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Ete venta sólo en las Agencias de Viajes.

2 de abril de 1976 PUE

Los modernos 
peregrinos llegan 

volando.
Año Santo Compostelano.

Ya están llegando a 
Santiago peregrinos de todo el 
mundo para ganar el jubileo. 
Y estamos seguros de que a 
usted también le gustaría ir.

Por eso Iberia, que ha 
sido nombrada “Organizadora 
especial de las peregrinaciones 
por avión”, quiere facilitárselo 
todo. Para que usted aproveche 
una ocasión que no volverá 
a repetirse hasta 1982.

Este es el programa de 
viajes Mundicolor que Iberia ha 
creado para tan especial 
acontecimiento;

2 días en Santiago 
desde 268 pesetas al mes.

A cambio le ofrecemos: el viaje 
en un vuelo normal de Iberia, los 
traslados, el alojamiento en el 
Hostal de los Reyes Católicos,

(todo el confort de un moderno 
hotel en el marco grandioso dr 
un edificio del siglo XV), el 
desayuno y una visita con guía a 
la ciudad.

7 días en las Rías Altas 
desde 550 pesetas al mes.

Para hacer dos cosas al mismc 
tiempo: peregrinar y conocer 
Galicia. Por este precio le 
ofrecemos: el viaje en un vuelo 
normal de Iberia, la estancia en 
régimen de pensión completa en 
un hotel de La Coruña, los 
traslados y una excursión en 
coche, con guía, a Santiago.

4 días en La Toja 
desde 451 pesetas al mes.

La famosa isla con su famoso 
hotel, esperándole. Por este 
precio Mundicolor le ofrece: el 
viaje en un vuelo normal de 
Iberia, los traslados, el 
alojamiento en el Gran Hotel 
La Toja en régimen de media 
pensión, una excursión en coche, 
con guía, a Santiago de 
Compostela para visitar esta 
ciudad.

4 días en Santiago 
desde 225 pesetas al mes 

incluyendo: viaje en un vuelo 
normal de Iberia, los traslados, el 
alojamiento en el “Burgo de las 
Naciones”, el desayuno.

Todos los viajes tienen la 
garantía de calidad de Iberia y se 
pagan con Credivuelo. Solicite 
nuestro folleto especial “Año 
Santo Compostelano” en la.® 
Agencias de Viajes.

MUNDI 
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DIL 
FUTURO 
SIRA 
TODO 
CEREBRO

"La ciencia se da 
cuenta ahora de que 
no estamos termi
nados, de que no 
estamos soios

Los extrate 
rrestres nos 
están prepa
rando para un 
contacto**

ESTE señor, Louis Fauwetls, con aspecto de 
burgués maduro y sereno, que fuma en 

pipa y mira de refilón, armó un buen 
día una auténtica revolución al escribir, con 
la colaboración de Jacques Berger, «El re
torno de los brujos», un libro que abrió mu
chos ojos y muchas mentes, ofreciendo un 
escaparate de nuevas perspectivas a todos 
aquellos que quisieran ver un palmo más allá 
de sus narices. Pauwells puso en marcha un 
mundo de nuevos planteamientos, lleno de 
preguntas y de insinuaciones; un mundo que 
casi componía una nueva religión; una filoso
fía que cuenta ya con millones de seguidores 
y que bien podría tener como principal «slo
gan» aquella frase del gran Teilhard de Char
din: «Sólo lo fantástico tiene posibilidades 
de ser verdadero.» Pauwells ha seguido es
cribiendo, cada día de una ferina más refle
xiva. Entre sus últimos libros destaca «Lo 
que yo creo».

Ilii iiAB ■nniFHOMBRE
—¿Cree en todo lo que ha 

escrito?
—Yo planteo cosas, que es 

diferente a creer en las co
sas. No he pretendido nun
ca aumentar la credibilidad, 
sino la curiosidad. Cuanto 
más se preocupa uno por 
estas cosas, menos credibi
lidad hay que tener. El ra
cionalismo se ha hundido en 
el dominio de las ciencias, 
sobre todo en el de las cien
cias físicas. Hoy, la gente 
que más se interesa por la 
parapsicología son los físi
cos. En Inglaterra están ha
ciendo los estudios más 
avanzados, y los hacen gen
te que no levanta mesas ni 
cree en fantasmas.

—Le veo escéptico...
—Soy escéptico en cuanto 

a las explicaciones materia
listas del mundo. Estoy de 
acuerdo con Teilhard de 
Chardin, que creía hace ya 
tiempo, en las posibilidades 
de inteligencia en el Univer
so. Y esto lo dicen ahora los 
astrofísicos.

—^Parece estar claro que 
inteligencias de otros mun
dos nos visitaron hace mi
les de años, ¿no?

—Hay muchas posibilida
des de que así sea.

—¿Usted lo cree?
—Cuanto más se busca en

PUEBLO

el pasado, más lejano se ve. 
Hay quien opina que, cada 
diez años, nuestro pasado se 
aleja un millón de años.

—Es el problema espacio- 
tiempo, ¿verdad?

—Sí Ha habido una sa
biduría anterior. Todas las 
mitologías hablan de in
fluencias del exterior. Aho
ra se comienza a estudiar 
todo esto.

—Sin embargo, la ciencia 
oficial le ha‘ llamado a us
ted, y a otros como usted, 
mentiroso...

—Sí, muy a menudo. Tam
bién me han llamado im
postor. Pero hace ya años 

' que comenzó a cambiar la 
ciencia oficial. Sus más jó-'
venes representantes vuel
ven a coger, hoy los temas 
planteados en «El retomo de 
los brujos». La verdad no 
triunfa nunca del todo, pe
ro sus adversarios acaban 
por morir. La imagen del sa
bio racionalista francés co
mienza a esfumarse.

—¿Qué quiere demostrar?
—Estamos rodeados por un 

invisible complicado, pero la 
ciencia oficial ha querido 
convertirlo en un visible 
simple. Ahora se dan cuen
ta de que ese invisible exis
te, de que no estamos ter-

UHDIOS SUPERIOR))
minados, de que no estamos 
solos... 

—¿Qué es eso de que no 
estamos terminados?

—La evolución general no 
ha terminado. Habrá otro 
hombre después de este 
hombre.

—¿Y cómo será ese hom
bre del futuro?

—Será un cerebro. Toda
vía nosotros no hemos em
pleado el cerebro, lo tene
mos prácticamente virgen. 
El futuro es un desarrollo 
de los poderes de la inteli
gencia. Voy a publicar un 
libro sobre este tema. An
tes, la inteligencia cambió 
el mundo; ahora, la inteli
gencia cambiará al hombre 
por otro hombre superior. 

—¿Más cerca de Dios? 
—Serán como dioses. 
—¿Cree que la imagen de 

Dios no se deteriora un po
co con todo esto?

—La imagen clásica, sí.

La teología supone un hom
bre acabado, un hombre que 
es pecador y que puede sal
varse. Supone una evolución 
detenida. Limita" al hombre, 
que depende de Dios, cuan
do el hombre puede ser co
mo un dios.

—¿Es usted cristiano? 
—No.
—¿Qué es?
Se encoge de hombros y 

deja escapar una gran bo
canada de humo. Piensa que 
no hace falta definirse.

—¿Cree que la Iglesia sa
be más que nadie de estos . 
temas?

—Sí, seguramente. ■ 
—¿Y no le da un poco de 

envidia?
—Sí; me gustaría ser car

denal para tener acceso a 
algunos d o c u m entos. Por 
otro lado tengo que decir 
que admiro profundamente 
la misión civilizadora de la 
Iglesia a través de los siglos.

—Louis Pau wells... ¿Cómo 
es usted como ser humano? 

—Tengo buena salud. No 
pongo nada por encima de 
la inteligencia y del poder 
Aútal. Algunas veces rezo 
para pedir estas dos cosas. 
Tengo un defecto: no creo 
en mí lo suficiente. No ten
go orgullo fácil.

—¿Qué haría si un plati
llo volante tomara tierra 
junto a usted en plena ca
lle?

—Me quedaría aterroriza
do, pero encantado al mismo 
tiempo.

—¿Se montaría en él?
—No lo sé... La cosa es 

más complicada que creer 
o no creer. Hay una teoría 
que dice que «ellos» ejercen 
un control sobre la Huma
nidad y de vez en cuando 
«nos mandan» algunas apa
riciones. E^tas apariciones 
se modifican según nuestro 
estado de cultura: pueden 

aparecer como seres con 
alas, como vírgenes, como 
platillos... ' ,

—Parece una tomadura de 
pelo...

—No, no... Nos están pre
parando para que sepamos 
que hay otra cosa; nos es
tán preparando para un 
contacto.

—¿Qué le parece que hay 
después de la muerte?

—No me lo planteo, 
me importa.

—¿No le importa que 
vida se acabe?

—Me da lo mismo. Me 

no

la

da
lo mismo casi todo, menos 
comprender.

—¿Piensa que «ellos» nos 
ayudan, que ejercen alguna 
influencia sobre nosotros?

—Sí; creo que nos ayudan. 
A veces hasta creo que me 
ayudan a mí...

J. M. AMILIBIA
Fotos MOLLEDA
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la

prohíben

segundo lugar,

pese a las recomendaciones

El famoso

tabaco de manifes 
deportivas o artísticas. 

Nuestro país no ha a 
Hado hasta el inomen

que, sólo en 
se busca me-

medios de comunicación 
masas y una consiguiente 
ducción y precisión de

wes,y
JWe4Í<

los 
de

re
ías 
del

co, aún en etapa de expan
sión, dejan mucho que de
sear. La tónica más reciente

campañas p u b 1 i citarías 
tabaco, podrían c o n s t ituir

UMAR era un placer, un rito social y religioso y un acto considerado como 
t saludable y medicinal para el cuerpo humano, entre gran número de civilizaciones 

primitivas. Los aztecas utilizaban el humo del tabaco para conectar con sus 
dioses agrarios y para ponerse en comunic ación con los espíritus de la salud; los

En

jorar las condiciones de hi
giene y salud de la pobla
ción. En líneas generales. 
Bélgica, Italia, Suecia, Suiza 
y^ la U. B. S. S. son Ias na--» • , '

disponen de ^ma red defensi- No existe una auténtica campaña 
va mas amplia contra el hu- ^ ■

indios norteamericanos fumaban el «kalumet
testigos de sus pactos a dioses y espíritus de los antepasados 
un acto social en el que participaba toda la comunidad y' 
un elemento primordial de las actividades agrícolas y económicás

poner como 
ral, fumar era 

nstituía

Actualmente, gracias al avance de la Me di ciña, sabemosqué 'f¿án^<i 
para la salud y que, tomado con exceso, el tabaco puede conducíriió^ 
la tumba. Por añadidura, el acto, de fumar ha perdido todu su 
sacro o comunitario. Reducido a un mero instrumento pop úT.q^í 
nuestros nerviosismos, especie de antifaz simbólico tras 
turbaciones y agresividades, recurso autom ático al «j^ 
la ansiedad de nuestros impulsos dispersos, para iniciar *^^- 
actividad... Aun así, seguimos fumando y, además, más qïè^

ciruja no 
británico,

iwk^V'-STmiEh
/sentencia 
Una famo-

r sa y vieja 
pol étnica

UNA EXPANSION 
INCESANTE

Arnaque parece que diver
sas variantes se fumaban en
tre los escitas asiáticos e in- 
ciuso en la antigua Europa 
y en la Boma imperial, la 
planta del tabaco es genuina 
de América. Los españoles la 
conociero'n en el transcurso 
d^ primer viaje al continen
te americano y parece que eo- 
nresponde a Bodrigo de Jerez 
y Luis de Torres la paternidad 
del hallazgo: el padre Las Ca
sas, en su «Historia de las In
dias», refiere el estupor de 
estos dos soldados cuando des
cubrieron a los indios con unos 
«tiaones» en la boca, expe
liendo el humo a grandes cho
rros. La costumbre de fumar 
dichos «tizones» se extendió 
entre los conquistadores es
pañoles y ya en 1518 entra
ron en Europa las primeras 
semiUas de tabaco. Para prin- 
cipios del siglo XVH su cul
tivo eira casi universal, difu
sión rapidísima que fue posi
bilitada por la extrema pe
queñez de las semiUas. Los 
primeros fumaderos fueron es
tableciéndose en los puertos 
de la costa española, sobre 
todo ^Sevilla, y la difusión 
de la costumbre fue impul
sada por marinero^ soldados 
y gentes que volvían de las 
sucesivas expediciones al nue
vo mundo. Por tal motivo, en 
una primera época fumar fue 
visto como una costumbre pro
pia de gentes de baja condi
ción social. La Corona espa
ñola, al darse cuenta de los 
beneficios que podía obtener 
de la comercialización del ta
baco, lo declaró monopolio 
nacional. Como respuesta, nu
merosos países, con Holanda 
e Inglaterra en cabeza, ini
ciaron el contrabando en gran 
escala. La importancia comer
cial progresiva del tabaco 
Uegó a inspirar las coloniza
ciones que a comienzos del 
siglo XVH acometieron en las 
Antillas tres naciones eu
ropeas: Holanda, Inglaterra y 
Francia.

El tabaco va introducién
dose poco a poco en la so
ciedad europea: en Inglaterra 
se dictan ya a principios del 
siglo XVH varios edictos en 
contra de su uso, que, natu
ralmente fracasan y llegan a 
abrirse tiendas especiales para 
su venta en forma de ciga
rrillos y más tarde en labores 
para pipa; en Francia la di
fusión fue más lenta, por la 
costumbre gala de aspirar 
rapé; en España la principal 
difusión la obtuvo el puro 
«habano», tabaco dé superior 
calidad y el más común en la 
isla de Cuba. Eri el siglo XVH1 
el habano, que había sido pa
trimonio casi exclusivo de la 
sociedad española, se extiende 
por todo el mundo: en 1788, 
en Alemania; en 1899, en Aus
tria, y ya en 1834, el cigarro 
puro llega incluso a Ingla
terra.. La costumbre se impone 
entre los «dandys» europeos 
y llega a convertirse en cues
tión de buen gusto social Un 
nuevo avance del tabaco se 
registra en el siglo XlX: si 
hasta entonces fumar estaba 
reservado para los salones y 
lugares cerrados, se convier
te ahora en una costumbre 
callejera. Las Cortes reales 
absolutistas de Europa consi
deran «revolucionaria» esta 
costumbre y la prohíben dé 
forma radical; sólo con las 
revoluciones burguesas de 1848 
los habanos cubanos —símbo
lo de la burguesía capitalista 
triunfante en Iqs crisis socia
les del siglo— volverán a fu
marse pública, y masivamente.

cigarrillos por ciudadano 
consume al año: 3.759. Es 
decir, que cada habitante ma
yor de quince años fuma unos 
diez cigarrillos al día. Pero 
como, en realidad, no todos 
los ciudadanos fuman, el con
sumo de los verdaderos fuma
dores es aún mayor. Le sigue 
Estados Unidos, con 3.670 ci
garriUos anuales por habitan
te; Japón, con 3.300; Inglate
rra, con 3.050; Polonia, con 
2.900; U. R. S. S., con 2.545, 
y Alemania, con 2.500. Según 
las encuestas realizadas, la po
blación femenina de la mayo
ría de los países desarrollados 
fuma casi tanto como la po
blación masculina.

Los españoles mayores de 
quince años consumimos unos 
2.200 cigarrUlos anuales, cifra 
respetable, que aumenta para 
los fumadores si tenemos en 
cuenta que sólo fuman el 86 
por 100 de los varones y el 
15 por 100 de las mujeres.

_Seg;ún los expertos, cada 
pitillo acorta nuestra existen
cia casi en un cuarto de hora. 
En la actualidad existen nu 
morosos estudios sobre la m 
fluencia del tabaco en nu 
salud, y las estadísticas

mayoritariamente. Una de las 
tendencias que se registra, im
pulsada por los no fumadores, 
es la de desterrar el humo de 
los lugares públicos o la de 
crear zonas exclusivas para 
fumadores, evitando asi la ge
neralización de la contamina
ción atmosférica por el humo 
del tabaco, tema que numero
sas investigaciones han reve
lado como más nocivo de lo 
que se pensaba. '

lucha

EL TABACO 
£ LA SALUD

ciden casi siempre: los 
dores de cigarrillos vi 
nos que los no f 
los fumadores de p 
puros corren un 
nor. Como es lógico 
de muerte depende 
en que se empieza a 
del número de cigarri 
sumidos por término

Júti como el XIX fue el 
siglo del cigarro puro, el XX 
es el siglo del cigarrillo, la
bor de tabaco que, en paque
tes de unas veinte unidades, 
se ha popularizado en casi 
todos los países del orbe. Se
gún las últimas estadísticas, 
Hungría es el país que más

Por el momento, las ten
dencias restrictivas hacia él 
tabaco, varían en función dé 
dos premisas: la defensa de 
la salud y la prevención de 
incendios. /Numerosos países i.íi j^^ gj^ j^ trans-

blieos (84 por 109) 
espectáculos que sé 

en locales cerra
dos (2T por 109). El porcen
taje dé prtdúbíciones en edi
ficios públicos, hospitales, 
lugares de trabajo, colegios, 
tienda^ etcétera, es muy in
ferior Rentre el 12 y el 4 por 
199). que tener en cuen
ta que Ta máyoría de estas 
prohibieidnes (un 65 por 190 

' ' lente) se enca- 
* eliminar los riesgos

portes 
y en 1 
desarro

ii

Se ha calculado que una ca
jetilla diaria, desde los veinte 
años, equivale a cinco años 
menos de vida (cifrando en 
setenta y cinco la duración 
media de la vida del hombre), 
mientras que un consumo de 
dos cajetillas diarias acorta la 
vida aproximadamente en 
unos nueve años.

Los jóvenes que fuman de 
forma sistemática presentan 
deficiencias pulmonares ya an
tes de los veinte años: tos, mu
cosidad, aliento corto, fruto de 
la reducción de capacidad de 
los pulmones, obturaciones de 
los bronquiolos con pérdida 
de la elasticidad de los 
músculos lisos pulmonares, 
bronquitis con tendencia a 
oonvertirse en crónica. Para 
fumadores habituales de edad 
más avanzada, el cuadro pa- 
tológico se complica: bron
quitis crónica definida por una 
disminución de elasticidad del 
tórax, que se hace rígido, des
censo de la capacidad de en
trada de aire, aumento de la 
secreción mucosa con dismi
nución de las defensas natura
les del pulmón a las infeccio
nes, dificultad para respirar 
(disnea), mala oxigenación de 
la sangre visible en que labios 
y dedos poseen un tono vio
láceo y en procesos más gira- 
ves surge el enfisema o des
trucción de los sacos de aire 
del pulmón, disminuyendo la 
superficie total con capacidad 
para absorber oxígeno. Por 
último, cabe señalar que los 
últimos estudios que analiza
ban la relación entre el hábito 
de fumar y él cáncer de pul
món han establecido la si- 
gruiente conclusión: del 95 al 
98 por 100 de los pacientes de 
cáncer de pulmón fuman re
gularmente. Asimismo, han si
do convenientemente demos
trados los nocivos efectos del 
tabaco sobre aparato digesti
vo, circulatorio y sobre nume
rosos procesos de todo calibre 
de nuestra vida orgánica.

DEBILES REACCIONES 
ANTITABACO

La constatación de los per
juicios del tabaco sobre la sa
lud está dando lugar a una 
reacción mundial en contra de 
este hábito que ha llegado a 
convertirse en endémico. A los 
alegatos de la Medicina mun
dial se unen, además, las pro
testas cada vez más enérgicas 
de los no fumadores, que. en 
muchas ocasiones, sufren las 
consecuencias de una afición 
ajena, que se ha extend" ^o

de Incendios y

mo del tabaco en los lugares

!» .SÆ^’' ¿s contra el oe teo vicio, ventivos contra los incendios, ****■■*• *• ****** wswswf
está prohibido, fumar en Iqs- 
transportes, en los espectácu
los públicos en locales cerra
dos y en los hospitales;

Como puede apreciarse, las 
restricciones contra el taba-

en los países desarrollados es __ ■• ■ ■ ■ a
destinar sitios especiales par Uniffiinl Ia Qi 
ra fumadores tantos en au- |V|||l||||n| IIK 
tobases y otros transportes, •■** •**
como en espectáculos, restau
rantes, comercios, salas de 
conferenoiaas, etcétera. Sin 
embargo, parece que sólo 
unas adecuadas campañas 
educativas a través de '

medidas sólidas y radicales 
para encarar el problema. 
Con respecto a la publicidad, 
tema de indudable importan
cia, hay que hacer constar 
que 38 países poseen una le
gislación referente al tabaco. 
En dichas naciones, junto al 
nombre de la marca está 
obligado señalar los porcen
tajes de nicotina y alquitrán 
que los cigarrillos contienen 
y, en ocasiones, la publicidad 
añade una serie de contrain
dicaciones para enfermos del 
pulmón o del corazón. Por 
ejemplo, Francia, que acaba 
de preparar un proyecto de 
ley «antitabaco», prohibirá la 
publicidad en televisión, ci
nes y lugares públicos. Sólo 
la Prensa, con excepción de 
las publicaciones destinadas a 
la juventud, podrá incluir 
publicidad de marcas de ci
garrillos. otra medida de la 
legislación francesa consiste 
en prohibir los ceniceros o 
regalos publicitarios de cual
quier marca de tabaco, asi 
como el patrocinio de pro
ductores o comerciantes de

ud
iones

arro- 
nin- 
lici-guna restricción a la p __  

dad de Tabacalero y ello a 
pesar de que la Organ" ión 
Mundial de la sáluBL en 
XXIH Asamblea M dial *
1910 apuntó como primé 
comendaciones las siguí 
1. Promulgar disposiciones qu 
obliguen a los fabricantes a 
indicar en los paquetes de ci- 
garriUos y en los anuncios de 
éstos el contenido de alqui
trán y nicotina, así como una 
advertencia acerca de los pe
ligros que el hábito de fu
mar supone para la salud. 
2. Limitar la publicidad de 
los cigarriUos con el objetivo 
final de suprimiría. Las ocho 
recomendaciones restantes de 
la referida asamblea de la 
OMS se dirigen a las autori
dades y organismos sanitarios, 
a los técnicos sanitarios y a 
las facultades de medicina, 
con la exhortación de que 
apoyen toda clase de campa
ñas, medidas y restricciones 
contra el tabaco. Perdida su 
antigua aureola mítica y des
tronado su prestigio medici
nal, del tabaco nada puede 
interesar, sino el placer que 
procura, pero ¿cuántos ciga
rrillos consume el fumador 
con auténtico placer?

2 de abril de 1976 PUEBLO
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■

■ pales síntomas 
pulmón?

—El toser de 
poco crónico. 

del cancer

un modo, un
A veces es

anterior la bronquitis al 
cáncer. Después, el dolor en 
el pecho. También el san
grar, bien sea en los espu
tos o con hemoptisis y, por 
último, infecciones que es
tán i>oco claras del pulmón.

—¿Cuál es la primera me
dida para conocer este diag
nóstico?

—Lo mejor, aunque toda- 

so que la propia nicotina. En 
mi país, en los paquetes de 
tabaco se especifica el grado 
de brea que contiene. Alta, 
media y baja. En caso de no 
querer abandonar el tabaco, 
fumar el de más baja canti
dad de brea. En América, en 
los paquetes de cigarrillos 
viene: «Este paquete de ci
garrillos es peligroso para 
usted.> Con esto quiero de
cirle, que a la gente se le 
avisa. Y en la mayoría de los

polución y el tabaco para 
producir carcinoma?

—El tabaco, ya de por sí, 
es peligroso, pero la suma 
de la polución más tabaco 
es peor. Claro está que esta 
teoría no está probada. Real
mente, el fumar en un me
dio de polución puede ser 
un poco más peligroso. Pe
ro, concretando, le diré que 
el fumar es tan malo en un

I
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EL tema del tabaco y del cáncer de pulmón lo 
va a tratar hoy el médico británico, eminen
cia de la cirugía torácica, doctor Abbey 

Smith, senior consultant, cirujano torácico del 
Walsgrave Hospital de Coventry y del West Mid
lands Regional, con categoría dentro del campo 
de la Healt Authority, de Inglaterra, y director de 
la revista «Thorax», que, al parecer, es una^ de 
las más importantes del mundo en su especiali
dad. Para poder entrevistarle —habla poco espa
ñol, y la que suscribe, poco inglés— tuve la suerte 
de que se brindase para servir de intérprete el 
doctor Francisco París, Roméu, jefe del Servicio 
Torácico de la ciudad sanitaria de la Seguridad 
Social La Fe, de Valencia.

pausadamente, pensando ca
da palabra y notando quie
nes estamos próximos a su 
persona ese influjo, ese mag
netismo, que debe despren
derse del médico para que 
uno se sienta cómodo, segu
ro y convencido de que va a 
ser ayudado y comprendido,

—¿Es cierto que cuando el 
tabaco produce bronquitis 
es más peligroso, porque hay 
posibilidades de que dege
nere en carcinoma?

—Aunque, realmente, es
to es posible, en principio 
hay que considerar tres pe
ligros que se derivan del 
tabaco, El primero y prin
cipal es el producir carci
noma de pulmón. El segim- 
do producir la bronquitis 
crónica y el tercero, el pro
blema de la enfermedad de 
la arteria coronaria, ya que 
el tabaco contribuye a pro
ducir esquema coronaria, 
•comúnmente conocida por 
angina de pecho o infarto 
de miocardio. Esq nenia 
quiere decir falta de vascu
larización.

—¿Cuáles son los princi-

—Doctor Smith, ¿el tabaco i 
puede considerarse como < 
causa principal del cáncer i 
de pumón?

—Para simplificar, le diré 
que hay una relación muy 
directa entre el tabaco y el 
cáncer.

—¿Podría especificar 
cuántos cigarrillos son capa
ces de producir cáncer ue 
pulmón?

—rEn principio, debo de- 
eirle que todo cigarrillo es 
peligroso. Por lo tanto, cuan
tos más cigarrillos se fu
man, mayor peligro existe. 
El número de tres o cuatro 
rigarrillos, más que peligro
so porque produzcan carci
noma, en la gente joven, es 
un riesgo, más que nada 
porque crea un hábito, ya 
que un muchacho que se 
acaba de iniciar en el fumar 
es muy difícil de detener. Es 
más sencillo parar a un an
ciano que a un joven. Y pre
cisamente es en estos años de 
juventud cuando se produ
ce la irritación. En estos 
años que el fumar es como 
un juego.

El doctor Smith habla 

vía es muy difícil de obte
ner, es la radiografía de 
tórax. Por eso yo encuen
tro que es una buena me
dida el hacer chequeos, 
bien sea colectivos —em
presariales— o bien particu
larmente, pero eso sí, 
larmente. Cada seis 
sería lo ideal.

—En la actualidad. 

regu- 
meses

¿pue-
de conseguirse un gran nú
mero de curaciones en el 
cáncer de pulmón?

—Para poder obtener me
jores resultados, y por tanto 
un mayor número de posibi
lidades de curación, los pa
cientes debieran acudir a los 
primeros síntomas al médi
co, para conseguir así un 
tratamiento quirúrgico pre
coz. Todos debieran de llegar 
precozmente, aunque esto es 
una utopía.

—^¿Influye el papel de los 
cigarrillos para contraer el 
cáncer de pulmón?

—El mayor peligro está en 
inhalar el humo. No en el 
papel. Ni tampoco el fumar 
en pipa. El problema está en 
tragarse el humo. Ahí. Ahí 
'adica el «quid» del asunto.

—Pero la gente, a pesar de 
odas las recomendaciones. 
10 deja de fumar...

—Pues, entonces, lo que 
debe de hacer, y que en mi 
opinión es muy importante, 
es fumar aquel tabaco que 
tenga menos alquitrán y 
brea, porque es más peligro-

casos, lo hacen con conoci
miento de causa.

—^A los jóvenes, ¿qué tipo 
de consejos les daría para 
que abandonen este vicio? 

—Para los jóvenes, son los 
mismos padres, los que tie
nen que educar, enseñar a 
los hijos, más que prohibir. 
Por ello, el consejo que les 
daría es que los mayores hi
ciesen ver a los muchachos 
que empiezan a fumar que 
esto es peligroso para su sa
lud, que va a producirles 
bronquitis, en muchas oca
siones el cáncer y otras ve
ces enfermedades de la ar
teria coronaria. Es más fácil 
no empezar a fumar que 
dejar de hacerlo. En los ma
yores, ya lo he dicho antes, 
resulta mucho más simple el 
hacerles aban d on ar cual
quier tipo de hábitos.

—Doctor Smith, ¿pero us
ted sí fuma?

—Sí. Una vez a la sema
na me fumo un cigarrillo. 
Precisamente el día de fies
ta. Pero le aseguro que nin
guno de mis hijos lo hace. 

—¿Cree usted que el fil
tro evita riesgos?

—Es peligroso el afirmar 
que el filtro de los cigarri
llos puede ayudar a dismi
nuir los riesgos. Esto no es 
verdad. Lo que ocurre es 
que eso es lo que dicen las 
casas comerciales al anun
ciar los cigarrillos. Pero no 
hay nada de verdad en ello. 

—¿Existe relación entre la 

W O^ tunda
medio de polución como en 
el campo.

—¿Cuál sería el trata
miento ideai y real para tra
tar el carcinoma de pul
món? ft

—Lo más importante es 
prevenir. Es decir, mediante 
un tratamiento profiláctico, 
evitar el tabaco. Después, la 
operación precoz, que pue
de realizarse en cualquier 
centro especializado, tanto 
en España como en cual
quier país del mundo.

1
1

Durante los días que ha 
estado en Valencia ha rea
lizado varias operaciones de 
tórax, quedando altamente 
satisfecho por las instalacio
nes magníficas de que dis
ponemos en nuentro país.

coronaria’’
ft

1
—¿Los enfermos a los que 

se le hace una resección pul
monar curativa se les pro
longa la vida?

está en inha
—Por lo menos, en un ter

cio de las resecciones pul
monares curativas, sobrevi
ven por lo menos cinco 
años.

—Para acabar, doctor, ¿se 
dan muchos casos de cán
cer de pulmón entre los no 

.Fumadores?

—Pocos. Vuelvo a insis
tirle que el mayor porcenta- 
ie lo dan las personas afi 
clonadas al tabaco.

Maricarmen NIETO
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las 94.000

Él número de 
nes agrarias es

explotado- 
de 48.575. '

cápita sobrepasa 
pesetas. '

prácticamente, estaba

î-:^ÿ'

estas islas

3

A hostelería ha sido y es el motor que 90 por 100 del mercado extranjero, en- 
lo deline. Las islas han dejado de ser contrándose los centros de decisión fue-

provoca la parálisis del sector servicios, 
la recesión de la construcción y el paro. 
No obstante, Menorca es la isla que 
está afrontando más serena .y sensa
tamente este temporal.

_ se caracteriza por su falta de 
consistencia y un fallo en su sector base

na clase, hay que afir
mar, anuque sea ya de

masiado tarde, que la plañir 
ficación desarroUis t i c a de 
Baleares, en estos últimos 
años, constituye una mons
truosidad y que parece idws- 
da o demencialmente o te
niendo en cuenta sólo deter
minados intereses de deter
minados grupos o personas, 
y, por supuesto, al margen 
y en contra de los princi
pios más elementales en 
cualquier política. El des
arrollo de Baleares da la im
presión de haberse pensado 
con los pies. Y como conse
cuencia de esto «nos encorb- 
tramos —se dice en un au
torizado informe— en una 
de las crisis más profundas 
que ha experimentado la 
economía balear en estos úl
timos años. La deterioriza- 
ción de la actividad econó
mica ha traído como conse
cuencia la existencia de un 
paro cada vez mayor. Esta 
situación de crisis venía 
siendo anunciada desde ha
ce bastante tiempo, ya que 
loe indicadores eran muy 
claros: a finales de 1974,

rojo todas ias señales de 
alerta de la economía pro
vincial.»

He aquí algunos datos: En 
1960 los viajeros que aflu
yen al archipiélago son 
400.029, que pasan a ser 
1.080.826 en 1965, a 2.272.049 
en 1970 y a 3.573.238 en 1973, 
acusándose el descenso en 
1974, con una cifra de 
3.189.005, lo que significa un 
porcent aje de disminución 
del 10,7 por IW). Otro dato: 
durante los dieciséis últimos 
años se han inaugurado un 
prt^^/odio de W hoteles cada

Desde 1960 sellan inaugurado un promedio 
de 90 hoteles ai año, con equivalencia 
de 18.000 plazas, pero en 1975 no se 
inauguro ya ninguno

caribe 
Antonio 
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Fotos 

MOLLEDA

año, con equivalencia de 
18.000 plazas, siendo el total 
de las mismas unas 226.000. 
En el año 1975 no se cons
truyó ya ningún hotel, por 
lo que más de la mitad de 
los obreros de la construc
ción quedaron en paro.

Asi loe cosas, y teniendo 
particularmente en cuenta 
el sector de la hostelería y 
eldela construcción, sí»

profetismos de calamidades, 
sino con la argumentación 
de la lógica, no es aventu
rado predecir que a las Ba
leares no les quedan muchas 
jomadas de sosiego y de 
aquella caima que a su prin
cipal isla la hacía llamar «la 
isla de la calma». Esto se 
percib e inmediatamente, y 
sería absurdo y antiperiodís- 
tico no reconocería a tiem
po. De estar en el lugar sex
to de las provincias españo
las en renta per cápita y de 
ser una de loe más progre
sivas en todo orden de cosas 
puede pasar de la noche a 
la mañana a situarse en los 
puestos más bajos. Los 6.^7 
obreros en paro, sólo en el 
sectór de la construcción, y 
los 80 millones de pesetas 
que mensualmente dedica el 
Seguro de -Desempleo en la 
provincia son indicadores 
bastante expresivos de cómo 
la calma corre riesgos más 
que serios de disiparse. En 
un acontecimiento de mani
festación laboral reciente se 
dio buena prueba de ello...

Bealea r e s, Mallorca^ Me
norca, Ibiza, Formentera y 
Cabrera difícilmente pueden 
constituir una unidad homo
génea sobre la que funda
mentar la identidad de una 
provincia, por lo que resulta 
bastante chocante tál plan* 
teamiento administrativ o, 
con graves incidencias en 
todas y en cada una de las 
islas. La aspiración a un ré
gimen especial contemplará

1 lo que eran por imperativo de la 
hostelería. Un turismo, anárquico, 

deshuesador de bellezas naturales, tre
mendamente interesado y sin visión de fu
turo, ha matado a las gallinas de oro 
de auquel archipiélago. A finales de 1974, 
el 37,6 por 100 de la población activa 
asalariada trabajaba en la hostelería, y el 
14,1 por 100, en la construcción. En el 
período alto las empresas contratan per
sona eventual procedente de otras pro
vincias de España, que unas veces re
toman a ellas y otras se transvasan a la 
construcción. El año 1963 había 971 esta
blecimientos hoteleros que llegan a ser 
1.901 en 1972, y que descienden a 1.802 
en 1975, sin contar con otros estableci
mientos turísticos extrahoteleros que al
canzaron la cifra de 100.000 plazas, apro
ximadamente, Baleares se constituye en 
un tercio de la capacidad total nacional 
hotelera, y concretamente en Palma ise 
encuentra la mayor saturación hotelera 
del mundo.

Pero el «boom» turístico fue y es muy 
frágil, a pesar de todos los cánticos y 
extremados triunfalisi..os oficiales y pa
raoficiales, ya que, por ejemplo, este 
sector base balear depende en más del

Oe los primeros puestos de renta 
1# cápita puede pasar, de la noche 
a ia mañana, a ocupar los últimos

esta realidad, y pretenderá 
aportar las soluciones más 
justas y actualizadas que las 
actuales. En la actualidad la 
provincia tiene unos 564.761 
habita nt es, alcanzando la 
capital, Palma, los 287.749, 
siendo 464.048 el total de 
Mallorca, Menorca tiene 
51.704; Ibiza, 45.820, y For
mentera, 3.169. La renta per

La producción de claveles, 
en docenas^ fue de 180.000, 
en 1973; y de rosas, de 80.000. 
El total de cabezas de ga
nado vacuno es de 57.200, y 
ovino, de 236.952. El valor en 
miles de pesetas en la pri
mera venta del pescado con
seguido en sus costas fue de

ra de nuestras fronteras, por lo que, por 
ejemplo, un extranjero puede residir hoy 
en un hotel de tres estrellas, incluido 
todo, sólo por la módica cantidad de 320 
pesetas. Y, para no pedir vino, el co
rrespondiente zumo de fruta les sárve de 
bebida. El turismo no se gasta, además, 
nada en España, hasta el punto de que 
todo lo adquieren con una especie de 
fichas que en sus países de origen ante
riormente les entregan y hasta incluyen 
una monera de cinco duros para las pro
pinas, también de procedencia extranje
ra... Me dijeron que «ca Baleares venían 
turistas de dos estrellas, que viven en 
hoteles de cuatro estrellas a precio de 
una estrella...». Y, por supuesto que con 
la reciente devaluación de la peseta, el 
turismo balear será, de aquí en adelante, 
aún menos «aristocrático». Como la úni
ca solución para este grave problema 
será la unión de los empresarios hotele
ros, y eso de-la unión es tan poco es
pañol, la .solución está, pues, muy lejos. 
Tal y como se «financia» el turismo ba
lear, al Estado español le cuesta dinero, 
dado que, por ejemplo, un azucarillo que 
se tomen, al estar este producto primado 
en España, nos supone una pérdida...

Así las cosas, el modelo económico de

262.352 pesetas. El valor aña
dido bruto, también en mi
les de pesetas, del cuero, cal
zado y confección fue de 
7.223 pesetas. Resaltamos 
que en cuanto a la densidad 
telefónica, por cada 100 ha
bitantes, el Municipio de 
Calviá alcanza la sorpren
dente cifra de 365,50. El to
tal de turismos matriculados 
el año 1972 fue de 19.559, de 
2L926 en 1973 y de 14.834 en 
1974.

y de estos simples y pocó 
expresivos datos saltamos y 
resaltamos los que están re
lacionados intimamente con 
lo que han querido que sea 
sólo Baleares: actividad tu
rística y, consecuentemente, 
construcción^ pudiendo y de
biendo hab e r sido además 
agricultura e industria.

La construcción, lógicamente, ha ex
perimentado un descenso muy considerar^ 
ble en^ su actividad. Se paralizó la cons
trucción de establecimientos hoteleros y 
extrahoteleros y la de las viviendas su
frió asimismo, un descenso muy conside
rable: las de protección oficié bajaron 
un 11,7 por 100 en relación con el año 
anterior. Las obras públicas en curso 
son muy escasas: las realizadas en 1975 
alcanzan la cifra de 800 millones, hallán
dose pendientes de subastas los proyec
tos de otras por valor de 1.000 millones. 
Los protestos de efectos bancarios pasa
ron de 106.036, en 1973. a 166.752, .en 
1974, siendo el aumento en pesetas de 
7.561 nilones a 14.174 millones. En la 
población activa por cuenta ajena se 
aprecia una disminución de 13.077 pues
tos de trabajo entre 1973-74. De diciem
bre de 1974 a diciembre de 1975 el indi- 
ce general de desempleo aumentó en un 
380 por 100 haciéndolo en un 554 por 100 
el sector de la construcción.
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Micropartidisinos
¿Partidos políticos o asociaciones? 1
Todos los que existen en Madrid y algunos m^, y 1 

tanto unos como otros con tales caracterísUcas isle
ñas que los hacen ser nuevos y distintos, m micro- 
partidismo es hoy característica muy definida en las 
islSS '¿Cultura? La aspiración balear es la creación de una 
Universidad, bien dotada y con las facultades pre
cisas. Las que existen en la actualidad no pasan ae 
ser chapuzas de facultades y a algunas de 1^ cuales, 
como a la de Medicina, apenas si les es posible man
tenerse con dignidad académica. Se pide la coofiaa- 
lidad del idioma catalán, precisamente cuando prác
ticamente pocos mallorquines lo escriben y alguna 
más lo hablan con cierta corrección. La autonomía, 
cultural se politiza en la actualidad de modo un 
tanto irracional y hasta anecdótico. Lo primero que 
habría que hacer sería someterse al adecuado apren
dizaje que requiere un idioma,

En las iglesias diocesanas se acusa la existencia ae 
un grupo fuertemente conservador, entre los que des
tacan los cenáculos de El Palmar de Troya, aunque 
los sacerdotes obreros —^taxistas, hosteleros...— están 
marcando la pastoral con el carácter de la contesta
ción y de la denuncia, hasta el punto de que, por 
ejemplo, en una de las parroquias de Palma está cons
tituida una «comisión de Derechos Humanos». Era 
impensable hace tan sólo unos años que en la «meca» 
espiritual de los movimientos de los cursillos de Cns- 
tiandad, hoy con más de siete millones de cursillistas 
extendidos por todo el mundo, la contestación pastoral 
alcanzara cimas de tanto compromiso y encarnación...

* 0 deseado régimen especial podrá aportar 
sotneiones más justas y adecuadas 
que las que hoy se oireeen

^ El municipio de Calviá alcanra la 
sorprendente cifra de 365,50 telé
fonos por cada 100 habitantes

♦ “A Bakares vienen hoy turistas 
de dos estrellas, que viven en hoteles de 
tres estrellas y al precio de una estrella”

LÂS soluciones industriales 
son todas ellas muy difí
ciles, partiendo de la base 
de que las materias pri

mas han de ser importadas 
para después de elaboradas ser 
exportadas, y los fletes las en
carecerían grandemente a no 
ser que se tratara de indus
trias que exigieran poco peso 
y volumen Pensar que des
pués de tan fuerte y aluci
nante despertar desarrollístico 
el mallorquín se va a acostum
brar otra vez a «rezar, a dor- 
mir y a guardar cerdos» no es 
tarea actual, aunque lo haya 
sido en tiempos que la calma 
y la contemplación definían a 
las islas, de las que además 
un alto porcentaje de habi
tantes emigraba a otras pro
vincias y a otros países. Tam
bién pasaron los tiempos en 
los que los ibicencos se dedi
caban a cazar focas, con cuya 
piel hacían bolsas para tabaco. 
Cazar focas inexistentes des
pués de haber podido «cazar» 
suecas y otras sirenas, no sería 
ya tarea rentable ni apasio
nante.

La solución sería la de una 
actualización estatal preferen
te en esta provincia, como co
rresponde a su situación eco
nómica y en cierto sentido al 
hecho de que es por ella por 
donde se ingresan cari ún ter
cio de la divisas de la industria 
turística nacional. La capaci
dad de inventiva y la crea
ción industrial es alta en sus 
empresarios y artesanos; in
dustrias inverosímiles, aunque 
verdaderamente rentables, es
tán asentadas en, aquellas is
las, a pesar de las dificultades 
ya reseñadas. Y se fabrican 
perlas y dientes, y máquinas 
de rebobinar películas de cine, 
y grifería para todo el mundo, 
y múltiples objetos de vidrio, 
y zapatos y bisutería de la 
buena. Pero todos estos feli
ces y hasta prósperos empe
ños no podrán nunca absorber 
el alto índice de paro que allí 
se registra, y su conflictividad 
tampoco podrá diluirse en unos 
tiempos como los actuales, en 
los que precisamente cuando 
menos pueden pagar los pa
tronos hoteleros es cuando los 
obreros se deciden a reivindi
car sueldos mayores.
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LA DARSENA POLEMICA

;Sí?íSÍ

N la actualidad, uno 
C de los problemas pen- 
• dientes de solución 
que más preocupa a la 
isla de Mallorca es la 
aparición en el ^«Boletín 
Oficial de la Provincia» 
del pliego de bases para le 
proyecto y ejecución de 
ima dársena para pro-

fesional; entre otros, uno 
nuevos periodistas, que 
inusitadamente necesitan 
exhibir sus correspon
dientes certificados y tí
tulos oficiales para poder 
actuar como tales en las 
demarcaciones del aero
puerto mallorquín.

duetos 
puerto 
llorca. 
sitúan 
les, y

petrolíferos en el 
de Palma de Ma
tas polémicas se 
en todos los nive
las argumentacio-

nes populares en contra 
parecen ser contundentes. 
Todavía no se apagaron 
los ecos del «parque del 
mar y no parking del 
mar>, oponiéndose el 
pueblo a la demolición deí 
barrio antiguo de Puig de 
Sant Père, que parece de
cidido el Ayuntamiento a 
llevaría a cabo, aún en 
contra de los informes de 
los arquitectos. La zona 
de la Montaña maUorqui- 
na necesita más atención, 
sobre todo viaria, con lo 
qüe se podrían contem
plar inigualables paisajes. 
También necesitan más 
protección, pero esta pro-

Y para terminar, asegu
raría que Baleares, como 
su más representativo 
equipo de fútbol, el Ma
llorca, necesita en la ac
tualidad de especiales 
atenciones y entrena
mientos para que llegue 
a militar otra vez en Pri
mera División, abando
nando las zonas peligro
sas del descenso en la úl
tima clasificación nacio
nal en que ahora se en
cuentra. Los más optimis
tas tienen colocada la es
peranza en que el Rey se
guirá veraneando en la 
isla, y al convertirse es
tivalmente ésta en la ca
pital de España se cele
bren en ella algún Conse
jo de Ministros, con cuyo 
bálsamo se le resuelvan 
todos los problemas...
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MUCHOS han descubierto 
a Manolo Sierra a tra
vés de «Equus». Y 'es

una 
pués

pena. Resulta que des
de un montón de años

luchando por abrirse brecha, 
lo ha conseguido haciendo de 
caballo y dando lecciones dia
rias de buen actor .

Manolo Sierra tiene la son
risa dulce, los ojos muy claros 
y mira de frente. El y María 
Luisa San José forman pare
ja en la vida, pero esto es 
tabú, no hay que hacer mez
clas sentimentales y profesio
nales, es capítulo aparte.

Ahora le ha llegado la ra
cha de buena suerte. Comien
za un' filme, después otro, le 
llaman los productores ameri
canos... Y todo esto gracias 
a «Equus». .

—Le debes mucho a esta 
obra, ¿no?

—Para mí ha significado 
prtmero aprender una expre
sión teatral que yo desconcía, 
me ha dado una popularidad 
que no tenía. Los ríñones los 
tengo molidos, pero en cuan
to entro en escena me domina 
el personaje. X2 médico me ha 
dádbw que los deje descansar 
un poco, que no haga tanto 
esfuerso. Pero es que yo sien
to lo que hago en escena y 
me resiiltaría imposible coar- 
tanne al actuar.

—Hasta ahora no hatoíaa 
eonseguido sobresalir, triun- 
í«r, ¿miras hacia atrás con 
reoeBtímiento?'

—No. To tenia, tengo, 000- 
finnan en mí mismo. Todo es 
ouestíóa de que te ofresean 
un «papel» donde demostrar 
que eres buen actor. Sabía 
que esto tenía que llegar. Los 
resentimientos no merecen la 
pena, ¿para qué?

—Y en estos momentos, ¿có
mo está tu porvenir como 
actor?

—Empiezo una película, se 
llama «La petición», con Ana 
Belén y Emilio Gutiérrez Cia
ba. To soy el novio de Ana, 
Emilio es su amante. Trata 
sobre el comportamiento de 
una mujer con una serie de 
personas, cómo se transforma 
su personalidad con unos u 
otros. Es muy interesante. 
También me ha llamado Ken 
Russell, el famoso productor 
americano. Va a producir una 
película en España, y me lla
mó desde París.

J N

nilones
lindos’’

ARIES

(Del 21-m al 20-17)

La próxima semana favorece
rá sus decisiones económicas, 
permitiéndole abrir la puerta a 
un futuro esperanzador, no só
lo en su beneficio, sino tam
bién en el de otras personas 
que le amen. Piense que el 
éxito no será permanente y ac
túe con moderación. Su núme
ro de suerte para esta sema- 
oM el SIETE.

TAURO

(Del 21*iV d 20-Y)

Los astros le permitirán si
tuarse frente a nuevas perspec
tivas, que vendrán a meiorar sus 
empresas al incrementar su ca
pacidad de lucha. Dé alas a su 
imaginación en los temas in- 
trascedentes, pero muévase con 
frialdad en los momentos im
portantes. Su número de suerte 
para esta semanal ef SEIS.

GEMINIS

(Del 21-V ai 21-Vn

Si Observa un espíritu calcu
lador podrá solventar todo.s los 
obstáculos que surjan en su ac
tividad laboral. Casi tiene ga
rantizada la posibilidad de una 
ascensión en su valoración to
tal, ya que ha vivido una larga 
y poco grata experiencia per- 
sonal. Su número de suerte pa
ra esta semanal el DIEZ.

TAL.

Cada día, la capacidad de trans
porte es más esencial para los Ejér
citos modernos. Los Estados Unidos, 
que cuentan en sus unidades ope
racionales con tanques de más de 
26 toneladas, armados con cañones 
de 155 milímetros, necesitan de un 
avión a tono, él YC-13, si más avan
zado de los transportes aéreos dei 
momento. Esta vea, et monstruo de 
duraluminio le puede ai monstruo 
de acero. En términos de logística 
militas, tal para cual, ski embargo.

Dicen que los problemas de los hom
bres son hoy tan desorbitados (inflación, 
amenaza de guerra permanente, falta de 
alimentos...) que han llegado hasta el ) 
mundo de los animales, donde más de 
uno, en afán comprensivo, se ha puesto 
a meditar a ver si consiguen ellos la so
lución con la que nosotros no damos. En 
la fotografía aparece Bob, un orangután 
de tres años, que vive en el zoo de San 
Diego. Todo el mundo le conoce por «El \ 
pensodor», porque se pasa así horas 
horas;

CANCER

(Del 22-71 01 22-VII)

Su actividad natural se mos
trará muy dinámica, por lo que 
sería necesario que se ajustase 
a un criterio práctico, que le 
permitise sortear los momentos 
críticos. Su horizonte astral 
ofrece la ocasión de destacar 
en las gestiones que viene rea
lizando. Su número de suerte 
para esta semanal el CINCO.

LEO

(Dd 23-VH 01 23-Vlll)

Semana que no se verá al
terada por ningún aspecto ne
gativo.' Sin embargo, ha de te
ner presente que su destacada 
habilidad debe impedirle dor
mirse en los laureles, pues es 
necesario que siga avanzando 
en la consecución de esos ob- i 
jetivos tan cercanos. Su nú- < 
mero de suerte para esta sema- 1 
nat el ONCE.

VIRGO

(D«I 24-VW oi 23-IX)

Sus, sentimientos entrarán en 
una fase romántica, que tende
rá a echar fuera de su ánimo 
el recuerdo de pasadas adver
sidades. Si entre sus anhelos 
®?. I*®’*® ®* deseo de aproxima
ción a la persona amada, verá 
cómo su decisión significa un 
acierto. Su número de suerte 
para esta semana: el DOCE.
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Observatorio astronómico
alemán en España

00

Sillón

MAS

Es una mujer que tiene j 
todo el ”sexy’' del mundo», 

dijo de ella Alain Delon.
Y después de tal 

piropo, que a más de 
una mujer la hubiese 

hecho estremecer * 
de placer, Marlene 

Jobert ha seguido tan 
encantadora como 

siempre. Para nues
tros colegas fran

ceses es una de las 
actrices más 

accesibles. Tras 
triunfar en el filme 

«El pasajero dé la lluvia» 
se ha propuesto no hacér 

más de dos peliculas al 
año. Así tiene tiempo 

para hacer las cosas 
que le apetecen y 

armismo tiempo 
oportunidad de 
elegir guiopes.

«Muebles a medida», reza 
el rótulo de una casa de fa
bricación de Hamburgo en 
Alemania Federal. Y al ver 
este sillón de 2,80 de altura 
por 2,25 do anchura, una se 
pregunta inovitablemente, ¿a 
medida de quién? No apare
ció ni un solo alemán, a pe
sar de ser hombres altos y 
fornidos, capaz do aceptar 
tal sillón para uso propio. 
La gentil modelo se ofreció 
a servir do orientación al 
futuro comprador. Aunque 
ella mido lo suyo, en el am
biente no pasa do parecer 
una simple liliputiense.

En la fott>grafía 
inferior aparece id 
estado en que se en
cuentran las obras 
de construcción del 
observatorio astro
nómico de Calar Al
to (España), perte
neciente al Institu
to Max Planck do 
Astronomía de Hei
delberg (República 
Federal de Alema
nia). El observato- 

, rió se halla en fun
cionamiento. En la 
foto superior vemos 
dos tomas de la ne
bulosa Messier -17, 
la de la izquierda 
realizada con una 
cámara normals y la 
de la derecha con 
luz infrarroja, lo 
que permite descu
brir las estrellas 
que so ocultan tras 
el polvo cósmico en 
el mismo momento 
de su «nacimiento», 
esto es sin esperar 
a que la estrella se 
haga visible por sí 
misma con el tiem
po eliminando la 
nebulosa mediante 
su propia intensidad 
luminosa, un proce
so éste que requie
re largo tiempo. 
(DaD.)

LIBRA
(T>el 24-IX <11 23-Xl

Procure frenar y ¿ar otro 
rumbo a sus Impulsos, pues la 
buena marcha «le sus proyectos 
dependerá de las Iniciativas que 
teme directamente, sin pedir 
consejo a sus amistades, riese 
de su valía personal y empren
da esa proyecto que ha Ido ^- 
morando. Su numero de suerte 
para esta semana: el DOS.

ESCORPIO
(Del 24-X di 22-Xl)

Manténgase a la expectativa 
de esa oportunidad que ha de 
presentarse, acaso el jueves^ 0 
el viernes, pues es la única 
manera de superar la crisis que 
le inquieta. Procure ahorrar al
gún dinero, ya que en el futuro 

j pasará por momentos críticos, 
j Su número de suerte para esta 
1 semana; el ÜNO.

SAGITARIO
(Del 23.» ai 21-XK)

Procuro actuar con modera
ción, respondiendo a la norma 
de su signo, y evite que su ca
rácter manifieste ciertas contra
dicciones, por culpa de la In
fluencia negativa de terceras 
personas a las que no habrá 
pedido ayuda. Deseche los ce
los injustificados. Su número 
de suerte para esta semana; el 
OCHO.

CAPRICORNIO
(IM 22.XH ai 19-1)

Entrará en una fase de nor
malidad, que acaso estime te
diosa por su falta de alicientes. 
Piense que le esperan, más ade
lante, unas dificultades que le 
seria imposible resolver si su 
ánimo no está descansado. Man
tenga el curso lógico de su 
existencia. Su número de suer- 

| te para esta senmna: el NUEVE.

ACUARIO
(Dei 20-1 ai 18-11)

La despreocupación que acos
tumbra a mostrar en los mo
mentos de mayor trascendencia 
puede dañar una ■ posibilidad, 
que surgirá entre el miércoles 
y el viernes próximos, con re
lación a sus ambiciones econó
micas. Le costará superar su 
tensión nerviosa. Su número de 
suerte para esta semana: el 
TRES.

PISCIS
(Dei 19-11 si 20-m)

Por culpa de su carácter vo
luble, ea el que la alegría y la 
tristeza fluctúan sin ningún con
trol, va a pasar por una etap'a 
de días agitados en todas sus 
facetas. Esto le slgniffeará, sí 
no lucha por Impedirlo, la pér
dida do una intima amistad. Su 
número do suerte paro esta se
mana: el CUATRO.
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cosas. Me considero tremen- ' 
damente joven por dentro y 

fuera. Y aunque tengo 
extraordinaria sensibili-
todavía no he dado el

T
uüBIE la suerte a« tener eneimgos, lo cual le nace hom

bre polémico constantemente. Es discutido, criticado, 
vapuleado de cuando en cuando con más energía de la 
necesaria en estos casos.

A Pedro Masó le brilla la inquietud en los ojos. Nervioso, 
muy listo, triunfador, aunque le pese a muchos.

Acaba de regresar de Brasal, de Río de Janeiro. Allí su 
cámara ha rodado los carnavales. Porque Masó prepara su 
nueva película, titulada «La menor», escrita por Santiago 
Moncada y por él. Ya se sabe que este hombre ha recorrido 
^^®®.^®® ®^^i5®lufones en su oficio de cineasta. Ahora es basta. 
gmonista de sus filmes. La película es una coproducción con 
Brasil y se rodará en 10 semanas. Y aquí viene el «quid». 
Resulta que Pedro Masó necesita a la protagonista. Todo está 
»_ punto, todo menos esa «menor», esa jovencita de dieciséis 
años, con clase, con estilo, de niña americana bien (el papel es 
la historia de la luja de unos diplomáticos). ¿Dónde está esa 
actriz? Masó la busca. Si tienes dieciséis años y esas carae- 
teríSticas que hemos dicho, y además quieres ser actriz, no 
importa que nadie te conozca, Pedro Masó está haciendo prue
bas, buscando la protagonista de «La menor».

—¿Sabes? No es fácil de en
contrar ni aquí, ni en otras 
partes. Tengo que encontrar
ía, estoy haciéndolo. Prime
ro ^uí, en España. Pero si 
aquí no la encuentro, daré la 
vuelta al mundo si es preci
so. El rodaje tiene que co
menzar, y nos falta ella.

—¿Pedro, esta película va 
a ser «diferente» o como las 
otras va a estar basada en 
tópicos, porque a ti se te acu
sa de caer en el tópico de 
conmover a la clase media 
española, de hacer un cine 
para esta clase media, lacri
mógeno...?

—Cada película que me 
planteo quiero que sea dife
rente, lo que ocurre es que 
ésta, por ejemplo, está ba
sada en un hecho real, y la 
mayoría de las que hago, lo 
mismo. En cuanto a lo de 
los tópicos... yo elijo el tema, 
que primero me llena a mí 
y que resulta que coincide 
con el gusto del público. 
Tamlñén he hecho películas 
como «Un hombre como los 
demás», que no tuvo mucho 
éxito, no fue demasiado bien, 
no gustó mucho. Y, sin em
bargo, es una de las mejores 
cosas que he hecho. Eso de 
que dirijo mis filmes a la cla
se media es un «sambenito» 
que me han colgado y estoy 
harto de llevarlo.

—^ las películas que yo 
he hecho las hubiera hecho 
otro hubiesen sido aceptadas. 
Tienen la manía de criticár
melo todo, y estoy seguro de 
que, haga lo que haga, encon
trarán «peros» y dirán que 
c^go en la historia trágica di
rigida a un público determi
nado. Yo tengo muchos ami
gos en la Prensa, pero la 
verdad es que no gozo de bue
na Prensa. Haga la pelícnla 
que haga, será vap>ileada,

ti tiene algún mérito, no lo 
encontrarán. Sin embargo, el 
público mand^ y a mí me 
dice «sí» casi siempre, mis pe
lículas están en cartel duran
te meses. Eso es lo que no 
me pueden muchos perdonar. 
El público español está pre
parado para cualquier tipo de 
cine, lo que no digiere son 
ese tipo de películas intelec- 
tualoides absurdas. Dale un 
buen cine de Fellini, Passoli- 
ni, etcétera, y verás cómo 
responden.

—Tú, evidentemente, no 
eres un Fellini, tú haces un 
cine fácil.

—¡Que te has creído tú eso! 
Yo hago un cine muy difícil. 
La prueba es que los que tra
tan de imitarme no lo con- 
tiguen. Para mí, el cine que 
yo hago sólo tiene un peca
do y es el de gustar al públi
co, y, como comprenderás, 
eso, al fin y ál cato, es una 
virtud. ¿Cuántos no desea
rían que su cine fuera popu- 
larmente admitido? Sería la 
primera vez que yo escuchara 
a un director decir que no le 
gusta que la sala se llene y su 
película permanezca tiempo 
en cartel. Es muy hermoso 
ver colas para ver algo que 
uno ha concebido.
—¿A dónde va Pedro

día mejor. Y no hacer un ci
ne sólo nacional, sino para to
do el mundo. Todas mis pelí
culas, desde «Experiencia 
prematrimonial», se exhiben 
por ahí en español e inglés, 
aunque muchos no quieran 
reconocerlo. Antes de dos 
años yo tendré un- «standing» 
de los llamados superintema- 
cionales. A mí de siempre me 
ha gustado sacar gente nue- 
v^ trabajar con los que em
piezan. Una historia resulta 
siempre más creíble con una 
cara nueva o con auténticas 
super actrices o actores. Es
to es una opinión muy mía. 
Después de «La menor» ten
go un proyecto muy ambicio
so, un musical de los años 
veinte, cuya acción comienza 
en Cuba.

—Como ser humano, como 
hombre, ¿dónde estás?, ¿qué 
sientes?

—Humanamente he llegarlo 
al punto cumbre de mi vida. 
Por un lado, soy comprensi
vo y tolerante, y por el otro, 
rebelde, con ganas de decir

—Mi meta es hacerlo oado^

que tienes talento o eres va 
poco «bluff»?

—No es que crea que tengo 
talento; lo afirmo. Un hombre 
que empezó de botones en el 
año cuarenta y tres no llega 
sin él a donde he llegado yo. 
He pasado por todos los esc»* 
latones en esta industria; in
cluso hice mis pinitos de actor; 
he sido electricista. Después, 
desde el cincuenta y cinco, he 
tenido éxitos. Toda esta etapa 
se hace por talento. Acertar 
una vez es fácil. Lo difícil es 
ir acertando a lo largo de 
veinte años.

—Mirando al pasado, ¿te 
arrepientes del cine que has 
hecho, ese cine de españoles 
típicos y señoritas enseñando 
la pierna?

—Mi cine fue un cine de 
comedia. En aquella época, 
trajo un poco de aire fresco 
a nuestro cine. Cumplió una 
década procurando llevar son
risas y optimismo, en una en
voltura rosa; el público le 
consumía y aceptalía de buen 
gusto. Aquellas películas pa
ra nú son el recuerdo más 
grato, porque con ellas apren- 
& mochas cosas, y no hay 
una sola que no quiera como 
a mí mismo.

— ¿De qué le acusas a nues
tro one?

—De falta de sinceridad. T 
de la guerra declarada de 
todos contra todos. Aquí no 
se va a ver quién es el mejor, 
sino quién se equivoca. Por 
eso, cuando no aciertas, pocos 
te lo perdonan. A mí. a juzgar 
por los palos que me llegan, 
no me perdonan nunca. Esto 
me pone triste, porque yo 
procuro tener elogios para los 
que aciertan, y silencios para 
los que- se equivocan. No pue
do perdonar que se metan 
conmigo porque sí. sólo por 
el hecho de hacerme daño.

—¿Qué has aportado tú al 
cine español?

—En mis principios de pro
ductor, un cine simpático, in- 
trascendental, que tuvo su eco 
en Hispanoamérica. Su único 
lema era hacer sonreír. Des
de que soy director el haber 
hecho mi cine importante sin 
estrellas, basándome en pro
blemas de la vida y conseguir 
entrar en el mundo.

Masó sonríe, se pone serio, 
es un mare mágnum de ex
presiones. A veces se le hiela 
la mirada; otras, las carcaja
das saltan del alma. Fuma de- 
prisa, apurando cada cigarri
llo; responde a cada pregunta 
con énfasis, recreándose en 
sus propias palabras.

—La profesión no te per- 
dona lo de; los actores ex
tranjeros en «Las adolescen
tes», y van a por ti. Ya sabes, 
estás siendo duramente criti
cado, piden tu cabeza. Hasta 
ahora no has dado respues
tas a todos estos ataques. 
Hazlo hoy.

—Me produce una tremen
da tristeza pensar que des
pués de cincuenta y seis pe
lículas algunos actores españo
les quieran meterse conmigo 
por haber traído tres acto
res extranjeros para mi pelí
cula. A todos los que quieren 
bacerme daño quiero recor
darle que esos actores repre- 
T^entan personajes de menos 
de veinte años. Que estoy es
perando desde abril de mil 
novecientos setenta y cinco, 
en que a través del presi
dente del Sindicato solicité 
una_ entrevista con la Agru- 
p^ión de Actores para cla
rificar la situación; como no 
obtuve respuesta volví a so
licitár por escrito otra entre
vista, a la que tampoco tuve 
respuesta. Las cosas se han 
ido enconando. Quiero recor
dar a ese pequeño grupo de 
actores que durante veinte

TÍIKU’
Pedro Masó

Quiere una 
Mta para

oxima 
menor”

máximo do mis posibilidades.
—¿Eres un hombre feliz?
“La ^felicidad es algo que 

>e consigue algunas horas al 
lía. para luego perdería y 
v^olverla a recuperar al día 
iguiente.

—¿Cuál es tu mayor frus- 
racaón?

—Sinceramente, ninguna.
— ¿A quién guardas rencor?"
—A los que me atacan o 

oe odian sólo les respondo 
on optimismo.

—Sinceramente, ¿tú crees

anos han trabajado en mis 
películas casi todo el elenco 
artístico nacional, que inclu
so algunas figuras de hoy 
empezaron conmigo, se han 
llevado premios.

A Pedro Masó le llueven 
las críticas con «Las adoles
cent^», pero el film está en 
un eme céntrico y va por la 
veinticinco semana. Eso es lo 
que muchos no encajan,

Julia NAVARRO 
Fotos JUAN MANUEL
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La medicina preventiva, 
ya totalmente afianzada en el 
mundo desarrollado, comienza 
a cobrar en España un 
cierto auge que nos permite 
prever su definitiva 
integración en niveles 
sociales cada vez más 
amplios. El chequeo médico, 
de uso común en otros 
países, va siendo admitido 
progresivamente en el 
nuestro. En la perspectiva de curaciones

de una mayor racionalización de la vida social, la medicina 
preventiva se hace ineludible. Vale más prevenir que curar, 
o que lamentar, se dice popularmente. A esta sencilla sentencia 
parece responder el nuevo método, que ya dispone en España de 
organizaciones que responden con la máxima dignidad a tales 
exigencias. Ultimamente, alguna de estas organizaciones han 
incorporado los últimos adelantos en materia de computadoras 
y ordenadores para precisar y acelerar el chequeo. De estas 
incorporaciones electrónicas y de los problemas del chequeo 
en general se ha hablado en PU EBLO la última semana, en un 
coloquio destinado al presente suplemento.
En las dependencias del club Pueblo hemos recibido a 
representaciones de dos organizaciones que tienen por objeto 
la práctica de la medicina preventiva. Por la primera
—Checomps— han asistido al coloquio don José María de las 
Heras Montes, analista de sistema; don Antonio Hernández 
Rodríguez, jefe de laboratorio, y don Manuel Acosta Varo, de 
medicina interna. Por la segunda—Asesores Médicos— han 
participado don Manuel Fariñas Fernández, ginecólogo; don 
Vicente Peris Sancho, médico an alista, y don Miguel Sanchiz, 
presentador de Televisión Española. 
PUEBLO estuvo representado en las conversaciones por su 
equipo habitual: Juan Manuel Golf, Eduardo García Rico y Félix 
Carbayo, con la eficaz colaboración de Luisa María Soto. 
El diálogo se produjo así:

/s^M^;

PERIS.—Consi - 
utilidad de la 
preventiva es 
ésa. Muchísi-

VICENTE 
dero que la 
medicina 
precisamente

Uylo uiimOa

PUEBLO. — ¿Qué proceso 
se sigue para realizar un 
chequeo médico?

MANUEL ACOSTA. — El 
chequeo médico consiste en 
verificár el estado de salud 
de cualquier persona. Y no 
solamente de la que no está 
sana. El primer problema 
que se plantea es: ¿dónde 
empieza y termina el che
queo médico? ¿Dónde em
pieza la medicina preventi
va y dónde acaba? Ésto es 
un tema bastante difícil por 
cuanto no existe ninguna 
norma para aconsejar un 
chequeo.

MIGUEL SANCHIZ. — El 
chequeo es una fórmula pa
ra detectar enfermedades. 
Yo entiendo que se debe 

■ practicar para detectar cues
tiones groseras, porque lo 
que no cabe duda es que un 
chequeo a fondo sería tan 
costoso que resultaría prác
ticamente imposible que al
guien lo pagara, aparte de 
que se tardaría muchísimo 
tiempo.

ANTONIO HERNANDEZ. 
Al hablar del chequeo ha
blamos de medicina preven
tiva. Es decir, que la perso
na que va a hacerse un che
queo no padece una enfer
medad grosera, sino que si
tiene una enfermedad es a 
nivel subclínico. Entonces 
estamos a un nivel preclíni
co, donde se encuentran al
teraciones en las funciones 
metabólicas del individuo, 
que se detectan mediante 
una serie de exploraciones. 
No se trata de detectar al
teraciones patológicas clí
nicas, sino, como ya he di
cho, subclínicas.

MANUEL ACOSTA.—Hay 
otro aspecto, que es el aná
lisis de-las tendencias. Po

demos hacer un chequeo a 
an individuo que está pre
sumiblemente normal y en^ 
contrar que tiene un coles
terol límite o muy cerca del 
normal; al año siguiente le 
empieza a subir y esa ten
dencia a través de los años 
constituye un dato muy 
importante. Si se dice que el 
chequeo debe ser periódico, 
no es por ninguna cónnotá- 
ción económica, sino porque 
esas tendencias son corregi
bles.

PUEBLO.—Las sociedades 
dedicadas al chequeo ¿soñ 
anónimas o tienen que ver 
con algún organismo?

MANUEL ACOSTA. — To
talmente privadas.

PUEBLO. — ¿Con capital 
extranjero?

MANUEL ACOSTA__ No.
PUEBLO. — El desarrollo 

del chequeo en estas socie
dades privadas, ¿exige por 
su costo un determinado ni
vel de lienta? ¿Cuánto cues
ta un chequeo normal?

VICENTE PERIS.—Yo pue
do decir lo que cuestan 
nuestros chequeos: nueve 
mil pesetas. Pienso que esta 
cantidad casi todo el mun-- 
do la puede gastar, puesto 
que la periodicidad del che
queo es de un año a año y 
medio. En realidad, no es 
caro.

MANUEL FARIÑAS. — 
Efectivamente, lo más im
portante del chequeo es la 
prevención de las enferme
dades. Quizá yo en esto ten
go ventaja, puesto que al ser 
ginecólogo voy a una zona 
limitada dentro de una gran 
parcela que es el organismo 
humano, ya que me quedo 
en una serie de órganos que 
soñ muy asequibles. La ex
ploración, aparte de ser in-

dolora, no resulta perjudi
cial para la persona que se 
somete a ella, y es, además, 
económica. Se ha hablado 
de que el chequeo resulta 
caro, sin embargo, pienso, 
que lo que hay que hacer es 
conciencair id país de la uti
lidad de una buena medicina 
preventiva, ya que, por 
ejemplo, en mi campo se oh. 
tiene un cien por cien de 
curaciones, y estoy hablando 
de una enfermedad como es 
el cáncer, que diagnosticado 
precozmente se cura. En el 
campo de la ginecología el 
diagnóstico precoz no es di
fícil. El cáncer de cuello, que 
es una de las mayores pla
gas entre las mujeres, se cu. 
ra con esta medicina pre
ventiva en el cien por cien 
de los casos.

MANUEL AGOSTA. — El 
cáncer de mama supone en 
la mujer el veinticinco por 
ciento de todos los cánceres. 
Existen métodos para detec
tarlo muy fácilmente y po
derío curar en todo el sen
tido de la palabra. En cuan
to a los costos, no voy a en
trar si son altos o no. Lo 
que sí puedo decir es que 
socialmente resultan útiles 
estos métodos.

MIGUEL SANCHIZ. — Hay 
un cuadro en el que se de
muestra que por cada pese
ta gastada en medicina pre
ventiva se produce un aho
rro de tres mil pesetas. Lo 
cual quiere decir que la me
dicina preventiva es tan im
portante como la subida del 
petróleo. En una palabra, es 
infinitamente más barato 
prevenir que curar.

PUEBLO. — Pero cuando 
uno se cree sano no siente 
necesidad o ganas de ir al 
médico.

ma gente, que carece de sin
tomatología, tiene un ácido 
úrico muy alto, colesterina, 
etcétera, causas predispo
nentes al infarto de miocar
dio.

MIGUEL SANCHIZ.—Sólo 
una décima parte de la po
blación siente la necesidad 
de aplicar la medicina pre
ventiva. El resto, más del 
cincuenta por ciento, son 
personas que están incuban
do ima enfermedad y que no 
dicen nada, y lo que queda, 
un cuarenta y nueve por 
ciento, está absolutamente 
ajeno y lo ignora por com
pleto. Esto es carísimo a ni
vel de la Seguridad Social y 
de la nación^

PUEBLO.—¿En qué medida 
colabora la Seguridad So
cial en la medicina preven
tiva?

MIGUEL SANCHIZ. — La 
Seguridad Social tiene unos 
servicios de medicina pre
ventiva, pero —y esto lo di
go a título personal— todo 

eslo que sea masificación 
perder calidad.

MANUEL ACOSTA. — 
han tocado dos temas:

Se 
el

primero, el infarto; el se
gundo, el cáncer. En el in
farto todos los ■ estudios de
ben dirigirse a conocer las 
causas que lo producen. Hay 
una serie dé factores que in
ducen a contraerlo. Estos 
factores están plenamente 
estudiados, y sabemos que 
un señor con colesterol ele- . 
vado y antecedentes, o es 
diabético, y que además 
Íleva una vida muy agitada, 
tiene todas las posibilidades 
de que se le produzca. Si se

pone en tratamiento bajará 
la posibilidad de padeccrlo, 
aunque esto no quiere decir 
que se le vaya a quitar to
talmente. En cuanto al pa
ciente que pueda tener un 
cáncer detectado, el hecho 
de que carezca de sintoma
tología no quiere decir nada. 
La gente debe acudir sin 
sentir nada, puesto que 
cuando se encuentra enfer
ma ya es mucho más difícil 
curarla. Por otra parte, dis
crepo de Sanchiz, porque 
ima cosa es masificación y 
otra planificación. Creo que 
la Seguridad Social ha he
cho ima labor fuerte y po
derosa y eso es francamente 
admirable.

ANTONIO HERNANDEZ. 
Hacerse un chequeo esporá
dicamente no tiene valor. Sí 
lo tiene si se hace periódi
camente. Los laboratorios 
comparan los datos —diga-
mos— de ácido úrico de una 
persona en ese momento, 
con los que tenía anterio
res. Así comprueban de qué 
forma ha evolucionado el 
enfermo, si favorable o des
favorablemente. De ahí que 
el chequeo, como he dicho 
antes, deba hacerse periódi
camente, puesto que si pa
san los años ya dejan de 
tener vigencia los datos del 
último.

PUEBLO. — Resumiendo lo 
que han dicho, parece ser 
que el ciento por ciento de 
toda la población debería 
chequearse.

TODOS.—Por supuesto.
MIGUEL SANCHIZ. — El 

problema del chequeo es 
problema de educación. En 
España la gente no quiere 
hacerse unas exploraciones 
preventivas porque tiene 
miedo a que lè encuentren
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algo, sin darse cuenta de que 
si se lo encuentran la cura 
puede ser efectiva. En los 
países muy altos, la medici
na preventiva está a la or
den del día. Si nosotros es
tamos gastando en curar, a 
la larga hemos gastado más 
que si lo hemos hecho en 
prevenir.

PUEBLO. — De todos mo
dos chequear al ciento por

todos los datos de la-

ciento de la 
posible?

VICENTE 
siempre que

población, ¿es

PERIS. Sí,
se hiciera car-

go la Seguridad Social. En 
plan privado no estamos ca
pacitados para hacerlo.

PUEBLO.—¿Y podría?
VICENTE PERIS. — Fer

boratorio también se dan. 
El médico, antes de ver 
al paciente, por ese pro
cedimiento del ordenador, 
dispone de dichos datos, co
sa importante, puesto que 
así conoce de antemano to
das sus anormalidades. Tam
bién queremos instalar un 
aparato, que aún no se co
noce en España, que ayuda 
en el diagnóstico. No es que 
el ordenador vaya a diag
nosticar. Simplemente ayuda 
al médico a hacerlo. Hay 
que tener en cuenta que con 
este método el fallo sólo es 
de un 3 por 100.

PUEBLO.—¿Qué número 
de pacientes han pasado du

ceso en un mismo sitio y 
lugar, para evitár la com
plicación.

PUEBLO. — ¿Cuánto tiem
po se invierte en hacer un 
chequeo?

MIGUEL SANCHIZ.—Ase
sores Médicos, cinco horas; 
Checomp, hora y media. 
Pero hay qúe tener en 
cuenta que algunas perso
nas prefieren la hora y me
dia y la fiabilidad de un 
ordenador, y otras que sean 
los médicos quienes las mi
ren totalmente. Difícilmente 
podrían decir cuál es el 
mejor. En cuanto a si es 
rentable, el solo hecho de 
que un promedio de mil 
quinientas a dos mil perso-

al especialista de aparato di
gestivo por la mañana. Vuel
ve por la tarde, a las cuatro 
y media o las cinco, y pasa 
al especialista de rayos, al 
otorrino, al digestólogo. Lue
go Medicina interna y elec
trocardiografía. Más tarde al 
examen del aparato circula
torio cardiopulmonar. Si es 
mujer se le hace explora
ción de mama y ginecología. 
Y ya está terminado. Tar
damos más en entregar al 
paciente la historia detalla
da, puesto que hacemos los 
juicios clínicos todos los que 
integramos el grupo. Si la 
persona examinada tiene al
guna enfermedad le aconse
jamos que se ponga en tra
tamiento.

MANUEL ACOSTA.—Nos
otros todo lo vemos enfoca
do hacia el internista, al 
cual se le aportan los da
tos y será el último juez. 
Para eso hemos logrado una 
historia clínica exhaustiva e 
insistido especialmente en 
aquellos datos que hemos 
considerado lesivos para la 
salud del enfermo. Nuestro 
primer paso es formularle 
al paciente cuatrocientas 
preguntas para que él las es
tudie tranquilamente en su 
casa y las responda como 
sea. Una vez que llega a la

les clasifica y hace los cálcu
los en los temas que lo re
quieren. Con tales datos se 
establece la historia clínica. 
Pasan al internista, el cual 
hace un reconocimiento con 
nuevos datos que pasan al 
ordenador. Inmediatamente 
disponemos del informe.

PUEBLO.—¿Quién se sirve 
más del chequeo, el hombre 
o la mujer?

MANUEL ACOSTA. — El 
hombre.

PUEBLO.—¿Qué enferme
dades se detectan mejor con 
este procedimiento?

MANUEL ACOSTA. — Las 
de tipo coronario, bastantes 
tipos de tumores, etcétera.

PUEBLO.—¿Han solicitado 
sus servicios algunas empre
sas privadas?

MIGUEL SANCHIZ.—Ase
sores Médicos ha hecho che
queos en una empresa dedi
cada a cuestiones cinemato
gráficas, en otra de cristales, 
construcción, etcétera.

PUEBLO. — ¿Qué opina la 
profesión médica no inclui
da en estas sociedades de 
chequeo?

MANUEL ACOSTA.— Exis
te un grupo que está a la 
espera. Quiere saber cómo 
funciona esto. Y otro que sí 
está de acuerdo con lo que 
hacemos. Para un médico se-

nosticar, ya que necesitarían 
del orden de los quince o 
veinte días mientras reci
bían los distintos informes. 
Muchos médicos, ante una 
intervención quirúrgica, ne
cesitan previamente una se
rie de datos analíticos. Y nos 
lo envían con la absoluta 
confianza de que ese enfer
mo puede salir ganando si 
tienen los datos más aprisa.

ANTONIO HERNANDEZ. 
Las anormalidades más fre
cuentes desde el punto de 
vista analítico, aparte del 
úrico y colesterol, son la 
glucosa y algunas alteracio
nes urinarias. Llevo un año 
trabajando en esto y pensé 
que iba a encontrar datos 
normales, puesto que son las 
personas que no están en
fermas las que vienen a ha
cerse el chequeo. Sin em
bargo, la incidencia de anor
malidades me ha sorprendi
do. Con esto quiero decir que 
estamos descubriendo un 
porcentaje elevado de enfer
medades que no estaban de
tectadas.

MANUEL ACOSTA.—Pue
de ser que las personas que 
eligen el chequeo lo hagan 
porque tengan molestias. 
Quizá venga de ahí la anor
malidad, puesto que no es
tamos tratando verdadera-

entonces la sociedad?
MANUEL ACOSTA.—Creo

FARIÑAS.—

máximos objetins

desfasados 
estaríamos 
muchos no 
enfermos, 
antes, y ai

tanto, porque 
llegarían a estar 
Se les trataría 
año disminuirían

que no.
MANUEL

mente una muestra repre
sentativa de la población en 
general.

rante el año que lleva Che- 
comp en España?

MANUEL ACOSTA. — Dos 
mil quinientos.

PUEBLO.—¿No es rentable

estaba en la complejidad 
del proceso. Había que visi
tar al internista y luego al 
analista, etcétera. Nosotros 
hemos aglutinado ese pro

las consultas.

ción, los que ahora estamos 
de trabajo no lo

fectamente, porque tiene 
sus instalaciones.

ANTONIO HERNANDEZ. 
La Seguridad Social tiene 
unos servicios de medicina 
preventiva aunque no son 
suficientes. De todas formas 
hay que pensar lo que su
pondría que treinta millones 
de españoles fueran al mé
dico una vez al año. Econó- 

■ micamente no puede cos
tearlo el país hoy.

MIGUEL SANCHIZ. — Hay 
que pensar en el ahorro que 
se conseguiría con que esos 
treinta millones de españo
les no enfermaran.

VICENTE PERIS. —En 
cuanto llevemos unos años 
chequeando a toda la pobla

PUEBLO.—Esto obligaría a 
una reorientación total de 
la Medicina.

JOSE MARIA DE LAS 
HERAS.—Creo que la infor
mática puede ayudar a la 
Medicina mucho, siempre y 
cuando el médico vea al or
denador como una herra
mienta útiL El ordenador 
evita al médico gastar mu
cho tiempo en su diagnós
tico. Gracias al ordenador, 
cuando un paciente es re
conocido, toda la anámne- 
sis, de 400 preguntas ruti
narias, há sido tratada por 
él de forma totalmente fia
ble. Esas preguntas, que el 
médico tardaría en reali
zarías una hora, están re
sueltas con- el ordenador en 
cuestión de segundos. Otro 
factor importante es que los

Quizá en este momento no 
sea rentable, a pesar de que 
llevamos cinco años. Lógi
camente, al empezar un 
método del que aún no se 
ha concienciado el país, no 
tenemos un número de che
queos suficientemente gran., 
de como para poder amor
tizar los gastos. Pero nues
tra gran satisfacción es que 
hemos encontrado personas 
que superficialmente esta
ban sanas e internamente, 
no. Estas personas, gracias 
al chequeo, o medicina pre
ventiva, se han podido cu
rar perfectamente. Perso
nalmente, y en la gineco
logía, que es lo mío, he en
contrado cuatro casos. De 
ellos, tres eran una displa
sia severa, similar a un car
cinoma incipiente, y las pa
cientes han sido operadas 
y están perfectamente.

PUEBLO. — ¿Cuántas per
sonas han pasado por su 
sociedad?

MANUEL FARIÑAS. — 
Unas siete mil. Y económi
camente no es rentable,

MIGUEL SANCHIZ.—Ase
sores Médicos constituye 
una agrupación en cadena, 
para entre todos sus com
ponentes comprobar una 
exploración a un paciente. 
Hasta ahora, el problema

ñas, durante un año, hayan 
sentido la necesidad de ha
cerse un chequeo, o en el 
supuesto de que lo que in
gresemos sirva exclusiva- 
mente para cubrir las ne
cesidades, es rentable. Por
que esas personas lo comu
nican a unas y a otras, y se 
establece un estado de in
quietud y conciencia en ia 
nación.

PUEBLO.—¿En hora y me
dia se puede chequear a 
una persona?

—MANUEL ACOSTA.—De 
sobra, porque se racionali
za el trabajo, se planifica y 
se utiliza el ordenador. El 
electro lo interpreta el or
denador, luego lo revisa un 
cardiólogo, pero en las me
didas, frecuencias, PR, et
cétera; lo que a una per
sona le lleva hacer quince 
o veinte minutos, el ordena
dor lo consigue en fraccio
nes de segundo. Luego, to
dos los datos ven al ordena
dor y éste lo centraliza, con 
lo cual se evita tiempo y 
trabajo. Ahora bien, si su
mamos bien el tiempo, el que 
utilizan Asesores Médicos y 
el que utiliza Checomp se
ría igual. Lo que ocurre es 
que nosotros con la mecá
nica ahorramos tiempo de
pasiUo.

PUEBLO.—Desde que en
tra el paciente, ¿cuáles son 
los pasos que sigue hasta 
que sale?

MANUEL FARIÑAS.—Por 
la mañana se le hace la ex
tracción de sangre, las de
terminaciones analíticas de 
sangre y orina. Inmediata
mente se le hace la función 
respiratoria y el electrocar
diograma normal. Pasa a Ia 
historia clínica y se confec
ciona ésta. A continuación

clínica con esas respuestas 
se pasan por el ordenador, 
el cual informa inmediata
mente si hay discordancia o 
contradicciones. Superado 
este prólogo, al paciente se 
le hace la toma de sangre 
y la muestra de orina. Des
pués, radiografía de tórax, 
electrocardiograma —^inter
pretado por el ordenador—. 
Si es hombre, las periome- 
trías, la tonometría ocular, 
la audiometría, etcétera. Y 
todos estos datos se introdu
cen en el ordenador, el cual

ría muy interesante que el 
paciente le visitara ya con 
un diagnóstico o con la serie 
de datos que se dan en el 
chequeo, puesto que la ayu
daría muchísimo.

MANUEL FARIÑAS. — Al 
principio, como todo lo nue
vo, el chequeo es visto con 
cierto recelo. Es, curioso 
cuando, al paso del tiempo, 
muchos médicos nos envían 
a sus familiares y a muchos 
de sus pacientes para ver 
aquellos problemas que ellos 
por si solos no podían diag-

ANTONIO HERNANDEZ. 
Se ha reconocido y se sabe 
que los llamados valores 
normales de ácido úrico va
rían según la clase social, la 
actividad. La razón fisioló
gica no se ha aclarado, pero 
es un hecho.

PUEBLO.—Hemos hablado 
de la conveniencia del che
queo en las personas mayo
res, ¿y en los niños?

ANTONIO HERNANDEZ. 
Exactamente igual, aunque 
no el tipo de chequeo que se 
hace a la persona adulta. 
Desde el momento que una 
criatura viene al mundo, las 
madres deben visitar con 
ella al puericultor y después 
a su médico de cabecera en 
períodos cortos. Más que la 
persona mayor.
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ACERTANTES Y PREMIOS
Relación de lectores que han resuelto totalmente nues

tro Gran Crucigrama Concurso de hace dos semanas, 
del que era autor don Cristóbal Moraga, de Torredon
jimeno (Jaén), bien entendido que sólo se han consi
derado correctas las respuestas que al 1 Horizontal 
han figurado como «Cadápano» (en Asturias, níspero), 
una vez comprobada esta palabra en una última edi
ción del Diccionario citado:

DE MADRID: Andrés López Zamorano, Roberto Gar
cía Vivanco, Isabel Leal Triguero, Ramón Artacho de 
la Cruz, Luis Uzquiano Dorado, Benito González Ruiz, 
Miguel González Casquel, Gonzalo Fernández de Cór
dova, Rosa María Peribáñez Sánchez, Luis María ito- 
mera Lamíquiz, Emilio Arias Martínez, María Luisa 
Mijares Grandas, Gonzalo Peribáñez Fernández, Eduar
do Fernández Bracho, Isabel Grandas Chamorro, José 
López Agilda y Gregorio Vadillo Gutiérrez. DE BUR
GOS: Juan Elúa Mendiguren. DE COCENTAINA: 
José Ortells Marqués. DIS SEGOVIA: Miguel Angel 
Medina Peñas. DE CISTIERNA: Emilio Fernández 
Martínez. DE CORDOBA: Jesús Terrazas. DE SAN 
FERNANDO: Rafael Gutiérrez Gordillo. DE OREN
SE: julio Sotomayor Vázquez y María Pilar Cima 
Ferreño. DE ANDUJAR: Francisco Pérez de la To
rre. DE ALMERIA: Dolors López Galeas. DE CEUTA: 
Carlos Polo García. DE BARCELONA: Miguel Nogue
ra Urbano. DE MURCIA: Amparo Terrer Terrer y 
Mercedes Vilá Albas. DE AVILES: Alfonso Fernández 
Muñiz. DE JAEN: Rafael Calahorro Lara.

Realizado el oportuno sorteo, ha resultado ganador 
del premio, consistente en una novela donada pór el 
SERVICIO COMERCIAL DEL LIBRO, calle de Horta
leza, 84, Madrid, el concursante don MIGUEL GONZA
LEZ CASQUEL, calle Virgen del Castañar, 2, Madrid-27, 
a quien en esta misma fecha enviamos el citado libro 
con nuestra felicitación por haber, resuelto este difícil 
foucigrama. '

HORIZONTALES. —1: Antiguamente, tropa guerrera. Pintor alemán (1786- 
1871). —2: Carril do las vías férreas. Descripción de los distintos géneros de 
baños y manera de aplicarlos. — 3: Contener, comprender » sí. Eki plural, hueso 
de la cadera. Consonanto. .Pueblo de la provincia de Murcia.—4: Gran río de 
Siberia. Consonante. Al revés, y en plural, jugo. Vocal. -5: Al revés, limpio, 
puro, ^ mezcla. En plural, ciudad italiana de la provincia de Mesina. Símbolo 
químico del radón. —<k Al revés, demasiado, bastanteu Consonante. Plmita no- 
lanácea de Chile. Al revés, y, masculino, de color azulado. -7; Orcaneta amarilla. 
Preposición inseparable. Vocat Falto de jugo. —8: Al revés, asteroide número 405 
de la serie. En El Ecuador, urchilla. Político y estadista holandés (1626-1672). 
9: Rio de Austria y Hungría. Símbolo químico del calcio. Consonante. En plural, 
volcán de los Andes de Chile.— 10: Vocal. Abrótano. Siglas de la Comisión Eco
nómica para Europa. Vocal.—11: Pueblo de la provincia de Alicante. Rubiel, 
pf«et Consonante. Al revés, localidad argentina en la provincia de Santa Fe.

VERTICALES. — !: Aplicase a los metazoarios de cuerpo bUateralmente simétri- 
co.-2: Región de la España tarraconense. Consonante. — 3: Uno de los Estados

Unidos de América dei Norte. Vocal.— 4: En plural, sustancia que constituye la 
mayor parte de los aceites líquidos. En Cuba, bebida compuesta de cerveza, agua 
y azúcar. — 5: Consonante. Al revés, símbolo químico del estnmcio. Símbolo quími
co del molibdeno. Consonante. — 6: Marca que designa los coches mixtos de pri
mera y segunda clase. En plural, y en la Grecia antigua, gobernador de una 
provincia.-?; Marchita, ajada. Figurado, y familiarmente, echa a perder alguna 
cosa.—8: Antiguamente, le. Al revés, fuerza desconocida. Unidad empleada por 
Aston para medir las masas atómicas de tos diversos isótopos.-9: Carencia o As- 
minución de apetito venéreo. -10: Existe. Abreviatura de Mae. Número romano. 
Consonante. —11: Matrícula española. Al revés, cedéis una cosa a la fuerza^ ^12: 
Rey de tos moabitas. Contracción. —13: Consonante repetida. Confusión, desorden. 
Al revés, municipio de la provincia de Vizcaya.—14: Historiador polaco (1733- 
1796).-15: Al revés, salida. Asteroide número 1.140 de la serie. —16; Pariente. 
Al revés, remolcar una embarcación. Número romano.-17: Ciudad inglesa en el 
condado de Middlesex. Lago africano en el Sudán centraL

BIBLIOGRAFIA; Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopraa (4 tomos).
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JEROGLIFICOS

500 NOT/^ f

—¿Qué debo hacer ahora? —¿Cómo te apellidas?

SOLUCIONES DEL VIERNES ANTERIOR
AL GRAN CRUCIGRAMA CONCURSO

6: El tren iba a 90 kilómeiros por 
hora

SOLO HORIZONTALES. -1: Ffucu- 
lln. Oirfemoc. — 2: Sutagaos. Ardi
te. —3: Italon. Ccashua. Ah. —4: Tu
volé. Orra. Clapo.—5: Ateris. 
Quandt. Uac. —6: Co. Insausti. Iba- 
re. —7: I. Sniadeekí. Fa. Al.—8: 
Stea. Nu. Aeiille. Ca.—9: Mil. H. 
Ni. Loyo. L. —10: Omotocia. Esa- 
reito.—11: Asollamar. Rorbas.

AL JUEGO DE LOS SIETE ERRORES

1: Los ladrillos.. 2: El dibujo del 
jarrón. 3: Los pendientes. 4: El ta
parrabos. S: Las marcas del suelo 
de la derecha. 6: Las costillas. 7: El 
remiendo del turbante.

A LA SOPA DE LETRAS

AL TEST CULTURAL

1: El niño tiene dos años y la 
niña, uno y seis meses. Cuando el 
niño tenía un año y medio (la 
edad actual de la niña), la niña 
tenía un año (la mitad de la edad 
actual del niño), y cuando la 
niña tenga dos años, el niño ten
drá cuatro y medio.-2: El ejército 
era de diez mil soldados.—3: Se 
trata de las cantidades 987.654.321 
y 123.456.789 que, respectivamente 
entre si, arrojan el resiiltado de 
864.197.532.— 4: El segundo cami
nante recorrerá 376 kilómetros. — 5: 
Al primero le correspondieron 
22.600 pesetas; 20.000, ai segun
do, y 27.500 pesetas fd tercero.—

Leopardo, pantera, ti^e, león, 
jaguar, ocelote, puma, lince, gue
pardo, gato y cerval.

A LOS JEROGLIFICOS

1: Cervantes (c: er. v antes). 2: 
Repartida (re. partida).

AL CRUCIGRAMA

SOLO HORIZONTALES. - 
barcadas. —2: Neosho. Ati.
Narra.
Sácse.

4: Ec. P. Eniam.
6:

ner. Ma. 
Dámela, -

Edula. Oes.— 
-8: Trisa. Ose. 
10: Asolejaran.

-1: Am- 
— 3: Trae. 
-5: Casa. 
7; Depo- 
— 9: Len.

JUEGO DE EOS SIETE ERRORES

Entre estos dos dibujos, aparentemente iguales, hay siete erro
res que los diferencian. Trate de descubrirlos y, si no lo consigue, 
busque la solBción en esta misma página.

® A doña María Luisa le han 
roto el tapizado del sofá y,

4

decidida ft averiguar cuál de sus 
cuatro hijos ha cogido las tijeras 
y cuál las ha Usado para hacer 
ese destrozo, se encara con ellos. 
Santi, el mayor, dice: «Mary co
gió las tijeras y Miguel Angel 
cortó el sofá». Mary, la segunda, 
a su vez, dice: «El que rompió el 
sofá fue Santi, y Yolanda la que 
cogió las tijeras.» Yolanda, la más 
pequeña, se defendió: «¡Fue Mi
guel Angel quien cogió las tijeras 
y Santi quien cortó el sofá, ma
má!» Por último, Miguel Angel, el 
menor de los varones, acusó; «To
do eso es mentira. Santi fue el que 
cogió las tijeras, y Yolanda la que 
rompió el sofá...» Sabiendo que 
cada niño ha dicho una mentira 
y una verdad, ¿sabe ya a quiénes 
tuvo que castigar la madre?
(^ ¿Cuál es el número que au

mentándole 36 equivale a sie
te veces su valor?
@ Un padre repartió 4.000 pese

tas entre sus dos hijos, pero 
de modo que al mayor le corres
pondieran 540 pesetas más que al 
menor. ¿Podría decimos cuánto 
dinero recibió cada hermano?
(^ Coja, coja una moneda y di- 

ganos cuántas probabilidades 
tiene de sacar siempre cara, lan
zándola cuatro veces seguidas al 
aire...

^»

^*

0 Sin que tenga que esperar to
do ese tiempo, ¿sabe cuántas 

campanadas dará al cabo de un 
día un reloj que suena solamente 
en las horas y señala con un 
sólo golpe las medias?
^ En una batalla, los soldados 

de los dos ejércitos conten
dientes suman 16.202 hombres. Al 
finalizar la batalla, ambos ejérci
tos cuentan con el mismo número 
de soldados vivos. Sabiendo que el 
primer ejército tuvo 248 bajas, y 
766 el segundo, ¿puede decimos 
el número de soldados que tenía 
cada ejército al comenzar el com
bate?
(Las soluciones, en nuestro, próxi
mo número.)

fr»
P«
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1110 DE GALICIA
Llevan un pie, 

sirve de plata para 
centrar la palabra 
nos pide el enunciado oo- 
rrespondlente.

Falta el pie ceendo 
los personales o sosas 
son fácilmente Identifi
cables.

§g 
li 1

TRATAMIENTO £j 
WIEBE SERVIRi'

CARCOME !■ ■ VOCALES IGUALES

•B

K

BifaiMEDÁB |----- PARTE EXTERIOR 
HUMICA
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ij NEGACION^'
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sS 
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is

ABUNDANTES ' 
(FEM.)

SE ATREVIESE

FLECHAS GRANDES

Parten de las fotogra
fías e Indican la direc
ción en que deben celo- 
carse las letras compo
nentes de la palabra pe
dida.

Cada cuadre es ana 
sola letra.

FLECHAS 
MEDIANAS

Sirven para separar el 
nombre del apellido o las 
palabras de una frase.

FLECHAS 
PEQUERAS

Están dlstrlbuidae en 
toda la superficie del 
«LABERINTO» e indican 
el principio y la direc
ción que ha de llevar la
palabra e o rrespondlente 

* enunciado.

LINEAS GRUESAS

Son laterales de algu
nos cuadros; Indican el 
final de palabra.

DIRECCION DE 
LAS FLECHAS

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

R d e ordamos a 
nuestros lectores 
que la solución a 
este laberinto se 
dará siempre en 
nuestro número del 
próximo viernes.

SOLUCION AL 
LABERINTO 

ANTERIOR

HORIZONTALES. — 1: 
En plural, de color ama
rillo.—2: Apellido de un 
filósofo y escritor hispa- 
nolatino, preceptor de 
Nerón, a quien éste orde
nó que se diera muerte. 
Espacio de tiempo. — 3: 
Siglas de la Organización 
del Tratado del Atlántico 
Norte. Ceñidor de seda 
encarnada que usan los 
militares.—4: Nota musi
cal. Vocal. Anticuado, 
salario.—5: Al revés, río ‘ 
de las provincias de Se
govia y Valladolid. Esca
pad de un peligro. — 6: 
Ave gallinácea de la fa
milia de las tetraónidas. 
Repetición de un sonido, 
7: Familiarmente, moles
tara. Moneda romana.— 
8: Especie de guante sin 
dedos. Signo aritmético. 
9: Ansar. Quisiesen.—10: 
Natural de cierta ciudad 
de Asia antigua citada 
en la Biblia.

VERTICALES.—A: Dés- 
truyér amos, arrasára- 
i^ios. — B: En femenirío, 
cierto ácido llamado

Antigua medida de lon
gitud. Al revés, quitóle la

vida.—D: Figurado, re
unión poco numerosa de 
personas que profesan 
las mismas ideas. Vocal: 
E: En numeración roma
na, noventa y nueve. 
Cierto .tipo de ganado.— 
W: En el mar, ciertas te
nazas para suspender 
objetos pesados. Conso
nante. Nota musical.—G: 
Vocal. Cortina o flanco

de una fortificación. Ape
llido de un escritor es
pañol, obispo de Barcelo
na y confesor de Car-

Encárgale, encomiéndale. 
En germanía, pabellón 
de la oreja.—1: Rellena
sen con oro el hueco de 
un diente. — J: Curados 
de una enfermedad. Ne
gación.

En el recuadro se encuentran los nombres de once 
mamíferos felinos. Se leen de arriba abajo, de abajo 
arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a dere
cha y en diagonal, teniendo en cuenta que una misma 
lotira puede formar parte de dos o más nombres.

SOLO HORIZONTALES

Símbolo del argóni A. 
Cualquier bebida alcohó
lica (Ecuador): DROG.— 
Fotos SOL.—Lo que mue
ve una cosa: MOVIL.— 
Foto: BREITNER__ Nom
bre familiar, de mujer: 
LOLI.—Tres: III.—Letras 
de caos: AO.——Cincuen
ta: L.—Linaje: CASTA.— 
Símbolo del gauss: G.— 

. Foto: BENITO. — Inquie
tos ALARMO. — Símbolo 
del lutecios LU.—Cierto 
frutos PERA.——Desmenu
za con los dientes: ROE. 
Adorne: ORNE.—Pasó la 
vista por lo escrito: LEI. 
Impidas el movimiento: 
ATES.—Vocales iguales: 
AAAA.--Compita (figu
rado): TOSA.—Repetido 
y famlliarmente, madre: 
MA.—Símbolo del estaño: 
SN--- Foto: NETZER___  
Ría gallega: AROSA.— 
Garganta: GOLA.—Grupo 
de objetos que se venden 
juntos: LOTE. — Mortero 
de metal para machacar: 
ALMIREZ.- Casas UNE.__  
Fotos VELAZQUEZ._Ma
dre del río: LECHO.— 
Musa de la danza: TERP- 
SICORE.—Prenda de ca
beza: BOINA. — Nombre 
de mujer: REGINA.— 
Guarniciones de las ca
ballerías: ARNES. —> Asa 
de un instrumento: AN-
SA. Fotos SANTILLA'
NA. - Descifrase ¡o es
crito: LEASE.—Corpúscu
lo reproductor, de las 
plantas: ESPORA.—Con
sonante; ERE.----Cautivan: 
ATRAEN.
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UW hindú, de pelo canoso y encenizado, piel quemada 
por los aires asiáticos, cuarenta y ocho años de edad, . 
euninaba apresurado por el vestíbulo internacional 

^^ifopuerto de Barajas, vestido con una túnica 
oriental de color rosa. Pasada la aduana, un grupo de jóve

nes le fuñaron afectuosamente.
¿Quién era ese hombre? Swami Vishnu Devananda, el 

maestro de los maestros del yoga. Algo debe tener este 
.nn^—de no más de un metro sesenta de altura—para ser 
portavoz de esa «otra» sociedad que pretende llegar al 
^rascendentalismo, a la paz en^iritual, tan ansiada, por lo 
demás, en nuestra sociedad,
1 ^* ®**’^ ®® célébrai* en ^ Yoga Retreat 
le Bahamas un simposio de yoga y estudios psíquicos. La 
conclusión que de allí salga auguramos que va a ser explo- 
siv^ corno explosivo es el tema a tratar, entre los más im
portantes: la era psíquica.

—Pronto, mu y pronto 
—nos dice el maestro Deva- 
uanda—finalizará la era ató
mica y comenzaremos la psá- 
quica con una importancia 
y potencia suprior a la que 
vivimoa.

—¿Y ton peligrosa? 
—Hoy por hoy sólo explo- 

tamos la fuerza energética 
de la mente en un cinco por 
ciento de su totalidad. 
Guando logrenws llegar al 

j máximo de posibilidades psí- 
j quicas, la fuerza del hom- 
' bre será inadmisible. Inclu

so ho^ por mediación de 
la Kiruan Photography, se 
puede obtener el aura mag
nética.^ Con una de sus fo- 

h tografías podríamos ver el 
aura de un dedo, aunque 

! ‘sté mutilado. Otra expe
riencia que citaría es la de 
los marinos norteamerica
nos: se comunican por tele
patía de mí submarino a 
otro cuando es peligroso po
nente en contacto de la for
ma habituât

—Insistimos: ¿será tan 
peligrosa la fuerza mental 
como la atómica?

—En tiempos de guerra, 
por supuesto. Pero eso es lo 
que tenemos que evitar. De
bo añadir, sin embargo, que 
ese fenómeno no es extra
ordinario.

—Y esa fuerza mental se 
consigue a través del yoga, 
claro.

—No, ni mucho menos. El 
yoga es uno de los medios, 
nada más..

—Parece, pues, que lo que 
está diciendo usted lo pre
gonan por ahí otros maes
tros predicadores del «país 
de las maravillas».

—Es cierto. Pero en un 
jardín siempre crecen flores 
bonitas y hierbas innecesa
rias. Eso de la meditación 
trascendental es un negocio. 
Una hierba innecesaria.

S. V. Devananda fue dis
cípulo de Sivananda. Muer
to éste, pasó a ser el direc
tor de la Organización In- 

1 temacional Sivananda, fun- 
< dada en 1958. A partir de 

entonces ha viajado constan- 
> temente por el mundo para 

extender su filosofía.
—¿Cuál es, a todo esto? 
—Hay cinco leyes primor

diales. Son, la dieta adecuar- 
1 da a base de vegetales; res- 
t piración idónea; ejercicio 
' apropiado, lo mismo que la 
! relajación y, por último, una 

actitud mental positiva... 
' Recordaré que los problemas 

físicos y mentales del hom
bre provienen de uno de es
tos cinco puntos, o de todos 
ellos.

Y son unos tres millones 
de personas las que practi
can el yoga. Gomo demp», 
son los estadounidenses quie
nes más gustan de estas téc- 

¡ nicas.
—¿Y por qué siempre los 

1 americanos?
—Tienen un nivel de vida 

muy elevado y están sacia- 
: dos de lo material. Por eso 
¡ buscan algo más importan

te que les llene.
—¿El yoga no es la gim

nasia de los ricos?
—Para practicar el yoga 

| hay que tener el estómago 
lleno. Yo no puedo pedir a 
una persona que ayune—és
te es otro de nuestros man
damientos-si resulta que 

i lleva una semana sin probar 
nada. La paz mental llega 
después de haber saciado 
unas necesidades elementa
les como es el comer.

Devananda sigue sus ra
zonamientos.

•—Es que creo que la in
quietud exterior de los 
hombres se debe a otra in
trínseca a SL Los líderes 
del mundo son quienes de
ben mantenerse en la paz 
para gobernar, así, más fá
cilmente. Este es otro de 
los fines de la organización: 
ayudar a los lideres mun
diales que son, a fin de 
cuentas, los que gobiernan 
a los demás hombres.

—¿Entonces, por qué no 
lleva sus teorías a la India 
y a sus dirigentes; a la se
ñora Gandhi, en concreto?

—No me ha llamado. Y 
respecto a mis compatrio
tas, ^y miles de ellos que 
practican el yoga. Pero, re
pito, primero buscan sus 
necesidades primarias, esen
ciales para después seguir 
con el yoga.

Devananda nos contó que 
en diversos centros peniten
ciarios norteamericanos, 
tanto los prisioneros como 
sus guardianes hacen yoga. 
«En España —dijo Sivanan- 
da— lo hemos intentado, 
pero las autoridades no lo 
han querido.»

Por último, una de las 
preguntas que se hace todo 
buen ciudadano es si estas 
técnicas, que parecen bus
car el más allá, son compa
tibles. con sus inquietudes 
religiosas...

—Con religiones o sin 
ellas, el hombre siempre ha 
buscado su más allá. Algo 
que trascienda de su mun
do. El yoga no sólo es 
compatible con las creen
cias, sino que las refuerza.

Luis Félix CARBAYO

* LOS NOMBRES
DE 
NO

PILA
SIRVEN

Cuando una persona llega 
i dominar las técnicas del
/oga cambian de nombre. 
Así, por ejemplo, dos de los 
jóvenes que salieron a espe
rar a su maestro, se llama
ban Omkernath y Prema- 
nanda: en castellano, «se
ñor del universo» y «amor y 
felicidad», respectivamente.

—¿Qué pretenden al 
cambiar sus nombres de 
pila? ¿Es que un yogui no 
puede llegar a dominar su 
cuerpo y su mente sin de
jar de llamarse Pepe o Ma
nuel, por ejemplo?

—Al ascender a la vida 
espiritual, ésta ha cambia
do a la persona. De ahí, 
que les llamemos de otra 
manera. Buscamos un nom
bre apropiado a sus cuali
dades.

Fotos JUAN MANUEL

h

“Podría result 
posa como la 

tiempos de

MCD 2022-L5


