pilato.

78 año
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E donde pasamos, ya 
en la década de los 
cuarenta, al momento

inicial del filón, que el cine 
mejicano comenzó a explo
tar con el tema de los per
sonajes religiosos. En 1942, 
un director español afinca
do en Méjico (conocido pos
teriormente por haber ro
dado dos versiones de «La 
revoltosa»), llamado José 
Díaz Morales, abordó el te- 
ma de la Pasión en «Jesús 
de Nazareth», en la que 
JOSE CIBRIAN encarnaba 
el papel principal, y Adria
na Lamarr, el de la Mag
dalena. Según los críticos 
de la época, fue çsta pe
lícula una de las versiones 
más torpes, ridículas y ver
gonzosas que se han he
cho sobre la vida de Cris
to. Este primer Jesús del 
cine mejicano salía adelan
te sólo a base de la carac
terización del actor prin
cipal. Dicen que la pelícu
la estaba a punto de poner 
en solfa la seriedad del te
ma. Pero éste era sólo el 
principio, ¡sálvese quien 
pueda con lo que vino a 
continuación! En 1946, Mi
guel Contreras Torres rue
da «La pecadora de Mag
dala», con una actriz de 
tan exótico nombre como 
Medea de Novara como 
protagonista. De Cristo ha
cía un español exiliado en 
Méjico tras la guerra civil

(hoy uno de los mejores 
directores del cine mejica
no), llamado LUIS ALCO
RIZA.

Con lo cual pasamos a 
1952, época en que rodó, 
también en Méjico, «El már
tir del Calvario», que por 
algunos historiadores de ci
ne, como Fernández Cuenca 
(quien hace dieciséis años 
se ocupó de estudiar el ci
ne religioso), ha,sido cali
ficada como «la peor pe
lícula que nunca se ha he
cho sobre Cristo». Textual
mente, dicho estudioso lle
ga a afirmar: «Es difícil 
conseguir tal acumulación 
de mediocridad como la que 
contiene esta lamentable y 
ridícula versión de los 
Evangelios».
En su estreno español, la 
Junta de Acción Católica 
opinó así sobré la película: 
«No se ciñe a los textos 
evangélicos: a la Virgen se 
la presenta de forma poco 
digna en su vía dolorosa; 
Jesús aparece lleno de en- 
golamiento y empalagosa 
dulzura», etc. ¡Ah! Se nos 
olvidaba decir que el res
ponsable de esta, «obra» fue 
Miguel M. Morayta (más 
conocido por su trabajo co
mo director de la mayor 
parte de las películas de 
Cantinflas), y qué el papel 
de Jesús lo hacía, penosa
mente, el actor ENRK^UE 
RAMEAL, hijo.

Enrique Rambal protagonizó, 
según Fernández Cuenca, la 
«más horrible versión sobre 

la vida de Cristo».

♦ Ted Meely 
Max von Sydow 
Enrique Irazoqui, 
Enrique Rombal 

Í Luis Alcoriza, 
Salvador Soler Mari, 
Tina Gascó, 
Gabriel Alcoba, 
José Cibrián, etc 
ban interpretado a 
Jesús en la pantalla

CARMEN SEVILLA,
MEDEA

DE,NOVARÁ, 
si-ASiTA^Ni®^';

CARROL BAKER. 
ALICIA PALACIOS, 

. ■ PRINCIPALES •
'.'MAGDALENAS?

■^S '-DE LA - 
•J? HISTORIA DEL

CINE ?

■GOOSPEU 
V'JESOCRISTO 
SUPERSTAR' 
TIENEN MÁS 

DE ESPECTACULO 
QUEDE 

PLANTEAMIENTO 
AraNM 

SOBRE LA 
fORA 

im»lMMB0(l
iSi«i

Maruchi Fresno y Virgilio 
Texeira encarnaron 

los papeles de la Virgen 
y San Juan en la seris 

•Los misterio del rosario*, 
y Antonio Vilar fué Judai, 

Poncio PUato y San Pedro,

MCD 2022-L5
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Carroll Baker y Carmen
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jóvenes; un joven 
veinticuatro años llama-
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AS aportaciones más 
interesantes se roda
ron a principios de 
los años 60. El cris

tianismo y la Iglesia, co
mo consecuencia del 
cambio aportado por 
Juan XXIII y el Concilio 
Vaticano II, necesitaban 
una renovación de los 
métodos y de las formas. 
El cine no estaría ausen
te de esta situación. En 
1961, Richard Fleischer

wood vuelve a afrontar 
el tema en la espectacu
lar «La más grande his
toria jamás contada» de 
George Stevens, en don
de el sueco MAX VON 
SYDOW prestaba su ros
tro a un Cristo enjuto, 
serio y dramático. A pe
sar del interés de algu
nas secuencias, la pelícu
la (que estaba planteada 
como un gran espectácu-

Jeffrey Hunter, el Cris
to «Bey de reyes», y En
rique Irazoqui, de •El 
Evangelio según San 

Mateo», de Passolini.

rodó «Barrabás», con An- < 
thony Quinn, Ernest 
Borgnine y Vittorio Gass- ! 
man, donde se toca tan
gencialmente el tema del 
calvario; lo mismo que 
en «El gran pescador» 
(1959), de Franz Borza- 
ge, película que parecía 
ima comedia con perso
najes sagrados, más cer
ca del «Reader’s Digest» 
que del Evangelio. Tam
bién en 1961 se aborda lo 
que será la primera in
terpretación política del 
tema de la Pasión: «Rey 
de reyes», dirigida por 
Nicholas Ray. y con Je- 
Érey Hunter como Jesús 
y Carmen Sevilla como 
la Magdalena, entre otros 
actores. Ray, con guión 
de Philiph Jordan, situa
ba a Jesús en medio de 
un mosaico de pueblos, 
aglutinados y oprimidos 
por la gran potencia im
perialista de Roma. Je
sús, sin prescindir de su 
grandeza divina y huma-

, na, estaba presentado co
mo el vértice o encuen
tro de una situación 
conflictiva entre los gru
pos y los hombres. Hun
ter dio vida a un Jesús 
de facciones agradable^ 
sufrido y serio, pero bri
llante. Se dice que cuan
do en 1961 se rodaba en 
Madrid la película, la

lo, con actores como 
Charlton Heston, Carrol 
Baker, James Stewart o 
Shelley Winthers en el 
reparto) ofrecía una 
cierta estandarización del 
tema, sin ninguna apor
tación nueva. Tras esta 
película se abre un pa
réntesis con varias adap
taciones sobre la muerte 
de Chisto, como «Proceso 
a Jesús» (1973), de Sáenz 
de Heredia, sobre la obra 
de Diego Fabri; película 
que hubiera tenido más 
interés de haber sido ro
dada hace veinte años...

La renovación vie
ne de Estados Unidos 
al final de la década de 
los 6(>. En 1965 habían 
surgido en California 
grupos de jóvenes —evi
dentemente hijos de una 
cierta «contracultura» — 
que se refugian en una 
«sui géneris» identifica
ción con el personaje de 
Jesús. Nace asi la deno
minada «Jesús Revolu
tion», como un rechazo 
a una sociedad materia
lizada y al concepto de 
«religiosidad oficial». 
Inspirándose en el nuevo

EN 1953 la productora de Vicente < 
Escrivá, Aspa, especializada por 
aquel entonces en filmes de te

ma religioso encargó a Rafael Gil, i 
también experto en este tipo de pe
lículas, la realización de «El beso de 
Judas», filme que tuvo un gran éxito 
en su momento y que años después 
se seguía exhibiendo en Semana San
ta. El actor GABRIEL ALCOBA ha
cía el papel de Jesús, y Rafael Rive
lles el de Judas, con Francisco Rabal 
como el centurión Licir’c s»^ nota 
planteaba una buena idea original: 
Jesús aparecía siempre en segundo 
plano, y se asistía a todo el desarro
llo de La Pasión a través de sus após
toles, discípulos, etc. Pero el derro
che de medios, el cartón-piedra, la 
escayola y los decorados teatrales se 
comían en algunos momentos la 
esencia del tema. Momentos como la 
escena de la muerte de Jesús, roda
da en unos decorados barrocos, a la 
usanza del cine español de la época, 
tras una sucesión de efectos especia
les (el rasgamiento del velo del tem
plo en medio de una tempestad de 
truenos, con lo que parecía que la 
pantalla del cine se iba a venir aba
jo de un momento a otro), hicieron 
Que esta película pasase a la histo
ria como una de las más espectacu
lares y aparatosas

Poco después, en 1955, se rueda en 
Italia «El Hijo del Hombre», de Vir
gilio Sabel, con EUGENIO VALENTY 
como Cristo-, modesta, pero conteni
da versión de La Pasión. Los dos in
tentos de abordar el tema que vle- 
uen a continuación se deben al im
pulso de sendos sacerdotes: en

S. A., un padre llamado James 
i^- Friedklin produjo en 1955 una 
película que se tituló «Day of the

triumph», que dirigieron Irving Pi
chel y John T. Coyle, y que inter
pretaron ROBERT- WILSON, como 
Cristo,; Lee J. Coob, y Joanne Dru, 
come la Magdalena. Entre los pro
pósitos de la película se declaraba 
la intención de «contribuir de modo 
concreto a iniciar una ofensiva con
tra el comunismo». Sin embargo, el 
resultado no pasó de ser un vulgar 
«trailer» de la vida de Cristo. En 
1957, y ahora a instancias del Padre 
Peyton, impulsor de la denominada 
«Cruzada del Rosario en familia», se 
produjo con el importe de las limos
nas recaudadas en varios países, una 
serie de 15 películas 
Robert Paynne dirigió la serie de 
películas en España, con Maruchi 
Fresno, Antonio Vilar y Virgilo 
Teixeira en los principales pape
les.

En 1970 se hizo un nuevo montaje 
de varios de estos filmes, que se dis
tribuyeron bajo el título «El Reden- ' 
tor», con un escasísimo éxito.

productora dictó una or
den prohibiendo a J. 
Hunter aparecer en lu
gares públicos y en fies
tas «por respeto al papel 
que encarnaba»...

Pero el más grande 
escándalo —quizá mayor 
que el de «Jesucristo 
Superstar»— fue la ver
sión que el novelista e 
intelectual marxista Pier 
Paolo Pasolini realizó en 
1964 con el título «El 
Evangelio según San Ma
teo». Anteriormente, Pa
solini había rodado un 
«sketch» con Orson We
lles para la película «Ro- 
gopag» en eî que se tra
taba el tema de la Pa
sión. aunque para su ex
hibición pública desapa
reció dicho episodio. «El 
Evangelio según San 
Mateo» estaba protagoni
zado por el estudiante 
español ENRIQUE IRA- 
Z(5qUI como Jesús (do
blado al italiano en la voz

embargo la Virgen no 
aparece en el filme, aun
que por tratarse de una 
obra de carácter litera
rio... b) El tratamiento 
es el propio de un es
pectáculo; «J. S.» no pre
tende ofrecer nada nue
vo, en cuanto al fondo, 
ni entrar ni salir en nin
gún debate sobre la figu
ra de Cristo; se limita a 
presentar una imagen 
«actualizada», un espec-

‘ táculo sobre la Pasión 
bajo el prisma de una 
«Ópera-rock». N a t u r ai- 
mente, ni Cristi^ ni la 
Magdalena, ni Judas, res
ponden a la imagen «rea-, 
lista» que se tiene de Je
sús, pero no por eso la 
obra deja de presentar la 
personalidad de Jesús 
con un tratamiento dig
no. c) Pero, con todo, hay 
que distinguir entre «J. 
S.» —Obra teatral y 
«J. S.» película. La mú
sica de la obra está muy

Î
I

^ El padre Pey
ton inició la 
campaña del 
rosario en 
familia y fil
mó para ello 
varias pelí
culas sobre 
la vida de 

Cristo

de Enrico Maria Saler
no) y la propia madre de 
Pasolini como María. El 
Cristo de este filme era 
tremendamente humano, 
y había desaparecido to
do lo que de brillantez 
física existía en las ante
riores versiones; mas su 
grandeza sobresalía en 
primer plano sin el adi
tamento externo de otras 
versiones. Pero lo más 
interesante de este filme 
era su ambientación, en 
línea con el neorrealis
mo. No aparecían en la 
película de Pasolini gen
tes bien ataviadas como 
en las anteriores edicio
nes, sino hombres modes
tos, fundidos en una tie
rra dura y llena de pol
vo;. hombres sacrificados 
y explotados, ante cuyos 
ojos Jesús se presentaba 
como una esperanza.
Tras haber dado su apro
bación diversas autorida
des eclesiásticas, la pe
lícula fue estrenada en 
el Festival de Venecia. 
Pasolini y su madre, 
acmpañados por el pa
triarca de la ciudad^ de
bieron ser custodiados 
por la Policía y protegi
dos de la furia de va
rios grupos de católicos 
«integristas» a la entrada 
del cine.

Poco después, Holly-

inspirada y tiene jnomen- 
tos francamente geniales, 
cierta precisión en los 
textos, etc. Otra cosa es 
la adaptación cinemato
gráfica de Jewison, en la 
que se abusa excesiva
mente dé la rapidez de 
los movimientos de cá
mara y del montaje, in
tentando, al parecer, 
darle un aire de «mo
dernidad». Tampoco es
tá muy conseguida la 
mezcla de exteriores na
turales y la aparición de 
las estructuras que, a ve
ces, rompen la unidad 
escénográf i c a.

De hecho la aportación 
de Jewison se reduce a 
la idea del autobús que 
conduce a los actores. En 
definitiva «J. S.» es una 
obra musical interesante, 
y una película discuti
ble desde el punto de vis-

do Tim Rice escribe como 
tesis doctoral una obra 
a la que otro músico 
también joven llama
do Andrew Lloyd Weber 
le da forma musical. Na
ce así para el teatro en 
1971 «Jesucristo Supers
tar», inscrito en la cresta 
de la ola de otras «óperas 
rock». Ante el éxito tea
tral de «J. S.» y como 
una réplica desde el «off- 
Broadway», surge «Gods
pell», de John Michael 
Trebelack, transposición 
del tema del Evangelio 
al Nueva York de los 
años 70. En 1973 ámbos 
obras pasaron al cine, 
dirigidas respectivamen
te por Norman Jewison y 
David Green. Para ha
blar de la película «Je
sucristo Superstar», pro
tagonizada por TED 
NEELY como Cristo, 
forzoso es referirse a va
rios niveles: a) La ima
gen de Cristo que se pre
senta es relativamente 
blanda y amable, resal
tando su humanidad, 
buscando una identifica
ción con el público juve
nil al que, en teoría, va 
destinada la obra. Sin

PUEBLO 29 de marzo de 1975
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ta cinematográfico.
Por el contrario, «Gods- 

pell» viene a ser una es
pecie de cuento inspira
do en el Evangelio. Tie
ne una idea simple, y 
hasta ingenua, pero muy 
fácil de comprender por 
su sencillez. «Godspell» 
es totalmente infiel en 
cuanto a la forma, pero 
muy consecuente en 
cuanto al fondo, con res
pecto a lo que es la idea 
básica del Evangelio: el 
amor y la justicia entre 
los hombres. Es un es
pectáculo sencillo y lim
pio, que ha tenido su tra
ducción cinematográfica 
en 1963 con el añadido 
de unos escenarios natu
rales y coreografías muy 
brillantes. Posiblemente 
las próximas películas 
que se hagan sobre El 
Evangelio seguirán sien
do mucho más respetuo
sas con el fondo que con 
la forma... Porque, al fin 
y al cabo, las imágenes 
pictóricíis que de Jesús 
ha ofrecido el arte uni
versal han cambiado sus
tancialmente a lo largo 
de la historia, destacán
dose en cada época un 
rasgo determinado. No 
es igual, por tanto, un 
retablo bizantino del Sal
vador, que un Jesús del 
barroco, o un cuadro su
rrealista, como el Cristo 
de Dalí. ¿Quién tiene 
miedo al cambio?

B^ 
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Visto por RAMON

AQUI no hay 
quién se acla
re; ahora resul

ta que el <Boletin 
Oficial del Estado» 
va a cambiar la ho
ra del pais para 
adelantaría y para 
que nos parezca
mos a Europa, que 
allí dicen que ma
drugan mucho. 
Pues ya me dirán 
qué vamos a hacer 
con nuestros relo- 
ies automáticos, su
mergibles, transpi
rables, inarruga
bles y que no te 
abandonan a media 
tarde. Porque si 
cada dos por tres va 
a estar, el <Boletin 
Oficial del Estado» 
cambiando la hora, 
lo más práctico va 
a, ser tirar los cro
nómetros y enro
llamos el Boletín 
en el antebrazo co
mo si lo tuviéramos 
escayolado. Y pen
sándolo bien inclu
so es más duro y 
queda mejor que 
una escayola, que 
al final siempre es
tá hecha una gua
rrería, mientras 
que con el Boletín 
llevaríamos disposi
ciones, articulados, 
proyectos de ley, 
etcétera.

Además que al 
Boletín no hay que 
darle cuerda, todo 
sería usar y tirar, 
y al día siguiente 
ponerse el otro Bo
letín. Lo malo iba 
a ser para los se
ñores que llevan re
loj de bolsillo, por
que el mamotreto 
no cabe en el cha
leco, y por Otra par
te tampoco hace 
nada bonito llevar 
lo colgado de una 
cadenita. Pero en 
esto pasa como en 
todo; verán como 
al final nos acos
tumbramos e inclu
so se editan boleti
nes de bisutería fi 
tía para señoritas 
o boletines de are
na para poner con 
ferencias de a tres 
minutos Yo de mo 
mentó ya he dicho 
a mi señora que es
ta noche ponga el 
Boletín a las ocho 
para estar mañana 
a las nueve en la 
oficina.

29 de marzo de 1975 P U E B L
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consumidor hacia la Admíní*'

garse: «... quo cuesta
lo que

de

W'■Í‘Í-

PROXIMAMENTE

I SIMPOSIO
INQUIETUD DE CONTROL

LIBRO DE RECLAMACIONES

hasta bien en- 
declaró el di- 
Comercio Ali
de Abastecí-

a todo 
pasado

un 
unriñón y dura 

suspiro.*
• Bueno, y 
to: ¿Qué ha

• ¿Que por qué. no se 
consumen los pescados 
baratos, como el chicha
rro o la corvina? Bueno, 
primero piensen en por 
qué están baratos.

novios tendrá que 
sarse ahorrando una 
rejita de economía 
día o modesta para 
cer su «nido»?

y tiempo.

O"!
1;
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B Baja muchos enteros el cretf^s

<>^»1

■.w
■■fe

par 
pa- 
me- 
ha-

JcolíMÍ 
esta póainn 
BERNÍNDEZ 
[gSTANEDQ

^:^PRPRESA Y DESALIENTO

L azúcar no subirá 
trado el verano», 
rector general de

mentario y comisario
mientos, don Félix Pareja Muñoz, el 
pasado mes de enero, ante el pleno 
del Consejo/ de Comercio Interior y 
de los Consumidores. Declaración
ésta creída a píes juntillas -por el 
consumidor dada la responsabilidad 
y conocimiento de causa de quien la 
había enunciado.

Cuando se produjo la psicosis de 
acaparamiento de azúcar, hace unos 
meses, la Comisaría General de 
Abastecimientos se apresuró a infor
mar al país de que estaba asegurado 
el abastecimiento del producto, sin 
variación de precio. Abastecimiento 
y cotización que, efectivamente, se 
mantuvieron. Sin embargo, el pasado 
día 22, el «Boletn Oficial del Esta-

do» vendría a desmentir la afirmación 
hecha 'por el señor Pareja en enero, 
con la fijación de nuevos precios.

El hecho de que la nueva subida 
de un artículo de consumo de pri
mera necesidad se haya cumplido 
cuando el Gobierno se dice fuerte
mente, preocupado por la inflación y 
decidido a luchar con la máxima 
energía por la estabilización de los 
precios y. por otro lado, que el en
carecimiento nuevo del azúcar se pro
dujera sin los característicos y pre
vios rumores callejeros, ha produci
do, primero, una gran sorpresa, y 
luego, una aguda, consternación en 
los consumidores. Tanto que ahora 
la moral de ellos anda por los suelos, 
con la consiguiente baja de muchos, 
enteros del crédito popular hacia la 
Administración. Si esto ha sucedido 
asi —se lamentan los consumido-

res—-, la subida en marzo de un pro
ducto que nos habían asegurado no 
«reajustaría» su precio «hasta bien 
entrado el verano», ¿qué garantías 
podemos tener de que no se repetirá 
el casó con nuevos artículos de esos 
que también pueden habernos ase
gurado inamovibles en su cotización 
durante cierto tiempo?

Esta sorpresa y esta consterna
ción provocadas en el pueblo por el 
súbito y gravoso encarecimiento dei 
azúcar han sido tanto más acusada^ 
cuando, con motivo dé la conferen
cia de Prensa sostenida por el pre
sidente del Gobierno, el señor Arias 
Navarro, si bien se refirió al merca
do del azúcar, no dió a entender na
da sobre la proximidad de su enca
recimiento.

Y el desaliento mayúsculo riel con
sumidor se acentúa al tener conocí-

miento de que justamente la fuerte 
subida de precio del azúcar en el 
mercado nacional coincide con el for
tísimo abaratamiento del artículo, en 
el internacional, donde la cotización 
acaba de reducirse nada menos que 
a su tercera parte: de 90 a 30 pe
setas el kilo.

Sólo ya un ruego a la Administra
ción: ¿Podrá informamos a qué pre
cio nos saldrá, a partir de ahora, a 
partir de esa sensacional caída de 
la cotización del azúcar ert el mer
cado internacional,, la que nosotros 
sigamos importando? ¿Hubo firma de 
contratos a largo plazo? No lo cree
mos posible, dada la notoria sensi
bilidad del mercado del producto que 
nos ocupa; pero, de todas formas, 
convendría saberlo; para dar un voto 
de gracias, o de censura, «a quien 
corresponda»,

B Descuiden, qtæ vol
veremos a consumir acei
te de oliva. En cuanto 
a los olivicultores les in
terese,
B Ahora que las lente
jas «francesillas» se hm 
puesto a 66 pesetas el 
kilo, empezamos a expli
camos aquello <ie la ven
ta de la primogenitura 
por un plato de estas le
guminosas, de que nos 
habla la Biblia.
B La gente gasta me
nos en comer. ¡Tornal, 
y en vestir, y en calzar. 
Y en lo demás. La úni
ca inflación no existente 
es la del dinero en la 
cartera,
B Chapuza. Define el 
Diccionario de la Real: 
«Obra poco importante o 
mal hecha.» Debería agro-

ASOC:’
nói «FOLs

IMPOSIBLE

Ya salio lo que uno se venía temiendo desde hace algún 
tempo: que en estas horas de asociacionismo político^ al
guien pretendiera la colaboración y apoyo del movimien-. 

to asociacionista de los consumidores. Parece ser, según leo 
en los periódicos, que don Enrique Villoría, procurador en 
Cortes, concejal del Ayuntamiento de Madrid y presidente de 
la Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores en
tre otros cargos, pretende formar, con varios colaboradora, 
una asociación política denominada Unión Popular Democrá
tica. Hasta aquí, nada que objetar. Cada uno es muy dueño 
de organizar lo que quiera siempre que cuente con mimbres

Pero lo que ahora explica lo 
del temor de uno es el siguien
te párrafo de la agencia Pyresa, 
publicado en «Nuevo Diario» 
del pasado 5 del actual: «Esta 
noche se celebró mía cena de 
trece o catorce personas en el 
restaurante La Criolla con vis

tas a la posible creación de una 
asociación política, que podría 
denominarse Unióri Popular De
mocrática, y que podría englo
bar a asociaciones familiares, 
amas de casa, cooperativas y 
asociaciones de vecinos». Lo 
que viene a ser tanto como po

litizar a las entidades de con
sumidores, cuando el rasgo 
fundamental y característico de 
todas ellas —tanto de .España 
como del extranjero— es su 
proclamación y declaración 
formal de absoluto apoliticismo.

No, no quieren, no han que
rido entrar nunca las asocia
ciones de consumidores en el 
juego de la política. Para ellas, 
su única política es la del con
sumo, que practican por el cau
ce exclusivo de la razón y la 
justicia. Pretender adscribir las 
Agrupaciones de Consumido
res, de Amas de Casa, de Veci
nos y Cooperativistas, amén de 
las Familiares sería tanto, a m 
juicio como firmarías su par
tida de defunción.

aquella carne congelada 
de la C, A. T,?
B Definición de les 
aceites de semblas: 
«Grasas comestibles que 
aparecen en el mercado 
cuando quieren los oli
vareros.»
B Problema: si por un 
micro-piso, situado en 
las Quimbambas, cobran 
un millón de pesetas, y 
por unos muebles de 
«tente mientras cobro la 
primera letra», medio 
millón, ¿cuántos años de

SUBE QUE TE SUBE
NO hay forma, por lo visto, de contener la constante 

de inflación. A pesar de los muchos esfuerzos de la 
Administración por mantener la estabilidad de los 

precios, éstos se siguen disparando. Y claro testimonio 
de la afirmación es que el coste de la vida —según los 
datos oficiales del Instituto Nacional de Estadistica— se 
ha encarecido nada mervos que en un 3,47 por 100 a lo 
largo de los dos primeros meses del año, esto teniendo 
en cuenta que el de febrero suele serlo, tradicionál- 
mente, de poco movimiento alcista.

Antes, la señal de alarma de los precios habría de 
sonar cuando se alcanzara anualmente un 3,40 por 100. 
Ahora, nuestra alarma, la alarma general de todos los 
consumidores, es que el año actual bata el récord esta
blecido por 1974, que casi llegó a fijarse en un 18 por 
100. Y si en los dos meses primeros se ha alcanzado 
un 3,47, la gente anda temiendo que al final de los doce 
de 1975, el encarecimiento de la vida se haya situado al
rededor de un 20 por 100, lo que resultaría verdadera
mente catastrófico, porque esto no hay ni habrá sala
rio medio o modesto que lo resista.

Por lo pronto, los augurios no son nada buenos: el in
forme sobre la actual coyuntura, publicado hace unos 
dios por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na- 
'^egación de Barcelona, denuncia que^ acompañada de 
un fuerte aumento del paro, sigue empeorando la situa
ción económica.

I*UEBLO 29 de marzo de 1975

DE CALIDAD
EÑOKITA Font: huelga expre
saría la preocupación del Comi
té de Consumidores del Merca
do Común, que me honro en 

presidir, por la protección al consu
midor. latiendo que compete a los 
Estados asegurarle una protección ju
rídica completa. El consumidor tiene 
derecho a la información, adquisición 
de toda clase de bienes, auténtica re
presentación de sus intereses, acceso 
a cualquier tipo de consulta -^dentro 
del entorno de su tal personalidad co
mo consumidor—, exigencia de cali
dad y medio ambiente, calidad de la 
vida, de bienes de servicio y de ocio, 
como, asimismo, protección contra los 
perjuicios mater&les provocados por 
productos peligrosos.»

Las anteriores palabras correspon
den a la entrevista sostenida reciente
mente, en Bruselas, por la presidente 
de la Agrupación de Amas de Hogar 
de Barcelona, Margarita Font, con 
Mr. Johan Braun^ presidente del Co- 

* mlté de Consumidores del Mercado 
Común. En dicha reunión, el presi
dente del arriba mencionado Comité 
aceptó la invitación de participó en 
el «I Simposio de Control de Calidad» 
que, convocado por la Agrupación de 
Amas de Hogar de Barcelona, se ce
lebrará próximamente en la Ciudad 
Condal, por hallarse muy interesado 
en conocer más a fondo el movimien
to asociacionista de los consumidores 
españoles.

En el citado Simposio^ que tendrá, 
naturalmente carácter internacional, 
se reiterará la argente necesidad, por 
parte de la Administración española 
de clarificar y garantizar los dere
chos del consumidor

Don Antonio Martínez Ruiz, de Madrid, nos escribe:
«Un mal día se pusieron en moda lo de los envases «sin vuelta». 

Y yo me pregunto: ¿nos hemos vuelto, de pronto todos 1^ ricos 
como para tirar alegremente a la basura las botellas de vino, lico
res, agua mineral, cerveza, etcétera? Por lo que cuesta un vaso 
—un dineral— hemos de creer que el precio de la botella de vidrio 
no será tan reducido como para mandaría, sin más, al basurero.

Por antes esas botellas tenían un valor, Uno iba a la tienda, ad
quiría, por ejemplo, una botella de Rioja y dejaba, como fianza del 
casco, tres o cuatro pesetas, y a la devolución de aquél, el industrial 
reintegraba la cantidad. »

Pues ¿qué pasa ahora? ¿Es que a los envasadores les cuesta más 
dinero de lo que vale el casco, recogerlo luego de vacío, o es que 
con esto de la venta «sin vuelta» dichos envasadores hacen un 
segundo y también lucrativo negocio? ¿Por qué no se nos habla 
sobre esto a ver si así encontramos una razón para que los verte
deros anden llenos de botellas y más botellas vacías?»

Doña Begoña Urzaiz, de Bilbao, dice:
<¿Qué pasa con el bacalao? No hablo ya de su precio exorbitan

te, casi parigual al del jamón, sino también, y principalmente, de su 
calidad. Esta viene a ser, en muchos casos, bastante irregular. Mi 
proveedor, cuando yo le reclamé en este sentido, me replicó que es 
que ahora* está en el mercado nacional aquel bacalao pequeño —do 
muchas colas en fardo— qu eantes se exportaba, muy barato, a cier
tos y no muy desarrollados países.

Pero lo peor del casó es que hasta dicho bacalao tiene un pre
cio demasiado fuerte en artículo que siempre lo fue de consumo emi
nentemente popular.>

MCD 2022-L5
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conderse en la estación de 
Berchtesgaden.

El interrogatorio. El 
chico no sólo confiesa de-

che blanco y los agentes 
organizan la captura. Pero 
ya Boland ha dejado 
autopista para volver a
gasolinera donde dejó 
coche de su padre. Alli 
dan el alto; huye, pero_  
detienen cuando iba a es- jîWÏ

lENC una voz deliciosa. C#rt-
Sus amigo^jldsjazz.

Fotos QUECA

ROLAND, W
“EL CHICO TRAVIESO"
ROLAND Puchhad, de 

dieciocho añoa pasó 
a la historia del cri
men de Alemania y 

a la universal del delito, 
simplemente, en el breve 
espacio de una mañana. 
Pero por propio derecho: 
el que le conceden sus tres 
fríos asesinatos.

A sus ocho años dé edad, 
Boland ya se había mere
cido el calificativo de «chi
co travieso». Travesuras 
que al avanzar en edad el 
muchacho le harían dar 
reiteradamente con sus 
huesos en el reformatorio.

Así hasta los dieciocho 
años. Fue entonces cuan
do, cierta mañana, Boland 
Puckhad decidió marchar
se a corrér mundo. Dine-

De tabricadon casera

«QUERIA 
PROBAR MI 
PUNTERIA», 
DIJO AL SER 
DETENIDO

examina y descubre que 
tiene puestas las llaves de 
contacto. Entonces oye reír 
a unas muchachas. Son 
dos chicas muy monas, 
Ulla e Ingrid, ambas alum
nas de la Escuela Oficial 
de Fotografía de Munich. 
Ingrid está arrodillada ti
rando una foto; su com
pañera, al lado, la ob
serva.

ro, los 300 marcos que ro- 
bara a sus padres; anda
dura, el viejo coche de su 
honrado progenitor. Eso 
sí, Boland escribe unas ca
riñosas líneas de despedida 
a sus familiares. Se acuer
da hasta de la abuelita, a 
la que envía besos.

Puesto en camino el jo
ven aventurero, piensa en 
seguida que con los tres
cientos marcos de que se 
ha apropiado no puede ir 
muy lejos. Pone entonces 
rumlto a un bar punto de 
reunión, por todo el mun
do sabido, de homosexua
les. Llegado a su destino, 
establece contacto con un 
jubilado, a quien luego de 
conducir al cuarto de aseo, 
asesina por robarle la car
tera.

Roland, que lleva en la 
mano la carabina de ca
ñón serrado que, junto a 
la gasolinera, robó de una 
furgoneta, no lo piensa dos 
veces. Dispara sobre In
grid. Un tiro certero en 
la nuca, y a continuación 
vuelve el arma contra la 
ya fugitiva segunda joven. 
Precisa de varios disparos 
para abatiría, rematándola, 
luego, en el suelo.

Boland, «el chico travie
so», monta en el deportivo 
blanco. Va a darse un paseo 
por la autopista. Mientras, 
un obrero que oyó los dis
paros, descubre los cadá
veres de las chicas y avi
sa a la Policía. Cita el co

A continuación, vuelta al 
camino. Va ha salido de 
Fürth —su dudad natal—, 
y marcha carretera ade
lante. Otro lugar, y una 
estación de gasolina. Or
dena que le laven el co
che. Slientraa dará una 
vuelta. Para hacerla más 
grata se compra unos bo
cadillos y un par de bote
llas de cerveza.

Como una media hora, 
después, desde la colina a 
que M ha subido, avizora 
detenido en el arcén de la 
inmediata carretera un 
soberbio deportivo blanco. 
Baja hasta el vehículo, lo

EN UNA 
MISMA 
MAÑANA 
MATO A TRES 
PERSONAS

senfadadamente el asesi 
nato de Ias muchachas, si' 
no también el primero que 
ha cometido. Luego, en la 
reconstrucción del suceso, 
la Policía observa, indig
nada, cómo Boland pare
ce complacerse en la evo
cación del doble y conjun
to crimen.

Sobre los motivos de ha. 
ber matado a las jóvenes, 
la última explicación del 
,«chico travieso» es: «Bue
no, tal vez quise probar 
mi puntería con la cara
bina».

P. HERNANDEZ 
CASTAÑEDO

LA imaginación infantil ne 
encuentra limites. En es
te caso han sido los ni

ños chinos de Singapur los 
que se han llevado la palma. 
Han «inventado» un nuevo 
juego que tiene mucho de 
parecido con las clásicas 
«máquinas» de bares, pero 
mucho más rudimentarias. 
El dueño se las fabrica per- 
sonalmente. El material em
pleado le viene a costar unos 
dos dólares y medio y ne
cesita otros tres dólares pa
ra premios. El muchacho 
que construye un juego de 
éstos necesita un panel de 
madera donde colocar foto
grafías de artistas, políticos 
o dioses de la mitología 
oriental. Los enmarca con 
clavos y los cerca con cuer
da elástica, dejando siempre 
una abertura. Este tablero, 
ya terminado, se coloca en 
posición inclinada. El juga
dor ha de impulsar una bola 
con un resorte y si tiene la 
suerte de que su hola entre 
en uno de los recintos for
mados en tomo a cualquie
ra de las fotografías tiene 
un premio, general mente 
consistente en unos cuantos 
caramelos. Si no hay suerte, 
el jugador habrá perdido los 
cinco centavos que cuesta 
la jugada. (Radial Press.)

DICEN QUE 
ES TIMIDA

■ únicos que la han oído, <1»- 
Wn de ella que canta corno 
nadie. Pero María José, ése es 
Su nombre artístico y de pila, 
es muy tímida y no ha querido 
facilitar las cintas de sus can
ciones, aunque algunos pro
ductores han manifestado su 
interés por las mismas. Espe
ramos que algún día se decida 
y h^ga partícipe a todo el mun- 
dp del placer de oiría» Mien
tras llega este día, María José 
se dedica a su «hobby» predi
lecto: viajar.

ARIES
(Del 21-111 al 20-17)

Trate <fa reeonciliarse con 
esas personas de su interés, ya 
que sélo a su lado podrá dis. 
frutar del equilibrio emooionai 
que tanto necesita en este mo
mento. Tenga presente que esas 
relaciones, Incluidas las diferen. 
das lógicas que puedan carac
terizarías, son el antidote ideal 
para su habitual retraimiento. 
Numero de suerte, el siete. Na. 
tivo del signo: CHARLES CHA
PLIN eCHARLOTt.

TAURO
(Del 21-iV al 20-V)

Deberá mostrar mayor Inte- 
rés por su trabajo actual, ya 
que de él puede depender, du
rante estos dias, el concepto que 
tomen de usted personas influ
yentes, muy interesantes para 
SU futuro económico. Posible 
cambio en su existencia, con 
halagüeñas perspectivas en el 
terreno conyugal y familiar. Nú
mero de suerte, el cuatro Na
tiva del signo: SUSANA MARA.

GEMINIS
(Del 21-V al 21.VI)

Sus familiares más Intimos 
viven im momento critico, a pe. 
sar de que aparente no verlo 
porque le resulta más cómodo 
refugiarse en la indiferencia. 
Pero durante esta semana se lo 
presentará una situación inelu. 
dible, que vendrá a probar la 
solidez de su 'cariño. Si sigue 
retrocediendo se perjudicará. Nó. 
mero de suerte, el diez. Nativo 
del signo: CARLOS LEMOS.

CANCER
(Pel 22-V1 el 22-VII).

Un dia cualquiera de esta 
semana advertirá que han vuel. 
to a disculparse una falta co- 
mún. ¿Cuántas van ya? Seria 
bueno que so detuviera a con. 
testar esta pregunta, ya que 
existe el riesgo de que su no
viazgo haya caldo eq una fase 
de peligrosa monotonía que am
bos deben tratar de corregir. 
Número de suerte, el nueve. 
Nativa del signo: la cantante

LEO
(Del 23-711 oí 23-7111)

Como su existencia será bas- 
tante tranquila, sentirá la nace, 
sidad de evadirse de esa mo
notonia, y es posible que ello 
le conduzca a aceptar situacio
nes poco convenientes. Limito, 
se, para su seguridad perso
nal, a resolver los proyectos que 
habia pensado y rehúya todas 
las novedades. Número de suer
te, el ocho. Nativo del signo: 
JULIO CESAR FERNANDEZ.

VIRGO
(Del 24-7111 al 23-IX)

Acepta ese compromiso se* 
dal que tanto le molesta por
que viene a arruinar los proyec
tos de diversión que ya tenia 
forjados, y piense que si sus 
mayores le obligan es porque 
entienden que la vida es una 
relación con los demás. No so 
preocupe, ya que su concesión 
le reservará una Sorpresa agra
dable, Número de suerte, el seis. 
Nativa del signo: PEGGY LIP
TON (de «Patrulla Juvenil»)- -

29 de marzo de 1978 PUEBLO
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| • CUNSVELU. — Su 
| mujer se fue con otro 
| más tonto que él.
i # MUJEKtb.— Apro- 
i bada por unanimidad

UN “INVENTO” INGLES

en uno de sus

.Si.

nada con el inundo

¡a

CCon muy buenas 
intenciones)

• E N TRETENIMIEN
| TO. — Ver escaparates 
1 políticos.
S • NOTICIA. — Han 

h secuestrado las buenas 
| intenciones.
| e FlDbUDAD. — El 
| perro es el único ani- 
1 mal no politico amigo
L oel hombre.
| • REFRAN.— Es 
1 mejor estar sólo que 
| mal asociado.
1 «I RtutiA.— Paste- 
(■ tes politicos a base de 
| ilusiones trituradas, 
r frustraciones en almi-

tn 
su

y nata traicionada. 
KtUUNClLlACíÜN. 
vez de mandar a 
hermano a nacer

gárgaras, le dió mil pe
setas para que tas 
comprara hechas.
• ÇUCHIMS»,—*Kespi- 
rar aire puro cuesta 
gasolina, cnaio, nervios 
y discusiones familia- 
f^Sa
# SINCERO.—Se de
claraba demócrata Fu-

j taño.
1 « p£RI0DIC0.—Nue 

va sección; «La reor-
j diga».
g # CARGO.—Jefe dei 

negociado de sooresa-
| nenies a ututo postumo.
1 « AJtlKtO.—T am
| píen los politicos su- 
| dan el chaqué.
| « MINISikmULE.*-A 
| la tercera crisis va la 
| vencida.
| ti «B. 0. E.»—-Ducha 
| ue tinta negra que en- 
| tría entusiasmos.

A SU IMAGEN Y SEMEJANZA
TODA niña, al nacer, lleva ya dentro un 

instinto de maternidad que se desbor
da en las muñecas, en sus «niños».

Pero sj estos muñecas son el .vivo retrato de 
los propietarias, entonces el instinto crece y 
la niña se siente aún más lo madre autén
tica de la amiga de sus juegos. Algo osí 
es lo que ha pretendido un joven inglés de 
treinta y cinco años. Su nombre es Alan Giggs, 
y siempre ha tenido una predilección espe
cial por la escultura.

Su carrera empezó hace nueve años, cuan
do hizo la escultura de su hija, que por aquel 
entonces solamente contaba dos meses de

•dad* la abra gustó mucho y le llovieron 
los encargos. Luego, ante el éxito consegui
do, una amiga le apuntó la idea de crear 
muñecos que se pareciesen o sus dueñas. Y 
Alan, ni corto ni perezoso, se lanzó por ese 
camino, ai que ha puesto una meta: ciento. 
Cuando llegue o este número dejará de ha
cer encargos. La obra cuesta cien libras 
(unos catorce mil pesetas), pero lo más pe
noso de todo es que los pequeños modelos 
deben posar un mínimo de catorce horas, 
tormento que se ve recompensado ol final 
con eso muñeca marovillosa que es como su 
dueña. En la fotografía, una de esos obras 
y su modelo. (Foto Radial Press.)

ALVARO LUIS

ESTESO Y 
MISS MADBID

El bellotero aragonés y genial humorista Femando 
Esteso va a comenzar próximamente un filme de 
gangsters. Sus «partenaires» serán tres misses. Nor
ma Duval, que actualmente trabaja con él, será una 
de ellas. Norma, que fue Miss Madrid 1973, tiene mu
cha ilusión con esta aparición en el mundo del celu
loide. La dirección es de Merino. También Fernando 
reunió en Carrusel a sus íntimos para celebrar las 
cien representaciones de su actual compañía. Rogelio 
Madrid sacó tarjeta roja a Venancio Muro por su in
comparecencia a dicho acto.

PEPA PUBES 
Y ANTONIO 

GADES
Un recién llegado bonaerense me cuenta, en una 

cafetería de las que cierran a las doce y media, que 
ha visto con sus ojos los pasajes de Pepa Flores y 
de Antonio Gades, que indicaban su llegada a Ma
drid el Viernes Santo, y, según me he podido ente
rar, durante el próximo mes van a vivir fuera de la 
capital, Por lo visto le han cogido gusto al aire puro 
y a la ausencia de ruidos. Marisol comenzará a ro
dar «Juegos de niños», a las órdenes de Bardem y 
producida por Truba y Hernández, el día 7 de abril.

MAXIMO 
Y AMPABO

H

Los «portadas», que es como se les llama en ciertos 
círculos a Amparo y a Máximo, parece ser que van 
a coincidir en la obra de Lope de Vega «El caballero 
de Olmedo». Ella estará en el rodaje por eso del amor, 
pero, ya aprovechando su estancia en Prado del Rey,
Julio Iglesias va a contar con ella 
«shows», como invitada especial.

¿DONDE 
ESTABAN?

Para mi esta semana ha terminado el martes, 
porque me haya ido de vacaciones, sino porque 
componentes de mi mundo se han retirado a su

No 
los 
es-

condite habitual. Pero yo me pregunto: ¿dónde están 
las mocitas Elena Duque, Mari Luz Real. La Contra
hecha, Gracita Morales, etcétera? Ya otro día me 
preguntaré por otras muchas. Han desaparecido, las
han raptado o no quieren saber 

■ que las dio un poquito de fama

LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICORNIO

(Del 24-iX ol 23-X)

Una serie de malos entendi- 
áos, que tendrán, desde luego, 
*u iado cómico, le harán perder 
mucho tiempo y paciencia. Pero 
®' final se convencerá de que 
*edo ha sucedido para ventaja 
Buya y que la casualidad ha 
acudido en su ayuda. Debe mi- 
^ar el futuro con verdadero op
timismo y seguridad. Número de 
aserte, el dos. Nativo del sig
as: CLIFF RICHARDS.

PUEBLO 29 de

(Del 24-X al 22-XI)

El disgusto originado por el 
enfrentamiento con una amistad 
le hará tomar contacto con una 
persona que acostumbra ha
blar mal de todo el mundo. Cui
de sus palabras, pues, sin pre
tenderlo, podrá estar dando pie 
a una nueva habladuría que, de 
propagarse, perjudicaría grave
mente a su reputación. Número 
de suerte, el doce. Nativa del 
signo: la cantante FRIDA SO
CARA.

marzo 4« #978

(Del 23-XI al 21-XII) 

Nuevas oportunidades en to«
dos los sentidos, que le per- 
mltlrán alcanzar fácilmente el 
logro de sus deseos más inme
diatos, siempre que procure 
prestar más atención a las per- 
sonas que le rodean y de las 
cuales depende su propia feli
cidad. Le conviene poner al día, 
y cuanto antes mejor, su corres
pondencia atrasada. Número de 
suerte, el uno. Nativo del sig
no: FERNANDO QUILLEN.

(Del 22-X1I ol 20-1)

En una reunión de familiares 
o tai vez en casa de sus futuros 
suegros so planteará alguna dis. 
cusión, cuyos resultados irán en 
contra de alguno de sus con
ceptos más firmes. Alguien le 
preguntará directamente y sen
tirá deseos de responder con la 
verdad, pero ai fin se Impon
drá su buen juicio y quedará 
bien. Número de la suerte, el
once. Nativa del signo: 
CIA NEAU

PATRI*

ACUARIO
(M 21-1 ol 18-11)

Su pareja y usted vea a eu- 
frentarse por una nimiedad, que 
eenvertirán ea un mundo de in
comprensiones. La influencia as
tral, unida a sus respectivos ca- 
racteres, desencadenará esta si
tuación. Pero la solución estará 
en sus manos, pues es quien 
tiene más sensatez de lea dos, 
y deberá Intervenir con pronti
tud. Número de suerte, el cinco. 
Nativo del signo: el escritor 
JULIO VERNE.

PISCIS
(Del 19-11 ai 20-111)

Los comienzos y finales de 
esta semana serán agotadores 
por el exceso de trabaje, ya en 
sus actividades profesionales, ya 
por motivos inesperados, que 
aumentarán considerablemente 
sus responsabilidades. Sin em
bargo, si no desespera, puede 
pasár unos dias Intermedios muy 
agradables. Número de suerte, 
el tres. Nativa del signoi ELE
NA MARTI.

9

MCD 2022-L5



•^naaonaíes
OTRA

SEMANA
SANTA

Pesetas

LOS GRANDES BOTINES

IMPOSIBLE SABER 
TODA L

Hasta el dia 10 de marzo y en 
lo que va de año, sólo se han 
realizado dos aprenensiones, por 
un valor de 222.325 pesetas.

ANTES —hace muy pocos años— había [•■ 
una sola Semana Santa en España con 
las diversas costumbres y expresiones I 

religiosas y folklóricas propias de las dis-1 
tintas regiones. Los desfiles procesionales 
y otros actos de religión y culto constituían 
el marco obligado y único para la celebra
ción de la Semana Santa, en la que, de 
alguna manera, intervenía todo el pueblo, 
protagonizando no pocas escenas. Ninguna 
persona, creyente o no creyente, podía sus
traerse de la ambientación piadosa creada 
en tomo a esta semana. Ambientación que, 
además, en su cenit, era fomentada e im
puesta por normas coactivas estatales que 
impedían a los creyentes y a los no creyen
tes hasta la posibilidad de «profanar» estos 
días, dado que estaban positivamente pro
hibidos toda clase de espectáculos. La obli
gada programación de temas y motivos re
ligiosos en la Televisión Española y en la 
radio, tanto pública como privada, logra
ban que el país se convirtiera en un gigan
tesco monasterio de clausura, cuyos habi
tantes habrían de seguir, lo quisieran o no, 
con sagrada puntualidad, todos y cada uno 
de los pasos litúrgicos sobre los que se 
desarrollaban los misterios cuya conmemo
ración sagrada se actualizaba en derredor 
de los últimos días de la vida de Cristo.

W Yo no sé positivamente si esta nacio
nal Semana Santa era toda ella santa 

de verdad o no lo era tanto. No sé si ella 
tenía más de folklórica que de santa. Tam
poco^ sé si fue manipulada como estímulo 
publicitario para acaparar la atención tu
rística de propios y de extraños, profanan
do ideas y procedimientos. Presiento, eso sí, 
que donde hay imposiciones y no conven
cimientos y donde los reclamos publicita
rios no se detienen con respeto ni siquiera 
delante del misterio de la pasión y de la 
muerte do Cristo, la resultante no puede 
ser religiosa, por mucho que nos empeñe
mos én que asi sea... Nó sé, asimismo, si la 
Semana Santa no pasó de ser para muchos 
un espectáculo que, no sólo por su grandio
sidad, sino también por su drama, se con
virtió en una incitante justificación popu
lar, reflejo de su propio espectáculo y de 
su drama.

Pero realicemos tina pequeña 
historia comparativa de las apre
hensiones realizadas durante los 
últimos cinco años. Las cifras 
las expresaremos en pesetas (el 
gramo está ahora sobre unas 340 
pesetas).

24.000.000
25.738.745

1.838.199
119.586
219.000

2.522.733

Y el hecho es que la Semana Santa 
de ahora, y más la de pasado mañana, 

no es ni será ya como la de ayer. La faci
lidad de los desplazamientos, el exceso dia
rio de espectáculos, la secularización de la 
vida, la distinta conciencia de la fe, ei olvi
do do ella, el cansancio del trabajo, el apar
tamento junto al mar, el chalé de la sierra, 
la promoción cultural... y otras circunstan
cias h^en que la actual Semana Santa ape
nas si tenga que ver con la de anteayer.

Partiendo de esta realidad, que, nos 
guste o nos disguste, es tal y como 

aquí hemos reflejado, me aventuraría a ase
gurar que no resulta ya procedente seguir 
imponiendo desde los medios de comunica
ción social y desde las normas estatales un 
estilo de comportamiento nacional que pue
de hasta contradecír los postulados de la 
libertad religiosa o que pueden provocar 
reacciones contrarias por su falta de ade
cuación y respeto en quienes, por las razo
nes que sean, estén interesados, por encima 
de todo, en pasar unos días de descanso, 
sin más motivaciones de orden civil o re
ligioso. Imponerles a estas personas, cada 
dia más numerosas, un marco monástico 
para vivir estas fechas, además de un ana
cronismo, puede provocar una reacción an- 
^freligiosa.
9 todas formas, todavía permanecen 

casi inéditas las posibilidades catequé
ticas que existen en la religión cristiana de 
descubrir que una parte importante del 
mensaje salvador de la resurrección de 
Cristo es aplicable y perceptible en el si
lencio restaurador del mar o de la monta
ña, en el descanso reconfortante de tantas 
heridas sufridas por los atropellos y las 
prisas y en el contacto ejemplar con la na
turaleza, que se renueva por esta época 
con signo inequívoco de resurrección y de 
vida nueva... A lo mejor el mensaje pascual 
de la Semana Santa se encuentra ahora, en 
gran parte, en la comprobación religiosa 
de datos como éstos...

Para evitar la entrada ile
gal de metales preciosos en. 
el país, existen dos cuerpos es
pecializados. Uno es la Guardia 
Civil, que se encarga de las adua
nas y de las zonas periféricas 
de la, nación. Otro es el Servicio 
de Vigilancia Fiscal, que presta 
atención a las líneas marítimas, 
y ambos cuerpos, conjuntamen
te, actúan en el interior del 
país.

Las últimas grandes operacio
nes que han realizado estos cuer
pos especiales se remonta a los 
años 1969 y 1970, En 1969 en 
Córdoba se aprehendieron lingo
tes de oro con un peso total de - 
23,5 kilos. A consecuencia de un 
descubrimiento en Bilbao, ese 
mismo año, de 3,260 kilos se lle
gó a un botín de 198,260 kilos 
que se habían almacenado en el 
puerto bilbaíno. También en La 
Junquera ese mismo año se con
fiscaron de una sola vez 68 kilos.

Por lo que respecta a 1970, 
hubo una primera aprehensión 
en Melilla, de 45 kilos, otra en 
Córdoba, de 38,1 kilos. Y en Ma
drid, a consecuencia del descu
brimiento de unas monedas de 
falsa acuñación, por un valor de 
medio millón de pesetas, se lle
gó a desarticular toda una ban
da que operaba en la capital de 
España hallando en su poder 
un total de 195,712 kÜos.

A fin de solucionar toda una 
serie de dudas que nos ha des
pertado este tema, hemos acu
dido a tres fuentes distintas pa
ra obtener información. Por una 
parte, a la Dirección General de 
Aduanas, por otra al Banco de 
España, y, finalmente, al Gre
mio de Joyeros de Madrid, que 
se encarga de distribuir este me
tal entre los profesionales.

O
ERASMO

1969
1970
1971
1972
1973
1974

El contrabando del oro siempre ha sido un tema lleno de in
triga y que ha inspirado más de una película. Desde la más 
remota antigüedad el hombre ha tejido en torno a este me

tal mil y una fábulas. Pero en la actualidad el contrabando de 
oro, concretamente en España, ¿es rentable? Cada año es me
nor el número de aprehensiones que se realizan en la frontera 
de este mineral. ¿Significa eso que su trafico ilegal disminuye? 
El pasado año el Banco de España vendió 16.423 kilos para uso 
industrial (joyerías, químicas, etc.). Según algunas apreciacio
nes, el total de oro empleado por la industria en nuestro país 
se acercó a los treinta mil kilos. ¿Pero en qué medida estas 
cifras son auténticas? De ser cierto, casi un cincuenta por cien
to del oro empleado sería de contrabando.

No es negocio
1 Un portavoz representativo de la Di- 
3 rección General de Aduanas respondió así 
1 a nuestras preguntas:
S —¿Cómo entra el oro de contrabando 
| en España?
| —'Fundamentalmente, por carretera, so- 
1 bre todo por los pasos fronterizos con
3 Francia. También hay personas especiali-
1 zadas que pasan el metal por las monta- 
1 ñas, andando. No puede hacerse usted una

idea de los sitios en los que se puede 
camuflaría mercancía en los automó-
viles.

—¿Quiénes lo pasan?
—Siempre son profesionales, que tienen 

ya un- mercado hecho y no encuentran 
dificultades para desprenderse de la mer
cancía. A menudo nos encontramos con 
emigrantes marroquíes que de vuelta a 
su patria han transformado en oro sus 
ahorros, ya que el mercado de oro es li
bre en muchos países europeos. Cuando 
son descubierto^, no se les permite el trán
sito por nuestro país.

—¿Cuánto se recupera en la frontera? 
¿Es significativa esta cifra?

—Pienso que en la frontera se recupera 
una mínima parte del oro que se intro
duce ilegalmente en el país. No existen 
aparatos para detectar metales preciosos. 
Sólo detectan metales en general, ¿y quién 
no lleva una máquina eléctrica en la ma
leta o unas llaves olvidadas? Si se regis
trase a todo el mundo, las colas serían 
interminables. Lo que se recupera, por 
otra parte, no es significativo del tráfico 
real. Las aprehensiones dependen más de 
las informaciones que se reciben que de 
otra cosa. Hay veces que la intuición ayu
da, pero son las menos.

—¿Reciben algún premio los que recu
peran metales preciosos?

—Sí, no sólo los que intervienen, sino 
los que dan la información, que pueden 
exigir el más absoluto anónimo sin ro- 
nunciar por ello a la parte de recom
pensa que les correspond^

—¿Los traficantes están organizados?
—Existe en Madrid una organización 

perfecta. Es más, los traficantes suelen 
dejar el producto en manos de distribui
dores, que trabajan a comisión y que 
tienen clientela fija.

—¿Algún joyero ha denunciado alguna 
vez a alguien que le haya querido vender 
oro de contrabando?

—Nunca. En cambio sí ha habido de
nuncias contra joyeros que actuaban con 
oro ilegal.

—¿Produce muchos beneficios esta pro
fesión? *

—Hace unos años, concretamente hasta 
1960, sí. Hasta esa fecha no había dinero 
suficiente para que el Banco de España 
comprase todo el oro que los industria
les necesitaban, y entonces éstos tenían 
que recurrir al mercado negro. Desde ese 
año se fueron incrementando las peti
ciones y el Banco de España no dejó 
ninguna sin atender. Las cifras de peti
ciones llegaron a alcanzar las veinticuatro 
toneladas en 1974. En el presente año 
sólo se han retirado del Banco de España 
algo más de dieciséis. El motivo es sim
ple. El oro ha subido mucho y también 
los joyeros participan de la recesión ge
neral que está padeciendo el mundo. Le 
digo que no es negocio el mercado del 
oro porque el precio es fijo en el mercado 
internacional. La introducción de esté me
tal en barras en España sólo está grabada 
con un dos por ciento, y ésta seria, en 
todo caso, la única ganancia de los com
pradores. Pero resulta que el oro elabo
rado tiene unos impuestos del veintidós 
por ciento. Si tenemos en cuenta que el 
control de Hacienda sólo se puede ceñir 
al oro salido de las arcas del Banco de 
España, el oro que entra do contrabando 
puede quedar eximido de este gravamen, 
con lo que los contrabandistas pueden 
vender el producto más caro que el banco 
oficial, a pesar de lo cual los joyeros 
siguen ganando
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■H • Según algu
nas apreciacio
nes, supone la 
mitad del que 
se consume

EL NUEVO 
RITUAL 
DE LA 
PENITENCIA

i3i

1 SS

SE ATIENDEN TODAS
IAS PETICIONES'

í^síííí^míí
• Las aprehen
siones en la 
frontera han 
alcanzado un 
nivel mínimo, 
ridículo en rela
ción con la cifra 
de consumo

• Los joyeros 
dicen que no tie
nen contactos 
con traficantes 
ilegales

asegurar 
!, ai igualPODEMOS ya . 

con tristeza que, 
que ocurrió con ei con-

supone

En el Banco de España respondieron así a nuestras pre- 
guntíis:

—¿Cómo entra el oro en España?
-Legalmente el camino es muy sencillo. El Banco de Itó- 

paña compra ese producto en Londres o Zurich, generalmente 
en esta ciudad, y luego se lo revende al Gremio de Joyeros,

-¿Conoce usted el tema del contrabando de oro?
-Sí, perfectamente; pero ése es un tema con el que el Banco 

de España no tiene nada que ver. Es más, sobre ese tema es 
Aduanas quien le ha de responder, no nosotros.

• Sin embargo, 
medios oficiales 
admiten que el 
consumo pudo 
alcanzar el pa
sado año los 
30.000 kilos, de 
los que el Banco 
de España su
ministró sólo 
16.423

cepto tan reconfortante de 
la reconciliación, también al 
de la penitencia le está ace
chando el peligro de consti
tuirse en bandera de esci
siones y de discrepadas en 
la Iglesia de Dios, a cuenta 
de interpretaciones no.siem- 
pre claras y desinteresadas...

El día 12 del pasado mes 
de febrero entró en vigor en 
España el nuevo ritual de la 
penitencia y, desde enton
ces, el tema se ha converti
do en frecuente noticia... Con 
el fin de que una persona 
experta en estas cuestiones 
nos lo explique, entrevS-a- 
mos a don Jesús Burgaleta, 
profesár del Instituto Pasto
ral de Salamanca y de la 
Universidad Pontificia de 
Comillas en Madrid, y coau
tor del único libró que ya ha 
aparecido sobre esta mate- 
iña...

• NO AÑADE NADA

Algo
'ÍÍÍ^^^Í^Í'.

reforma
Nos llega a des

tiempo, su nove
dad es muy tímida

y sus aportaciones 
poco actuales"

establezca la comunidad. Es 
necesario, además, una ac
ción educativa respecto a lo 
que es el pecado, el camino 
de la conversión, la presen
cia y ayuda de la comunidad 
y la vivencia del sacramento 
a lo largo del proceso de esa 
conversión. Habrá que ir 
destacando, junto al amor de 
Dios, el amor a los otros co
mo obra penitencial clave» 
amor no sólo vivido en su, 
aspecto personalista, sino 
también en su dimensión so
cial

El secretario del Gremio 
de Joyeros de Madrid, don 
Francisco Ortega nos res
ponde en nombre de los 
profesionales.

—Señor Ortega, ¿cómo 
ofrecen el oro los contra- 
Viandistas?

—Eso quisiéramos sa
ber para así poder com
batir uno de los principa
les males que aquejan a 
la joyería en España. Me 
explicaré: la venia clan
destina de joyería es una 
enfermedad crónica que 
padecemos y que, pese a 
los miíltiples intentos 
efectua dos, no termina- 
Pios de erradicar. Induda- 
blemente esos fabrican
tes clandestinos deben de 
ser quienes adquieren es
ta materia prima de con
trabando, cabiendo tam
bién la posibilidad de que 
lo haga algún otro des 
S'Prensivo. Lo que puedo 
^egurarles en que nin- 
Sún joyero responsable 
■'fabricante, almacenista 
o detallista— se expone a 
los riesgos que ello su
pone.

—¿Resulta más barato?
—Posiblemente, ya que

al venír burlando la adua
na no se ve incrementado 
su valor con los graváme
nes legales.

—¿Se produce este he
cho porque el Banco de 
España no facilita oro su
ficiente?

—Desde hace ya mu
chos años el Banco de Es
paña viene suministrando 
a nuestra industria cuan
to necesita. Asi resulta 
hasta el momento.

—¿Ustedes cómo repar
ten el oro que les facilita 
el Banco de España?

—^Nosotros'no hacemos 
ningrin reparto. El Banco 
de España suministra oro 
a las sociedades debida-

mente establecidas para 
la venta de metales pre-
ciosos, así como a las — 
operativas sindicales de 
joyería. efectuándoM 
peticiones a través 
Sindicato Nacional

CO-

las
del 
del

Metal y Ministerio de Co
mercio.

—Generalmente, ¿quié
nes son los que reciben 
más ofertar?

—Si a lo que se refiere 
esta pregunta es a quié
nes se les ofrece más oro 
de contrabando, no puedo 
contestarle, pero me figu
ro que será a aquellEis in
dustrias clandestinas que 
desarrollen mayor activi
dad.

I

TODOS DE ACVERDO
Como hemos podido constatar, existe entre los tres 

organismos entrevistados una conformidad de fondo, 
aunque hay, también, una pequeña discrepancia en 
el tema de la rentabilidad.

El contrabando del oro es un asunto, como decíamos 
al principio, rodeado de una leyenda; pero hoy día 
parte de ese misterio ha sido reemplazado por otro 
tipo de contrabando, no menos lucrativo ni peligroso;

—A algunos obispos, el 
nuevo ritual no les ha mere
cido su plena confianza, sino 
que les han asustado las in
novaciones que incluye y 
hasta han llegado a prohibir
lo o a desaconsejarlo en sus 
respectivas diócesis españo
las...
; —Pues, a pesar de esto, a 
mí el ritual me parece que 
nos llega a destiempo, o que 
su novedad es muy tímida y 
que sus aportaciones son po
co actuales... Exceptuando 
ciertos matices, el ritual no 
supone una verdadera refor
ma. El rito individual y la 
absolución general con con
fesión general, ya existían. 
El de la celebración comu
nitaria, junto con la confe
sión y absolución individua
les, no añade nada al rito de 
la confesión individual, sal
vo la liturgia de la palabra, 
que en la pastoral concreta 
ya se venía haciendo desde 
tiempo. La novedad yo la 
situaría en la edición de un 
libro en el que se ha reco
pilado la práctica peniten
cial actual de la Iglesia, a la 
que se le han añadido, con 
calzador, los criterios del 
Concilio para la reforma li
túrgica.

—No obstante, ¿el acierto 
más importante?

mayor parte malograda, de 
querer' hacer presente a la 
comunidad en la celebra-, 
cióñ; la presencia de la pa
labra en los ritos y una cier
ta posibilidad de adaptación 
y espontaneidad.

—¿Qué otras posibilidades 
entraña el ritual, a tu juicio 
y desde una perspectiva de 
generosa aceptación del 
mismo?

—Hacer que la celebración 
individual sea reducida a los 
casos precisos y no la regla 
general, como hasta ahora. 
Promocionar los diversos 
medios que desde siempre 
hay en la Iglesia para el per
dón de los pecados cotidia
nos, celebraciones de la pe
nitencia, ritos penitenciales 
eucarísticos, toda acción vi
vida con espíritu de supera
ción... Tratar de tomar en 
serio la situación de los pe
cadores que han roto con la 
acción fundamental de la fe. 
Respetar el proceso de con
versión radicál en el hombre 
y arroparlo con los cauces 
de ayuda y celebración que

• COMO HASTA 
AHORA

las drogas. Un informe de 
Valentín GONZALEZ ALVAREZ

sí^;5®

—A pesar de todo, creo que 
es el de haber establecido la 
celebración de la penitencia 
en comunidad, separada de 
la celebración sacramental. 
Se podría destacar también 
el hecho de que se ofrezcan 
tres ritos para celebrar con 
tres modalidades distintas el 
mismo sacramento de la pe
nitencia: la intención, en su

PUEBLO 29 de marzo de 1975

Así lo reconoce el
profesor del Insti
tuto de Pastoral de
la Universidad de
Salamanca, doctor

—¿Peligros más comunes?
—^Varios. Entre ellos, el de 

seguir como hasta ahora, da
do que hay en el ritual unas 
anotaciones que algunos 
van a entender como que se 
deja abierta la puerta para 
que nada cambie. El sacra- 
mentalismo: creer que los 
ritos conferidos a los fieles, 
hacen todo; hay que huir 
del ritualismo y de cierto 
comportamiento mágico. La 
falta de responsabilidad; el 
auténtico sacramento de la 
penitencia surge cuando una 
comunidad se preocupa de 
ayudar a un miembro peca
dor en la grave situación en 
que se encuentra,

—Andar más preocupado 
por la confesión que por la 
conversión, es tal vez —pun
tualiza Jesús Burgaleta—, el 
principal peligro que hay 
que orillar en el actual plan
teamiento de la penitencia- 
Más que celebrar confesio
nes, es hoy necesario aten
der a las personas, haciendo 
lo posible porque el sacra
mento de la penitencia pier
da su condición de «acto» y 
consiga ser todo un «proce
so», del que se responsabili
za, además, la comunidad, 
a la que cada uno pertene
ce. Por fin,, hay que tener 
en cuenta el valor peniten
cial y de auténtica conver
sión, que tienen la revisión 
de vida, la dinámica de gru
po, la confianza en la pala- 

, bra de Dios...

Jesús Burgaleta Antonio ARADILLAS
Fotos

Jesús NAVARRO
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NEGRO por JUT
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metros cuadrados y do que pesca en el Ja

se, teniendo en cuenta 
que mide novecientos

cobo de tener conflic
tos pesqueros, sabien

Calcular ías proba- 
para instalar una ba- bilidades que tiene Ja-

iiiiinuiwR

jot

GOT

si

rama.
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29 de marzo de 1975 PUEBLO

bOWLR con

P1VERTIR5£

NE

- wM ^Utí U4«^ •• •)[- IM, pintú.
MA...

e PROBLEMAS 
CONEEMPORANEOS

f5l HALQ vioq
ne QuiTû2ori

PEOR ?£PULIURQ

DIERoH

Calcular las proba* 
bilidades que tiene Ce
ledonio de obtener con 
sus fritos beneflcios 
parecidos a los de los 
árabes con sus crudos.

Calcular las proba* 
bilidades que tiene 
Macario de que se in
teresen en el Pentágo
no por una parcela su
ya, cerca de Brunete, 

que no le dan la escri-

G-à«À> PE <-

tura hasta finales de 
1992.

Calcular las proba
bilidades que tiene Ci- 
iaco de vivir de las 
r e n tas, teniendo en 
cuenta que vive como 
puede.

JOT
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Por Carlos Polo García, de Ceuta

ACERTANTES

10

mmrmmn mrmrmrm1577.-Í: Arbol OU-VERTICALES. — 1: Cuentísta italiano que murió hada

ésos?son

AL GRAN CRUCIGRAMA CONCURSO

A LOS SIETE ERRORES

AL CRUCIGRAMA

ya

9: Oar. Notada.
A LOS JEROGLIFICOS

la

A LA SOPA DE LETRAS
AL TEST CULTURAL

JEROGLIFICOS

SOLUCIONES OEL NUMERO ANIERIOR ^*

Azara. Oca. 
Asimilaron.

-6: 
- 8: 
10:

A LAS DOCE (a, las, do; c, e).
Sl, EN COPA DAVIS (si; en copa 

d; av; is).

Azufre, Carbono, Cloro, Hidróge
no, Plata, Plomo. Plutonio y Yodo.

9 10 11 12 13 14 15 16 17'

1: Ambos bodegueros han ven
dido el litro de moscatel a 30 pe

HORIZONTALES.—1: Desavahada.

— A: Wneralada. — 
— C: Son. Bajarí.- 
. —E: Ve Arani. —F: 
G: H. Dis. Sota. —H: 
1: Dlvar i c a d o. — J:

2: Inopes. Vid. —3: Nono. Odavo.
4: Ej. L. Lilas. — 5: Rabí. Asará. - 
Adana. Sil.—7: Lijarás. Ca. -

Coordina: ARIAS

2

3

4

5

11

1

7

3

d

HORIZONTALES. — !: Antigua ropilla que se vestía por la cabeza. Tocado 
real egipcio. —2: En Chile, se dice de la legumbre a medio cocer. Arseniato de 
cobre. — 3: Válvula generadora de frecuencias ultraelevadas. Jurisconsulto ar
gentino nacido en 1889. —4: Al revés, cordel para medición de altura. Dicese 
de plantas dicotiledóneas de hojas esparcidas. Especie de linaza de Mindanao. — 
S: Antigua arma a modo de venablo. Localidad de la Reoública Argentina. An
tigua ciudad de Italia, en la Apulia.-G: Músico francés (1774-1827). Género de 
reptiles ictiosaurios fósiles.— 7: Contracción. No granar bien los racimos de la 
vid. Pintor japonés (1831-1889). —8: Municipio de Francia «i el distrito de 
Niort. En Cuba, cafiamazo. Figuradamente, acción violenta ejecutada sin re
flexión. -9: Vocal. Arbol leguminoso de Filipinas. Conjunción copulativa. Al 
revés, nota museal. Al revés, pueblo de Burgos. -10: Nota musical. En Sa
lamanca, habla con exceso. Consonante. Nombre de letra. Número romano.— 
11: Pueblo de Albacete. Ciudad de Inglaterra a orillas del Támesis.

—¿Quién escribió «Las al
mas muertas»?

2
— ¿Cómo se llama la esposa 

de Pepe (Jalvo?

SOLO HORIZONTALES. -1: Endo- 
iodonte. Azar. —2: Serpol. Oneida, 

iíse. — 3; Cuaima. Naga. Tauri.-4: 
Argo. Nifablepsia.—5: Loo. Cro. 
Adalor. N. —6: Itnerita. Oye. Eal. — 
7: Getsemani. Anastos.-8: Eleute
rias. Enaria. —9: Roales. N. Aero- 
bico. —10: O. Sai. Tarazona. Ar.- 
11: Slattery. Asa. C.

setas.-2: El vagón admite 10.000 
kilos de carga.-3: Se trata de los 
números 90 y 18. -4: Alicante (las 
demás ciudades son Hamburgo, Ve
necia y Marsella).—5: Cada uno 
de las nasos tiene 862 milimetros.— 
6: El padre tiene cuarenta y seis 
años, once meses y doce dias, y el 
hijo, veinte años tres meses y ocho 
días.

1: La mano del personaje de la 
izqtderda. —2: El flequillo de Ham
let.-3: Su puñal.—4: Las punti
llas de su manga izquierda. — 5: Su 
medallón. -6: El parche de la ca
pa. -7: La madera del escenario.

VERTICALES. 
B: Enojadizas. ■ 
D: Apolinar. M. 
Asola. A. 01.— 
Avalas. Car. — 1 
Adósala. An.

PUEBLO 29 de marzo de 1975

No tenemos por menos que considerar muy di
fícil el Gran Crucigrama Concurso publicado 
hace dos semanas y del que era autor don Cris
tóbal Moraga Alcázar, de Torredonjimeno (Jaén), 
a quien desde este espacio felicitamos porque un 
porcentaje muy elevado de participantes^ ha m- 
currido en error en la segunda cuestión del 
9 Vertical, <Pintor búlgaro del siglo XIX», cuya 
solución correcta, según todos los diccionarios 
consultados, es «Tzokev». También en el 2 Hori
zontal, «Sobrenombre de Siva y Vichnú», cuya 
solución correcta es «Bagavato», se han produ
cido multitud de fallos.

De todos modos, hemos contabilizado tres má
ximos acertantes, a los que felicitamos por su 
habilidad en la resolución de este tipo de pasa
tiempos, en los que el ingenio del realizador debe 
competir con el de cuantos tratan de resolverlo.

Los tres acertantes, matrícula de honor, son:
Conchita López Liébana, de Torredonjimeno 

(Jaén); José Luis Fernández Quintanal, de Mie
res (Asturias), y Gonzalo Peribáñez Fernández.

forbiáceo de Cuba. Símbolo químico del aluminio. —3: Prelado español (1716- 
1792). Nota musical. Consonante. — 4: En Bolivia, cierto juego de muchachos. 
Preposición inseparable. — 5 : Figuradamente, no resuelve ni determina nada 
en ningún sentido. Pintor francés (1689-1760).—6: Municipio de Italia. Tren
za de espadaña para que se adapte el yugo a la collera. —7: Localidad del Pe
rú. Vocal.—8: Célebre escultor y arquitecto italiano (1536-1608). —9; Vocal. 
Mareos. — 10: Nota musical. Antiguo escudo de cuero. Consonante. -11: Pueblo 
de Lugo. Se atreva.— 12: Historiador romano del siglo H (a de J. C.). Siglas 
para designar a la Policía política de Rusia. Consonante. —13: Nota musical. 
Municipio de Francia en el distrito de Senlis. Nota musical. -14: Ingeniero y 
físico suizo (1802-1893). Terminación de infinitivo.—15: Cierta enfermedad de 
los pulmones. Consonante. —16; Dícese del caballo de pelo oscuro, con pintas 
blancas en el cuello e ijares. Consonante. — 17: Nota musical. Al revés, nota 
musical. Título de nobleza escandinavo.

WEG0 DE LOS SIETE ERRORES

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

3

La renta del capital de Juan, 
impuesto al 4 por 100, produ

ce 94 pesetas más que la renta üei 
capital de Luis, que lo tiene al 
3 por 100, y la renta del espial 
de Julio, que lo tiene al 5 por IW, 
produce 120 pesetas más que la de 
Juan. Sabiendo que los tres capi
tales suman en total 101.100 pe
setas, ¿podría decimos que capital 
tiene cada uno de los tres ami
gos?

Con un cañón se han hecho 
35 disparos por hora, y con 

otro, 24, también por hora. Entre 
los dos se hicieron 518 disparos. 
Cuando empezó a disparar el se
gundo, llevaba disparando el pri
mero tres horas. ¿Cuántos dispa
ros hizo cada cañón?

☆
La suma de dos números es 
de 19.971. y su diferencia es 

igual a cinco veces el menor. Con 
estos datos, ¿sabe ya qué números

(4) Muy rápido, si Enrique VIH. 
de Inglaterra, hubiera querido 

también casarse con la hermana
de su viuda, 

. biera podido
¿cree usted que hu- 
hacerlo?

estos números; 2, 3, 
y por al menos una

Uno de
4, 5, 6, _ 

razón bien determinada, no se co
rresponde con los demás. ¿Sabe 

de cuál se trata?

®
da < 
mas

3

3 
3

☆
Al despedirse dos amigos de 
una peña futbolista, ésta que- 
disminuida en las dos septi-
partes del número de sus com

ponentes, ¿Cuántos son éstos en 
’ actualidad?

(Las soluciones en nuestro 
próximo número.)

<4

á
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
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CRUCIGRAMA
G H

2

2

2

2

|2| |2| |2| ITTBE

5

6

7

8

DAMERO MUSICAl LITERARIODAMERO
Traslade las le tras de

CLAVE

ec2.

----------- Aconsonanta. NOTA51 4iLvehementes. 2F3.

----------- Gente militar.4. -----

NOTA6GCifras, 2E IH 4Eguarismos.4.
4L IK7D 2F

2L 3E 4Ghasta la úl-Apuré NOTA7J5K 8A tima gota.

7D 41 6B6. NOTA3J6B 7F 8D

Dé de comer.7.

8.

lEROCLIFICO

Traslade las letras de que se compone la clave al cua
dro superior y podrá leer un fragmento de la letra de 
una canción muy conocida. El nombre artístico de su 
intérprete lo encontrará leyendo verticalmente las inicia
les de las soluciones de dicha

Bebida alcohólica 
mejicana.

Fastidia, mo 
lesta.

2. -----
3J

6. -----
2J

apellido de su autor lo encontrará leyendo verticalmente 
las iniciales de las soluciones de dicha t

—¿Viste la foto de esa 
chica?

.A-ntiguamente,
6l avive, despierte

5. -----
SE

0D 5F 6K

3K 5E 6E

7E 5H 2E 7C 6C 6J 4K

4H 51 lE 7H 11 8C 3F

5. ----- 
2J

3.----
11

7.--------------------------------------------------
IF 3L TF iK 7A 5H 6A 5K

------------------------Natural de una
7K 8A 6J 6K provincia ho

landesa.

------------------------------Al revés, confiese. 
3E 4E 2G iH OH

1.-------------------------------------------------- Flores blancas,
7B 2K 6L 31 4F 0A 5L iG muy olorosas

. que se compone la clave al cua
dro superior y podrá leer un fragmento de un relato. El

----------------------- Aguileña.
71 IJ TG 7L

1.-------------------------------------------------- Cierto deporte.
0F 5G 7H lE 31 4H 6L 8B

----------------------- ------ Mira, advierte.
5L IL 5F 2H 4J

—— —^— ——. —.-— l■■ll^■l ■ X^^S60S

3iH TK 8B 0F 4l iF 21

----  ----  Pálpolo, siéntolo. 
iJ SE

8.--------------------------------------------------
6H 21 3H 7J 3F 7B 61 ©D

CUIJCMÍUAJIA

(ÍHÍAN

SAITO DEL 
CABALLO

1 ' 2 , 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 x■ mm ■ ■mm mm mmm mmm mmm■mm mm■ mmm mim mmm■mm■ mm mmm ■ mmm■ mill mm mm mm mm mmm mmmmmii mm mm 1mmm mmm i■ mm imm Il ' mm 1mmm mmm mmmmill lililí 1mmimimmm mmmmm mmm mmmmmmmimm mmiimmm mmmm mmmmm mmmmm mmm mmmmm mmi mm \ ■mm mm ■mmm ■■ iiim mm mm mm mmm mmm' mill ■mm mm mm ■ mmm■ mm mm mm mm mmm mmi mmm■ ■■mm ■ mm mm mmm mmm mmm

HORIZONTALES.—1: Signo de la propo
sición universal afirmativa.—2: En el juego 
de la secansa, reunión de dos o tres cartas 
iguales.—3: Río de Rusia que desagua en 
el Mar Blanco.—4: En El Ecuador, hablaré 
mal de una persona.—5: Al revés, sacerdote 
de Cibeles, fanático y vagabundo, cuya sec
ta apareció en Frigia en el siglo III (a. de 
J. C.). Villa de la provincia de Málaga.—6: 
Antiguamente, sutilizar.—^7: Al revés, indi
cio o señal de una cosa.—8: Al revés, mar
charé, partiré hacia algún lugar.—9: Sím
bolo químico del yodo.

Hay 37 cuadros negros que 
se deben ir rellenando se
gún va resolviéndose el cru
cigrama.

HORIZONTALES.—1: Do
minar violentamente. Corte
za de encina. Apócope de 
casa.—^2: Nombre de varón. 
Cierto peinado chulesco 
(plural). — 3: Doctrina que 
intenta introducir las ideas 
modernas en el catolicismo. 
4: Voz de mando. Vehículo 
de tres ruedas. Siglas co
merciales.—5: Nota musical. 
Vocales diferentes. Al revés, 
símbolo del calcio. Persona
je bíblico. Cincuenta. — 6: 
Símbolo del osmio. Caudal 
violento de agua. Madrileña

tocan para hacer sonar un 
instrumento. Nombre de mu
jer. Interjección para llamar 
al perro.—11: Al revés, pren
da de cabeza. Número roma
no. Al revés, ave america
na pintada de varios colores 
Al revés, signo del Zodíaco. 
12: Al revés, una división de 
la unidad monetaria en al
gunos países de Extremo 
Oriente. Profesan el culto

de sí mismo. Símbolo del 
yodo.—13: Letras de remo. 
Nota musical. Uno. Relativos 
a la aviación.—14: Confusión 
primitiva del Universo. 
Nombre de varón. Instru
mento para levantar pesos 
(gato).—15: Antigua mone
da romana. Torsión de cual
quier superficie que no que
da toda en un mismo plañó. 
Vocales iguales.

VERTICALES.—A: Matrícula española de 
automóviles.—B: Arbotante que se monta 
en los costados de los barcos dedicados a 
la pesca del bonito.—C: En sentido figura
do, declinación, acabamiento.—D: Enajena
miento del alma en la contemplación de las 
cosas divinas.—E: Al revés, asteroide núme
ro 695 de la serie, descubierto por Metcalf 
en el año 1909. Licor muy agradable que se 
extrae de la palmera.—F: Distrito del Pa
raguay, en el departamento de Caaguazú. 
G: Limpia el grano con cierta criba.—H: 
Hijo de Witiza.—I: Símbolo químico del 
argón.

(figurado familiar). 7:
Ciento. Sosegaríalo. Río de 
Siberia que desemboca eq 
el Artico. — 8: Terminación 
del aumentativo (femenino). 
Al revés, río de Galicia. Pa
labra árabe que significa hi
jo. Quite la aspereza.—9: Nú
mero impar. Símbolo del 
azufre. Revestimiento metá-
lico de un 
mano.—10: 
turí. Nota 
del Estado

barco. Letras de 
Corte con el bis- 
musical. Siervos 
de Esparta.—ll:

Doctor de la ley mahometa
na. Planta de las compues
tas, originaria del norte de 
Africa. Preposición.—12: Ca
dena de hierro en la chime
nea para suspender la calde- 
rq,. Al revés, contracción. 
Nota musical. Homo de las 
fábricas de vidrio.—13: Cum
bre de una colina. Al revés, 
antigua moneda española de 
oro. Cubil de cierta fiera.— 
14: Al revés, pico más alto 
de los Pirineos españoles. 
Escuchaste. Percibí el sonido. 
15: Al revés, levanta una co
sa para tantear el peso». Olfa
tea.

VERTICALES.—1: Decreto 
del Senado.—2: Rodillos que 
usan los pasteleros chilenos. 
Toalla pequeña.—3: Relativo 
a la vida. Cambiases. — 4; 
Pérdida o daño sufrido. Al 
revés, desmedido.—5: Utili
zaríamos. Símbolo del ar
gón. Al revés, repetido y fa
miliar, padre.—6: Octava le
tra del abecedario. Símbolo 
del titanio. Al revés, géne
ro de aves corredoras de 
Australia que miden hasta 
dos metros. Cincuenta. No
ta musical. Cuarta vocal.— 
7: Tiene poco ánimo (fe
menino). Golpes que se dan 
con la capa.—8: Caja para 
guardar reliquias. Sexta le
tra del abecedario Símbok 
del níquel.—9: Móvimientr 
convulsivo habitual de cier
tos músculos Cuadernillo' 
de papel de fumar 10’ Ca
da una de las piezas que se

Daniei)>gi^maS
A’ B C D C F G H

Con los movimientos del 
salto del caballo del aje
drez, y empezando por la ' 
süaba subrayada, podrá 
leer un pensamiento de 
Ovidio.

Ti SA JER Cio RE
MU 8E PE Y SUE
MO Ri E LO A^
BLO NA VE ES EL
DiU HER DÍA D CES.
Con los movimientos del 

salto del caballo del aje
drez, y empezando por la 
sílaba subrayada, podrá 
leer un pensamiento del 
historiador y teólogo in
glés Thomas Fuller.

NUMERO 
GRAMA

Colocando los números 
1 al 9 que faltan, y te
niendo en cuenta que pue
den repetirse tantas veces 
como sea necesario, rea
lizar las operaciones que 
indican los signos mate
máticos de modo que, ho
rizontal y verticalmente, 
el resultado sea siempre 2.

14 29 de marzo de 1975 PUEBLO
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1

TOROS

TOROS

UNTO CARDINAL

' y OCAL REPETIDA'

1

F G H

2

3

SOPA DE LETRAS

£ SEXTA LETRA DEL 
- ■ ABECEDARIO

MATRICULA DE 
ICOCHE DE GRAN - 

CANARIA i

.SIMIOIO 0tt¿“
'.FARADIO ■■

ESPECIE
CUERVO

PUEBLO

1974
-B POPULARES

TOROS

TOROS

SIMOLO DEL 
RUTENIO l

MENTECATOS RIO SE KAUR CíMPíOR PREP. INSEP. 
SIGNIFICA (0

-PALO DE LA 
■ RANDERA

FORMA PARA
SOLUCIONAR ESTE 

LABERINTO
FOTOGRAFIAS

Llevan un pie, que 
en 
que

sirve de pista para 
centrar la palabra 
nos ,pide el enunciado 
correspondiente.

Falta el Pie cuando 
loa personajes o cosas 
son fácilmente (dentifi 
cables.

2. FLECHAS GRANDES

Parten de las fotogra 
Has e indican la direc 
ción en que deben coio 
carse las letras compo 
nentes do la palabra pe 
dida.

Cada cuadro es una 
sola letra.

3. FLECHAS 
MEDIANAS

Sirven para separa» ei 
nombre del apellido o las 
palabras do\una frase.

gs
Sx

1

SIMBOLO DEL 
■ ■ ARGON ' 

PREPOSICION

METAL RARO £ 
PARE CIDO Al^ 
“ POTASIO”*

4. FLECHAS 
PEQUERAS

Están distribuidas en 
toda la superficie del 
«LABERINTO» e Indican 
el principio yia direc 
cién que ha de llevar la 
palabra c o ^respondiente 
al enunciado.

S. LINEAS GRUESAS

Son laterales de /sigu 
nos cuadros; Indican ei 
final de palabra.

MARCACION DÉ 

TRANSPORTE

HUESO DEL PECHO 
CON EL CUAL SE 
ARTICULAN LAS, 

COSTILLAS

FAMOSO ARQUI
TECTO ESPAÑOL SIMBOLO DEL 

lUTECIO i

NOMBRE DE MUJEM

líRRíNH ÁRENOS^ CONSONANTE

i
Z^S

j!

i

"s

MUJER PUBLICA, 
(GERMANIA).'

»5 
1*

,SIMBOLO DELABREVIATURA DE 
1, NIQUEL "I TRATAMIENTO, 

t 1 t

J hl

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES. — 1: 

En Chile, apellidos.—2: 
Mata salsolácea de flo
res verduscas. Nombre 
de letra.—3: Labrar la 
tierra. Nocivas para la 
salud.—4: Símbolo quí
mico det sodio. Punto 
cardinal. Tribute home- 
'laje de sumisión y res- 
oeto.—5: Al revés, corte 
los árboles por su pie. 
Ir de dentro afuera.— 
6: Al revés, conocer. Hi
lera, ñla.—7: Fotógrafo 
de arte y editor italiano 
(1859-1932). Al revés, no
ta musical.—8: Munici
pio de Filipinas, en la is
la de Luzón. Iniciales de 
la cadena de emisoras 
del Movimiento.—9: Afé
resis de ahora. Añlan un 
2rma en la muela.—10: 
Género de plantas muy 
delicadas, con tallos del
gados, propias de los paí
ses cálidos y tropicales.

VERTICALES. A: En 
el Ecuador, afables, aten- 
■os.—B: Compararé. — C: 
Letra griega. Pertene
ciente al abismo.—D: Na- 
ural de cierta villa de 
a provincia de Sevilla. 
Vocal.—E: Al revés, ma
trícula española. Al re-

PERTENECIENTE = 
A UK LUGAR

CONSONANTE

DIRECCION DE 
LAS FLECHAS

Siempre debe seguirse 
la dirección de las fíe 
chas, ya que no toda» 
las palabras son narizón' 
tales o verticales: oudie 
ra muy bien set que algu 
ns formara uno o más 
ángulos.

“CAZADOR GIGAN-' 
- TESCO, MATADO i 
R POR ARTEMISA i

1 g

R e c ardamos » 
nuestros lectores 
que la solución a 
este laberinto se 
dará siempre en 
nuestra número del 
próximo sábado.

SOLUCION AL J 
LABERINTO 

ANTERIOR

SOLO HORIZONTALES

SIMIOIO DEL 
AZUFRE

10

vés, vestidos sobresa
lientes y lucidos.—F: 
Nombre de varón. Con
sonante. Nota musical.— 
G: Número romano. Ad
verbio. Al revés, produc
to de ciertas algas que 
en el Japón, una vez de
secado, se usa desmenu
zado para condimentar

alimentos.— H: Figurado, 
cuídala solicit a rn e n t e, 
Nombre de letra.—I: Al 
revés, 'natural de cierta 
ciudad de la España Ta
rraconense.—J: En plural, 
parte de la cabeza don
de están colocados los 
sesos. Matrícula espa
ñola.

B S ' P I E R 2 A 3 P

A S E I R A R S T I

C D C A N C E R 1 S

s A M 0 N 0 S A R C

A P E S R I .2 A Ü I

J A K Ü E P V L L 3

^ I A N 0 P I U Q A

S T B 0 ' A D R 0 E P

I L M 0 N V 0 W N T

A C Ü A R I 0 3 A E

En el recuadro se encuentran los nombres de ocho 
signos del Zodíaco. Se leen de arriba abajo, de aba
jo arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a dere
cha y en diagonal, teniendo en cuenta que una misma 
letra puede formar parte de dos o más nombres*

Foto: JUAN ANTONIO 
SAMARANCH. —r Esposa 

’«aú: ADA. — Costra 
:í«Mna mua forma el agua 
4«) mar: ADARCE.— 
Agarraderos de upa ces. 
ia; ASAS. — Antigua 
Tn&!i3»:dia¡ SIAM.—Sím
bolo del roentgen; R.— 
Artículo: LO. — Foto: 
CLUB DE FUTBOL BAR. 
CELONA. — Símbolo del 
nitrógeno: N. — Tranqui
lice: CALME. — Cuarenta 
y nueve: IL.-—Cincuenta: 
L.—Nota musical: DO.—. 
Baños públicos de los 
antiguos romanos (sin. 
guiar): TERMA.—Ciento: 
C.^—Letra griega: Fl.— 
Articulo: EL. — Nombre 
de varón: RAUL.——Sím
bolo del yodo: I.—Nota 
musical: FA.—Cuarta vo
cal: O.—Virtud teologal:
FE.-----Nota musical:
Ciudad de Francia: PAU.
Vigésima primera 
del abecedario: R
co, en 
Símbolo 
Posesivo 
plural) : 
romano:

japonés!

RE.

letra 
—Cin
co.—

del cobre: CU. 
(feme nino y 

MIAS.—Número 
L.--- Quinientos:

D. — Denota duplicación: 
BIS.---- Instrumento músi
co de viento: FAGOT.— 
Símbolo del praseodimio: 
PR.—Símbolo del sodio. 
NA.—Interjección de es. 
timulo: EA.—Símbolo det 
oxígeno: O.—Moneda de 
un país europeo: LIRA — 
Marchar: IR.----Balaustra- 
da: BALCON. — Símbolo 
del fósforo: P.—Entre 
gádmelo: DAD MELO.— 
Adulación: COBA.--- Sim. 
bolo del hidrógeno; H.— 
Se alegra: RIE.—Alcaloi
de que se extrae de las 
hojas del té; TEINA.— 
Nota musical: RE.—Cin.
cuenta!

. no! TNT.
platino: 
cal: U.

. Trinitrotolue! 

.—Símbolo del 
•T.—Quinta vo. 
Nueva: NEA.—

Preposición: A. — Foto; 
FERNANDO EST ESO.— 
Foto: PERICO FERNAN 
3EZ.----Nombre de varón: 
"RASMO. — Demostratí 
yo singular: TSO —Má 
quina militar antigua: 
GRU'' Vocales diferen-
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SOBRE EL TAPETE 
ASIATTCO

mundial señotó él nádmiento de 
en orden nuevo en te Tierra, á« >«o

o 01:0 AKISTAN, 
ÜTRALIZADO

«en «lia sa- 
» por tierra 
Sovietíca, en

Ío^del nuevo «gran 
í^>d^Witro-de sus fronte 

'Ws.«lBte«^\ .tt :

■vï>r ti ’’¿.f v

feahat

b

s

(0 
Z 
U 
U)

* LA SITUACION 
ES CONFUSA

(^«|><K«Ï«>«
1 j^iM «MTíi^

^> tos soviéticos se han ase- 
j^^gurado y^ con el derribo 
¿' d^l anterior régimen rea» 

ia «neutralidad» a la 
^ Ünlandesa, de Afganistán, 

>>^ asegurada para los norte- 
„,americanos por la identi

dad de intereses afganos 
con el Irán, frente a los 

t^vÍ^>^®B y comunes «bala
bor -otra parto, Af» 

tiene ton común 
intereses de 

ai |n8r de sus pro- 
eopoida do sos 

iwj^^^-rt aciones *—fo que

<'' ^>..’i»i«ÿ^z^ÿ»ÿ :

..„,.„„.¿así HiccanO'
1 ' ,;W^bflamas da las nacio- 

«é^^tes de «patanes» y 
^^«^«shtete»^^ habitantes de

DECISÎVO PARA tt 
FUTURO DEL MUNDO

áS'd^ íÍa India, 
/j^.cierte mo- 
i'**^ Pakistán 
ja<^  ̂■ BangU» 

' \«lm»R de

^^?b^O^¿^:iás V^ «kham- 
"pao» ■ apoya, en contra del

Hn^¿.d<«n^o de Pekín.
POr su parte, los chinos 

«^ buscan: una federación de 
la^^> tes^reános himalayos, bajo 

\g3á prepondérancia nepalí y 
apoyan los movimientos 
guerrilleros indios. Pese a 
Io minúsculo de los terri- 
torios en cuestión, el «pó- 

T^quér de los himalayas» se 
^presenta como la partida 
'icon el interrogante más 

acusado de todo el tablero 
■?¿cáélátiéd. ,

losé Manuel
PEREZ CASTRO

en su partida contra Pekín, 
el “póquer de los Himalayas

discípulo Nehru, se engu- 1 
lid Goa,'‘Damao y Dio, y l 
con la hija de éste, Indira 1 
Gandhi, puso ba}o su con» 
troi las partes más inte
resantes del Pakistán, cu
yo; Punjab apetece entero ! 
y no tardarán en conse- ! 
guir, la India que ha osa» ! 
do chocar militarmente y 
abiertamente con su colo
sal vecino del Norte, que 
se desangra interiormente 
en miseria, atraso, hambre 
e injusticias sociales de to- 
do tipo, ¿pero que aspira I 
a ser una gran potencia

Este es el brazo ejecu
tor que se han buscado so- 
viéticos y norteamericanos 
para su «contención sin 
^lamiento» de China. El 
Jui^go ha comenzado, Nue
va Delhi ha alertado a los 
pequeños reinos norteños i 
sobre las intenciones de M 
Pekín, que repito desde los 
tiempos del padre de la 
China moderna, el gran 
Sun Y at Sen, que Birma- 
nia, Vietnam, Corea, Sibe
ria, Mongolia, Nepal y 
Bhutan son otros tantos ji
rones arrancados al viejo 
imperio chino por el im
perialismo occidental (que 
para China es Occidente 
desde la Unimi Soviética 
hasta los Estados Unidos). 
A continuación, en su in
tento de reconstrucción de 
la antigua India Británica 
bajo so férula, ha proce
dido a anexionarse Sikkim 
a^^^todos los efectos y pre
tende ejercer el régimen 
dé :.- «protectorado» sobre 
Nepal y Bhutan. Luego 
vendrán las áreas tribales 
de norte y noroeste de 

vAasam, las fértiles llanu- 
ras del mejor té, y Pakis-

★ URSS y USA patrocinan un 
tipo especial de cerco a China: 
“Contención sin aislamiento”

★ Un curioso entramado de pugnas 
y alianzas se ha establecido 
en el subcontinente indostánico
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