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Rhodesia... ¿Hay que 
llamaría ya Zimbabwe? Para 

los 280.000 blancos que 
se obstinan en perpetuar 

su dominio sobre cinco 
millones setecientos mil 

negros, para las viejas 
mansiones coloniales, para 

los cdubs» prohibidos 
a gentes de ¿olor y para unas 

estructuras sociales 
ancladas en tos tiempos 

«heroicos» de la colonización, 
para un régimen basado en 
la supremacía de1 hombre 

blanco y la inferioridad 
del negro, para un país 

que se ha convertido en 
V. un quiste extraño

®” “” Africa Austral 
en plena ebullición

CASI un siglo. En 1890, 
los pioneros sudafrica
nos y británicos subie

ron hacia ei Norte, creando 
la <Rhodesia del Sur» y edi
ficaron su capital en Salis
bury, amparados en una 
concesión efectuada en 1888 
por el jefe tribal Lobengula, 
quien entregaba su territo
rio a los blancos a cambio, 
según los documentos do la 
época, de 100 libras men
suales, 1.000 fusiles y 100.000 
cartuchos. Los recién llega
dos iniciaron la explotación 
de las tierras y el subsuelo 
de los nuevos territorios, 
utilizando profusamento la 
barata mano de obra local. 
Los negros fueron obligados 
a trabajar en las minas y 
granjas de los colonos en 
condiciones extremadamen-
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nacionalista, ha sonadó la hora final. Las palabras tantas 
veces repetidas de Ian S mith, «nunca una mayoría africana 

accederá al poder», palabras que resumían, en esencia, el espíritu 
de los colonos rhodesianos, pertenecen ya al pasado y suenan 

como última pirueta trágica de un cierto modo 
de vida que parece condenado definitivamente.

El triunfo de los movimi entos nacionalistas en Angola y 
Mozambique ha acorralado a los regímenes blancos del cono sur 
africano, Rhodesia y Sudáfrica. De ambos, es el primero quien se 

encuentra en po sición más precaria. Estrangulada 
entre Estados negros, con sólo d oscientos kilómetros de frontera 

común con Sudáfrica, R hodesia no puede cubrir un frente 
de varios millares de kilómetros a través del cual se infiltra 

la guerrilla africana. Es posible que míster McBride, 
alto comisario de ias Nací ones Unidas para Namibia, fuese 

ligeramente pesimista —u o ptimista, según la posición de los 
observadores—- cuando ase gurú en Dublín, el 18 de febrero, 

que «el régimen de tan Smith caerá en un par de meses»; pero 
la realidad palpable es que Rhod esla, la Rhodesia segregacionista 

y regida por una minoría blanca, se está diluyendo en 
la decadente atmósfera de sus últimos tiempos coloniales.

to penosas.
La primera revuelta esta

lló en 1893. Los africanos se 
sublevaron dos veces, en el 
plazo de tres años, contra 
los colonos, con el único re
sultado de una represión 
brutal, sobre la que rápida
mente se cimentó un siste
ma de leyes segregacionis
tas con las que los blancos 
aseguraron su control total 
sobre la población indígena, 
así como la mano de obra 
necesaria pera las necesida
des laborales locales. Mien
tras que los territorios si
tuados al norte del río Zam- 
beze eran abandonados por 
su menor interés y procla
mados protectorados britá
nicos —hoy Malawi y Zam
bia—, los colonos blancos de 
Salisbury se negaron a inte
grarse en la Unión Sudafri
cana, escogiendo el estatuto 
de colonia británica con au
tonomía interna. Esto suce
día en \923. Cuarenta años 
más tarde, en 1965, Rodhe- 
sia proclamaba unilateral
mente su independencia de 
la Corona británica.

¿Cuál fue la evolución de 
la población indígena en este 
lapso de tiempo? Los colo
nos, blancos desarrollaron un 
sistema de gobierno que los 
convertía en dirigentes ab
solutos, a pesar do su clara 
posición minoritariá frente
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a la mayoría indígena. El 
Parlamento rhodesiano, ele
gido por los blancos, se apo
yaba totalmente sobre un 
sistema de segregación que 
produjo resultados tales co
mo la ley de 1930, que otor
gaba más de la mitad de las 
zonas cultivables a la mino
ría europea, y las leyes de 
1934 y 1945, en las que se 
rehusaba a los indígenas el 
derecho a sindicarse, junto a 
otra serie de restricciones de 
tipo laboral. En 1951, el Land 
Husbandly Act acaba con 
las costumbres tradicionales 
de utilización comunal de la 
tierra y produce una emi
gración de población negra 
hacia las zonas industriales, 
donde es necesaria la mano 
de obra indígena y barata.

Con la subida al poder del 
Frente Rhodesiano —Ian 
SmiUi—, partido de los te
rratenientes blancos, se con
solida el sistema que habrá 
de perpetuar la permanencia 
do los privilegios para la mi
noría colonial. Las elecciones 
celebradas en 1965, a pesar 
de la abrumadora mayoría 
racial africana, arrojaron un 
resultado de 50 miembros 
del Parlamento blancos y 
sólo 10 escaños para los ne
gros. Las protestas del Par
tido Africano sólo dieron* lu
gar ál encarcelamiento de 
Joshua Nkomo y otros diri-
gentes

mirable baluarte 
frente al Africa 
1966, Rhodesia se

Tras 
lateral 
11 de

de color.

negra, 
separó

la proclamación uni- 
de independencia, el 
noviembre de 1966,
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Gran Bretaña se negó a re
conocer al nuevo Estado, 
artificialmente <autocreado» 
por la minoría blanca. El 
Gobierno de Su Majestad de
nunció ante las Naciones 
Unidas la rebeldía de Ian 
Smith, y el Consejo de Se
guridad pidió a los Estados 
miembros de la O. N. U. 
que no reconociesen al 
nuevo régimen y le nega
sen ej pan y la sal. Ingla
terra decretó el embargo 
de petróleo y otros produc
tos a Rhodesia, pero el Go
bierno de Salisbury pudo 
capear el temporal con la 
ayuda que en su momento 
le prestaron Portugal, pre
ocupado por Angola y Mo
zambique, y Sudáfrica, que 
practicaba la misma política 
segregacionista y para quien 
Rhodesia constituía un ad

defensivo
En 
de

ía Commonwealth, y en 
1968, la bandera británica se 
arriaba en Salisbury, siendo 
sustituida por la flamante 
enseña rhodesiana. En 1969, 
tras la celebración de un 
extrañó referéndum aproba
do por aplastante mayoría 
—de blancos, naturalmen
te— Rhodesia se reafirmaba 
como república independien
te dispuesta a mantener el 
dominio dp los colonos blan
cos sobre la gran mayoría 
de población negra del país.

Lógicamente, la población 
indígena tenía sus ideas al 
respecto. La historia del na
cionalismo negro en Rhode
sia es una larga serie de 
ejecuciones, compos de con
centración, torturas, «aldeas 
estratégicas», matanzas y 
todos los elementos que sa
zonan el amargo proceso de 
una guerra colonial.

El año 1924 se vio salu
dado en Rhodesia por la 
aparición de un movimiento 
homónimo al African Natio
nal Congress sud africano, 
nacido en 1911 para luchar 
contra las formas del co
lonialismo blanco. Reforza
do tras la segunda guerra 
mundial, en 1945 el A. N. C. 
rhodesiano exige la indepen
dencia para la todavía co
lonia británica y «el poder 
para la mayoría». Su presi
dente es Joshua Nkomo, se
cretario general de uno de 
los primeros grandes sindi
catos africanos, que había 
encabezado la primera huel
ga general en 1945. Durante 
los años cincuenta, el movi
miento se tiñó de matices
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más radicales con el nad- 
miento de una liga juvenil 
más activa, que se fusionó 
ai A.N.C., siendo ambas or
ganizaciones puestas fuera 
de la ley por las autorida
des. En 1659, el representan
te británico en la que to
davía era colonia de Su 
Majestad decreta el estado 
de turgencia, prohíbe todos 
los partidos políticos indí
genas y detiene en Rhodesia 
a BOO líderes.

En 1900 se crea un nuevo 
partido politico, el National 
Damocratic Party. Prohibido 
a su vez, surge un año des
pués el Zimbabwe African 
People’s Unión (Z. A. P. U.l, 
con postura cada vez más 
radical. La paciencia «legal» 
de los líderes africanos se 
agotó en 1962, cuando tam
bién el Z. A. P. U. fue de
clarado fuera de la ley, y 
entonces resolvieron pasar 
a la clandestinidad para ini
ciar la lucha armada. Aún 
surgirá otro partido, el Zim
babwe African National 
Union (Z. A. N. U.), que 
pasa a la clandestinidad en 
1963, mientras lá Organiza
ción para la Unidad Africa
na reconoce la legitimidad 
del Z.A.P.U. y del Z.AN.U. 
en la lucha armada.

Y comienza la guerra En 
la primera etapa, la primera 
mitad de la década de los 
sesenta, los movimientos de 
liberación africanos se dedi
can a la guerrilla urbana, 

con operaciones de sabotaje 
en la infraestructura colo
nial, cuyo saldo no fue ex
cesivamente positivo para los 
guerrilleros. El segundo pe
ríodo, desde 1965 —^procla
mación unilateral de inde
pendencia por los colonos 
blancos— hasta 1970, se ca
racteriza por el comienzo de 
una guerrilla rural más añ- 
caz, inspirada en la lucha 
revolucionaria que el ERE- 
LIMO lleva a cabo en Mo
zambique contra los portu
gueses. Los guerrilleros zim- 
bambweses intentan conse
guir en 1967 una «zona libe
rada» en el oeste del país, 
Wankie, para utilizaría co
mo base en sus operaciones 
contra el Ejército rhodesia
no. Pero los golpes que este 
último asesta a la guerrilla 
son demoledores, y la acti
vidad de los insurgentes 
desaparece p r á cticamente 
en 1970.

En 1971 nace el African 
National Council, presidido 
por monseñor Abel Muzo- 
rewa, primer obispo negro 
de Zimbawbwe, mientras si
multáneamente se crea un 
tercer movimiento de libe
ración, el FROLIZI, con disi
dentes del Z.A.P.U. Las disen-. 
Siones surgen entre los dis
tintos movimientos naciona
listas, y en algunos momen
tos llegan a poner en peligro 
el esfuerzo común deseable 
para la consecución de sus 
objetivos, a pesar de la 
«reunificaciœ» que tuvo lu

gar en 1^, en Lusaka. Sin 
embargo, desde diciembre de 
1972 los grupos de guerrille
ros operan cada vez más 
eficazmente en la zona nord
este, fronteriza con Zambia 
y Mozambique, y su labor 
militar está acompañada de 
una campaña popular de 
acercamiento a las masas 
indígenas rurales. Ante los 
progresos de la guerrilla, el 
régimen de Salisbury ha res
pondido con las armas usua
les en todo tipo de guerras 
coloniales. Las masacres de 
población civil conceptuada 
como «guerrilleros», la «pa
cificación» en el sentido colo
nial de la palabra, los tras
lados forzosos de población y 
la represión que en todos los 
órdenes se acentúa contra la 
población indígena no han 
hecho sino enconar el deseo 
de lucha de los nacionalistas 
zimbabweses.

Por otra parte, el régimen 
de Ian Smith ha acumulado 
error tras error. Cuando en 
los últimos días de febrero 
Rhodesia lanzó una opera
ción militar contra las po
blaciones moza m biqueñas 
de Pafuri y Mavue y, utili
zando el «derecho de per
secución», invadió parcial- 
Aients territorios de Mo
zambique para, capturar 
grupos guerrilleros zimbab
weses que operaban en la 
frontera, el Presidente mo
zambiqueño, Samora Ma
che!, animció, en presencia 
del Comité Central del 
FRELIMO, que, para respon-

La independencia 
. de Mozambique; 
L fue un golpe 
1 mortal para 
f la colonia
británica rebelde

der a la agresión de Salis
bury, su país se considera 
en «estado de guerra», ce
rrando sus fronteras a las 
mercancías rhodesianas. La 
maniobra de Samora Machel 
coloca en una muy difícil 
situación ai régimen de Sa
lisbury. Dei 25 ai 30 por 100 
dei comercio exterior rho
desiano circulaba por Mo
zambique a través del fe
rrocarril que eriaza Salisbu
ry con Beira y Maputo. Aho
ra, su única vía de contac
to con si exterior es Sudá
frica. Pero el vecino del Sur 
no esté dispuesto a sacar 
las castañas dei fuego a 
Ian Smith. Sudáfrica, más 
sólidamente asentada que la 
frágil Rhodesia, y que cree, 
tener más posibilidades de 
sobrevivir, pactando a tiem- 
IM con le» fuerzas naciona
listas africans», está ctm- 
trolada por las garandes 
compañías financieras, que, 
realistas, están dispuestas a 
insertar a largo plazo a 
Sudáfrica en el continente, 
«atm. a costa de grandes 
conexiones politicae». Con
cesiones entre las que po
dría encontrarso un progre
sivo abandono del i^imen 
rhodesiano a su suerte, si 
loe hombres de Salisbury 
no comprenden que los tiem
pos de las minorías blancas 
que detentan el poder en 
el Africa Austral están con
denadas por un proceso his
tórico irreversible. Sudáfri
ca sabe que su «escudo pro
tector» frente al naciona
lismo africarm se desmoro
na. Y quizá está dispuesta 
a entregar en bandeé la 
cabeza de Ian Smith para 
que un régimen «moderado», 
con mayoría indígena, se 
instale en Salisbury. Que 
ello salve a Sudáfrica o sim
plemente prolongue su su
pervivencia, esa es otra 
cuestión.

La intransigencia de los 
colonos blancos rhodesia- 
nos, que ahora pretende 
subsanarse con parches de 
última hora, ha condenado 
definitivamente la suprema
cía blanca en el Africa aus
tral. Con un Ejército de 
4.000 hombres en armas y 
10.000 reservistas, con ma
terial de guerra anticuado a 
excepción do los helicópte
ros Aloutte III, con unas 
fronteras hostiles e inmen
sas, a través de las que se 
infiltra una guerrilla cada 
vez más amenazadora, el 
régimen de Salisbury cons
tituye hoy un anacronismo 
en plena descomposición. 
Hace ya años, en los tiem
pos de la guerra colonial 
portuguesa, la «teoría de los 
dominés» daba pie a uñ es
tribillo repetido una y otra 
vez por los guerrilleros na
cionalistas africanos: «Si 
caen Angola y Mozambique, 
caerá Rhodesia, caerá Sud
áfrica...»

Es posible que Rhodesia se 
encuentre ya en plena pen
diente, incluso que caiga 
discretamente, a base de 
concesiones, sin excesivo 
ruido. El auténtico proble
ma, a escala de grandes po
tencias y con trascendenta
les repercusiones estratégi
cas, políticas y económicas 
sobrevendrá cuando sea 
Sudáfrica el último bastión 
blanco, acorralada entre un 
Africa negra y el mar.

Arturo PEREZ-
REYERTE
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Jomie Ostos
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Y por porte de PUEBLO intervinieron y condujeron el coloquio Juon Manuel Golf, Eduordo G, Rico, Luisa Moría Sote 
y Alfonso Navalón y Manolo Molés como especialistas en el temo.

El tema de los corridas de toros televisadas en directo se debírte aquí, en este coloquio, con la porticipcKlón de 
los señores Marroquí y Lapeña, por parte de R.-TV. E.; de don Leopoldo Motos (de lo Diputación madrileño y or
ganizador de la corrida de Beneficencia), de don José Barceló y don Luis Alegre (empresorios taurinos), de don Ginés 
Parra (apoderado)/ de Manolo Escudero (ex matador de toros), de Julián García (torero), de Jericó (crítico), de 
Jaime Ostos (matador de toros y presidente de los toreros), de Antonio Salcedo (subalterno), de Pepín Peña (to
rero), de Miguel Flores (apoderado), de los aficionados señores Acevedo y Benito.

L terna de los toros, claramente. Intereso o buen número de españoles. Y si lo fiesta de por sí ya está en un 
momento pólémico y hasta apasionante, lo retransmisión de corridas de toros por Televisión Españolo Iw ' 
llenado últimamente buena parte de esa actualidad tourina. El saldo negativo que arrojan los últimos espec

táculos tourinos vistos por la pequeñá pantalla, con reiterados fracasos de grupos taurinos que intentaron, en más 
de una ocasión, quebrar la buena fe de los responsables de Prado del Rey, ha puesto en guardia a los hombres 
que ahora, y en este 1976, han de decidir qué corridas merecen ser mostradas al país. Yo es reconfortonte quo 
el señor Morroquí, presente en este coloquio, se haya plantado ante el juego de intereses —«entre otros cosos, 
porque Televisión es lo único que no tiene intereses ni quiero hacer ningún negocio con las retransmisiones» —son 
polobros del jefe de programas de R.-TV. E.- y haya decidido exigir unos mínimos de seriedad y dignidod vitoles 
poro que no se deteriore más y más lo imagen real de lo fiesta.

^*0 buenas 
corridas 
o nada”

Pepín Peña

Ginés Parra

(Marroquí, jefe 
Í de Programas 
k de R. TV.-E.)

Luis Alegre

José Barcelo

Antonio Salcedo

PUEBLO.-Hablemos de las 
retransmisiones de las corri
das de toros. Si son beneficio
sas para la fiesta nacional, 
hasta qué punto puede ayudar 
Televisión Española con sus 
retransmisiones, si so ha lle
gado a un acuerdo entre los 
representantes del mundo de 
los toros y Televisión, etcéte
ra...

MATOS.—Soy partidario de 
que televisen las corridas de 
toros. Creo que es muy bene
ficioso para la fiesta. No siem
pre se puede televisar la co
rrida ideal, pero hay que te
ner en cuenta que la fiesta 
siempre tiene corridas buenas 
y malas. Por tanto, para, crear 
afición es fundamental que se 
televisen.

BABCELO.—Compart o el 
mismo criterio, pero aclaro 
que hay dos rieses de corridas; 
las que se deben televisar son 
las que están formalmente en 
los programas de las ferias de 
las plazas más importantes de . 
España. Y las que no me gus
ta, en absoluto, que se televi
sen son las que se montan ex
clusivamente para que sean 
televisadas.

GINES PARRA.-Se deben 
televisar para hacer afición, 
pero* siempre teniendo como 
principal horizonte, el que las 
corrida televisadas se consi
deren como de primera cate
goría, sea la plaza que sea* y 
por tanto, debe ser vigilado 
con el mayor rigor la presen
tación del trapío de la corrida 
y de todo el festejo en gene

loa empresarios nos den los 
mejores carteles para que las 
corridas sean también las me
jores, ya que esto irá en favor 
de la fiesta nacional y del es
pectador de televisión.

JUAN ANTONIO JERICO. 
Entiendo que las corridas se 
deben televisar con una gran 
seriedad. Pienso incluso qué 
se deberían ver por una comi
rión las corridas que se iban 
a lidiar, puesto que si se tele
visa para todo el país debe ser 
una corrida de primerisima.

MANUEL MOLES.-Lo que 
ha dicho Barceló es muy im
portante. Hay que televisar 
aquellas corridas que dentro 
de una feria reflejen lo que 
es la feria en sí. En ningún 
momento hay que televisar 
corridas montadas por tauri
nos o por toreros en supuesto 
beneficio de los mismos.

ALFONSO NAVALON. - Si 
bien es verdad que las corri
das telévisadas en algunos 
momentos han creado afición, 
en líneas generales lo que se 
está haciendo hasta ahora es 
todo lo contrario, por la se
rie de abusos que se han co
metido, montando corridas ex
clusivamente para televisión, 
con un planteamiento que no 
siempre ha sido serio. Hay 
que cuidar el hombre qué se 
pone ante un micrófono para 
que no diga las tonterías que 
se oyen. Lo que cuente el se

Miguel flores

ra!.
LUIS ALEGRE.—Abundo en 

la opinión de mis compañeros. 
O sea, que deben televisarse 
las corridas que hacen afirión 
como son las de Madrid, Sevi
lla, Bilbao, Pamplona.

MANOLO ESCUDERO.-Es 
interesante que se televisen, 
para crear más afirión, puesto 
que se está dejando un poco a 
la juventud aparte de ellás.

JULIAN GABOIA.-Como 
matador, soy partidario de que 
se televisen, siempre que tan
to los toros como los toreros 
garanticen el triunfo para no 
defraudar a la fiesta.

ALFONSO LAPES A.-La 
fiesta nacional es un espec
táculo totalmente apto para 
televisarse. Su retransmisión 
crea afirión. Ahora bien, lo 
thiioe que hace falta es que 

rencia de ingresos en taquillas 
la suple Televisión.

MARROQUI. — Televis ión 
Española no tiene nada que 
objetar a todo lo que hasta el 
momento se ha dicho, excepto 
que lo único que a R.-T.V. E. 
le interesa es dar buenas co
rridas, que el espectáculo sea 
bueno para los aficionados y 
promocionar la fiesta. O sea 
que ustedes tienen la palabra. 
Porque ri es cierto lo que han 
dicho, creo que este año va a 
ser muy fácil poner en mar
cha el espectáculo taurino en 
R.-T.V. E.

ANTONIO SALCEDO. - En 
líneas generales, estoy de 
acuerdo con lo que se ha di
cho. Televisión tiene una im
portancia grande en la fiesta 
de los toros, porque llega a 
rincones que en situaciones 
normales no es posible. Enton
ces llegamos todos al acuerdo 
de que la retransmisión es to
talmente positiva. Discr ep o, 
sin embargo, en que se tele
visen las corridas que sobre el 
papel se consideran buenas, 
porque entiendo que existen 
toreros que, aunque no soft de 
esta primera categoría, son 
buenos también y se arriman, 
tienen valor y son interesan
tes. Y estas corridas también 

’ tienen mucho que ofrecer al 
público.

PEPIN PEÑ A. - Hay que 
cuidar mucho los detalles: to
rero, toro, etc., y que todos 
los matadores de toros tengan 
las mismas posibilidades.

MIGUEL FLORES. - Estoy 
de acioerdo con la retransmi- 

ñor que retransmite la corri
da debe ser lo más sobrio po
sible y lo más didáctico posi
ble. Cuidar el presidente, el 
ganado, el ambienté, el abuso 
de la publicidad en los burla
deros. Y que se procure bus
car un cartel donde haya la 
máxima diversidad de estilos, 
para que le guste a todo el 
mundo.

JAIME OSTOS.—Las corri
das se deben televisar en bien 
de la afición y no de los inte
reses particulares, en este ca
so de loa empresarios. Hasta 
hoy está demostrado que ha 
sido perjudicial para la fies
ta, puesto que al empresario, 
que le traen sin cuidado todos 
los problemas del toro, va na
da más que con el interés per
sonal del lucro económico. 
Cuando se televisan corridas 
de una feria se procura dar a 
Televisión los carteles más flo
jos^ al ob^te de que la dite

rión de las corridas, pero creo 
que deben televisarse las de 
primera categoría.

MANUEL ACEVEDO.-Es- 
toy de acuerdo en que las co
rridas de toros se televisen 
siempre y cuando haya una 
seriedad.

ANTONIO BENITO. - Las 
corridas que se han retrans
mitido hasta ahora han sido 
todas .fatales. Y al señor que 
se ha puesto a comentarías le 
considero muy poco capacita
do para hacerlo. Si se hace 
con seriedad, a partir de estos 
momentos, existiendo toros, 
criticos competentes, etc., se
ria muy beneficioso para la

PUEBLO.—Si están todos 
de acuerdo, ¿por qué hasta 
ahora las corridas que se han 
televisado han dejado tanto 
que desear? Es decir, ¿quién 
es el culpable?

ANTONIO BENITO. — Co
mo aficionado entiendo que el 
culpable no ha sido el empre
sario, los toreros, el toro, si
no los locutores, que con sus 
manifestaciones desacertadas 
han equivocado al especta
dor.

MOLES.—Se están, general
mente, televisando dos tipos 
de corridas. Unas, las que los 
empresarios dejan como las 
peores de cada feria para que 
Televisión les saque las cas
tañas del fuego, y esas están 
casi condenadas de principio 
al fracaso; y otras, que se 
montan por intereses particu
lares para que se beneficien 
unos toreros. Entonees los 

dos planteamientos son malos 
de principio.

BARCELO. — Entiendo que 
generalizar en esto es muy 
peligroso. Pero la experiencia 
rae ha demostrado que cuah- 
do la corrida que se televisa 
interesa al empresario y a 
los toreros, generalmente ea 
mala, porque juegan intere
ses particulares.

OSTOS.—Siempre se busca 
el cartel menos atractivo pa
ra el aficionado, que es a su 
vez el más atractivo para el 
empresario, que coge su di
nero fresco y dice: con Io 
que entra en la plaza y esto 
de la televisión yo tengo ase
gurados equis millones de pe
setas y lo que haya de pan
talla para afuera me trao 
completamente sin cuidado.

PUEBLO.—¿Esto quiere de
cir que hay una mafia den
tro de los toros?

OSTOS.—Por supuesto, y 
más. Es digno de admirar 
Pamplona. Yo pregunto, ¿por 
qué no hacen todas las Dipu
taciones lo que hace Pamplo
na? Que organiza sus ferias, 
ganando miucho más dinero 
que alquilando la plaza; y co
mo es natural y lógico es 
más beneficioso para el toreo 
y para la afición.

MATOS. — No estoy de 
acuerdo con lo que ha dicho 
Ostos de Pamplona. Esta 
puede explotar su plaza por 
una serie de circunstancias 
que no vienen al caso y las 
demás Diputaciones y Ayun
tamientos que tienen unos 
intereses sagrados que defesk-

9 de atortt de 1976 PUEBLO
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EÊEVISAR ®

ARCELO; «Cuanás 
niosmteresec

da? Televisión quiere dar bue
nas corridas de las mejores 
ferias españolas y no tiene 
ningún problema económico 
al respecto, ni tiene preocu
pación de abono, sino preocu
pación de popularizar y de
fender la fiesta i nacional. Si 
empresarios, toreros y demás 
llegan a este acuerdo con TV. 
creo que la cosa va a ser 
fácil, si, por el contrario, pre
tende que TV. juegue a otros 
intereses, va a ser más difícil, 
porque resulta que al final la 
culpable es TV., y este año 
TV. no quiere ser la culpable 
de nada. O damos buenas co
rridas, si menos sobre él pa
pel, o no damos nada.

ALFONSO LAPESA.- 
R.-T.V. E. no ha organizado 
nunca una corrida de toros. 
Befiriéndonos al año pasado, 
de las 18 que han sido tele
visadas, 14 han sido firmadas 
en el convenio taurino con el 
Sindicato del Espectáculo y 
Ias otras cuatro corridas que 
se han televisado han sido re
comendadas y autorizadas por 
el Sindicato del Espectáculo, 
con lo cual, si han salido mal, 
no es culpa de TV., sino de 
las circunstancias. Referente 
a los porcentajes, TV. no 
tiene nada que ver, puesto 
que paga un cantal estableci
do de acuerdo con el conve
nio y en el convenio no tene
mos nada que ver. Preferimos 
que sean los mejores carte
les, pero no nos los dan siem
pre, eso no es culpa nuestra.

tar tas 
ftasas. . Diputar-
aita de Madrid, jamás podría 
embotar an plaza, 
aae es más beneficioso para

BARCELO.—A los empre- 
aaclos qne dan a televisar dos 
«anidas en una feria como, 
per ejemplo, de Sevilla o de 
Ifadrld, y qne se han puesto 
As acneñio con TV. estable- 
«Aende ri criterio de dar una 
«nnrlda con un cartel muy 
«ara y otra que realmente sir- 
vis de alivio para el empre- 
aarie. Si una empresa de es
tas de feria cede a TV. una 
esnUta con un gran cartel, el 
tamecto económico qne le cau
sa, eSl el abono, es infinita- 
mente mayor que el beneficio 
qne obtiene de las dos.

MARROQUI. — Es posible 
que la culpa la tenga Televi
sión. Pero todos estamos de 
aonerdo en que hay que pro- 
mocionar la fiesta, en que hay 
qne dar buenas corridas, bue- 
nm carteles, buenos toros y 
buenos toreros, pero en cuan
ta ae inicia el diálogo habla 
ta empresa y empieza a decir 
que eso resiente el abono, la 
taquilla y una serie de inte
reses. Yo aseguro que la úni
ca que no se plantea intereses 
en la retransmisión de toros 
es Televisión. Quiero que ha
blemos de toros de la tempó- 
«ada 76. Nmguna corrida ha 
Asdo Televisión de momento, 
ninguna va a dar hasta que 
«i convenio no se estudie, 
¿estai es la postara de Tele- 
tatata itante a esta témpora-

MANTEL ÁCEVEDO.-Pro- I 
pongo que las corridas que se 
vayan a televisar en el futuro i 
las vean en el campo un gru
po de personas que no sean 
empresarios ni toreros, que 
persigan un interés económico 
o artístico, sino que sean per
sonas neutrales y entendidas. 
Pienso que Televisión Espa
ñola ha sido una victima más 
de los intereses particulares.

MOLES.—Creo que el em
presario debe piantearse la 
retransmisión de las corridas 
de toros no como un negocio 
inmediato, sino como un ser
vicio al público y una promo
ción de la fiesta, de la cual se 
beneficiará el empresario a 
largo plazo.

BARCJELO. — El esqueleto 
para las corridas televisadas 
se establece sobre una serie de 
corridas fijas, ya que casi to
dos los años se vienen televi
sando, y son dos exirridas en 
la feria de Madrid, dos en la 
de Sevilla, una en la de Pam
plona, otra, tradicional, en 
Bilbao; luego, una o dos en 
Zaragoza. Estas corridas, por 
las plazas donde se realizan, 
por la asistencia de público, se 
pueden tornar como de pri
mera. Quiero decir que si los 
empresarios tuviesen también 
otros intereses no darían esas 
corridas, como lo han venido 
haciendo hasta ahora.

NAVALON. - Se ha dicho 
que las corridas no deberían 
anunciarse más que la víspera

OSTIOS.—Quiere baldar A» 
lo ocurrido con la corrida de 
toros de Santa Cruz de Tene
rife. Propuse en una Junta 
nacÍGiial que se formara una 
comisión que supervisara esa 
corrida y se televisara^ siem
pre y cuando los contratos de 
los toreros, con sus números 
puestos, fuese a TV. para que 
después no diesen gato por 
liebre, lo cierto y verdad es 
que ya con ese consentimien
to la corrida de toros no se 
televisó. Yo pregunto, ¿por

MARROQUI.—Porque Tele
visión Española no tenia ga
rantías suficientes para dar 
esa corrida y no lo hizo.

JERICO. — Es importantísi
mo para acabar con la pica
resca taurina que cuando se 
organice un cartel y los ma
tadores hayan sido previamen
te contratados se trate por 
todos los medios de que va
yan. Este año ha habido dos 
toreros, considerados figuras, 
que porque llevaban la tem
porada muy bien se han ne
gado a ser televisados por te
mor a que les saliera mal y 
quedaran fatal ante toda Es
paña. Estos dos hombres, que 
la Agrupación de Matadores 
y TV. los conoce, los debe te
ner muy en cuenta para no 
ofrecerles más corrida^

MARROQUI. — TV. E. no 
ofrece oportunidades ni a los 
toreros, ni a los ganaderos, ni 
a los empresarios. Salgo al 
paso del color; cada vez que 
sea posible se televisará así.

bres que deberíamos estar. 
Entonces será cuestión de 
cambiar a los hombres, no al 
sistema ni a la forma en que 
se organizan las corridas. Te
levisión, por un lado; el Sindi
cato que representa a los pro
fesionales del toreo, por el 
otro, son las dos entidades, 
en principio, que deben tener 
jurisdicción y capacidad para 
organizar estas corridas.

JEBICX).—Televisión Espa
ñola no tiene nada que ver, 
han televisado corridas bue
nas, malas y desastrosas.

NAVALON.—A mí me pa
rece que por encima dé los 
veterinarios, reglamentos. Sin
dicatos y todo esto, tiene que 
estar la voz del público, re
presentada de alguna manera 
por algún hombre serio y ca
pacitado que represente los 
intereses del público a la hora 
de elegir esas corridas. Sí, al 
margen de los grandes calen
darios taurinos de las grandes 
ferias, también se puede crear 
una comisión en la que pue
dan intervenir perfectamente 
profesionales del toreo y pro
fesionales de la empresa, para 
organizar corridas exclusiva- 
mente para Television Espa
ñola, que se pueden celebrar 
incluso en mía plaza de se
gando o tercer orden, siempre 
que sean corridas de máxima 
categoría y responsabilidad. 
No me parece ninguna tonte
ría que Televisión Española 
gestione sus propias corridas,

o MR el momento do la re
transmisión para no perjudi
car *el retraimiento del j^- 
blioo. TV. no tiene ningún 
inconveniente en ello. Se ha 
hablado también de que exis
ta una especie de organismo 
rector que vigile con el re
glamento en la mano y pen
sando en el prestigio de la 
fiesta de personas absoluta
mente desvinculadas del ne
gocio taurino. Estas dos cosas, 
creo, que son importantes.

ALFONSO LAPEÍÍA. — Es
toy de acuerdo en que Tele
visión no anuncie la corrida 
hasta el último momento, pero 
¿están luego de acuerdo los 
toreros en que se dé?

NAVALON. — El que tiene 
que haber un acuerdo previo 
con los toreros. El que no 
tiene que saberlo es el público.

aiABBOQTI.-A TV. no le 
importa no tener en absoluto 
la corrida anunciada hasta el 
mismo día. Que no la anuncie 
no quiere decir que no la ten
ga firmada y controlada. Es
toy de acuerdo en esto, pero 
sí debemos tener en el con
venio firmado qué corrida va 
a ser, qué toros y qué toreros 
van a torear. Televisión no 
busca ni pretende ningún ne
gocio en esto.

SALCEDO.-Se está hablan
do de cómo se han de orga
nizar las corridas para su 
posterior retransmisión. To 
oreo que hay un organismo 
que está capacitado, documen
tado y autorizado para ello, 
MOivM M estemos los hmn-

qm debemos dar más corridas. 
Algunas saldrán malas, pero ' 
dar muchas erearfa afición. 
No se pueden dar muchas 
porque coinciden unas {dazas 
con otras, y estamos muy li
mitados en dar corridas. No 
se puede pasar de dar quince 
o veinte corridas al año, y 
pienso que este es el punto 
clave.

JULIAN GARCIA.-Cnanto 
más corridas mejor para be
neficio de los toreros y de la 
afición.

ESCUDERO.—Sería intere
sante que los domingos por la . 
noche o lunes se diera en di
ferido los hechos más impor
tantes de las corridas celebran
das en toda España. Y otra 
cosa impoilante también se
ría que el locutor que re
transmite una corrida supiera 
algo de .toros, que nos fuera 
explicando el color del toro, 
los pitones, etc., y no decimos 
el pase que va a dar el torero, 
porque no lo sabe.

GINES PARRA.-Lo único 
que hay que desear es que 
todo esto se lleve con cariño 
e ilusión, afición, a feliz tér
mino.

BARCELO. — Estoy de 
acuerdo con lo que ha dicho 
Escudero, que Televisión am
biente las corridas en el fu
turo y en el pasado, y esto no 
se puede lograr más que di
ciendo lo que ha ocurrido el 
domingo. E insisto, a ser posi
ble, dar la corrida y esos pro
gramas en color.

MATOS.—Televisión en di
recto, si; solamente mucho cui
dado al locutor y atención 
preferentísima al ganado.

ANTONIO BENITO.-Tele- 
risión, al entrar en los hoga
res de España, debe, en prin
cipio, cuidar la locución de 
cada corrida de toros.

quier programa de televisión.
MAKROQIíL—Lo único que 

lo preocupa a Televisión Es
pañola es el público. Está cla
ro que el aficionado dice: «Si 
Televisión no es culpable, la 
empresa t a mpoco, ¿quiénes 
son culpables?» Saquen uste
des a Televisión de la duda, 
por una ves. Televisión, en es
te asunto, es un espectador 
privilegiado, que va a una ta
quilla de una plaza, con el 
agravante de que lleva detrás 
treinta millones de espectado
res consigo. Televisión lo que 
debe hacer es seleccionar bien 
sus espectáculos. Y creo que. 
muy pronto Televisión en otro 
sitio, el adecuado, dirá: que
remos corridas de esta catego
ría y en estos puntos, ¿pue
den facilitárnosla? ¿Qué ga
rantías nos dan de que las co
rridas son de primera cate
goría? Cuando tengamos esta 
garantía en nuestro contrato, 
Televisión va con sus cámaras 
y retransmite un espectáculo 
que luego puede ser una ma
la corrida o aburrida, pero no 
un espectáculo denigrante.

MOLES.—¿Cuál es la línea 
de actuación que cada uno 
oree debe seguir en la re
transmisión de corridas a par
tir de ahora, contando con los 
errores y aciertos que haya 
podi^ haber?

JERICO.-»-Entiendo que, sea 
la plaza que sea, debe consi- 
derarse como si fuese la plaza 
dé Madrid, con todos sus eon- 
dioionantes.

Jum Antonio J«rtc6

MANUEL ACEVEDO.- 
Creo que la plaza más im
portante de España es Tele
visión; entonces, totalmente 
dé acuerdo en que se televi
sen muchas corridas, pero que 
todas lleven el sello de la 
seriedad.

PEPIN PESA. - Que se 
promcoionen y se fomenten 
las retransmisiones de corri
das de toros, porque es la 
única forma de crear afición.

MIGUEL FLORES. - Sea 
la plaza que sea, desde el 
momento en que se hace pa
ra una cantidad tan enorme, 
de personas, es darie categoría 
primerísima.

SALCEDO.—Abundo en la 
opinión de que se televisen 
todas las corridas posibles.

MARROQUI.—No quisiéra
mos que nos engañáramos to
dos. Televisión Española no 
puede aumentar en gran can
tidad^ el número de corridas 
televisadas por problemas de 
horarios, tiempo y compati
bilidad de taquilla. Televisión 
podrá mantenerse en las cifras 
de dieciocho o veinte corridas, 
que creo es importmite. Tele
visión está de acuerdo con to
dos en que lo que necesita y 
lo único que exige es la ga
rantía del espectáculo que va
mos a transmitir. Televisión 
no llevará sus cámaras más 
que a los festejos que tengan 
todas las garantías. Es cierto 
que a veces» los comentaristas 
han tenido sus lapsus, {tero 
hay que tener en cuenta que 
también se trata de promocio
nar gentes nuevas; esto a ve
ces sale bien, y otras. regular. 
No les voy a prometer unos 
comentaristas que les gusten 
a todos ustedes, puesto que no 
puedo, ya que es muy difícil, 
pero sí he^rá comentaristas 
en las corridas que serán afi- 
cionados, solventes, conocedo
res de la técnico y del arte del 
toreo. Las corridas estarán co
mentadas bien, y si hace falta 
reforzar los cómentarios con 
asesoramientos críticos al lado 
del propio comentarista, au
mentaremos esa garantía pa
ra que la corrida esté plena
mente garantizada en cuanto 
a su audio én todos los ho
gares y para que sirva para 
enseñar al que no sabe en la
gar de confundir al que ya 
sabe un poco. En cuanto a, la 
información, hay una «Revista 
de toros» en Televisión, pero 
en verano, cuando termine la 
temporada de fútbol, la refor
zaremos, la ampliaremos en lo 
en lo posible para que el ma
yor número de corridas fil
madas lleguen a los especta
dores. Ahora es imposible co
mentar las corridas el domin
go por la tarde, pero vamos a 
intentar haeerfo el lunes o el 
martes y dar cuando menos 
los resultados.

OSTOS.—-Me encanta oír 
una vez mas la buena fe que 
existe en todo el coloquio, pé- 
ro esto me va a parecer a mí 

poco como un cuento de 
hadas, mientras existan los in
tereses y las apetencias mons
truosas de los empresarios, 
que se lo llevan todo y no dan 
dinero a los toreros; que lo 
nmeo que les interesa es el 
dmero a costa de lo que sea, 
de dejar en ridiculo al torero, 
al ganadero, a Televisión y a 
todos. Si do los cuatro empre
sarios conseguimos esto, creo 
que hemos conseguido algo 
positivo. Difícil es; tan difícil, 
que no lo creo. Creo que en 
brève me daréis ta razón.

José Joaquin Morroqué

Alfonso Lcmohe

Jtfiiàn Gorda

Manuel Escudero

Leopoido Motos

Antonio Benito

MCD 2022-L5



' f®í^?^

'k:Ç:'-i^

€

»
W

^'ifi

tativas provinciales en el concierte 
de todo el país, con gritos de negati
vidad y de pesimismos preocupantes.

Y en el camino del conocimiento 
de la realidad actual de la provincia, 
a cuya capital define el monumento 
al Torico, nos sirve de mentor un 
profundo y valiente estudio realizado 
diocesanamente de cara a su Plan 
socio-pastoral, <que ha comenzado a 
ponersd en marcha estos días con 
todo seriedad y técnica rigurosamen
te científica, englobado en la idea del 
descubrimiento y valoración de la 
Comunidad y de la convivencia».

La provincia de Teruel -—kilóme
tros cuadrados 14.803,32— tiene ha
bitantes 165.817, con una densidad por 
kilómetro cuadrado de 11,2 habitan
tes. Hoy resulta ser desdichadamen- 
to la primera provincia espuela con 
tasa de crecimiento vegetativo nega
tivo. En ella muere ya más gente de 
la que nace.

'^Las causas de esta situación son 
demasiado complejas. El hecho es que 
hoy ocupa el lugar 48 por su produc
ción total (solamente supera a Soria 
y Avila) y el 47 por el total de an 
población (por delante do Sori^ Se
govia y Guadalajara). En la década 
de 1960-70, la provincia en conjunto

DESDE el año 1939 ha tenido Te
ruel diecinueve gobernadores ci
viles, lo que significa que, más o 

menos, cada uno de ellos rigió los 
destinos de esta deprimida provin
cia aragonesa una media de catorce 
meses... Este dato es ya más que su
ficiente para explicar la profunda 
depresión socioeconómica en que se 
encuentra la provincia, según me 
aseguran los turolenses responsables 
consultados... «Aunque nuestras ri
quezas potenciales y nuestra situa
ción geográfica hubieran sido las 
más envidiables en España —me di
cen—, ese ajetreo y ligereza en la rec
toraba de nuestra provincia, las hu
bieran hecho inservibles, dado que 
no ha habido nunca una línea polí
tica coherente aquí y estable, porque, 
además del poco tiempe de que dis
pusieron para idearla, maduraría y 
ponerla en práctica, a cada goberna
dor le dio por una cosa y las progra
maciones fueron infinitas y muchas 
de ellas sin sentido: a uno le dio por 
los parques y jardines; a otros, por 
las escuelas que, por cierto, ahora ya 
no se habitan... Casi a nmguno lo 
dio por crear fuentes de riqueza es
table... Ahora y últimamente parece 
que han comenzado a soplar los

vio marchar 62.405 personas, mien
tas que los inmigrantes sólo repre
sentaron ima tercera parto de la ci
fra anterior 123.110) . y de ellos, una 
gran parto lo constituyen funciona
rios, para los que Teruel es una pro
vincia de entrada en el escalafón. 91 
se tiene en cuenta que entre ambas 
fechas la provincia registra un défldt 
poblacional de 44.899 personas, se pue
de apreciar en toda su justeza que 
el gran cáncer demográfico do Teruel 
no es otro que la emigración, bien 
que hasta ahora había sido mitigada 
por unas tasas de crecimiento vege
tativo positivas. El índice de enveje
cimiento es ya en la actualidad de 
los más elevados del país. La provin
cia tiene un índice de 0,69, eleváno- 
dose el coeficiente de su zona rural 
hasta el 0,90, cuando al partir del 0,35 
aseguran los demógrafos que se trata 
do un envejecimiento claro,

La mayoría de los pueblos de Te
ruel, al ser los coeficientes de enve
jecimiento superiores al 1,50 e ine
xistentes sus posibilidades de revita
lización, se puede asegurar que están 
biológicamente muertos, por lo que 
aumenta el número de muchos casi 
deshabitados, presintiéndoso que, pa
sados no muchos años, tales pueblos 
quedarán convertidos en montones de 
ruinas, en los que apenas sí se pueda 
salvar una parte del tesoro de sus 
tradiciones y de su historia y de su 
arte. Visité Albarracín, y da pena 
pensar que posiblemente al puebla

Escribe
Antonio ARADILLAS

♦ Ocupa el 
cuarenta y 

ocho tugar por su producción 
total (solamente supera a 
Soria y a Avila) y el cuarenta y 
siete por el total de población

vientos nuevos de la estabilidad y 
quiera Dios que lo hagan con fuer
za y constancia. No nos quejamos 
de que no se hayan realizado aquí su
ficientes inversiones públicas... Nos 
quejamos de que se hayan hecho sin 
orden ni concierto.

Conste que ésta no es apreciación 
de una persona particular turolense, 
sino que responde a un sincero con
vencimiento provincial bastante ge
neralizado, siendo suficiente, ade
más, para llegar a la misma conclu
sión estudiar los hechos y las con
secuencias. Y el hecho y las conse
cuencias no pueden ser más desdi
chados. Claman hasta enronquecer 
loe datos y las cifras más represen-

más precioso de España pueda ha- 
cerio desapai’ecer del mapa el éxodo 
de sus habitantes y el paso del tiem
po: aunque se hacen esfuerzos mu
nicipales por conservar la estructura 
de. sus calles y casas, éstas amenazan 
ruina en una gran proporción. Más 
del 50 por 100, los antiguos Munici
pios turolenses no tienen ya razón 
de ser, ya que hay 192, el 73 por* 100 
del total de la provincia, de menos 
de 500 personas. Esto, lógicamente, 
crea graves problemas a sus habi
tantes, que tampoco se resuelven con . 
la correspondiente concentración que 
en algunos ya se ha realizado. El Te
ruel del año 1973 cuenta con la mi
tad de agricultores que el año I960.

9 de abril de 1976 PUEBLE
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SALVAR 
LA

COMUNIDAD
Et gran problema 

que, boy por boy, 
se plantean las 

personas responsables 
de Teruel es precisa
mente el de la perví- 
■wencia de la comuni
dad a la que sirven 
desde sus cargos u 
oficios. En sus diez co
marcas —^Albarracín, 
Alcorisa, Aliaga, Ca
lamocha, Cantavieja, 
Monreal del Campo, 
Montalbán, Mora de 
Rubielos, Teruel y Vi
llel—, el problema 

> capital radica precisa
mente en el conven
cimiento por parte de 
estas personas respon- ' 
sables de que se ha- 
cen tan necesario 

, como urgente la adop
ción de medidas ex
tremas para hacer y 
salvar la comunidad, 
dado que ella es, en 
definitiva, el sujeto pri
mero del replantea
miento de la situación 
provincial actual de 
cara al futuro, y ella 
es la heredera y la res
ponsable de un patri
monio de logros y de 
probiemas.

A la Iglesia, tam
bién como institución 
social la más antigua 
de todas, se le reserva 
un importante queha- 
«er en tal tarea de 
creación de com «ni- 
dad, teniendo en cuen
ta que hay indicios de
masiado claros de que 
Teruel es la región 
aragonesa con una 
sensibilidad comunita
ria más débil: quizás 
porque sus comunica
ciones hayan sido y : 

■ sean tan pobres y «a- 
, casas. '

Allá van éstos da
tos: sólo el 41 por 100 
de los cabezas de fa
milia leen Prensa dia
ria; sólo un S p or 100 
de loe lectores de la 
provincia de Teruel se 
interesan por los te
mas regionales y co
marcales, cuando en 
las demás regiones de 
Aragón los índices son 
del 4 por 100. Cuenta 
con un solo periódico 
y unos 3.500 ejempla
res de tiradá. En toda 
el área provincial sólo 
existen 12 asociacio
nes deportivas, cinco 
culturales, una políti
ca y seis religiosas y 
asistenciales. Hay 90 
cooperativas con 17.734 
socios, y 137 grupos 
sindicales de coloniza
ción, con 5.543 socios.

PROBLEMAS MAS IMPORTANTES
CUALES son, a tu juicio, 

los problemas más im
portantes de la diócesis 

de Teruel? Y las contesta
ciones principales fueron és
tas, como exponentes no sólo 
de unas realidades, sino 4e 
unos convencimientos ]^r 
parte de los grupos que 
honradamente afrontaron tal 
pregunta:

GIGANTESCAS VENTOSAS
se rexi&^sfn ^ tres a essatre »sKíon««. 
Loe dÜ^ fueron arrancados inmi- 
serieordemente, aunque para situarse 
en plena producción les hacia taita te
ner tinos treinta años y, en no pocos 
casos, fueron sustituidos por almen
dros, estando primada tal sustitución...

Las posibilidades agrícolas-ganade
ras son múltiples, constando en el Es
tudio del Instituto Geológico Minero 
que las reservas en agua del subsuelo 
de grandes zonas de la provincia son 
auténticamente importantes. Las prue
bas que se han realizado no pueden 
ser más optimistas.

En el sector de la minería, sus posi
bilidades son, asimismo, de gran tras
cendencia: abunda el mineral dé hie
rro, que puede extraerse a cielo abier
to y con gran calidad, por lo que las 
denuncias de nuevas explotaciones son 
frecuentes y ellas constituyen la ver
dadera reserva para otras zonas espa
ñolas cuyas existencias se agotan. Lo 
mismo puede decirse de sus lignitos;

Yk> QM M echa md# m totto «m 
la provincia da TorwA M una œ- 
ción coordenada c intendente- 

mente desarrolladora por parte de la 
Administración que, atendiendo a cus 
posibilidades reales, las ponga en mar
cha y a punto, evitando, eh lo posible, 
la sangría poblacional a la que está 
todavía sometida, provocando desequi
librios^ tan graves en nuestro país. Va
lencia, Zaragoza y Barcelona están ac
tuando sobre Teruel como gigantescas 
ventosas que, con la capacidad de su 
desarrollo industrial, acaparan los aho
rros, los hombres y las materias pri
mas que constituyen la verdadera e im
portante riqueza de esta provincia 
aragonesa. La despreocupación por 
parte de la Administración y la polí
tica agraria demencial seguida por ella 
en estos últimos años han hecho fra
casar cualquier posibilidad de^ reden
ción socio-económica de Teruel.

En el Bajo Aragón se recogían, por 
ejemplo, en el año 1938-37, de 30 a 32 
millones de kilos de aceite... Hoy sólo

En lo social: Insolidaridad 
o individualismo. Falta de 
unión. Discordia entre los 
vecinos, Tendencia a vivir 
cada uno en su casa y con 
sus problemas. Separación de 
clases. Viviendas poco hi
giénicas. Falta de concien
cia local, provinciai y re
gional.

Demografía: Emigración.

Envejecimiento. Demografía 
fragmentada en pueblos de
masiado pequeños. ' Aisla
miento de los pueblos- entre 
sí y de la provincia con las 
restantes do España. Emi
gración de los cerebros: 
quienes estudian ya no vuel
ven... Falta do asistencia sa
nitaria.

Economía: Emigra el di

nero: los 15.000 millones de 
pesetas de ahorro existentes 
en las entidades de crédito 
financian empresas fuera de 
la provincia: sólo con ellos 
se hubiera financiado el pro
pio- Plan de Desarrollo de 
Teruel Las materias primas 
(hierro, carbón, maderas, 
frutas...) son llevadas a otras 
provincias para ser allí ela
boradas. Falta total de pues
tos de trabajo y de indus
trias. Despreocupación de la 
Administración por el cam
po. Falta de planificación 
agrícola y ganadera.

Política: Indiferencia ante 
la política. Falta de forma
ción, Miedo a la política... 
Falta compromiso sociopolí
tico en los movimientos apos
tólicos. Sobra caciquismo.

Religión: Fe inmadura 
Falsa idea de Dios: remedio, 
lejano y vigilante. Falsa idea 
de la Iglesia: sólo el tem
plo. Cristianismo socio-ritua
lista. Iglesia separada del 
mundo obrero, de los jóve
nes y del mundo rural. Poca 
participación de los seglares 
en la marcha de la Iglesia 
Pesimismo moral y liberti
naje de costumbre... Predi
cación generalmente floja, 
larga y poco interesante. 
Desconexión entro fe y vida. 
La Iglesia se despreocupa de 
la promoción del pueblo y 
do las personas. Falta de vo- 
caciód. Descenso de la con- 
fesión. Penuria económica en 
Ibs sacerdotes: división, pro
blematización, desilusión y 
pesimismo entre ellos.

Cultural: Nivel cultural 
muy bajo. Faltan escuelas, y 
en algunas de ellas —unita
rias—, sus pocos alumnos y 
sus distintos niveles. Faltan 
centro# recreativos y lugares 
de díverslone#.

hasta hace muy poco iSempo, se cerra
ban las minas que, después de la crUis 
del petróleo, han violto a abrirse, ini
ciándose una etapa de acciones concer
tadas con los mineros muy favorables. 
Las existencias en plomo y en caolines 
son extraordinariamente importantes y 
lo lamentable provincialmente es que 
todas estas materias primas sean ex
portadas a otras provincias para ser 
industrializadas en ellas, sin que Te
ruel perciba nada del valor añadido en 
tales transformaciones. La falta de tra
dición industrial en la provincia no 
puede desaparecer de la noche a la 
mañano, ni se improvisan la agresivi
dad y la imaginación empresariales, 
por lo que a la Administración le co
rresponde la tarea de su creación y 
urgencia, además de ofrecer las ayu
das precisas. Teruel brinda larga y ge
nerosamente paz socio-laboral y sue
lo urbanizable, exigiendo que se decla
ren zonas de preferente localización 
industrial las de su capital, Alcañiz y 
Calámocha-Monreal del Campo.

■ El indice de 
envejecimiento 
es en la Actua
lidad de los más 
elevados del 
país, siendo su 
coeficiente en 
la zona rural el 
0,90 por 100, 
cuando a partir 
del 0,33 por 
100 aseguran 
los demógrafos 
que se trata de 
un envejeci
miento claro

■ eI Teruel de
1973 cuenta 
con la mitad de 
agricultores 
que el del año 
1960 *

■ 1^0 obstante, las 
posibilidades 
agrícolas-gana- 
derasson multi
ples, dado que 
las reservas dé 
aguas subterrá
neas son de 
singular impor
tancia

* Abundan el mi
neral de hierro,
los lignitos y 
los caolines

® Para que las 
nuevas prome
sas y realidades 
industriales no 
se frustren, se 
necesita afron- 
tarcon urgencia 
el grave proble
ma de la vivien
da en la capital

y agrícola-ganaderos. S© ha
cen gestiones para alcanzar

bajo son ya rechazadas pre
cisamente por no disponer
de viviendas para habitar ' la denominación de origen 
en ©llas quienes han de emi-

SIGNOS NUEVOS

FUEBLO 9 de abril de 1978

PERO el panorama pro
vincial, a pesar de sus 
profundos y serios pe

simismos, no puede ser des
alentador si se les presta la 
debida atención a los signos 
nuevos que parecen apun
tar de cara al futuro. A tí
tulo de ejemplo, exponemos 
el caso de la minería de An
dorra y de la central térmi
ca Teruel, integrada por tres 
grupos, el primero de ellos 
entrará en producción el 30 
de octubre do 1978 y el últi
mo el 30 de septiembre de 
1979, que quemará lignitos 
extraídos de las minas de 
Andorra, por lo que la ac
tual producción anual de 
638.0(X) Tm. pasará a ser 
2.940.000 en 1982. Todo ello 
comportará una inversión 
superior a los 21.000 millo
nes de pesetas, pasando a 
ser los 1.539 puestos de tra
bajo de ahora a 3.318 en 1980. 
La comarca minera de Utri- 
llas-Escucha experimentará 
asimismo un notable incre
mento, dado que el actual 

consumo de su grupo termo
eléctrico, que está en 8OO.(XX} 
toneladas se ©levaría a 
2.500.(K)0 Tm. de carbón, em
pleando a más de 2.000 hom
bres. Una firma de confec
ciones construye en la capi
tal una factoría para pro
ducción de confección en se
rie con una inversión de 200 
millones d© pesetas y unos 
1.700 puestos de trabajo, dé 
los que 1.500 serán cubiertos 
por personal femenino. En 
Cella se construyen también 
fábricas de tableros de aglo
merado de partículas de ma
dera, con un núniero de 
puestos de trabajo que s© 
acerca a los 200.

Aunque hay que hacer 
constar que el grave proble
ma que necesita ser afron
tado inmediatamente para 
que tales promesas y reali
dades laborales no se frus
tren en Teruel es el de la 
construcción do las corres
pondientes viviendas socia
les. Consta, por ejemplo, que 
en Teruel, las ofertas de tra

grar allí procedentes de sqs 
pueblos. Las actuales nece
sidades de viviendas se ci
fran en 1.660, que se eleva
rán a 4.237 antes del año 
1980. Ante datos como és
tos, los responsables de la 
provincia hacen gestiones 
para interesar a las autori
dades nacionales, temerosos 
de que el tardío desarrollo 
que pretende, por fin, lla
mar a sus puertas, tenga 
que detenerse o decidirse 
también a ©migrar, porque 
las personas a las que preten
día beneficiar no dispusie
ron del hábitat necesa
rio... Sería lamentable que 
esto ocurriera y que la últi
ma posibilidad de salvación 
provincial fuera desaprove
chada ignorainiosamente.

Teruel y su provincia no 
son sólo valores turísticos. 
Pueden ser también homo- 
géneament# industriales 

para sus preciados jamones 
y se potencia su artesanía 
con su rica gama de pro
ductos.

Sus «Amantes» perpetúan 
dulce y ejemplarmente su 
testimonio de mutuo com
promiso en un mundo como 
el actual en el que los egoís
mos y las escisiones lo de
finen desdichadamente. Ellos 
siguen siendo, a pesar de to
do, símbolo de esta ciudad y 
tierra aragonesas, necesita
das de la atención, del amor, 
y del compromiso «de por 
vida» de ia novia Adminis
tración, que, con nombre de 
mujer, resulta ser, en más 
de una ocasión, veleidosa y 
hasta adúltera.

Los tambores de Híjar es
tán siemp» e prestos a ahu- 
yentar somnolencias y la 
bravura de las jotas de Val
derrobres harán desaparecer 
a los cómplices y a los ene-- 
migos.
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falta padrino”

”Ho he triunfado

"Para triunfar hace

ROBOTD

s íteftSk, veinteañera,
r muy delgada. Tenía que 
■■ haber sido una flamante 
eecretaria, pero la música 
«pudo» con ella. Tiene una 
vocación clara: cantar.

Isabel ha vivido en Portu
gal, Brasil y Francia. Se ha 
preparado concienzudamen
te para triunfar. No sólo sale 
a un escenario y canta bien, 
eino que es lo que se dice 
ahora: una mujer «show». 
Baila, interpreta y canta. Di
ce que su mayor virtud os 
la constancia y está dispues
ta a luchar duro por conse
guir el puesto que se merece.

—Isabel Patton: ¿por qué 
no eres aún popular después 
de algunos años en el mun
do de la música?

—Por falta de promoción 
y «atendimiento con la casa 
discográfica ea que estaba

•ates. A mi me dieron una 
oportunidad con «La gran 
ocasión», y el Festival de Be
nidorm, en 1973, donde que
dé la segunda. Después mi 
carrera no ha ido adelante 
porque me exigían unas con
cesiones de tipo personal y 
yo canto con la garganta.

—Pai'a triunfar, ¿hace fal
ta padrino?

—Haca falta, ai... Real
mente, sin ayuda no haces 
nada. Muchos buenos can
tantes están marginados por 
falta de ese «padrino», de 
esa ayuda.

—¿Qué es lo más difícil de 
tu profesión?

—Mantenerse más que 
abrirse camino.

—Comienzas una nueva 
etapa, ¿qué vas a hacer?

—He cambiado de casa de 
discos. Ha salido un disco 
nuevo mío, que se llama «Pa
trick, amor mío». Voy a ha
cer televisión, haré un «Di
rectísimo» y «Voces a 46». 
En mayo tengo proyectado 
comenzar las galas con mi 
espectáculo. Iré con un gru
po y un coro.

—Isabel, ¿realmente tienes 
facnxltades para triunfar o 
eres una más?

—Yo soy una intérprete 
que puedo ''cantar desde 
«jazz», a espirituales negros, 
a una canción susurrada, 
porque yo tengo voz. Todo 
cantante quiere llegar al 
máximo, y yo espero conse
guirlo.

Isabel Patton, una joven- 
cfsima mujer «show». Con 
ganas de ganar la batalla 
de la popularidad.

J. N.
Fotos MOLLEDA

porque no he hecho 
concesiones personales”

11 tema de seguridad de lee obtwuá 
que trabajan ea la vía. pfibíica. fea «ido 
siempre tema de estudio. Farece ser 
que lo» ifeanc^se* han llegado * una so* 
lución» si no definitiva, al menos inte
resante. Una «mpre*á «e ha dedicad» *
la íRbricación de robot» do poliestér' eón 
chalecos rofiectantea que avisa* * los 
oBuductaro» do la proxinntod do obr^ 
ros a obras en 1* «ateda. IKI rabot o* 
cuestión, que en U íotografia aparece 
realizando s« mlwóa junto al Ax^eo dé 
Triunfo do rami ha sido baútizado «o* 
-d sinapafe^ nembro do Mistar Sam, 
Ue momento» d©eteos, fien« éxito*. pe ra, -, < j 

ductores se debe únicamente * 1* no
vedad a si de verdad a» «fecUve el re
clamo» Cuando pose esa novedad nos 
eht«rm»mo»*

ARIES

pel 21-m ol 20-iV)

No hay duda de que alcan
zará el reconocimiento de su 
eficacia y que podrá establecer 
relaciones con personas impor
tantes. Esto se lo deberá a la 
simpatía y a la confianza que 
le rodeará durante esta próxi
ma semana, «odo ie será muy 
favorable. Su número de suer
te para estq semana: el CINCO.

TAURO

pel 21-IV ol 20-V)

Se te presentarán nuevas 
stones, que le facHitaráB la 
3ecución de sus deseos

oca- 
con
más 

echequeridos, siempre que_ no 
en saco roto los consejos de ias

Í
' personas que le, rodean y en 

cuyas manos se halla su feli
cidad futura. No deje nada pen
diente. Su número do suerte pa
ra esta semanal el DOS.

GEMINIS

(Del 21-V ai 21-Yi)

¿Por qué duda al tomar lo 
que se merece? Ha luchado con 
tenacidad por conseguirlo y no 
es el momento de echarse atrás 
por los comentarios de los de
más. Piense que su decisión ie 
brindará la posibilidad de una 
conquista positive y esperanza- 
dora. So número de suerte pa
re esta semanal el OCHO.

CANCER

(Del 22-VÎ al 22-Vin

Se tropezará con alguien que 
sus amistades pretenderán me
nospreciar, pero usted no se de- 
iará Influir por sus palabras y 
querrá comprobarlo personal
mente. Esto le alejará de las 
vacilaciones sentimentales que 
ha venido padeciendo última
mente. Su número de suerte pa
ra esta semanal el ONCE.

LEO

{Del 23*V1] ai 23-Vl«]

Los primeros dias de la se- 
mañana le resultarán muy favo
rables, pero entre el viernes y 
el sábado surgirán algunas con
trariedades, que, si no toma ,las 
medidas oportunas, pueden lle
gar a afeetarie profundamente, 
sobre todo en el terreno eco
nómico. Sa número de suerte 
pare esta semanal el NUEVK,

pel
Quizá 

Bión de 
dar otro

VIRGO

24.VtH ai 23-IX)

se le plantee le eee- 
camhiar de vida o de 
rumbo a sus activida-

des profesionales. Céntrese en 
todo lo que signifique fortale
cimiento de su personalidad, 
pues es la única manera de que 
no le perjudiquen demasiado las 
contradicciones. Su número de
suerte para 
DOCE.

MIWMIM

9 de abril d* 1979 PUEBLO8
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EÏ «no va más» do la moda «a Ü. S. A. ha alcanzado so «vimen 
con estas camisas perfumadas «uo acaban de salir al mercado. 
Quizá parece imposible, pero ia imaginación está alcanzando anas 
cotas realmente, y valga la redundancia, inimaginables. $1 la camisa 
lleva dibujada una manzana, el señor que so acerca la prenda a 
la nariz percibe un suave aroma a manzana, «roma recopilado, a lo 
mejor, en los campos de Asturias. Si ea vez de manzana es una 
fresa, se olerá a fresa, Y así sucede con casi iodas las frutas, 
que, de momento, son los tínicos motivos decorativos adoptados.

cáí2Í6><w#;^s ^<m#tmM#f eem# 
"áftí<it<fe_ -^remallerB maf^r 4e<f| 

ftitá<íé:We BS we eo« èilass guíe*"'

I#ittj>leme#á " está "-#«
1^ €ní.0l;á|>aí«amíe«to Me la «ns^

''Wr^^AtMa» «OWMlll'IWéB»*' S© '«»«5^ 
ils'-iiWarga#  ̂Wa: está-mai»

CFóí# Meysiofte^J

W^¿4 íte

I^^ C(€^^

u«u»rM<!t <$fííi^y e^ «<* 
^ju/w.AUí/c^^MlcX, Áin¿,f

COLONIA. (DaD.)—-Desdo que ©1 año 
pasado ve rebajó a loa dieciocho años la 
mayoría do edad, se está registrando en 
la República Federal de Alemania un au
téntico «boom» matrimonial entre los jó
venes. La institución matrimonial ha sal
vado la gravo crisis del último decenio 
en quo la mayoría do los jóvenes prefe
rían vivir juntos sin estar ligados por 
al víncsilo matrimonial. La Prensa afir
ma que «el matrimonio vuelvo a estar 
de moda», afirmación que en el fondo 
es una «tageración, ya que, en la mayo
ría de loo casos, el matrimonio a prueba 
desembocaba tarde o temprano en el 
matrimonio, eclesiástico o civil. La ju
ventud alemana, y no sólo la juventud, 
vuelve al cauce de las tradiciones, y 
contrariamente a los últimos años ellas 
se casan en traje de novia blanco y ellos 
en frac. Se constata también que los 
jóvenes se casan mucho antes que sus 
padres^ si bien no a la edad de la pareja 
de niños que aparecen en la fotografía y 
con la cual se quiere simbolizar, irónica
mente, la tendencia de la nueva genera
ción. alemana a casarse a temprana edad.

Mj WSttX. ^h^^ f

^ w^ftí^ 9i?f.^¿
Mf U.$t€¿ ^^^

i^ií^

LIBRA
(Sel 24<a el 23-X)

Abandone todos los esf uer- 
sos que «Iteren su sistema ner
vioso; sino pudiera evitaría, in- 
touts desarrollarios con tranqui
lidad. Algunas ds sus amistades 
lo blindarán una ayuda que no 
debe desaprovechar. Grandes 
poeábllldades ea el terreno eco- 
adMies. Su número de suerte 
paea seta semanal el SEIS.

ESCORPIO
(Dei 24-X d 22-»)

Existe ana faceta de su ca
rácter que rompe ia armonía ge
neral que ofrece a los demás. 
Le Interesa analizarse cuidario- 
samente, pues la corrección de 
ese defecto le situaría en un 
punto perfecto para Iniciar una 
relación amorosa que puede ser 
definitiva. Su número de suerte 
para esta semanal «I UNO.

SAGITARIO
(M 23-» si 21-Xtl)

Llegará a sus manos algo 
que esperaba, y sobre lo que 
ha pensado tanto, que ya lo 
considera suyo. No pierda ia 
caima en ninguno de los senti
dos, porque no será lo que 
imaginaba. Deseche todos los 
reproches, pues habrá recibido 
le que realmente merece. Sa 
número de suerte para esta se
manal el DIEZ.

CAPRICORNIO
(IM 22-XH ai 19-1)

La vida tabora! y ia hogare
ña ofrecerán una similitud muy 
destacable, por le qua tendrá 
que seguir una linea de acción 
firms y continuada. En sus ma
nos estará ei evitar un daño 
importante y ia solución de unos 
problemas monetarios y ssatl- 
mentsiss. Sa número de suerte 
pera esta semanal si SIETE.

ACUARIO

{Del 20-1 ai 18-1Q

Su espíritu rebeids «caso le 
perjudique en fechas inmedia
tas, debida a que sólo renun
ciando a mantener su criterio 
conservará la armonía en el se
na de su familia. La sombra de 
una discusión, que as seria pa
sajera, amenazará su conducta 
afsctiva. Su asnero ds sueris 
psra esta semanal si TRES.

PISCIS
(bei 19-11 ai 20-111)

Es posible que lo» días pró
ximos Is planteen un moments 
crítico, por ia que debe preve
nírse de caer en discusiones in
útiles, sobre todo ds las que 
pueden surgir en ei seno de su 
familia y trabaje. Problemas ds
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Viajamoscon 
usted.

Esta Semana Santa, ios días
14,15 18 y 19 de Abril, 223 Coches-Taller 

del Servicio de Asistencia SEAT 
cubrirán las principales rutas del pels

1^^

^W P^^^ P^^^ ^^^ ^^^^” 
’jw nuestros coches-taller

Las pequeñas averías 
hacen grandes faenas...

Usted sale con su coche tan 
tranquilo y de repente, una pequeña 

avería le deja 'tirado"

dispuestosa 
ayudarie desinteresadamente...

Le prestarán la ayuda que necesite 
completamente gratis, salvo el 

importe de las piezas que repongan 

aunque su coche no sea un Seat.

n SERVICIO 
is DE ASISTENCIA 

L ^ EN CARRETERA
En Semana Santa, Vacaciones y todos los domingos y festivos del año, estamos en carretera dispuestos a atenderle

10 1976 FUE
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ESTA semana voy a tratar sobre la rubéola, 
enfermedad infecto-contagiosa cuya ma
yor incidencia suele presentarse en la pri

mavera. En la infancia tiene un pronóstico to
talmente benigno, y en contadas ocasiones 
origina serias complicaciones. Sin embargo, 
en la mujer embarazada es de gran trascen
dencia, debido a que puede afectar al feto,

si es que la madre la contrae en los tres pri
meros meses del embarazo.

vista una canypaña de vacunación antirrubeó- 
lica en el próximo mes de mayo.

Para hablar sobre lo que antecede he en
trevistado a! doctor Emilio Barrio, profesor 
agregado de Patología Médica del Hospital 
Clínico de San Carlos.

—Doctor Barrio, ¿cómo se 
eontrae la rubéola? ¿Es con
tagiosa?

—Por supuesto, es conta
giosa como otras enferme
dades eruptivas y se trans
mito principalmente de su
jetos que padecen la enfer
medad por las gotitas de sa
liva expulsadas al toser. El 
período contagioso dura 
desde unos días antes de 
sentir los primeros sínto-- 
mas hasta ocho o diez días 
después de aparecida la 
erupción.

—Y ¿qué síntomas pre
senta?

—Después del contagio 
hay un período de incuba- 
dte largo, de unos quince 
a veinte días, al cabo de los 
cuales aparecen síntomas co
mo un ligero catarro, con 
poca fiebre o ninguna, y al 
lita siguiente bñ>ta una 
erupción parecida a la del 
saramidón, pero con man
chas más pequeñas y de co
lor más pálido, más rosado, 
que empiezan por el rostro y 
se van extendiendo por todo 
el cuerpo, desapareciendo 
todo ello en tres o cuatro 
días. Asimismo, suelen salir 
míos ganglios en la parto 
posterior del cuello y en las 
mujeres jóvenes o adultas, 
en ocasiones, hay dolor y 
hasta hinchazón de algu
nas articulaciones. Por otra 
parte, también se nota un 
aumento del bazo. Con to
dos estos signos caracterís
ticos es como podemos 
orientamos para diagnosti
car en este sentido.

—Doctor Barrio, pero us
ted está hablando de la ru- 
béola en los niños y en las 
personas adultas, más a la 
mujer embarazada, ¿cómo 
ta afecta?

—Efectivamente, d 1 f 1 e r • 
mucho la rubéola de los 
niños y de las personas 
adultas, de la rubéola del 
feto, que quizás es una de 
las cosas más importantes 
desde el punto de vista sa
nitario. Porque la rubéola en 
si. es muy benigna, y no me
recería casi la pena el ocu
pares de ella, sino fuera 
porque tiene esa repercu
sión en el feto de. las mu
jeres embarazadas, que va 
a dar lugar cuando se con
trae la rubéola en una mu
jer en los tres primeros me
ses de la gestación a embrio- 
patías, es decir, malforma- 
ciones. Y este aspecto es el 
verdaderamente importante 
y trascendente.

res en una embarazada ha
brá motivos para temer es
ta eventualidad, pero para 
tener seguridad es preciso 
confirmarlo con el laborato
rio, por lo que, ante la me
nor sospecha, deberá acudir 
a su médico. Como antes le 
he dicho, el mayor peligro 
está en los tres primeros me
ses del embarazo, en los 
cuales las malformaciones 
del feto pueden producirse 
hasta en un quinto de loe 
casos; después del cuarto 
tries, el peligro es mucho 
más remoto. En esta situa
ción sólo cabe la posibilidad 
de que un suero especifico 
administrado muy precoz- 
mento pueda proteger al fe
to, pero existe poca evidwiGla 
de ello.

—Doctor, ta mSséola «ome
tai ¿puede preveniree?

—Por fortuna, desde 
año IMS disponemoe de 
tipo de vacuna a base 
virus atenuados, que se

de 
ha

demostrado verdaderamente 
eficaz para inmunizar con
tra la enfermedad. Un su
jeto vacunado e inmunizado 
raramente padece la enfer
medad y si la padece es 
muy leve, y si ocurre en una 
mujer embarazada, no daña 
al feto. La inmunidad de 
estas vacunas tiene mía du
ración de varios años.

—Según he leído, es con
veniente la vacunación en 
las niñas. ¿Cuál es la edad 
precisa para esta vacuna
ción?

—Efectivamente, una de 
las pautas de profilaxis de 
la rubéola congénita es, na
turalmente, procurar que 
todas tas miidwrM al negar

m» M> M VMMte Matar mb

ca» M la infaacia ta cmfao 
inedad da forma natural, 
hay países, como Inglaterra, 
en que se facilita la vacu
nación a todas las niñas y 
jovencitas.

• VACUNA EN 
LAS MUJERES 
ADULTAS

» EN LOS RECíEN 
NACIDOS

—¿Qué tipo de malforma
ciones produce en el recién 
nacido?

—La rubéola del recién 
nacido se llama rubéola con
génita. Y las malformacio
nes posibles son muy varia
das, como se puede compro
bar en una tremenda epide
mia que hubo en los Esta
dos Unidos en 1064 y que 
afectó a varios miles de ni
ños. Las más características 
son lesiones oculares, como 
cataratas y ojos pequeños; 
lesiones de corazón, sorde
ra, defectos de inteligencia 
y realmente pueden ser 
afectados otros órganos.

—^Entonces, doctor Barrio, 
¿qué hay que hacer si una 
mujer embarazada contrae 
la rubéola?

—Bueno, la primero ha
bría que asegurarse que pa
dece rubéola. Si es en épo
ca de epidemia, y además ha 
tenido contactos con niños 
afectados, si aparece un 
exantema con ganglios en 
el cuello y dolores articula-

Otra enfermedad 
primaveral

^ "^«( X ;-íC^4
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—¿Las mujeres adultas 
también pueden vacunarse? 
¿Cuándo?

—Cuando una mujer adul
ta no está inmunizada por 
haber pasado la enfermedad 
0 por haber sido vacunada 
antes y está en edad de con
cebir, debiera vacunar se, 
pero teniendo mucho cuida
do de que en el momento de 
la vacunación no estuviera 
embarazada ni quedase en 
estado durante los tres me- 

. ses siguientes. La única ma
nera de saber si una perso
na está inmunizada o no es 
por determinaciones de la
boratorio.

Benigna en les niños ofrece serios peligros para la mujer embarazada
género femenino. ¿Es que 
no afecta a las hombres?

—Naturalmente que la 
padecen; lo que ocurre es 
que a ellos no les afecta di
rectamente el problema de 
la rubéola congénita, como 
es obvio. Sin embargo, la 
vacunación masiva en ni
ños, sean varones o hem-

—¿Y medidas higiénicas?
—Debe permanecer aislado 

el paciente los días conta
giosos (ocho o diez días des
pués de la erupción) para 
no transmitir la enfermedad 
y utilizar en su casa ropas 
y útiles de limpieza indivi
duales. Por lo demás, nin
guna dieta ni medida espe
cial.

• Esta prevista una cam
paña de vacunación nacional

9 SIMILITUDES CON 
EL SARAMPION Y 
LA ESCARLATINA

en el próximo mes tie mayo
—¿Por 

vacunar 
razo?

qué no M debe de 
durante el emba-

—Porque ta vacuna, aun
que, como la he dicho, es un 
virus atenuado, está vivo y 
su nocividad es posible pa
ra feto en loe primeros 
meses del embarazo.

—En todo cuanto he leído 
se habla de inmunizar al

bras, ha dado resultados en 
algunos países, como Esta
dos Unidos, para disminuir 
la incidencia global de la 
enfermedad.

—¿Qué tratamiento re
quiere?

—Prácticamente, ninguno. 
Algún analgésico cuando 
hay dolores articulares o de 
cabeza y nada más.

—Doctor Barrio, dicen que 
la rubéola tiene gran simi
litud con el sarampión y la 
escarlatina. ¿Cómo se las 
puede distinguir?

—Efectivamente, muchas 
veces las confunde el propio 
médico. Es importante saber 
si el sujeto ha padecido ya 
una de estas enfermedades, 
porque es raro que se repi
tan; asimismo, es muy im
portante conocer si hay epi
demia de una de ellas, aun
que pueden coincidir. Pre-

cisamente el sarampión y la 
rubéola suelen ser más fre
cuentes en las mismas épo
cas del año, concretamente 
ahora en primavera, sin que 
sepamos la causo. Ante un 
caso determinado pensamos 
en sarampión, porque dos o 
tres días antes de lo erup
ción hoy yo un intenso ca
tarro de ojos y nariz, con 
fiebre alta, y el exantema 
es de manchas más grandes 

, y rojas que la rubéola y du
ran más días. La escarlati
na, por su parte, empieza 
como unos anginas muy mo
lestas. CQn fiebre alta, y a 
los dos días aparece la erup
ción de monchos muy, pe
queños, como cobezas de al
filer, pero muy numerosas y 
rojizas, que se extienden por 
toda là piel, dejando libre 
los alrededores de la boca. 
En esta enfermedad, la fie
bre y el exantema duran 
una semana y 0 veces mós. 
De todas formas, lo diferen
cia seguro sólo puede hocer- 
se, repito, por comprobacio
nes de loborotorio, que hoy 
dio son muy precisos.

—Como una enfermedad 
eruptiva, es decir, exante
mática, producida por un vi- 
r^. y Que suele ser muy 
leve para el sujeto que la 
padece, generalmente niños. 
No tiene mayor importancia 
que un catarro común. Sin 
embargo, representa un pro
blema de extraordinaria 
trascendencia y responsabi
lidad para la comunidad por 
la posibilidad de evitar el 
que nazcan niños malforma- 
dos 0 se produzcan abortos 
cuando padece la enferme
dad una mujer gestante, y 
ello debiera obligar a upa 
estrecha colaboración entre 
los médicos do familia, las 
autoridades sanitarias, el 
personal escolar, etcétera. Al 
fin y al cabo, tenemos en la 
rubéola congénita un ejem
plo de cómo lesiones que an
tes se consideraban hereda
das e irremediables ahora 
sabemos que dependen de 
un factor ambiental que po
demos evitar, y esto mismo 
puede ocurrir con otras en
fermedades.

.—Doctor, entonces, ¿cómo 
definiría usted la enferme
dad de la rubéola?

Maricarmen NIETO

Fotos BOUTELIER
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ALAZAN, 
ENCANTO 
Y BELLEZA

Prèséfita

Castellana, 24, Alazán. 
Desfile habitual de las más 
bellas modelos intemacio* 
nales.

ru IMI 2

50 íiiófros de la Pueris 
' V ’ del Sol ; 

pALÍHrbE/L^ 

MADRID
Teléícnos: 232-01-2!

231-24-40

J%ilí2>Como siempre. Como es 
norma habitual, deslum- 
bramtes, sugestivas, «se- 
xys», las modelos de Ala- 
séa constituyen un per- 
manente atractivo del Ma- 
drid frivole».

los Khero, 
CO Mlllll

Gran é^to el que vie
nen obteniendo Los Rive
ro en Barrio Latino 2, ca
lle de Tetuán, a cincuenta 
metre» de la Puerta del 
Sed. Los Rivero y el combo 
Barrio Latixso, con Rafa 
López y Prancía «CTibien- 
tan de sabor tropical este 
nuevo local ssacMiefte. 
Sabor, saboc.

Producciones
MONTERO

f^flithel^a PLAZA
STO. DOMINGO

Teléfono: 
241-12-64

PRESENTA

JULIO
MONTES
KARINA y ACERO
LOS ALEXIS

HOY NOCHE, GRAN FIESTA EN XAIRO 
DONDE SE DARAN CITA LÁS FIGURAS 
MAS DESTACADAS DEL CINE, TEATRO, 
RADIO Y TV. PARA CELEBRARÍi. SANTODE

1*0)1 A

K

nnioniOGonzALEZ 
en el superespectáculo 

¡¡ALELUYA XAIROÜ
VDN PLANTEL DE 

EXTRAORD INA RIAS B E ELEZ AS
?"''^Í PASE SHOW: 130

52 ARTISTAS EN PISTA!

^•^^^ ^'^ /^ Ai T o N 1 0 MONTÉXO
• da «MI da 1970 FUCBLO
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J
ORGE Grau acaba de re
gresar de Estados Unidos. 
Un viaje de diez días para 
pronunciar 'una conferen

cia y presentar dos de sus pe
lículas ante un público uni
versitario. Mientras, su última 
película, «^ trastienda», des
pierta polémicas y atrae a la 
gente hacia los cines. Jorge es 
un hombre que ha dirigido 
once títulos, que antes fue 
actor en la radio («debuté en 
Radie España de Baccelona, 
interpretando «Nuestra ciu
dad», de Thorton Wilder, que 
por aquel tiempo era de lo 
más innovador que se hacía 
ea España; conmigo debutaba 
Nuria Espert; el programa se 
hacía totalmente en directo» 
porlo que m© acuerdo que 
estuvimos dos días antes en- 
sayando por. los parques de 
Barcelona») y también en el 
teatro («recuerdo el teatro de 
chuñara de Barcelona, donde 
hicimos a Tennessee Williams 
y a Saroyan y trabajábamos 
con MarsiUach^ Nuria Espert 
o Julita Martmez»), que es
tudió dirección en Roma, que 
está casado con la actriz 
Gemma Arquer («ella es una 
buena actriz teatral que no. 
da tan bien en una pantalla, 
aunque últimamente está tra
bajando y ha intervenido en 
una película amateur, pero de 
calidad»), que es un trabaja
dor nato y un hombre ilusio
nado con su profesión...

—Me invitaron del' Depar
tamento de Estudios Españo- 
lea e Italianos de la Univer
sidad de Lexington, que di
rige el poeta Edward Stanton. 
Alli había organizado una es
pecie de festival de cine es
pañol en el que se proyecta
ron «Un perro andaluz» y «La 
Vla Láctea», de Buñuel; «La 
caza», de Saura, y «El espon
táneo» y «La trastienda», que 
son míak Pronuncié una con
ferencia sobre el cine «a re
tacón con el arte contempo
ráneo español. Observé un 
gran interés por la cultura 
eqpañoliu ante un público muy 
preparado culturalmente (ha- 
bfa varios profesores de la 
Universidad de develáis y 
grandes autoridades en estu
dios medievales y literarios, 
que no tenían nada que ver 
con el cine). Para mí lo más 
Importante fueron las charlas 
y los diálogos que sostuve en 
casa de los estudiantes y los 
profesores sobre diversas cues
tiones españolas. El año que 
viene voy a hacer una gira 
por Universidades de toda 
Norteamérica. : -. ..  

—Pasemos a «La trastien- 
da», que es una película po
lémica por muchos motivos, 
que ha dividido a la critica 
y de la que se habla por cues
tiones bien distintas. ¿Tú 
erees que la gente que va a 
ver la película lo hace porque 
«es un filme de Jorge Grau» 
o bien va por los «destapes» o 
por la singularidad de haber 
tocado el tema «Opus»?

—Mira, lo del «destape» son 
leyendas que atraen a los pri
meros espectadores, pero si 
luego la película no tiene na
da déntro la gente deja de ir. 
En mi película, lo de los «des
tapes» es una cuestión mera
mente tangencial, que apare
cen en unas escenas y ya está, 
pero nada más... Ahí tienes la 
película de Regueiro, «Las 
bodas de Blanca» donde tam- 
bién había otro «destape», esta 
vez de Concha Velasco, y pese 

' al interés de la película ésta 
no ha funcionado bien en tal
quina. Yo creo que «La tras
tienda» tiene éxito porque to
es un tema que ínteres^ y le 
toca de una manera exciteiite. 
Esto no ha sucedido con otras 
películas mías, qúe se habían 
estrenado cuando aún no ha
bía en España un clima fa
vorable a ciertas cuestiones. 
Esto pasó con «El espontá
neo»: se estrenó mal, en pleno 
verano... (aunque luego estu
vo un año en cartel en Cuba). 
«La trastienda» se va a distri
buir en el extranjero y dentro 
de unos días tendré la copia 
en inglés. Cuando se pasó en 
U. S. Á. se hizo en versión 
española y me fijé en la reac
ción ante ciertas escenas, co
mo una en que un personaje 
toca un crucifijo, y yo me di 
ouenta que la gente se son- 
reía. Al acabar, uno de los 
asistentes me preguntó sobre 
qué me había parecido la 
reacción del público. ¥ yo le 
dije: «La misma que en Es
paña; allí la gente también 
se sonríe en esa escena.» Me 
asombré de que un público 
que desconoce nuestra reali
dad reaccione de forma simi
lar á la de un español. ¥ 
es que no existen tantas ois- 
tancias ni tantas barreras co
mo se cree.

—¿Ha tenido cortes de cen-
sura?

-El 
▼arias 
hizo y 
cer la

guión fue rechazado 
veces. La' película se 
al filial aceptaron ha- 
feensura sobre la pe

lícula real. Y la aprobaron sin 
un solo corte.

— ¿La elección de actores 
fue tuya?

—Yo quería gente con per-

oom” de “La05

iversidades
americanas

trastienda”

mi {ielícula por los "destapes”;

sonalidad y que dieran unos ti
pos muy españoles. Estoy muy 
satisfecho d.el trabajo de mu
chos secundarios: Pep Muné, 
Covadonga Cadenas (una chi
ca que vale mucho), Joaquín 
Hinojosa y otros... Aunque en 
los estelares la responsabili
dad de la elección ha sido 
Compartida con Frade, el pro
ductor. ¥o tenía miedo que 
Frederick Staford quedara-co- 
mo muy americano, pero unía 
vea acabado el filme, le veo 
mny dentro del ambiente de 
la película. Respecto a María 
José Cantudo he 'visto que es 
una chica que sabe comunicar 
cosas, y que tiene una gran 
vocación y un gran tempera
mento. Le falta un' poco de 
experiencia —que la va a ga
nar con el tiempo—, pero he 
comprobado que el público es
tá con su personaje.-,

—La situación del protago
nista, que es miembro del 
Opus, ¿cómo la has visto?, 
¿cuál es tu opinión sobre el 
Opus?

—Con el Opus he tenido una 
relación bastante intensa du
rante una época de mi 'vida, 
incluso tengo tres cuñados y 
varios amigos que pertenecen 
o han pertenecido al Opus. Yo 
al Opus le veo en una situa
ción en que lo religioso tras
ciende de lo meramente reli
gioso. Creo que trata de im
pregnar la 'vida cotidiana de 
un cierto espíritu. En el fon
do en lo intimamente religio
so no hay problema; pero en 
la forma es donde surgen es-
tas peculiaridades que pueden 
llevar a personajes como el 
de mi película a una tensión 
anormal, fuera de lo común...

—Pero ¿está tratado de una 
forma individual, como un 
«caso aislado» o dentro de 
una situación y un contexto?

—Está tratado de una for
ma individual, porque yo veo 
que esa es la forma de tratar 
los problemas colectivos. 
Cuando se habla de público o
de masa, para mí no se trata . fallos en los que caigo son de 
de una masa amorfa, sino de ingenuidad, porque me abro, 
una suma de individualida- no recurro a engaños ni a ce-

des. A veces mi error ha sido 
dirigirme a una suma de indi- 
viduaUdades y no hablar, a ni
vel de esa supuesta masa. En 
mi cine hay uña temática 
constante: yo cuento siempre 
la historia de unas víctimas. 
Siempre hay unas víctimas de 
algo impreciso: de una época, 
de una clase, de una socie
dad... que crea unas víctimas 
sin que éstas tengan ninguna 
culpa; víctimas que se sienten 
marginadas, dañadas, solas, 
por culpa de unas estructuras. 
En mi película <Noche de ve
rano» había una euforia ge
neral que en un momento da
do ocasionaba unos choques y 
unas heridas; en «La trastien
da» ocurre algo parecido, hay 
una fiesta expansiva que llega 
a explotar, y luego todo 'vuel
ve a ser igual, aunque hay 
unas personas que han sufrido 
por el estallido de unas ten
siones que estaban latentes. 
Algo de esto había también en 
mis tres películas de terror. 
En «No profanar el sueño de 
los muertos» hay un conflic
to en el que el protagonista es 
acusado por falsas apariencias, 
aunque él es completamente 
inocente, y al final es abati
do por la Policía.

—Antes de «La trastienda» 
creo que hiciste una comedia 
que aún no se ha visto en Ma
drid.

-SI,,es «El secreto bicon- 
fesable de un chico bien», que 
protagonizó José Sacristán, y 
en la que describe una situa
ción en tomo a otra víctima, 
esta vez de un «pecado» bioló
gico: la impotencia. Lo que 
pasa es que está hecha en cla
ve de comedia y con un final 
en plan pirueta, sarcástica- 
mente fel^ Me encontré a 
gusto haciéndola; después he 
visto que me falta experien
cia en el campo de la come
dia. Yo no soy una persona de 
tmcos ni de esquemas pre
vios. Las cosas las hago de 
una manera .muy sincera. Los

sas premeditadas. SI esa pe
lícula la hubiera hecho en 
plan tópico hubiera sido otra 
cosa, pero como la he heclio 
con sinceridad...

—Y tras el «boom» de «La 
trastienda», ¿que vás a hacer?

—En junio voy a rodar otra 
película para Frade sobre una 
idea en principio suya, pero 
que yo he ido haciendo mía 
y adaptándola a mi mundo y

gún contacto. Claro, me inte
resa la política en cuando es 
algo que influye en el hombre. 
Una vez discutí en un festt- 

' val con Femando Biri —un 
actor argentino que sí es un 
hombre de partido y de mili
tancia—; él decía que no se 
P.®*^ hablar de incomunica
ción, como ocurre en el cine 
de Antonioni, cuando hay per
sonas que aún no han resuelto

■ "Me interesa la política, pero no me 

veo como un hombre de partido"

♦ En mi cine hay una temática 
constante; yo siempre cuento 
la historia dé unas victimas de 
algo impreciso: de una época, 
de una clase o de una sociedad»

transformándola. Me gustaría 
hacerla con Ovidi Montllor, 
que es un hombre de un físi
co insólito y un actor muy bri
llante. Después haré «David 
en el país de los sueños», que 
será una historia donde, a tra. 
vés de una fantasía, se cuen
ta una realidad que es de to
dos. El problema es el de su 
protagonista, porque ha de 
encamp al personaje a los 
diez, veinte, treinta, cuarenta 
y ochenta años de edad.

_ —Al contrario que con otros 
directores o artistas, tu nom
bre no se liga al campo po
lítico, quiero decir que pare
ces adoptar una actitud deli
beradamente al margen de 
cierta actividad.

—La política a nivel de par
tido no es que no me interese, 
es que nunca he tenido nin-

entre el

racasado, pues los “destapes”

SM problemas de subsistencia. 
Yo lo- dije que a mí me pare
cía muy respetable que se 
quisieran resolver los proble
mas inmediatos, pero que el 
P??®tenia de la ihcomunica- 
ción entre las personas me 
parecía también una cuestión 
muy seria y acuciante. Con 
mi eme yo trato de enfren- 

®®P^huior con ciertos 
problemas, pero no me siento 
capaciten pam dar solucio
nes... Sí, soy liberal y adopto 
ui^ actitud liberal (sin que 
esto quiera decir que esté a 
^or o en contra de un par
tido o de una época que se 
ha llamado así). Me gustaría 
que cada cual fuera absolu
tamente responsable para' te
ner libertad en todos los as
pectos de la vida. Ahora, si 
llegara un momento en el que 

por fuerza hubiera que iq>un- 
tarse a algo —lo que en el 
fondo no me gustaría—, yo 
estaría con la gente que quie
re que la historia evolucione 
hacm una democracia total, 
hacia uim democracia real, no 
de boquilla ni para conseguir 
prebend^ económicas... Pero 
ya he dicho que yo no soy un 
hombre de partido, sin que 
esto signifique que esté en 
contra de los partidos.

—¿Qué te interesa del cine 
español actual?

—Aparte de Buñuel, el «ffl- 
rector español más américa, 
no», porque allí Buñuel es po- 
pularísimo, me gusta mucho 
Berlanga y el primer cine de 
Gonzalo Suárez. Creo que hay 
un camino abandonado por 
Manolo Summers que podía 
haber sido interesante. A mi 
me entusiasma todo el cine 
que inquieta. Yo quiero hacer 
cine inquietante, pero sin dar 
soluciones previas.

—Creo que vuelves al teatro.
“S^ pero como director. 

Estamos ensayando el último 
premio Tirso de Molina, «Ma
tá a tu prójimo como a ti mis
mo», original de Jorge Díaz, 
que estrenaremos con Pene 
Muné y Gemma Arquer come 
protagonista.

^¿Nunca has pensado en 
* trabajar como actor? 

—Estuvo a punto de deci
dirme a hacer él protagonista
”-’™ «Chicas de 
club» («Cántico»), pero luego 
no me atreví y preferí dejar 
el papel a Femando Hillbeck, 
que lo hizo muy bien.

—Y después del caso «Tu
set Street», del que tanto se 
habló y se escribió, ¿volverías 
a trabajar con Sara Montiel, 
tras el cambio que ella pare^ 
intentar en los últimos tiem
pos?

—Volvería a trabajar si me 
creyera su evolución, pero yo 
no creo demasiado en esa evo
lución.

Ricardo MARTIN 
Fotos BOUTELLIER
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Coordina: ARIAS

Dor José Lois ALONSO FERRER, de Madrid

BSB«S99»!n

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿^^wado púa alxrtgaamada. M revés, en Paraguay, mate.—4: Kapecie de saco,

>4

NOTA
—¿Cuándo negaste?

Al. JUMO 1« LOS SIKTB KRRORKS

A LA SOPA DB UETRAS

AL TEST CULTURAL
A LOS JEROGLIFICOS

AL
le correspondieron

JUEGO DE LOS SIETE ERRORES

SOLUCIONES OEL VIERNES ANTERIOR

1: Piénsalo (id en ea; 1, e). 
2: Parrondo (par; ron; do).

—¿Dónde pnenste el ftn do 
semamT

P«

le Las alambradas. *: la bomba 
da mano. 1: El terreno en la par
te del pie. 4: R galón del casco 
del de la ixqulerda. S: La piedra 
de la derecha. 6: El humo do la 
metralleta. 7: B agujero del casco 
de la derecha.

Bagenio, Eduardo, Efrén, Elatio, 
Eleuterio, Blas, Eloy, Emilio, En
rique, Ernesto y Esteban.

AL URAN CRUCIGRAMA 
CONCURSO

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

de los bebés. Vocat Al revés, asteroide número 468 de la serie.-5: Nombre 
de varón. Alga marina. Al revés, mitorcha.-6: Posesivo. Pan tin levadura. 
Deidad egU>cia. —7: Onomatopeya de un objeto al romperse. Gonscuumte, Al 
revés, ciudad de China, en la provincia de Yunnan. —8t Patronímico de los 
descendientes de cierto rey de Tracia. Haga que un líquido absorba cierta 
cantidad da gas.—9: Consonante. Apellido de un escritor festivo norteameri
cano (1866-1944). Personificación del Gobierno de los BE. UU. Consonante. —16: 
Pequeña población de te Oraa Frigia, ea el Asia Menor. Envío. —11: Pido de 
la baraja. Vocal. Hijo de Judá. —11: Acusativo del in’onombre personad. Planta 
sapotácea americana. Oonsmantes do «laúd».—19: Demostrativo. En jdnnd, 
Interjección do Animo. Terminarión do aumentativo.-14: Empacador romano. 
Coasonante. Al revés, piesa do barro que so usa ca albañfleria, —16: Sonido 
Aspero. Al revés, novilla que no pasa de dos afios. —16: Al revés, familiannente, 
jovencito que presume de persona mayor.— 17: Rey ostrogodo.

1: Mary cogió las tijeras y 
Santi cortó el tapizado del sofá 
Las respuestas verdaderas son las 
prfaneras de Santi, Mary y Miguel 
Angri, y la segunda de Yolanda.— 
2: Naturalmente, el número 6.-3:

(Las soluciones, en nuestro 
próximo número.)

SOLO HORIZONTALES. - 1: AL 
nofaUa. Ternite. —2: Rafi. Baineo- 
grafia. —3: Tener. Ceas. L. Raal.— 
4: léneseí. F. Socus, L —S: Oten. 
Taorminas. Ra.—6: Zasa. N. Boca. 
Ozarg. —7: Onosma. Ad. E. Seco.— 
8: Ait Orchilla. Witt.-9: Raab. 
Ca S. Llaimas. —10: 1 Ulaguiño. 
Bee. A.-11: OnU. Sama. M. Zaid.

2.270 pesetas, y 1.730 al menor.— 
4: Tíeaie un dieciseisavo de pro
babilidades.—5: Dará 180 campa
nadas. — 6: El primer ejército con
taba eem 7.842 soldados, y sus 
enemigos con 8.866.

2.

10:

10 11 12 13 14 15 16 17

3

4

5

6

7

8

9

HORIZONTALES.—!: Instrumento medidor do la sensibilidad muscular.-3:
Parto del sarmiento, de donde se levanta la vid. Aprieta, empuja.-8: Fianza,
garantía. Suceso Improvisto. Al revés, sustancia empleada en hnprenita.—4: In-
{uslta. De sabor agrio. Al revés, aversión.—8: Condimento. Lengua provenzal.
Nomine de letra. Matrícula espejñola. Al revés, descifro un escrito. —6: Símbolo
químico del masurio. Eludo. Relativo ai campo. Repetido, familiar.-7: Al 
revés, acometida. Símbolo químico del americio. Conozco. Idoneda romana. Al 
revés, hija Ito Urano.-8: Itinerario. Percibamos el sonido. Prefijo que significa 
altara. —9: Trampa, estafa. Rozan con la lengua. Al revés, en Argentina, cordero 
que no llega a jnimal. —16: En plural, persona que avitualla oa buque mer
cante. Ubro del Antiguo Testamento. —11: Bordados cuyas puntadas son muy 
largas, asegurado por oteas menudas y atravesadas.

VERTICALES. — 1: Balsa construida por los nativos de las costas orientales de 
la india. —»t Antiguamente, cubiertas. - S: Figurado, persona excestvamente

JEROGLIFICOS

SOLO HO 
cigados. — 2! 
Fajín.—4: 
Salid. — 6: Rulul. 
As.—8: Mitón. I 
M*. —16: Sarna.

ACERTANTES T PREMIO
Relación de lectora» que han resuelto totalmente 

nuestro Gran Crucigrama Concurso de hace do» ee- * 
manas, del que era autor don Carlee Polo García, de Í 
Ceuta, a quien sinceramente felicitamoe por la indu- 1 
dable dificultad que encerraba dicho pasatiempo: | 

DE MADRID; María Luisa Mijares Grandas, Isobel 1 
Leal Triguero, María Piedad Díaz Vigil, María Nieves 1 
Romera Lamíquiz, José Quintana Arteaga, Ramón Ar- j 
tacho de la Cruz, Gregorio Vadillo Gutiérrez, Benito 
Cronzález Ruiz, Javier Azcárate Aguilar-Amat, Luis 
Uzquiano Dorado, Eduardo Fernández Brancho y José 
López Agilda. DE SEGOVIA: Carmen Peñas Pérez y 
Miguel Medina Peñas. DE TORREDONJIMENO: Cris
tóbal Moraga Alcázar. DE MIERES: José Lula Fer
nández Quintanal. DE CORDOBA: Jesús Terrazas y 
Beatriz Terrazas Abad. DE ALMERIA: Dolores López 
Galeas. DE MURCIA: Mercedes Vilá Albas y Amparo 
Terrer Terrer. DE CEUTA; Andrés Montiel Martín. 5 
DE PALMA DE MALLORCA; Juan Ferré Bauzá y An- j 
tomo Alberti Serves. DE ANDUJAR; Francisco Pérez 1 
de la Torre. DE LA PUEBLA DE MONTALBAN; Angel 
Puerta Romo. DE SAN FERNANDO: Rafael Gutiérrez 
Gordillo. DE JAEN; Rafael Calahorro Lara. DE EL- | 
CHE; Domingo de la Dueña Martínez.

Realizado el oportuno sorteo ha resultado ganadora 
del premio, consistente en una novela donada pen el 
SERVICIO COMERCIAL DEL LIBRO, calle de Horta
leza, 81, Madrid, la concursante doña CARMEN PE
ÑAS PEREZ, calle del Cronista Lecea, 11, Segovia, a 
quien en esta misma fecha enviamos el citado libro, 
junto o<m nuestra felicitación pw ihaber resuelto este 
difícil crucigrama.

0« 
f«
^»

P-Un manantial abastece conti
nuamente de agua a tres pue

blos. El primero consume 25.920 
hectolitros por día; di segundo, la 
cuarta parte, por segundo, que el 
tercero, y éste, la mitad por hora 
que el primero. Con estos datos, 
¿puede mdicarnos el número de 
hectolitros de agua que brotan 
uiualmente de ese manantial?

<*•

«i» 
P» 
^»
^»

(T) Cuando Juanito le preguntó n 
su abuelo la edad que tenía, 

éste le contesto; «La tercera parte 
de mi vida estuve soltero. Después 
me casé y pasé cuatro novenas par
tes con tu abuela, hasta que, des- 
graciadamente, me quedé viudo, 
hace de esto ya doce años.» ¿Sabe 
ya cuántos años tenía el abuelo de 
Juanito?

Oreernos que no será necesa- 
rió que pregunte a nadie la 

hora que es para decimos en qué 
dos momentos, incluyendo segun
dos, están en ángulo recto las ma
nillas de un reloj entre las ocho y 
las nueve.

Aumentado un número en sus 
' tres centésimas partes se ob

tienen 103 unidades, más la quinta 
parte de aquella suma. ¿De qué 
número se trata?

Una guarnición que consta de 
720 hombres posee una reser

va de alimentos para cincuenta 
días. Al cumplirse el día treinta 
después del recuento, parte de la 
tropa se licencia, y se vuelven a 
contar los víveres de nuevo, com- 
probándose que para los soldados 
que han quedado hay raciones pa
ra ochenta días. ¿Cuántos soldados 
se licenciaron? .

En una oficina trabajan 32 
personas de ambos sexos. Los 

hombres ganan 24 pesetas a la ho
ra más que las mujeres, y, sin em
bargo, él total de los jornales dia
rios de hombres y mujeres, a razón 
de ocho horas de jomada, son igua
les; 6.760 pesetas. Díganos, con es
tos datos, el número de hombres 
y mujeres que trabajan en esa 
oficina y sus respectivos jornales 
hora.

^»

<*•
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Ornia «uailr*

ranos ARTicij. 
USMnOSA

mus BE FE- 
6IA1M i

HUA DE INACO, 
TMHSEORMAOA 
i HVACA

FORMA PARA
SOLUCIONAR ESTE
LABERINTO

FOTOGRAFIAS

METM. PRtOOSOMBfiEM IMF»

ASTRONOMICOS

Sis ftl±

3S

a BESaHtAU.'

LINEAS ORUESAS

6

■WŒhuSc!?

OmsrrsiaAPOCOPE I» CASA

FLECHAS 
REQUEMAS

HA BE 60- 
BIERNO

CONSONANTES 
tSUAlfS

MATES DE IAS 
aUlllAS DE LOS 
1 BARCOS g

«OS cuadres! Indican al 
final da FalaSra.

DMlSCraOM MI 
LAS FLECHAS

FLECHAS ORANDES

L QUIERAS ^ 
^GUISEN LO?

TAXIS t

sB 
8«

«NDECUAA lEIRM 
BE MEODAKO

SIMBOLO DEL 
EOSFORO i

£

1 rROTebtRe gj ^

QUINTA.

1 
isS

JHOE FOCO ANIMO!

11
.SIMBOLO Da “ 
1» YODO

omeiiKE

sr

MHER COTOS VOCAL lEFETIDA

S 
PATRIA BE

LAS CINCO VO
CALES 1

pT 
1^4

Llevan un pie, qne 
sirve de pista para en
contrar la palabra qne 
nos pida el enunciada ea-, 
rrespondiente.

Falta al pía enanda 
los personajes o aoaas 
son Mcllmenta IdantlM- 
eablaa.

Parten da las fotogra
fías o Indican la dlrae- 
eióa en que deban eele- 
earsa las letras compo
nentes da la palabra pe
dida.

FLECHAS 
MEDIANAS

Sirven para separar al 
nombra del apellida a las 
palabras da una fraea.

Estén SIstrlbaMas an 
toda la superficia Sal 
«LABERINTO a ladloaa 
el prinelpia y la «Hrae- 
ción qae Ira de ilavar la 

'abra a o rrespendlante 
enunciada.

S 
3^

>3B!SB6iP
sr-
Bi

aWKM 
m MIS K 
ffiMMIM.

2s| 

sss 

“ PALO DE LA 
BARAJA (MHS.!

Ü 

-S.BPEC!E DE R-

.SIMBOLO DR, 
‘ TITANIO i" VOCAL REPETIDA

CRUCIGRAMA A B C D E F G H 1 J SOPA DE LETRAS

Slanipra Saba segaAraa 
la dirección Sa las fla
chas, ya qna no todas 
las palabras son horlxon- 
tales o verticales; pudie
ra muy bien ser que algu
na formara «no a más 
ángulos.

R a e ordamee a 
nuestros lectores 
que la soiueión a . 
este laberinto so 
daré siempre an 
nuestro núntere dal 
próximo viarnaa.

SOLUCION AL 
LABERINTO 

ANTERIOR í

ISOW^ZOÍ^TALES. — 1: 
Mataeandelaa.—2; Figu- 
rodo, graciosa, chistosa. 

è~ Una COF» cuerdas.—i? On
das. Salir corriendo el 
ganado cuando las mos
cas le pican.—4: Nota 
musical. Punto cardinal. 
Pueblo de la provincia de 
Santander.—5; Sn Cuba, 
Guatemala y Venezuela, 
cierta bebida muy usada 
en Méjico. En plural, ce- 
puerta grande y sin asas. 
6: En germanía, personas 
incautas, inocentes. Ape- 
Uide de un autor dramá
tico y médico español 
(1861-1911).—7: Figurado, 
humilla, abate. Moneda 
romana de bronce.—8: En 
plural, batracio, Corteza 
de encina.—9: Ciudad de 
Hi^anda en la provincia 
de Güeldres. Intervenir 
quirárgicamente. — 10: 

- CoUfiFióla, úne la eomo « 
fuesen hermanas.

! VERTICALES. — A: 
" Asdntodd una teja sobre 
‘ otra cubriéndola sólo en 

parte.—B: Estado feuda
tario del antiguo imperio 
germánico, cuya capital 

ââ fue Arnberg.—C: Cada

1

2

3

4

5

ó

7

8

9

□

uno de los bordes adelga
zantes del hígado. Impug
nar, contradecir.—D: 
Mezcla de hidrocarburos 
empleada como ^rbu- 
rante. Punto cardinal.— 
E: Preposición insepara
ble que tiene valor de a, 
de proximidad o de en
carecimiento. Aparato 
usado en la fabricación

de la harina.—F: En piu- 
ral, res vacuna hembra. 
Número romano. Letra 
griega.—G: Punto cardi
nal, lía con cuerdas. Mu
nicipio de la provincia de 
Navarra.—H: Lastima, 
hiere. Piedra consagrada. 
1: Arsenal.—J: En plural, 
relativa al suero. Divini
dad egipcia.

■X^E’^ N' ■■o-- B-- 'E P >’ O '-Ó 

A U. f. Ü *0 B 0 M 0 0 

y.N « A PÍ 0 I L L M 

C'É 0 1 R- T C O AO 

<; « M b;‘ a 0 6 e: 0 » 

/0 I A I ,0 L R R A L

0 S A. T A A 4 E R A 
’c"C..'O'' M. .T- L- í .'B T -1 

■N 0' N RE to 5 SO 

B 0 B BE tt U S I A »
Sn el reçut Iro se encuentran los nombres de once 

huesos del cuerpo humano. Se leen de arriba abajo, 
de abajo arriba, de derecha a izquierda, de izquierda 
a derecha y raí diagonal, teniendo en clienta que una 
minna letra puede formar parte de dos o inde nana-

SOLAMENTE 
HORIZONTALES

Símbolo del argónt A. 
Cualquier bebida alcohó
lica (Ecuador)! DROQ.—- 
Fotos SOL.—Lo que mao- 
vo una cosas MOVIL.— 
Fotos BREITNER.----Nom- 
fí?.. •““»* do mujer* 
LOLI.—Tresi III.—Letras 
de caoss AO.——Oincuen- 
tos L.—Llnajesi CASTA. 
Símbolo del gsussi G.— 
Fotos BENITO.—Inquieto! 
ALARMO. — Símbolo dal 
Inteeioi LU.—Cierto fru
tos PERA. — Desmenusa 
con los dlentosi ROE.— 
Adornes ORNE.—Pasó la 
^sta por lo escritos LEI. 
Impidas el snovimiesitos 
ATES---- Vocales iguaiess 
AAAA.—Compita (figura
tivamente) s TOSA.—Re
petido y tamiiiarmente, 
madres MA.—Símbolo dei 
estaños SN__ Fotos NET- 
ÍÍ’^'-^Í"* »«••»««« ARO
SA.—Gargantas GOLA.— 
Grupo de objetos que ee 
venden Juntosi LOTE.— 
Mortero de metal para 
machacar! A L M IREZ__  
Casas UNE.—Fotos VE
LAZQUEZ. — Madre del 
rio (plural)! LECHOS._  
Musa de la danzai TERP- 
SICORE.—Prenda de ca
bezas BOINA. — Nombre 
de majors REGINA__  
Guarniciones de las ca- 
balleriasi ARNES---- Asa 
de un instrumentos AN
SA--- Fotos SANTILLANA. 
Descifrese lo escritos 
LEASE.-- Corpúsculo re
productor de las plan
tas: ESPORA. — Conso
nantes >ERE. — Cautivan* 
ATRAEN.
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• EL SALVAMENTO

C. HERRAIZ

salva a un piloto francés
ásO^

LA asdetén, a quien la Ru- 
manidad debe muchas de 
sus realizaciones, estre
chamiento de los lazos de 

hermandad entre naciones, 
asistencia a enfermos, aumen
to de la economía de las arcas 
le los Gobiernos a través del 
turismo y unas comunicacio
nes rapidínmas, capaces de 
hacer posible desayunar en 
un país, almorzar en otro y 
cenar en un tercero, dentro 
de las horas que marca un 
día, tiene también una faceta 
de no menos interés, el salva
mento de vidas humanas, la
bor principalmente encomen
dada al 8 A. B. (Búsqueda y 
Salvamento), cuyas actuacio
nes por diversos motivos apa
recen con frecuencia en las 
páginas de los medios infor
mativos.

Recientemente, el Centro 
Coordinador de Salvamento 
(R. C. C.), de Palma de Ma
llorca, ha sido el ejecutor del 

vamento de un piloto f ran. 
que al sufrir en principio 
averia su avioneta, más 

por habérsele agotado 
gasolina, tuvo que llevar a 

cabo un amerizaje, a eonse- 
enencia del cual y de no ha
ber contado con los medios 
que el R. C. C. le proporcionó 
¡hubiera sido difícil salir de él 
Con vida.

teMAYDAY, MAYDAY, 
MAYDAY..., ESTOY 
EN DIF1ÜULTADES>

Esta fue la primera llama
da de socorro que Marcel Hué 
|Bait lanzó al e^acio, por ha- 
Uarse en situación difícU. Ha
bía salido de Túnez, rumbo a 
Ibiza. Tripulaba una avioneta 
¡Wassmer-54, <Atlantic»„ con 
kina autonomía de cinco horas 
de vuelo, lo que le permitía 
¡realizar el viaje sin dificul
tades. Volaba a una altura de
¡6.000 pies, poco faltaba para 
avistar el aeropuerto de Ibiza, ' 
uando sintió la primera pa- 

de motor. Asustado por 
a posible averia, lanzo una 

de socorro: «Mayday, 
yday, mayday..., estoy en 
cnltodes.» IJn DC-9 de Ibe- 

que realizaba el vuelo de 
Palma a Mahón, recogió el 

ensaje, recibido también por 
avión de líneas inglesas y 

or el Centro de Control del 
ropueeto de Palma de Ma

llorca. Este último se puso en 
Dontacto con el Escuadrón de 
Alerta y Control del Puig Ma
yor, interesando localizara por 
radar a la avioneta que se en- 
Dontraba en peligro y que os
laba a una distancia aproxi
mada de cincuenta millas de 
la costa. Simultáneamente, e 
Centro Coordinador de Salva 
mentó (R. C. C.), alertado por 
la emergencia, se ponía en c»

municación con un avión 
Grumman,, que *v.ÿs'. >ba a 
Son San Juan (aeropuerto de 
Palma). El piloto de Grum
man, todente don José M. Al- 
varez Martín, sintonizó su ra
dio con la frecuencia en que 
emitía la avioneta del piloto 
Marcel Hué, oyendo lo que el 
piloto francés decía dirigién
dose al Centro de Control de 
Palman

—Hué, vuelo a seis mil pies. 
Veo un barco y me dirijo a él. 
índíqueme si me encuentro 
más cerca de Ibiza que de 
Palma o al contrario.

—No veo Palma. El depu
te de la derecha de mi avión 
no funciona.' Estoy en difi- 
onltades.

Y momentos después.
—Parece que el motor 

vuelve a funcionar, pero el 
depósito derecho no sumi
nistra. No sé si quedará ga
solina para llegar a Palma. 
Voy a subir a 10.500 pies y 
lo intentaré.

El Grununan, del S. A. R. 
llevado por radio y radar, se 
dirigió inmediatamente ha
cia d lugar en que se en
contraba la avioneta, avistán
dola cuando ésta se encontra
ba a unas 60 millas dé cabo 
Blanco (unas 45 millas de la 
costa). El piloto del Grumman 
comenzó en hábil maniobra a 
colocarse delante del avión de 
Marcel, quien al verle se tran
quilizó y juntos emprendieron 
el vuelo en dirección a Palma, 
pero a los pocos minutos la 
avioneta inició el planeo per
diendo rápidamente altura; se 
había quedado sin gasolina 
cuando aún le quedaban 16 
millas para llegar a la costa; 
volvió a maniobrar el piloto 
del S. A. R., teniente Alvarez, 
quien junto con la restante 
tripulación, alférez Porcel, 
sargento Aguilar y brigadas 
Muñoz y López, seguían de 
cerca la angustiosa situación 
de la avioneta, para esta vez 
útuarse detrás de la avioneta 
y no perder su contacto.

EIS. iK tie Palma
de Mallorca, a través de

sa piloto francés se prepa
ré para un amarizaje forzoso.
Lo hizo, pero la mar encres
pada oreó una serie de difi
cultades que hicieron difícil la 
salida del piloto francés do su 
avión, que empezó a sumer- 
g^rso.

Mientras el Grumman so- 
brevolaba la zona en donde se 
produjo el amerizaje vigilan
do la situación del naúfr^o, 
a quien había lanzado un pe
queño bote neumático y ro
deado la zona con humo para 
mejor localización, de Son San 
Juan despegó un helicóptero 
que, pilotado por el señor Va
rona, se dirigió al lugar del 
accidente, pñcediénd o s e al 
rescate del piloto francés que 
se encontraba a punto de per
der las fuerzas. La operación 
había terminado, el piloto 
francés, recobrado de su fuer
te impresión por el grave pe
ligro sufrido, dio las gracias 
a sus salvadores.

Esta ha sido la pequeña his
toria de uno de los salvamen
tos llevados a cabo por el

8. A. R. (Servicie de Búsque
da y Salvamento) español, que 
con otras organizaciones in- 
temacionales de sus mismas 
características rescatan vidas, 
poniendo en juego la pericia y 
adiestramiento de los pilotos 
que tripulan los ingenios vo
ladores.

MCD 2022-L5


