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EN ALGETE
PARQUE

El CIGARRAL
UN CANTO A LA ALEGRIA Y AL CONFORT

Algete está muy cerca.
ideal para vivienda permanente y fines de semana 
EL CIGARRAL, situado dentro de un parque natural 
con intensa arboleda y magníficas vistas panorámicas 
95 metros cuadrados de diseño perfecto en ambiente 
totalmente campestre.
Magnifica piscina en construcción para hacer 
más gratos sus días de descanso.
Dos amplias terrazas (la principal con estupendo toidO) 
le permitirán disfrutar de la incomparable naturaleza.

Visite piso piloto en lo propia urbanización
Laborables tardes, sábados y festivos todo el día 
Salida de autobuses calle General López Pozas, 1 
(¡unto a la Plaza de Castilla)
MADRIDALGETE
Dios laborables a los 8-13.30 • 19 y 20 horas 
(sábados también a las 16 horas) 
Dios festivos a las 8 -10 -19 y 22,30 horas
ALGETE-MADRID
Dias laborables a las 7.40 -10 -15,30 y 19 horas
Días festivos a las 7,40 -15,30 - 20 y 21,15 horas

T-r

Ingresos en Sonco Español de Crédito
Sucursal de Algete. Cuento n.“ 4-271. Entidad 

Garante: Comoania Española do Seguros Crédito 
y Caución. Póliza n.° 33.334. Ucencia techo 

1-7-74. Ayuntomiento de Algete

PISOS CON PISCINA

JÜ^ORMâCIOJI/eS
PASEO DELICIAS. 3-1.»

BRAVO. MURILLO, 179 V CENTRO TEL. 450 27 52

MOSTOIES OCASION

EDIFICIO HISPANO
Pisos LLAVE 

EN MANO
Entrada única

175.000 pesetas
Y facilidades hasta 12 años

3 dormitorios, cocina 
totalmente amueblada 

Y toldo en terraza principo!

información en nuestros 
oficinas y en Móstoles 

Edificio Hispano (piso piloto) 
iunto ol mesón Los Tejas.

Fecho licencio. 30-6-74 
Ayuntamiento de Móstoles 

lf.AV PARCEAZ; DE ORDE 
NACION DE FECHA 30-10-7

P'í-OTo
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A MIERCOLES

UN SOLO TEMA: EL SAHAR A

DE MIERCOLES 1?

X

S

S

S

S

S

\

AL parecer, no ha servido de mu
cho que España haya mostrado 
al mundo, con claridad y sin do

bleces, su desinterés por el territorio 
saharaui. La posición española, rotun
da, de encomendar a las Naciones 
Unidas la resolución de un territorio 
en litigio ha sido correspondida con 
frialdad. Los supuestos del Sahara, 
para España, cambian con rapidez en 
lo que va de año. Y, por lo tanto, tiene 
que cambiar su política, habida cuen
ta de que defender lo que no se desea 
tiene poco sentido. La evolución del 
problema lleva hoy, a la vista de los 
acontecimientos desarrollados én los 
últimos seis meses, a plantear unas 
nuevas bases políticas y a ver el asun
to a través de una nueva lente. Para 
los españoles el Sahara ha sido una 
propiedad lejana, costosa, desconoci
da y, por tanto, no compartida senti
mentalmente. Que ese trozo de Africa 
siga siendo español, o que se autode- 
termine, o que entre a formar parte 
de cualquier nación limítrofe es algo 
que a los españoles no les importa 
demasiado. Esta es la realidad. Y esto 
deben saberlo bien nuestros gober
nantes a la hora de enfrentarse, con 
pragmatismo, a una solución definiti
va. Quizá no definitiva para el Saha
ra, porque el territorio puede conver
tirse en un avispero para los países 
de la zona. Pero sí definitiva para Es
paña, que debe dejar aquellas arenas 
que podrían convertirse muy pronto 
en movedizas.

El tema bien merece toda la exten
sión de este análisis para resumir su 
reciente evolución.

S

1 Postura inicial 
de España 
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El Estado español se acomoda es
trictamente a los acuerdos y recomen
daciones de las Naciones Unidas, cuya 
doctrina aconseja la autodetermina
ción de territorios considerados como 
colonias. Hay excepciones en casos en 
los que concurren razones de carácter 
geográfico u otras que justifican una 
solución distinta. Es el caso, por ejem- 
olo, de Gibraltar, donde España no 
admite en absoluto una posible auto
determinación, sino una integración.

En líneas generales, por tanto, den- 
ro de la postura de la O. N. U. caben 

al menos tres caminos para descolo
nizar:
• Autodeterminación o indepen

dencia a través de un referéndum.
# Transmisión absoluta de pode

res a una organización política autóc
tona a la que se considere represen
tativa, como ha sido el reciente caso 
de Mozambique.
• Transmisión a un país cuando 

hay razones que la justifiquen.
Por supuesto, existe otro medio no 

previsto por las Naciones Unidas y 
frecuentemente usado, como es la uti
lización de la violencia para terminar 
en la autodeterminación. Tal fue, en
tre varios, el supuesto de Argelia.

Pero, en cualquiera de los casos, un 
país o un territorio, para ser inde
pendiente, tiene que tener una pobla
ción autóctona capaz de construir un 
Estado y de administrarse.

España estudia el problema del 
Sahara detenidamente y opta por des
colonizar el territorio según la doc
trina de la O. N. U. y por medio de 
un referéndum. Esta postura inicial 
'^íspañola se debe a estos supuestos;
• Convencimiento de que los sa

harauis pueden y quieren realmente 
ser independientes y constituir un Es
tado.
• Creencia en que la postura es

pañola sería muy bien acogida y apo
yada por la O. N. U., por ajustarse 
exactamente a la letra y al espíritu 
de sus resoluciones.
• Importante margen de seguri

dad en que los países limítrofes com
prenderían la rectitud española y res-

hara en su territorio. Mauritania pa
rece acceder, aunque perpleja, a estas 
pretensiones. Y Argelia se reserva sus 
bazas sin acabar de definirse por el 
momento.

Simultáneamente a estos cambios de 
la actitud exterior, en el interior del 
Sahara surge con fuerza inusitada, o 
al menos imprevisible, el Frente Poli
sario. En tanto, se crea un gran con
fusionismo en el PUNS y en la pobla
ción saharaui en líneas generales.

Como colofón, en tierras argelinas 
hay rehenes españoles a los que el 
Frente Polisario considera prisioneros 
de guerra.

Consecuencia de todo ello es el 
anuncio del Gobierno español, que más 
bien es una ratificación de postura, 
diciendo que está dispuesto a retirar 
del Sahara de cualquier forma si se 
deteriora excesivamente la situación.

3. Situación actual

Las fundamentales alteraciones de 
los supuestos iniciales respecto al pro
blema tendrán, forzosamente, que tra
ducirse en una nueva toma de postu
ra a corto plazo. La situación actual 
se caracteriza por estos datos:
• La población saharaui no parece 

ofrecer hoy, después de tantas vacila
ciones, base suficiente como para pen
sar en la creación de un Estado inde
pendiente.
• La propia población saharui no 

respalda el esfuerzo del Gobierno es-

petarían el proceso descolonizador sin 
perjuicio de sus acciones políticas pos
teriores.

2. Evolución del tema

A partir de esa postura inicial, Es
paña llega incluso a proponer plazos 
para la autodeterminación del Saha
ra a través de referéndum. Sin em
bargo, lejos de recoger no ya el aplau
so, pero sí el respeto de los países in
teresados y de la misma O. N. U., Es
paña se encuentra con un deterioro 
del orden en las fronteras saharauis 
que ha ido en escalada, y con una 
fría actitud de la O. N. U. El Comité 
de los 24 acuerda, de conformidad con 
la tesis marroquí, enviar al Tribunal 
de La Haya el asunto para obtener 
dictamen. Estos hechos comienzan a 
variar los sensatos puntos de vista 
que habían aconsejado la primera 
postura de liberalidad española.

Pero hay más hechos: Marruecos re
chaza enérgica y radicalmente cual
quier proceso descolonizador que no 
desemboque en la integración del Sa

pañol para darle la independencia. Su 
actitud, cuando menos, puede califi
carse como mayorit^iamente indo
lente. >
• Los escasos dirigentes políticos 

del territorio parecen preferir la in
tegración con Marruecos o la depén- 
dencia de Argelia antes que gobemar- 
se a sí mismos, empresa en la que tie
nen una fe quebradiza.
• Tras la visita del secretario ge

neral de las Naciones Unidas al Sa
hara, a Rabat y a Madrid, la sensa
ción es que la O. N. U. no apoya la 
postura inicial española y que man
tiene una actitud confusa y contradic
toria. A la O. N. U. parece que le mo
lesta el problema y el que España se 
lo haya transferido. Prefiere que sea 
España quien resuelva.
• Marruecos se ratifica en su no 

aceptación de independencia para el 
Sahara, territorio que considera pro
pio. Ni siquiera ha aceptado tratar el 
tema en una conferencia cuatripartita 
propuesta por España. Para Marrue
cos no hay más solución que un Sa
hara marroquí.

# Mauritania se solidariza, al pa
recer definitivamente, con Marruecos.

• Argelia oscila entre aceptar la, 
autodeterminación, apoyar al Frente 
Polisario, el planteamiento cuatripar
tito del tema, o quizá para más ade
lante, la intervención militar.
• Terceros países no directamen

te afectados por la resolución del pro
blema, se inclinan claramente por la 
integración del Sahara en Marruecos.

Eso ha quedado claro respecto a los 
Estados Unidos por las declaraciones 
«off the record» de Kissinger a la más 
importante Prensa internacional. Res
pecto a Francia, la «oportuna» visita 
de Giscard d’Estaing a Marruecos en
tre el fervor popular, que le pedía apo
yo en el tema saharaui, dejaba cons
tancia de las simpatías francesas por 
encima de rotundas declaraciones de 
neutralidad. Otro país que mostró in
terés por el asunto fue Libia, que en 
estos momentos se encuentra mucho 
más cerca de Marruecos que de Ar
gelia.

4. Opciones

Ante esta nueva realidad hay que 
pensar en unas opciones concretas, de 
las que unas son simplemente aparen
tes y otras más reales. Pero es me
jor enumerarías todas. Lo que hoy por 
hoy se puede hacer pragmáticamente, 
y máxime una vez comprobado el des
interés español por el tema, es algo de 
lo que se contiene en estos puntos:

• Seguir adelante con la postura 
inicial y tratar de ultimar el proceso 
de autodeterminación.
• Participar en una conferencia 

con los tres países interesados en el 
tema y tratar de llegar a conclusio
nes compartidas.
• Abandonar el Sahara entregan

do su Administración a las Naciones 
Unidas.
• Negociar directamente con Ar

gelia y llegar a unos posibles acuer
dos.
• Negociar directamente con Ma

rruecos la entrega del territorio.
De estas opciones, la primera no es 

posible, como se ha demostrado, por
que sólo tiene el apoyo de España. 
La segunda es problemática, puesto 
que haría falta mucho apoyo de la 
O. N. U. para una aceptación marro
quí. La tercera, abandonar y dejar a 
las Naciones Unidas con la «patata 
caliente», sería posible, pero no ob
tendríamos ningún beneficio y sí los 
perjuicios inherentes de dejar descu
biertos los flancos de Ceuta y Melilla. 
La cuarta opción, negociar con Arge
lia, sería a través de entregar el te
rritorio al Frente Polisario, respal
dado por los argelinos. Pero esto no 
tendría ningún efecto positivo sobre 
nuestras plazas del norte de Africa, 
y, sin duda, provocaría tma tremen
da tensión entre Argelia y Marrue
cos. sin que se tradujera en algo be
neficioso para nuestra presencia fu
tura en el territorio a efectos econó
micos. Queda, pues, la quinta opción.
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5. La opción real 

Marruecos S

El Gobierno, para tomar postura 
frente al tema, a la vista de los da
tos reales y actuales, cuenta con 
los siguientes elementos: dispo
sición española a dejar el terri
torio; preservar intereses econó
micos por inversiones realizadas, 
que están intimamente en contacto 
con Marruecos, que es el primer pro
ductor mundial de fosfatos; defensa 
de otros intereses importantes en el 
norte de Africa, como son Ceuta y 
Melilla, rodeadas de territorio marro
quí, y, finalmente, 'comprender que la 
población del Sahara tiene una ma
yor vocación hacia Marruecos que 
hacia Mauritania o Argelia.

De ahí que si el Sahara no puede 
ser independiente, lo más lógico seria 
que se integrase en Marruecos. Y se
ria la única forma de que nuestra 
marcha del Sahara se hiciera con el 
juego de unas bazas políticas y eco
nómicas positivas. Una vez descarta
do el tema de la autodeterminación, 
a la que España estaba moralmente 
obligada y que se ha diluido en enor
me parte por culpa de los propios 
saharauis, al Gobierno español sólo 
le queda la obligación de plantear con 
pragmatismo lo que mejor convenga 
a nuestro país. Y parece lo más con
veniente plantearse dos objetivos: de
fensa de nuestros intereses económi
cos y geopolíticos en el norte de Afri
ca y evitar tensiones en el Sahara. Si 
llegan, que lo hagan cuando España 

S

S

S

S

haya cumplido 
beranía.

Una actitud 
contará con el 

la transmisión de so-

realista del Gobierno 
respaldo de todos los

sectores políticos y sociales del país. 
Porque hay que insistir en que a los 
españoles el Sahara no les importa, 
ni lo quienen ni lo odian; han oído 
hablar de él desde hace sólo meses 
y sólo para complicaciones. Por eso 
quieren olvidar lo cuanto antes.

Empecinarse en mantener unas 
posturas que pudieron ser aceptadas 
en su día, pero que hoy no sólo son 
inconvenientes, sino que no son po
sibles, sería adoptar una actitud qui
jotesca cuya justificación política se 
nos escapa.

S

$

SEUDONIMO
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LA 
BUENA 
MESA

Ala clase dirigente siempre le ha 
gustado comer bien, en mesa de 
candelabros y con guante blanco.

A la otra clase, a la que no es diri
gente, sino dirigida, también le ha 
gustado comer bien, pero a su hora. 
Los pobres le llaman comer bien a 
zamparse doscientos gramos de ja
món serrano y un buen vaso de vino 
tinto a la hora de merendar. La me
rienda, ya se sabe, es un rito que está 
de más, o sea, un lujo. Hay gente que 
se ha acostumbrado tanto a la me
rienda que ya no puede pasar sin ella. 
Hasta se marean. Bueno, pues cuando 
en casa de los pobres tocan a merien
da, es que hay fiesta. £1 jamón serra
no y el tintorro resultan dos elemen
tos indispensables para celebrar por 
todo lo alto cualquier solemnidad. 
Boda, banquete o cumpleaños. Y si 
encima hay una guitarra o un toca
discos dándole al Manolo Escobar, me
jor que mejor.

Todo ha ido muy bien y muy nor
mal en lo tocante a comidas hasta que 
se han puesto de moda los restauran
tes, los tres, cuatro o cinco tenedores 
y la comida sofisticada. Ahora se ha
bla de negocios alrededor de una me
sa. O se habla de política, que hay 
gente para todos los gustos. Es tan 
deslumbrante la variedad de platos 
que ofrecen nuestros ricos restauran
tes que nadie puede sustraerse, un 
día u otro, a liquidar dos mil pesetas 
en una cena. Los libros de recetas pro
liferan, tanto es así que hoy, hasta los 
pobres hacen incursiones a la vichis- 
seise. Un relajo, madre, un auténtico 
relajo.

Cuando se estaba oliendo lo impor
tante que iba a ser el asunto de la 
comida, va y nace una asociación lla
mada Cofradía de la buena mesa, 
una asociación lo que se dice total
mente apolítica a pesar de lucir como 
presidente al conde de los Andes. 
Aunque la cofradía tiene por estimulo 
comer bien, no todo el mundo puede 
pertenecer a ella. Hay que ser algo 
más. £1 cofrade es el equivalente al 
crítico de arte, me decían. Esta insti
tución, que cuenta con cuarenta y ocho 
miembros, ni uno más ni uno menos, 
se reúne periódicamente en restau
rantes y tascas de buen ver con objeto 
de tomar contacto con los frutos y cal
dos de la tierra. Los maîtres, calculo, 
deben tener auténtico pánico a este 
tipo de reuniones. Normalmente, la 
clientela de los restaurantes es poco 
exigente y, cuando lo es, mete la pata 
con estrepitosa solemnidad. Pero la 
cofradía, no. A la cofradía de la buena 
mesa no se le escapa un gramo de 
sal, un punto de pimienta, un gato por 
liebre.

Ha salido recientemente a la calle el 
«Madrid gastronómico», correspon
diente al año 1973. En ella están in
cluidos los restaurantes que, a juicio 

I^^ de la cofradía, merecen ser tenidos en 
cuenta a la hora de soborear un rico 
plato. Los hay de todos los precios. 
Desde el que clava quinientas per ca
pita —o por estómacus— hasta el que 

- clava tres mil. Y lo de siempre: son to
dos los que están pero no están todos 
los que son, o al revés. De todas for- 

- mas, si usted es de los que se conforma 
con unas sopas de ajo y una tortilla a 
la francesa, no pierda el tiempo: siga 
por su cofradía particular. Es más 

^&^' rentable. Carmen RIGALT

EL astrólogo no tiene aire soñador. El as
trólogo, más bien, utiliza el aire soñador 
para despistar. Á seis meses y veinte 

días de su próxima muerte, conserva todavía 
osa imagen fresca de cortesano o intelectual 
o escribiente o predicador que le diera a co
nocer. La vida sigue para el astrólogo.

Corría el mes de. noviem
bre. Rafael Lafuente, con el 
olfato puesto en el futuro, 
escribía en la revista «Con
trastes»: «Hacia el 18 de ju
nio, monseñor Escrivá de Ba
laguer debe cuidar su sa
lud.» Faltaban todavía mu
chos meses, así que la gen
te se olvidó. Que lo cuente:

—Sí; anuncié, con todos 
los eufemismos propios del 
caso, que el padre Escrivá 
de Balaguer podía morir en 
la tercera semana de junio. 
Entonces yo repartía pre
dicciones a granel porque 
todavía los intelectuales y 
políticos me tomaban por un 
tipo pintoresco y no como 
un técnico que ha desarro
llado unos métodos para te
ner hilo directo con el fu
turo. Es significativo que 
cuando se publicó dicho su
plemento yo escribí a mon
señor, aconsejándole seria
mente que chequeara su es
tado de salud a comienzos 
de junio. Monseñor no me 
hizo el honor de contestar-

TENGA
me porque seguramente no 
me tomó en serio. Recuer
do que en aquella carta yo 
le decía que, aunque sus 
principios le obligaban a 
creer que los designios de la 
Providencia son inescruta
bles, yo llevaba ya cuatro 
años demostrando que no 
lo son.

—Señor Lafuente, enton
ces ¿qué pasará con el Opus 
Dei?

—Dudo que aumente su 
importancia en el futuro. 
Hacia el 9 de julio se en
frentará con un período crí
tico y aún más hacia ei 2 
de agosto. La inquietud y el 
desánimo que la obra su
frirá en diciembre próximo 
corroborarán mi augurio.

Está seguro. Se le nota en 
el tono de la voz, Al futuró
logo ya no se le escapa na
da. Es como si mandara en 
todos los políticos y en to
da la corte celestial. Y, digo 
yo, con más de un dirigente 
debe mantener cumbres se
cretas...

—¿O no, señor Lafuente?
—Sí, desde luego; pero mi 

ética profesional me impide 
hablar sobre estas cosas. Lá 
identidad de mis clientes la 
callo siempre.

—¿Es algún ministro?
—Mire, no puedo con

testar.
Como comprenderá el lec

tor, no hacía al caso cortar 
por lo sano, así que hemos 
dado ligeros rodeos. Por 
ejemplo: acontecimientos ca
ra al verano.

—Yo aconsejaría a Hassan 
que fuera prudente a fina
les de agosto. Es un consejo 
basado en una predicción, 
por supuesto. He estudiado 
mucho el tema del Sahara.

—¿Para cuándo tiene us
ted calculada la próxima cri
sis en el Gobierno?

—^Preveo situaciones críti
cas, aproximadamente, el 
doce de julio, el veintiocho 
y hacia el cuatro de agosto, 
pero no serán necesariamen
te crisis en el sentido de sus
tituciones de altos cargos a 
grandes dosis. La primera 
crisis, entendida como tal, se 
perfilará en la calle alrede-

? ^’■«’"‘«esantes en España, el 7, el 13, el IS. el 24 y el 30. Monseñor 
tsenva de Balaguer debe cuidar au salud, el 18. •

1 Do 
~2lu •

3 Ma______
_4_Jyli________

5 lu_______

6 Vi ' .

8 Do

9 Lu

10 Ma

11
12 iu 

13vi
14
15 Do'

16.

18 Mi

19 A.

20 Vi

21.
22 Do

23 tu
24 Ma 

25mí

27;^i
28T~~
29 Do 

30lu

• Eli novembre del pasado año 
escribió en la revista “Contrastes”: 
Monseñor Escrivá de Balagué 

debe vigilar su salud hacia
' oLW Ja?jinlá>í‘'\

CUIDADO
■ Mao y el 
Príncipe, los 
personajes 
que más le 
interesan

■ Próxima 
crisis en sep
tiembre
dor del tres de agosto, pero 
no cuajará hasta septiembre. 
Sin embargo, no puedo ser 
más explícito porque mi ca
pacidad de predicción es el 
único producto que puedo 
vender para dar de comer a 
mis hijos. Hágase a la idea: 
es como si un labrador rega
lara el fruto de sus cose
chas.

—Profesor, ¿cuáles son los 
personajes que más le inte
resan, astrológicamente ha
blando?

—Por su interés humano y 
espiritual, Mao Tse-Tung. 
Por el interés vital de la 
persona en relación al futu
ro de España, el Principe.

—A propósito, ¿qué dicen 
los astros de la monarquía?

—Estoy seguro de que la 
posteridad reconocerá que el
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MASSIEL

—¿Cómo vé el futuro de 
don Juan?

Y luego añadirá:

4.—¿Alguna vez alquiló un frac?

—No.

—Con ninguno.

8.—¿Cuántos idiomas habla?

—Cuatro.

9.—¿Quiénes le caen más simpáti
cos, los rusos o los americanos?

—Depende.

10.—¿En qué palabra se contiene la 
salvación del país?

—Libertad. Aunque esté muy ma
nida.

5.—-¿Qué parte de la experiencia 
portuguesa asimilaría usted para És- 
paño?

-—La protección de las elecciones 
osumida por las Fuerzas Armodas.

Ó.—¿Se ha dormido usted en alguna 
conferencia política?

—No.

7.—¿Con qué líder político actual 
iría ai fin del mundo?

—Ninguna.

2.—¿Partidaria del sufragio uní 
versal?

—Sí.

3.—¿Piensa que el comunismo es 
malo por definición?

—No.

HASSAN”

mejor servicio de Franco al 
futuro del país fue la ley 
de Sucesión. Predicciones 
aparte, creo que el Príncipe 
es la pieza clave para una 
continuidad histórica razo
nable, práctica, sin rupturas 
demenciales y sin demencia
les embestidas retrógradas. 
Al pueblo le conviene depo
sitar su confianza en él. Fue
ra de los esquemas posibles 
que la monarquía puede ha
cer viables, no quedan op
ciones determinísticas que 
no acaben en la repetición 
del desmadre vandálico de 
la derecha o de la izquierda.

—Pero usted, profesor, us
ted es un futurólogo de de
rechas, arrima el ascua a su 
sardina... ¿O me equivoco?

—Yo soy un futurólogo y 
contemplo el presente desde 
las costas del futuro; por 

tanto, no puedo identificar
me plenamente con ningún 
bando. Es más; me aplico el 
sabio aforismo taoísta que 
dice: «el camino medio está 
donde no hay lados ni ca
mino medio».

—En fin, puedo decirle que 
prevengo respetuosamente 
al conde de Barcelona res
pecto a los tres últimos días 
del mes de julio. No debe 
arriesgarse en el mar.

—¿Es esto todo lo que ha 
leído en sus cartas natales?

—El resto forma parte de 
los modestos productos de 
mi huerto, que necesito ven
der. Compréndalo.

—^Profesor, es como si us
ted poseyera secretos que no 
le interesa dar a conocer... 

gesto cualquiera vuelve a ser 
su gesto (aquí, en este pun
to, levanta la mano derecha 
y junta, levemente, el índice 
y el pulgar). Significa esto 
que, de un momento a otro, 
el profesor puede decir algo 
importante.

—¿El futuro, en general, 
lo ve usted limpio?

—Veo un futuro más lim
pio que el presente, en el 
sentido de menos corrup
ción, aunque más turbio en 
el sentido de que el limbo 
feliz de las vacas gordas se 
acabó para siempre.

—¿Sabía usted, a priori, el 
cambio que se ha producido 
en Secretaría General?

—Bueno, no sabia nada de 
Solís, entre otras cosas por
que no tengo en mis archi
vos su carta natal, o sea, su 
horóscopo. Barrimtaba, eso 
sí, un accidente hacia el 
doce. En el tema del señor 
Herrero Tejedor advertí in
dicios. Le envié una carta, 
pero, temiendo que se que
dara en el cesto de los pa
peles, telefoneé al presiden
te del club Siglo XXI para 
rogarle que utilizara sus 
contactos con las esferas 
políticas para que mi pre
vención fuera tenida en 
cuenta. Cuando tuve conoci
miento, del accidente me 
sentí consternado porque 
Herrero Tejedor era un hom
bre de bien, pero también 
me sentí indignado contra 
la incapacidad de reacción 
de nuestras clases dirigen
tes ante el hecho de que hay 
un español, servidor, que 
lleva seis años contando por 
adelantado la historia mun
dial y a quien, por temor al 
ridículo, no se atreven a hin
carle el diente. ¿Lo entiende, 
no?

FINALES 
DE 

AGOSTO ¿Cuántos veces ha visto perso 
nalmente al Caudillo?

—Hay una cosa que se 
llama «timing» —saber ele
gir el instante propio para 
cada acción— que a mi me 
permite ser buen consejero. 
Ese sexto o séptimo sentido 
no abunda mucho, desgra
ciadamente, en la clase po
lítica. Como tampoco abun
da mucho la imaginación, y 
eso que son dos condiciones 
muy importantes.

Rafael Lafuente agota los 
últimos minutos de conver
sación entre pausas y so
lemnidades. Su pelo blanco, 
deslizándose tímidamente 
por la cabeza, por las orejas, 
por el cuello, parece que se 
ilumina a cada idea brillan
te. El profesor acaricia su 
pelo, o digamos mejor que 
acaricia sus ideas. Estamos 
a medio segundo de hablar 
de la libertad.

—¿Libertad? Considero 
una torpeza la forma actual 
de represión de la crítica. 
Los secuestros, las prohibi
ciones de conferencias, etcé
tera, me asustan mucho. Y 
me irritan. Además, esto 
hace crear enemigos y afea 
nuestra imagen en el exte
rior. No me conforma la 
contradicción entre libertad 
postulada y libertad en la 
vida real.

—¿A cuántos ministros de] 
actual Gabinete conoce us
ted personalmente, profe
sor?

—Pues la verdad, a ningu
no. De los ex y de los que 

—Tengo secretos, claro. 
Pero si le digo que los poseo, 
desde el momento que lo de
claro, dejan de serlo en una 
mínima parte.

—¿Se considera cm ser 
privilegiado, señor Lafuen
te?

—No sé si tener que lu
char con la pereza mental 
y la ignorancia de nues
tras lumbreras diplomadas 
es un privilegio dentro de 
su incómodo heroísmo. Si se 
refiere a otra cosa, soy un 
hombre sencillo que tiene la 
suerte de haber desarrollado 
unas técnicas que revolucio
nan, no sólo las nociones 
cosmológicas que se ense
ñan, sino también la misma 
de la metafísica occidental.

Volvamos por nuestros 
fueros. El astrólogo prepara 
la voz, afina la palabra. Un

se creen 
gunos lo 
visto— a

Hemos

futuribles —y ai- 
son porque lo he 
bastantes.
terminado.

C. R.
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BIBUOIECÂ SALVAT DE BRANDES »

ULTIMOS TITULOS 
PUBLICADOS

PRIMERA SERIE

DEPORTE
Y SOCIEDAD.
LA INFLACION.
LA ECOLOGIA.
RAZAS HUMANAS Y 
RACISMO.

SEGUNDA SERIE

EL SISTEMA SOLAR.
LA POBREZA EN LAS 
GRANDES CIUDADES. 
LOS NUEVOS RUMBOS 
DEL TEATRO.
LINGÜISTICA 
Y SIGNIFICACION.

100 Grandes Temas que 
configuran nuestra época

Aparición semanal en 
quioscos y librerías

CONFECCIOKES 
SANTA ELAIA,

Sodedad Anónima 
precisa, para sus 

NUEVAS
INSTALACIONES

APHIZAS DE COS
TURA DE 14-15 AÑOS 
Las interesadas pueden 
formular solicitud de em
pleo cualquier dia labora
ble, excepto sábados, en 
horas de 10 a 12, presen
tándose con fotografía ta
maño carnet a nuestra 

factoría de
Inan Duque, número 29

(M-136,860.)

que allí aprendí muchas otras cosas 
han servido más tarde.
ejemplo...
ejemplo, la convivencia. La toleran- 
comprensión. En el Instituto había

él, sino 
que me 

—Por 
—Por 

cia. La

1 de Michigan, en Estados Unidos, hasta ad
junto a la cátedra de Sociología de la Com- 

| plutense o en la Escuela Diplomática.

protestantes, musulmanes... Y, en una época 
en que en España no existía esa amplitud 
de miras de hoy, nosotros aprendimos a con-

Cada semana, en

CUATRO GRANDES REVISTAS:

MIERCCLES

"KIS «CIIB BE PÜEBLO”
JUEVES

“TELE-POEBIO’’
VIERNES

PUEBLOSIETE
Y LOS SABADOS

“SABADO REVISTA”

MORENO, no demasiado alto, 
bigote grande y caído, el 

rector de la U. N. E. O. —Uni
versidad Nacional de Educación a 
Distancia— es un deportista. En 
todo. Habla bien, despacio. Cuan
do se fija en un tema lo lleva 
hasta el final.

Dos entrevistas. La primera, en 
su despacho de la Universidad. 
Muebles modernos, enormes ven
tanas sobre el panorama y un sol 
que pega fuerte sobre el edificio. 
La segunda, más íntima, en su 
casa. Un piso nuevo en la llamada 
Ciudad de los Periodistas. Libros 
por todos lados. Una mujer guapa 
que se asoma un momento y unos 
críos, todos parecidos, que juegan.

1 '—Es usted un político, ¿verdad?
Don Juan Díez Nicolás apenas sonrío:
—Todos somos políticos. En realidad 3ro 

soy solamente un profesor, un universitario. 
Me ham llamado a ocupar funciones políticas 
y me ha gustado el trabajo realizado. ¿Es 

1 eso ser politico?

UNA VIDA: ESTUDIO
La vida del rector de la U. N. E. D. es la 

de tantos estudiantes de la ciase media es
pañola. Padres funcionarios, un hermano ma
yor y... el Ramiro de Maeztu.

—Es algo que no olvidaré nunca —comen
ta—. El Ramiro ha sido lo que ha marcado 
toda mi vida. Porque no sólo me formé en

sideramos iguales con los que no eran de 
nuestra raza o de nuestra religión.

Al estudiante Díez Nicolás le ayudó tam> 
bién de otra manera el Ramiro de Maeztu. 
En cuanto acabó su bachillerato (1955) em
pezó a dar clases de inglés en el Instituto 
y siguió de profesor hasta acabar la carrera 
de Políticas (con premio extraordinario en 
el 60).

—¿Y después?
—Después...
El curriculum vitae del rector es tan largo 

que no se puede copiar aquí. Profesor en 
una serie de centros que van desde el De
partamento de Sociología de la Universidad

LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA
Desde el año 1971, Juan Díez Nicolás 

catedrático numerario de la Facultad
es 
de

Ciencias Económicas y Empresariales Je 
Universidad de Málaga. Y, desde 1974, rec
tor de la U. N. E. D. y director del Instituto 
Nacional de Ciencias de la Educación.

la

El joven rector es un convencido de la 
Universidad a distancia.

—¿No es una escuela más de esas que 
ofrecen enseñarlo todo por correspondencia?

—La Universidad a distancia es una so
lución para los estudiantes que trabajan 
durante toda la jornada o para los que viven 
en zonas alejadas de cualquier centro. Y los 
textos son preparados por catedráticos de 
cada una de las asignaturas.

—¿Cuáles son las enseñanzas que se im
parten?

—Muy variadas, aunque no todas, lógica- 
mente. Verá: Derecho, Geografía o Historia, 
Filosofía y Ciencias de la Educación, Cien
cias Empresariales, Físicas, Matemáticas, 
Químicas. Ingeniería Industrial...

—¿Y el sistema?
—Los alumnos inscritos reciben las «uni

dades didácticas». En ellas estudian y reali
zan los ejercicios que devuelven hechos. 
Estos los corrigen los profesores que los 
reenvían para que el alumno vea en qué 
ha fallado o lo contrario. A cada uno de 
ellos se les designa un centro no muy lejano 
de su domicilio para que vaya regularmente 
a prácticas o a rendir exámenes.

—¿Exito?

MCD 2022-L5
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Universidad aLa

Muchos alumnos
de otras faculta
des se inscriben
también en la

distancia es una solu
ción para los estudian
tes que trabajan durante
toda la jornada o para 
los que viven en zonas 
alejadas de los centros 
convencionales”

—Enorme. Son miles los alumnos matricu
lados. Y cada vez hay más solicitudes.

—Sin embargo, debe ser difícil estudiar 
asi. ¿Acaban muchos la carrera?

—Todavía no se sabe, porque la UNED 
empezó hace muy poco. Es cierto cue se 
registran numerosos abandonos. En parte 
porque, como usted apunta, es un trabajo 
muy duro; pero también hay muchos alum-

dose a la primera, nos permitía algo más de 
tranquilidad.

Estando allí, y después de haber obtenido
el título de «Master» en Sociología, 
de los estudios del doctorado, fue 
para ocuparse del Departamento

nos que están matriculados 
tades que se inscriben en

—¿Por qué?
—Exclusivamente por los 

buenos y se lo digo con
alumnos de las otras 
sirven mucho para sus

LO POLITICO

Su mujer aparece. Se

en otras Facul- 
la nuestra.

tex^'^s. Son muy 
orgullo A los

Universidades les 
cursos.

va a un encargo y
nos deja solos. Los hijos, también. Hay uno 
de catorce, otro de trece, otro de doce y 
la pequeña de once.

—Los dos mayores nacieron en Estados 
Unidos. Y el tercero, a poco de llegar. Me 
casé casi en seguida de terminar la carrera. 
Y obtuve una beca Fulbrigth para la Univer
sidad de Michigan. Y allí nos fuimos.

Díez Nicolás cuenta de una manera suave
y simple la odisea que debió ser aquello, 
beca no daba para mucho y la vivienda 
carísima. Por si fuera poco, empezaron a 
cer los hijos.

—Menos mal que lo comprendieron v

I La 
era 
na-

me
dieron otra al año siguiente, que, sumán-

del Instituto de 
hacia 1963.

—¿Es usted un
—Ni lo soy ni

Opinión Pública.

además 
llamado 
Técnico 
Eso fue

«hombre de Fraga»?
dejo de serlo. Me merece

todos los respetos y me propuso colaborar 
con él. Yo (Menso que todos nosotros somos 
hombres de quien sea. Lo importante es que 
sepan para lo que servimos y nos ofrezcan 
una labor en esa rama.

—¿Qué es para usted un buen político?
—Muchas cosas; pero, sobre todo, un hom

bre que sabe rodearse de un equipo, colocar 
a cada uno en el puesto que le va y para 
el que sirve, y mantenerlo mientras rinde.

En 1969 pasó a ser secretario general del 
Instituto de Opinión Pública, y un año más 
tarde era asesor y jefe del Servicio del Cen
tro de Información y Documentación Urba
nística del Gabinete de Estudios de la Di
rección General de Urbanismo en el Minis-
terio de la Vivienda. Al mismo tiempo par-
ticipaba también en el III Plan de Desarro-

1971 es nombrado secretario delllo En
Comité Interministerial para el Acondicio-
namiento del Medio Ambiente, y, dos años 
después, siendo ya catedrático y vicedecano 
en Málaga, el ministro Martínez Esteruelas 
le nombra director general de Planificación 
Social.

‘‘Los textos son muy buenos^ lo digo con orgullo, 
y sirven de mucho para otras Universidades'*

—¿Y eso no es política?
—Si y no. Es la política que hace un 

técnico. Yo me he preparado durante mucho 
tiempo y me sigo preparando. Si mis capa
cidades pueden servir, no ya a la empresa 
privada, sino al país, ¿por qué no ser lo 
que se suele llamar un político?

FIDELIDADES

—Usted fue llamado para el puesto de direc
tor general dentro de un Ministerio a la ca
beza del cual estaba el señor Martínez Es
teruelas. Luego la misma persona pasó a 
ocupar la cartera de Educación y Ciencia. 
¿Significa eso que es usted un miembro de 
su equipo?

—Yo soy miembro de cualquier equipo que 
sea coherente, que corresponda a mis ideas 
y. naturalmente, que necesite de mí^ Desde 
luego, tengo un gran respeto por el ministro 
de Educación, pero no es exclusivo.

—¿Y por Fraga Iribarne? ¿No fue el minis
tro de su primera «oportunidad»?

—También No veo ninguna Incompatibi
lidad. Lo importante es que la gentr de nues
tra generación se incorpore a los trabajos 
del país.

—Durante muchos años no dormía más 
de cinco horas diarias. Entre exámenes opo
siciones, etcétera. Ahora tampoco duermo mu
cho más. Y lo que me sobra, que no es mucho, 
lo dedico a mis trabajos personales Que son 
bastantes, pero que no tengo tiempo de aca
bar. Ni así, con este sistema.

Tiene en su haber alrededor de sesenta 
publicaciones, cerca de cien conferencias y 
comunicaciones, quince participaciones en 
trabajos colectivos o profesiona es once tra
bajos en vías de publicación v una serie do 
traducciones.

Los niños vuelven ya a asa una visita 
aparece y el perro tecke luegd en el salón. 
Es hora de marcharse. Y íeió a rector de la 
U. N. É. D. con los suyos.

José Manuel SALGADO
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REFORMA Social 
Española abre la 
publicación de 

una serie de colo
quios con represen
tantes de las asocia
ciones políticas espa
ñolas. Intentamos que 
a través de estas pá
ginas y en charla 
abierta expongan sus 
programas y sus pro
blemas. El coloquio
con R. F. S.'resultó muy interesante. Surgie
ron dos temas que —tal vez— no estaban 
previstos: el divorcio y la participación po
lítica de la mujer.

Participaron:
Por R. F. S.: Manuel Cantarero del Casti- 

11o, Mercedes Batlle, Eduardo Zaldívar, José 
Manuel Montero, Manuel del Río, Angel Ló
pez Castellví y Gregorio Rodríguez Acosta.

Por PUEBLO: Angel Gómez Escorial (mo
derador), Julio Camarero, Cipriano Torre En
ciso y Antonio Aradillas.

Manuel del Río

ANGEL GOMEZ ESCO
RIAL. — ¿Cuál es la parte 
ideológica de la reforma so
cial y cómo es esta penetra
ción en provincias? Tam
bién cuáles son las dificul
tades que parece ser tiene 
Reforma Social Española. 
Vamos a hablar, asimismo, 
del asociacionismo en gene
ral. Y hacer una especie de 
resumen de la actuación en 
provincias.

MANUEL CANTARERO. 
Realmente hemos desarro
llado ima intensa campaña 
de promoción en las provin
cias en los últimos dos me
ses. Se han celebrado actos 
de representación de la aso
ciación de Alicante, un au
ditorio de unas 1.200 perso
nas; en Murcia, en teatro 
Romea, con 2.000 personas; 
en Galicia, en el teatro Lope 
de Vega, con 1.500 personas; 
en Cádiz, Algeciras, Tarifa, 
con un auditorio reducido, 
entre 250 y 300 personas, 
debido a la falta de pu
blicidad y preparación pa
ra estos actos. Se han ce
lebrado otros actos de pre
sentación en Lugo, Bur
gos, Oviedo, Gijón, Va
lencia, Barcelona, Tarrasa. 
Y, por otra parte, en estos 
dos meses hemos tenido 
también centenares de colo
quios. Por ejemplo: tres y 
cuatro coloquios diarios, con 
universitarios en colegios 
mayores. También con tra
bajadores en centros socia
les, en fábricas e, incluso, 
en cafés próximos a sus lu
gares de trabajo, como ocu
rrió en Sagunto. Entre otras 
cosas, porque se nos prohi
bió utilizar el salón de ac
tos del Casino de Producto

OPINA s®sin
mncbas

REFORMA
I r 0 010 c 101

Fotos A. MOLLEDA

res, después que la Junta, 
por unanimidad, había acor
dado concederlo. Ello ha 
hecho que la promoción ha 
ido a un ritmo más lento 
que el previsto. Realmente, 
si nosotros estamos en la 
promoción todavía, no es 
porque las circunstancias 
estimulen para ello; porque 
la derecha por una razón y 
la izquierda por la otra, na
die, realmente, estimula a 
nadie a tomarse en serio lo 
de las asociaciones. Nos
otros entramos en el juego 
con muchas dudas, segui
mos con ellas aumentadas, 
por dos razones: Primero 
por la falta de promoción 
genérica que el propio Go
bierno concede a las asocia
ciones, por el silencio de los 
ministros del Gobierno, en el 
sentido de explicar clara
mente en sus respectivas lí
neas departamentales que 
se puede pertenecer a cual
quier asociación sin ningún 
problema y luego también 
porque no se acaba de ver 
de una manera clara la lí
nea política que se va a se
guir, porque nosotros entra
mos en el juego pensando 
que el programa del 12 de 
febrero iba a ser llevado 
acertadamente a sus últimas 
consecuencias, y esto, por 
una razón u otra, no se ve 
todavía.

GOMEZ ESCORIAL.—Nos 
gustaría que el representan
te canario dijera algo sobre 
el papel de la asociación en 
el archipiélago.

MANUEL DEL RIO. — De 
momento no hemos realiza
do ningún acto público, sino 
pequeñas reuniones, y pen
samos en estos próximos

SOCIAL Sehierit a

ESPAÑOLA
meses iniciar una campaña 
continua de actos públicos 
en distintos pueblos donde 
ya tenemos unos núcleos 
formados, como son en San
ta Brígida, en el noroeste de 
las Canarias; en el puerto 
del Rosario, Fuerteventura, 
y en Arrecife de Lanzarote, 
recho a todos los españoles 
de ejercitarlo. Derecho a 
pronunciarse libremente en 
el mundo político. Derecho 
personal.

ANGEL LOPEZ CASTELL
VI. — Hay un aspecto que 
quiero señalar, y es el pun
to de arranque de nuestra 
asociación. Ha sido la pri
mera asociación y creo, por 
testimonios en la Prensa que 
es también la única que se 
ha atenido a la letra del es
tatuto en lo que se refiere a 
su promoción. Por los testi
monios de la Prensa, parece 
ser que van a ir al asocia
cionismo, una vez realizada 
la promoción para garanti
zarse el éxito de la misma. 
Nosotros no hemos movido 
absolutamente nada hasta el 
momento en que obtuvimos 
la autorización del Consejo 
Nacional. Esto nos ha situa
do en alguna desventaja. Yo 
no sé si ante las restriccio
nes del Estatuto ha habido 
una beligerancia en cuanto a 
estas actuaciones que estimo 
ilegales, con el fin de con
seguir una mayor audiencia 
de intentos asociativos y su 
encaje en el Consejo 
cional.

Na-

UNA EXTRAÑA 
COMPETENCIA 
OFICIOSA

GOMEZ ESCORIAL. — Pa
rece ser que hay en el aire 
una competencia directa a 
Reforma Social Española y a 
otras asociaciones por parte 
de lo que llamaríamos la 
macroasociación «oficiosa». 
Es decir, la Unión del Pue
blo Español.

RODRIGUEZ ACOSTA. - 
Por estar yo encargado de 
tratar con las provincias, 
puedo dar idea del obstácu
lo que tenemos en todas las 
provincias. Obstáculo que se 
debe no por falta de simpa
tía en los hombres que 
nosotros tratamos, sino por 
una coacción de tipo mo
ral, no muy clara, pero in- 
dudablement fuerte, que 
impide el que ellos que
den en libertad para po
der optar o firmar por 
aquellas asociaciones a las 
que tengan una simpatía o 
que están más acuerdo con 

sus ideales. Soy testigo pre
sencial de múltiples casos, 
en por lo menos diez o doce 
provincias. Y digo esto a 
efectos de que la parte ofi
cial, los ministros, por ejem
plo, tengan conciencia clara 
de que no se han dado las 
órdenes oportunas con ca
rácter oficial para que este 
no ocurra, se deje a todos los 
ciudadanos en libertad ab
soluta para que estén en de-

GOMEZ ESCORIAL.—¿Se 
han dado muchos casos de 
doble adscripción?

MANUEL DEL RIO. — En 
Las Palmas, concretamente, 
ha llegado a mi conocimien
to de que por parte de per
sonas adscritas a la Jefatura 
Provincial del Movimiento, 
inclusive a través de oficios, 
se han dirigido a todos los 
sectores de la Guardia de 
Franco para solicitar su fir
ma y adhesión a Unión De
mocrática del Pueblo. Y a 
estas alturas tienen unas tres 
mil firmas en Las Palmas. A 
quienes se les pedía la fir
ma se les decía que esto no 
incapacitaba para firmar por 
otra asociación. Yo me pre
gunto, ¿es que se puede ser 
católico y protestante a la 
vez? ¿Marxista y capitalista 
a la vez? El pertenecer a 
una asociación excluye el 
pertenecer a otra. Por lo me
nos yo lo entiendo así.

GOMEZ ESCORIAL.—¿Po
dría decirse que todas estas 
actividades contrarias han 
evitado, hoy por hoy, que 
Reforma Social Española 
tenga el número de firmas 
obligatoriamente necesario? 

CANTARERO.—Ha frena
do en un sector nada más. 
En el afectado por la in
fluencia oficial. Es decir, 
funcionarios del Movimiento 
de determinados organismos 
autónomos, incluso funcio
narios municipales. Se ha 
dado el caso que un conjun
to de guardias municipales 
no se han atrevido a aso
ciarse porque nadie les acla
ra si se pueden asociar o no. 
Pero no sería correcto impu
tar que el que no hayamos 
alcanzado las veinticinco mil 
fimias ha sido por eso. Ha 
podido privamos de dos mil, 
tres mil o cuatro mil, como 
máximo. En realidad hay 
otros factores, de otro orden, 
que son los que hacen difí
cil la asociación. Incluso he
mos tenido casos de perso
nas que espontáneamente se 
asociaron con nosotros y 
que ahora, después de los 
acontecimientos últimos nos 
han escrito con la misma 
simpatía que al principio,

f a un

Wi

i

■
asociaciones 

pero diciendo que lo proce
dente es no participar, que 
habían puesto mucha ilu
sión en esto, pero que vien
do las cosas como van no 
quieren seguir en la asocia
ción, Si un día hay plura
lismo político en otras con
diciones seguirán estando 
con nosotros.

LARA NIETO.—Abundan
do en lo que acaba do decir 
Cantarero yo le propuse con 
motivo de mi profesión que 
quizá fuese oportuno que nos 
dirigiésemos a todos los in
genieros civiles de España. 
Así lo hicimos. Y tengo una 
gama de respuestas muy va
riadas, pero todas se pueden 
retmir, casi, en tres grupos. 
Uno, los menos, que dicen 
que no creen nada de esto, 
porque es poco abierto y 
tendría que ser mucho más 
abierto. Otros que están es
perando a ver, en vista de 
que se anuncian muchas 
asociaciones que van a salir. 
Muchos —afectos al sector 
oficial— no niegan el miedo 
que tienen a inscribirse 
porque como no se ha di
cho oficialmente nada, exis
te el temor de que sus jefes 
respectivos ejerzan represa
lias al inscribirse en una 
lista.

JULIO CAMARERO—No 
teméis que realmente las 
asociaciones se encuentran 
ya con un problema inicial 
porque esa cimentación de 
escasa economía está condi
cionando el que- no haya 
inversiones... Es decir, para 
un partido político en cual
quier parte hay gente dis
puesta a poner dinero, gru
pos empresari.ales, g’^andes 
financieros. Sin dinero no 
se mueve nada. Sin embar
go, las asociaciones parece 
que están luchando de una 
manera muy simple en ese 
sentido.

EDUARDO ZALDIVAR.— 
Efectivamente, el problema 
de la financiación es real
mente serio. Los partidos 
políticos institucionalizados 
dentro de cualquier sistema 
tienen establecido su siste- 
æ^ . ^®.. ^íiianciaoión. Una 
asociación ahora mismo 
adolece de algunos atribu
tos que tienen los partidos 
políticos y, por tanto, el mo
delo ya no vale. Pero es que 
no vale además en nuestro 
caso concreto porque cuan
do nos planteamos el consti
tuir una asociación política. 
Reforma Social Española, 
no nos lo planteamos como 
una actividad con objetivos 
inmediatos o para resolver 
crisis concretas o intereses 
concretos en un encuentro
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coacciones de tipo■ “Existen
moral pora adherirse a R. F. S.”

“El problema de la financiación 
es reolmenle serio”

“Hacia un sistema de 
dirigida tras una

economía 
etapa de

Angel López Castellví

economío mixto”
rnés o menos próximo, sino ] 
que lo planteamos como una 3 
solución un poco más de fu
turo. Entonces, a los finan
cieros les cuesta mucho con 
cretar la ayuda en unos 
planteamientos que puedan 
tener este tipo de alcance.

CANTARERO.—Quiero re
cordar que en los estatutos 
de la asociación se establece 
que ésta no podrá aceptar 
ningún tipo de subvención 
ni de donación si no com
parece ante la asamblea ge
neral la persona física o ju
rídica que quiera hacer la 
donación manifestando su 
identidad y la intención con 
que lo hace. Ese caso to
davía no se ha dado. Nadie 
se ha ofrecido a darnos una 
subvención. Estamos funcio
nando con las aportaciones 
voluntarias de los propios 
asociados, que van desde las 
quinientas o mil pesetas, que 
ofrece el trabajador, a las 
cinco mil o veinticinco mil 
que han dado los profesio
nales medios, y cantidades 
más grandes, cien mil 0 
ciento cincuenta mil, que 
han podido dar veinte o 
veinticinco asociados, que 
por razones profesionales es
tán ganado dinero, u otros 
que son empresarios, como 
en el caso, en Barcelona, de 
dos empresarios que están 
con nosotros, y no por razo
nes de intereses, porque ló
gicamente la Reforma So
cial trata de integrar los in
tereses del ciudadano medio, 
o modesto, sino porque han 
estado con nosotros en otros 
grupos políticos desde muy 
jóvenes y han seguido el 
proceso muy identificados 
con nosotros. De ahí han sa

puntos que se refieren a la 
política que va a desarrollar 
la asociación, a la cuestión
económica y a las reformas 
sociales, para así ver si está 
más hacia la izquierda o 
hacia la derecha.

CANTARERO. — Se está 
diciendo por ahí que todas 
las asociaciones son iguales 
o igualmente de derechas. 
Eso no es verdad. Reforma 
Social Española piensa que 
no se puede hacer ninguna 
reforma social ni económica 
de verdad mientras no se 
cambien las condiciones po
líticas. Y éste es su primer 
objetivo, a través de la lega
lidad y por sus propios me
canismos. Otra cosa, además 
de no llevar a la democra
cia, llevaría con toda certeza

pitalista, pero sobre la base 
de que unos sindicatos muy 
fuertes o unos partidos o 
fuerzas sociales organizadas 
le vayan poniendo, de una 
manera gradual, condicio
nes. Nosotros no queremos 
estrangular con la demanda 
social el proceso económico, 
sino ir graduando la exigen
cia al propio proceso de cre
cimiento y a través de un 
sistema de corrección cons
tante al sistema de econo
mía de mercado. Ir cami
nando hacia un sistema de 
economía dirigida por una 
larga etapa de economía 
mixta, en la que sea combi
nada la empresa privada en 
sus formas más eficaces, la 
iniciativa privada con la pú
blica, estatal o nacionaliza
da en determinados secto
res; la energía, algtmos as
pectos del transporte, algu
nos aspectos, también de la 
Banca, etcétera. Y luego con 
forma de socialización cen
tralizada, no estatálizada: 
propiedad municipal, sindi
cal, cooperativa, etcétera. Por 
supuesto tendemos a ima 
radical realización del prin
cipio de igualdad de opor
tunidades y queremos esta
blecer el principio de igual
dad de posibilidades, mucho 
más avanzado y ambicioso, 
en el sentido de ir a un óp
timo de enseñanza gratuita 
y obligatoria en los niveles

ta!. Y es que la mujer, y 
más la española, está estre
nando su personalidad ju
rídica, porque es bien cier
to que la mujer española, - 
sobre todo la casada, hasta 
esta reciente reforma de 
1975 no ha tenido por sí una 
personalidad jurídica en la 
que pueda actuar indepen
dientemente. Ahora no hace 
falta que la mujer tenga 
autorización, pero el hecho 
de que antes hubiera tenido 
necesidad de toda serie de 
autorizaciones para actuar 
en el terreno jurídico, pro
fesional y político ha su
puesto el que no haya hecho 
acto de presencia en ningún 
tipo de asociacionismo, sino 
en ningún tipo de actividad 
política a cualquier nivel. A 
partir de ahora, la mujer 
va a empezar a ser el ser 
pensante por sí, el ser de
cisiva por sí, sin necesidad 
de autorización de ninguna 
clase, pero en los antece
dentes históricos que lleva 
consigo este supuesto ante
rior, pues, lleva a conside
rar que la mujer realmente 
no tiene conciencia todavía 
de su auténtico papel de 
participación dentro del fe
nómeno social. Yo creo que 
ahora el problema funda
mental está en la conciencia 
de la propia mujer de que 
debe de estar en un papel 
activo, participante, en cual-

aunque exista el divorcio, el 
católico no haga uso de él. 
Para dos cónyuges sin hijos, 
donde haya conformidad to
talmente de ambos, disolu
ción inmediata del matrimo
nio, sin más trámites. Ahora, 
si el matrimonio tiene hijos, 
ya hay terceros que no son 
responsables de las actitu
des de los padres ni son 
consecuencia de un acto con
tractual de los padres. En
tonces, mientras los hijos

“La mujer está estrenando 
personalidad juridica”

lido tres o cuatro millones 
que hasta ahora llevamos in
vertidos. Se ha autofinan
ciado la asociación hasta 
ahora de los bolsillos de sus 
propios asociados, lo cual, 
por otra parte, es reconfor
tante. También tenemos 
pendiente la subvención que. 
de oficio, nos debe el Con
sejo Nacional, que pueden 
ser unos cuatro millones 
Cuando se regularice todo el 
problema de los cuotas es
tamos tranquilos en cuanto 
al presupuesto vegetativo. 
Con la subvención del Con
sejo Nacional y las cuotas 
podemos subvenir a los gas
tos de mantenimiento.

TORRE ENCISO.— Se ha 
hablado de la situación o el 
matiz clave de la asociación 
Reforma Social Española, si 
está inclinada a la derecha 
o a la izquierd'i etcétera. 
Creo que seria interesante 
hablar de los principales

a la dictadura. La «ruptura 
democrática» no llevará ja
más a.la democracia y sí a 
la dictadura. Nosotros cree
mos en la evolución porque 
sabemos que es la única for
ma de conseguir la demo
cracia. Para nosotros, lo pre
vio es la democracia políti
ca, en el sentido de que 
todas las fuerzas políticas 
acaten el orden constitucio
nal, siempre que ese orden 
sea democrático o constitu
cionalmente cambiable. Una 
vez en ese marco, se abor
dará el tema de la reforma 
social y de la reforma eco
nómica. Nuestro programa 
empieza diciendo que nos
otros tendemos a promover 
una sociedad en la que no 
se registre la explotación 
del hombre por el hombre 
ni los pueblos por los pue
blos. Quiere decir que nues
tro óptimo utópico es una 
sociedad absolutamente so
cializada, pero en forma que 
la socialización venga a po
tenciar la individualidad de 
cada ciudadano y no a disol
vería en una masificación 
general. Sabemos que el 
proceso económico tiene 
unas exigencias que la ex
periencia ha demostrado 
que la economía de merca
do, a pesar de ser irracional, 
desarrolla mucho más de 
prisa que el sistema de eco
nomía dirigida. Entonces 
nosotros aceptamos como 
punto de partida el sistema 
de economía de mercado ca

primarios y medio y una no 
gratuita y obligatoria en el 
superior. Por supuesto, se
paración de la Iglesia y el 
Estado, separación absoluta 
entre derecho canónico y ci
vil, integración en Europa, 
etcétera. No es justo decir 
que todos los programas son 
iguales porque hay muchos 
puntos en nuestro programa 
que ninguna de las asocia
ciones hoy en circulación in
cluye explícitamente en los 
suyos.

quier fenómeno político o 
profesional o de cualquier 
tipo con una responsabili
dad y decisión que lleva 
consigo en todo ser humano.

sean menores de edad, toda 
clase de obstáculos al divor
cio, salvo que sea imposible 
la convivencia entre los cón
yuges y para los hijos sea 
incluso perjudicial la per
manencia del matrimonio.

ARADILLAS.— ¿No habrá 
entrado Reforma Social Es
pañola en un juego pseudo- 
político en lo que respecta a 
ofrecer unas líneas de polí
tica que realmente no pue
den cumplirse con todas sus 
consecuencias.

CANTARERO. — Nosoti'os 
hemos entrado en el juego 
de las asociaciones, no por
que con las asociaciones se 
completa el cuadro do un 
estado de derecho, sino por
que es un instrumento que 
se puede utilizar para mover 
a la legalidad de sus pro
pios supuestos hacia una si
tuación de mayor libertad 
política. No estamos de 
acuerdo con la legalidad, la 
aceptamos pero no estamos 
identificados con ella, ni ci
vil, ni ideológicamente. La 
aceptamos por sentido do la 
responsabilidad. Gon el áni
mo de cambiaría. Es Injusto 
decir que nosotros hemos 
venido a hacer el juego, 
pues hemos venido a denun
ciarlo. Y desde dentro de la 
propia cancha.

EDUARDO ZALDIVAR. - 
De cualquier forma, esto no 
es un problema que afecta a 
la Reforma Social Española- 
Si la legalidad plantea un

Mercedes Vatile

EL DIVORCIO

LA MUJER 
Y LA POLITICA

GOMEZ ESCORIAL.— 
¿Cuál es la posición de la 
mujer en el asociacionismo?

MERCEDES BATLLE.—La 
parte femenina debe tratar
se en tanto en cuanto la 
mujer se integra come un 
elemento más en la partici
pación de una asociación 
política. Porque lo cierto es 
que es tan a mi juicio ab
surdo que se pretenda ha
cer resaltar la condición fe
menina como el que se pre
tenda hacer resaltar la con
dición masculina. Creo que 
los fenómenos del feminis
mo y del machismo deben 
ser absolutamente rechaza
dos en una sociedad que 
pretendemos perfeccionar 
Nos encontramos respecto a 
la mujer en la integración 
al asociacionismo político 
con un problema fundamen-

ARADILLAS.—R e f o r m a 
Social Española y divorcio.

CANTARERO. — Reforma 
Social Española no se ha 
planteado el tema del divor
cio; pero como hace una 
manifestación genérica de 
aceptación de la libertad de 
conciencia, está claro que 
este tema lo resolvería de la 
única manera lógica que se 
puede resolver: al católico 
que lo sea nadie le va a im
poner de oficio el divorcio; 
pero al español que no lo 
sea, no hay por qué negarle 
el divorcio. A título personal 
diré que, al separar Derecho 
Canónico de Derecho Civil, 
está claro que el divorcio 
para el que no profese la re
ligión católica y de una ma
nera libre y voluntaria, no 
se niegue a hacer uso de 
esa posibilidad legal civil. Yo 

■ mismo, aunque me fuera mal 
en mi matrimonio, no me 
divorciaría; entre otras co
sas, porque he sido hijo de 
padres separados y sé lo que 
es eso. Por supuesto, divor
cio. Aunque, más tarde o 
más temprano, éste va a lle
gar a España, La Iglesia Ca
tólica lo que tiene que ha
cer es robustecer la .-onrien- 
cia de sus fieles para que,

juego pseudopolitico, no es 
un problema de R. S. E., es 
un problema de la legalidad 
La legalidad tiene que de
mostrar que es esa su po
sibilidad del futuro el que 
se pueda dar el juego den
tro de ella, si no se plan
teara una contradicción. Y 
no es un problema de com
plicidad porque siempre 
existe la técnica política o 
la estrategia política para 
salvar lo que pueda ser sus
tancial y lo que pueda ser 
puramente táctico.

GOMEZ ESCORIAL. — Se
ría útil que cada uno dije
ra las razones que le lleva
ron a integrarse en R. S. E.

ANGEL LOPEZ CASTELL
VI.—Procedo del Frente de 
Juventudes y ya en los años 
cuarenta se me planteaba 
auténtica toma de concien
cia en lo que se refiere a la 
propia individualidad de la 
persona. Entonces descubrí 
por aquellas fechas que el 
hombre era un ser indivi
dualizado y no podía estar 
sujeto a unas directrices 
marcadas, sino que podía 
sentar criterio de dispari
dad. Esta disconformidad 
inicial ha ido sufriendo la 
natural evolución hasta lle
gar a tesis no en contradic-

José Manuel Montero

(Pasa a la pág. siguiente.)

Juan Lora Nieto

Gregorio Rodríguez Acosta j
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CD Rumasina 3 ,S

COLOQUIO REFORMA 
SOCIAL ESPAÑOLA

QUEDARON INAUGURADAS 
INSTALACIONES DEL BANCO 
RIDIONAL EN MADRID. SUS 
CURSOS AJENOS SUPERAN 
MIL MILLONES DE PESETAS

^ RUMASINA-3, S. A., AMPLIARA SU 
CAPITAL DENTRO DEL ACTUAL 
EJERCICIO EN LA PROPORCION 
DE UNA POR CINCO A LA PAR

El pasado día 7 de junio 
se celebró, en el salón de ac
tos de Rumasa, la Junta ge
neral de accionistas convoca
da por el Consejo de Admi
nistración de RUMASINA-3, 
Soledad Anónima, a la que 
asistieron numerosos accionis
tas, que llenaron por. com
pleto el salón y las instala
ciones anexas preparadas al 
efecto, mediante un circuito 
cerrado de televisión.

En primer lugar, tras cono
cer el quórum de la reunión, 
el presidente, don José Maria 
Ruiz-Mateos^ declaró legal
mente constituida la Junta ge
neral, dando la bienvenida al 
nuevo consejero, don Tomás 
de la Presa Fernández, doc
tor ingeniero industrial, des
tacado^ hombre de empresa y 
accionista de Rumasina-3 des
de los comienzos. A continua
ción cedió la palabra a don 
Javier García Hirschfeld, en 
su calidad de director gene
ral del Banco Meridional, en
tidad ésta que constituye el 
patrimonio actual de RUMA
SINA-3, S. A.

CONSTITUCION Y LANZA- 
MIENTO_DE RUMASINA-3, 

SOCIEDAD ANONIMA

^ señor García 
Hirschfeld refiriéndose al éxi
to que representó el lanza
miento de las Rumasinas al 
mercado de capitales, reite
rando que las solicitudes de 
suscripción recibidas supera
ron con mucho a los impor
tes emitidos.

«Al quedar Cubierta la emi
sión de RUMASINA-3— di jo— 
commenzamos a estudiar di
versas inversiones que nos 
fueron ofrecidas. Como siem
pre, pretendíamos que reunie
sen la doble cualidad de ofre
cer una rápida e importante 
plusvalía inicial y una posi
bilidad de desarrollo posterior 
continuo y acelerado. Ambas 
cualidades se daban perfecta
mente en el BANCO MERI
DIONAL, que constituyó fi
nalmente .él objeto de nues
tra inversión y que entonces 
se denominaba Banco de Pu
che, un pequeño Banco ubi
cado en Baeza (Jaén), con un 
capital social de cuatro mi
llones de pesetas y unos re- 
torsos ajenos de cuarenta mi
llones. Los trámites adminis
trativos para obtener la auto
rización necesaria para elevar 
él capital social del Banco 
# 300 millones de pesetas y 
para la apertura de la ofi
cina en Madrid retrasaron la 
materialización de la inver
sión, y pese a esto se llevó 
a cabo dentro del plazo a 
juie nos habíamos comprome
tido en las condiciones de la 
emisión de RUMASïNA-3.»

«Mientras ocurría todo es
to, y como fruto de las ges
tiones efectuadas por la divi
sión bancaria de Rumasa, que 
ya se había hecho cargo de
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la gestión del Banco, sus re
cursos ajenos daban un salto 
espectacular y se situaban por 
encima de los mil millones de 
pesetas.»

El señor García Hirschfeld 
se extendió en comentarios so
bre esta expansión del Ban
co y sobre la revalorización 
real alcanzada por RUMASI- 
NA-S, S. A., con esta inver
sión. «Podemos decir, sin te
mor a equivocamos—fueron 
las palabras del director ge
neral—, que el valor real del 
BANCO. MERIDIONAL está 
por encima de los tres mil 
millones de pesetas, tomando 
como base los precios pagados 
durante el año pasado por en
tidades bancarias similares a
nuestro BANCO MERIDIO
NAL. Estos precios han os
cilado entre 2,70/4,00 pesetas , , . - ------ -
por peseta de recursos ajenos, dable para todos.» 
pese a no estar establecidos en 
Madrid ninguno de ellos.»

FUTURO DE RUMASINA-3

«No creo necesario repetir 
que la intención de RUMASI
NA-3 es constituirse en au
téntico holding, con inversio
nes en distintos sectores eco
nómicos que favorezcan una 
adecuada distribución del ries
go empresarial y en un cre
cimiento rápido de nuestros 
activos patrimoniales.»

«Para ello—siguió diciendo 
el señor García Hirschfeld— 
el Consejo de Administración 
va a solicitar de esta Junta 
autorización para ampliar el 
capital social en doscientos 
millones de pesetas, en la pro
porción de una acción nueva 
por cada cinco antiguas. Esta 
ampliación se llevaría a cabo 
cuando el Consejo lo consi
dere oportuno y teniendo en 
cuenta la coyuntura que pue
da ofrecer el mercado de ca
pitales, pero dentro del actual 
ejercicio.»

Igualmente dijo que se iba 
a solicitar autorización para 
ampliar el capital social has
ta un máximo del 5Q por 100, 
todo ello de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 96 de 
la ley de Sociedades Anóni
mas.

El señor García Hirschfeld 
terminó su discurso invitan
do a todos los accionistas a 
la inauguración y bendición 
de las nuevas instalaciones del 
BANCO MERIDIONAL, cuyos 
actos, se habían querido hacer 
coincidentes con la termina
ción de la Junta. «También 
me permito contar de ante
mano con la valiosa colabo
ración de todos ustedes, sin 
la que nos será muy difícil 
alcanzár brillantes resultados 
por mucho corazón y entu
siasmo que pongamos en la 
tarea todos los administrado
res del Banco.»

Las palabras del director 
general del BANCO MERI
DIONAL fueron acogidas con 
aplausos y muestras de adhe
sión.

Oficina centra] del Banco_ Meridional, en la avenida del 
Generalísimo madrileña

INTERVENCION DEL PRE- 
SIDENTE DE RÜMASINA-S

Don José María Ruiz-Ma- 
teos expuso su deseo de no 
cansar al auditorio ante la 
necesidad de repetir lo que 
msistentemente había venido 
manifestando en las anterio
res Juntas generales de las 
empresas filiales del Grupo 

«Para evitar esto 
W el presidente— hemos 

considerado conveniente invi- 
^^’^ Patricio Pemán Medina, secretario general de 

Q^e tiene una pala- 
,y una brillante ca

pacidad de exposición, como 
podréis comprobar Pienso 
ademas, que lo que más in
teresa es que esta Junta trans
curra en un ambiente de ame
nidad y resulte un rato agra-

FILOSOFIA DE LAS RUMA- 
SINAS ■

El señor Pemán Medina ini
cio su parlamento haciendo 

exposición clara y sen- 
^^ filosofía y las po

sibilidades de las Rumasinas, 
cuyas promociones resultaron 
una novedad en el mundo fi
nanciero, qiie ya se está em
pezando a imitar en algunas 
otras partes. «Las Rumasinas 
son sociedades holding que 
®® de la organización 
y de la experiencia del equi
po humano de Rumasa, y que 
einpiezan ya a participár del 
poder de expansión de esta 
fuerza creadora que están de
mostrando tener las empresas 
de nuestro Grupo.»

El secretario general de Ru
masa insistió en lo ya dicho

director general del 
BANCO MERIDIONAL res- 
P®,^t° ^dlo’^ real de la to- ^^Pdad de las acciones de di
cho Banco, que constituyen el

actual de RUMA
SINA-3. «Para calcular el va
lor de las acciones de una 
sociedad, debemos fijamos en 
dos conceptos fundamentales: 
el valor efectivo y el valor 
teórico de las acciones. El 
primero de ellos viene dado 
por la cotización en Bolsa, y 
al ser un dato tan claro, no 
necesita mayores explicacio- 
^P®' .P^^o también tiene mu
cho interés para los accionis- 
f^®~^ontinuó el señor Pemán 
Medina—el llamado valor teó
rico que corresponde al valor 
patrimonial dividido por el nú
mero de acciones que se han 
emitido. Si el activo real de 
RUMASINA-3 lo constituyen 
la totalidad de las acciones 
del BANCO MERIDIONAL, 
que valen, aproximadamente 
unos tres mil millones de pe
setas, y su pasivo exigible es 
una cantidad insignificante, 
tenemos, por lo tanto, un pa
trimonio real de tres mil mi
llones de pesetas, y de ello 
resulta que el valor teórico 
de las acciones de RUMASI
NA-3 es del 300 por 100 de 
su valor nominal.»

COTIZACIONES DE RUMA
SINA-3 EN BOLSA

Seguidamente, el señor Pe
mán^ Medina analizó las co
tizaciones que vienen obte
niendo las acciones de RU
MASINA-3, pese a que su co
tización con carácter oficial 
no ha sido concedida, dado el 
escaso tiempo transcur r i d o 
desde la constitución de la 
Sociedad. Destacó la alta fre
cuencia de cotización que vie
nen alcanzando.

«En cuanto a las cotizacio
nes obtenidas, que reflejan 
su valor efectivo, como antes 
decía, han oscilado entre un 
mínimo de 105 por 100 y un 
máximo de 116 por 100, pero 
debemos tener en cuenta que 
la coyuntura bursátil ha sido 
poco favorable, como lo de
muestra la baja del 10,48 su
frida por el índice de la Bolsa 
de Madrid durante el año 
1974.»

«En cualquier caso—recal
có el señor Pemán—, las co
tizaciones de RUMASINA-3 no 
reflejan, ni con mucho, la im
portante^ revalorización que 
han tenido nuestros activos 
con la compra del Banco.. La 
atonía actual que ofrece el 
mercado de valores puede jus
tificar en parte estas cotiza
ciones, además del descono
cimiento respecto al valor in
trínseco y real de nuestro pa
trimonio. Debemos esperar 
confiadamente en que estas 
cotizaciones vayan ajustándo
se más a los valores reales 
y que, por otra parte, las nue
vas inversiones que nos pro
ponemos efectuar animen las 
cotizaciones de nuestras ac
ciones en Bolsa.»

«Rumasa se ha caracteri
zado siempre por comprar so
ciedades para perfeccionarías, 
transformarías y expansionar
ías. Con este mismo espíritu, 
Rumasa responderá a la con
fianza que los accionistas de 
las Rumasinas han puesto en 
ella. En el caso que hoy nos 
ocupa, Rumasa tiene la obli
gación y la responsabilidad de 
convertir al PAvno MERI
DIONAL en una gran entidad 
,y a RUMASÎNA-3 en un hold
ing importante. Este es el 
compromiso que contraemos 
hoy ante todos ustedes.»

Una larga salva de aplausos 
acogió las palabras pronun
ciadas por el señor Pemán 
Medina.

A continuación, el secreta
rio de Rumasina-3, S. A., dio 
lectura a los acuerdos some
tidos a la Junta, que fueron 
aprobados por unanimidad.

Todos los accionistas asis
tentes se trasladaron a con
tinuación a las instalaciones 
del BANCO MERTmoNAL en 
Madrid para acompañar al 
consejero en los actos de ben
dición e inauguración de la 
nueva oficina del Banco; acto 
seguido, en el hotel Los Gal
gos, de la cadena de HOTE
LES AGRUPADOS, fue servi
do un «cock-tail».

(Viene de la pág. anterior.)

ción con la inicial, pero que 
están en homologación con 
otras que en aquellas fe
chas no podían presumir que 
podían darse. Y son estos 
criterios sociales y demo
cráticos.

GREGORIO RODRIGUEZ 
ACOSTA. — Sociológicamen
te, estoy en el puesto que he 
estado siempre, desde los 
dieciséis años. En el puesto 
de una revolución social. En 
virtud de una conciencia 
y de una justicia, me situé 
en la idea de que había que 
transformar España en el 
ámbito social radicalmente 
para que estas injusticias no 
siguieran imperando en el 
ámbito que yo he vivido en 
Extremadura. Si no se hu
biera producido el trasmun
do que se produjo entre los 
españoles en los años treinta 
y cuarenta, hubiera estado 
en el socialismo democráti
co; pero como no fue posi
ble, porque yo estaba en un 
área social que no me per
mitía el contacto con las cla
ses más modestas, estas cla
ses me impidieron que pu
diera integrarme en esa so
ciedad en aquellos momen
tos, lo cual hizo que, al ra
dicalizarse los puntos de la 
sociedad en que yo vivía, 
tuviera que inscribirme en 
un área que realmente, 
siendo en lo político parte 
de derechas, también lo era 
de izquierdas en lo social 
Como era la Falange. Y, por 
tanto, al inscribirme yo en la 
Falange lo hice desde el 
punto de vista que quería 

♦ “la Iglesia; debe robustecer la fe de 
sus fieles para que él católico 
no haga uso de él” •

una justicia social. Una re
volución y transformación 
de esa sociedad. Al trans
currir la guerra civil y al 
llegar el triunfo de la Es
paña nacional tuvo un pro
blema interno y es que para 
llegar a esta transformación 
social no se daban las cua
lidades necesarias para que 
se produjera. Internamente 
ha ido evolucionando y me 
he situado en una postura 
de transformación política, 
pero mantengo la misma te- 
sitima revolucionaria que 
R. S. E.

EDUARDO ZALDIVAR.— 
Me acerqué fundamental
mente para resolver im pro
blema que yo tenía plantea
do. Era el de las condiciones 
políticas que se les plan
tearon a los españoles que 
no estuvieron enmarcados en 
el contorno histórico ante
rior a mi generación, heren
cia del régimen en el que 
nosotros habíamos nacido y 
habíamos crecido y jamás 
que se plantearan en térmi
nos de futuro. Mi experien
cia política se había movido 
siempre en un área honesta, 
honrada, perfectamente 
aplaudible a nivel personal, 
pero que en cualquier caso 
se refería al tiempo pasado, 
de recobrar e incluso jus
tificar identidades, cuando 
a la historia lo que menos 
le importa es lo que es jus
tificable, Sino lo que es po
sitivo o lo que es negativo 
Yo, en mi época juvenil, me 
caractericé por un radica
lismo falangista, del que no 
tengo ningún recuerdo ma
lo, e incluso haber criticado 
a los primeros promotores 
de R. S. E., en estos mo
mentos me tengo que sentir 
identificado en la idea de 
Reforma, que es la de indu
cir a los españoles una so
lución de futuro.

JOSE MANUEL MONTE
RO.—Estoy en R. S. E. desde 
hace mucho tiempo, porque 
los principios y el programa 
que Cantarero expuso en un 
principio me han arrastrado, 
porque amo la justicia so
cial, la libertad y porque 
creo que es necesario un 
cambio de estructuras y de 

mentalidad en el pueblo es
pañol.

JUAN DE LARA.—Ideoló- 
gicamente, siempre he ad
mirado a las monarquías 
nórdicas europeas, porque 
han sabido evolucionar con 
el tiempo, y pretendo para 
mi país que se pueda evo
lucionar con el tiempo, po
lítica, social y económica
mente como lo vaya exigien
do ese tiempo. Cuando ya 
existía R. S. E. me dirigí a 
Cantarero expresándole esas 
ideas evolutivas que yo te
nía sobre las reformas de 
estructuras agrarias, judicia
les, fiscales, etcétera, y me 
contestó que eso coincidía 
con el artículo 5 de nues
tros estatutos. Todo es por 
una coincidencia de los pro
blemas que afectan al país 
y la forma de llevarlos a 
cabo evolutivamente.

MANUEL DEL RIO.—En
tré después de leer el libro 
«Falange y socialismo», de , 
Cantarero. Soy de origen fa
langista, pero inconforme, 
porque nunca he desechado 
por completo eso de la re
volución pendiente. Como 
canario, el problema que me 
afecta es el de mi región, 
que aspira a mantener un 
«status» propio. La ley de 
Régimen Económico ha sur
gido como una especié de 
ensayo de regionalización 
económica, pero con un 
grave defecto. Pero es una 
región que ha estado mani
pulada hasta ahora por unos 
grupos de presión determi
nados y creo que R. S. E. 
puede ser la solución para 
que esta región pueda vivir 

democráticamente. Pienso 
que la regionalización sin 
democratización es volver al 
reino de Taifa, que es lo que 
se está produciendo en mi 
región.

MERCEDES BATLLE. — 
Hace muchos años que co
nozco a Cantarero y hemos 
podido en multitud de oca
siones intercambiar ideas 
sobre el proyecto politico de 
lo que él pensaba que podía 
ser la solución de España. 
Yo le decía que cuando lle
gara el momento contara 
con la mujer española. La 
incorporación de la mujer 
tenía que ser por una razón 
más cualitativa que cuanti
tativa, pero que ambas de
bían de contar a la hora de 
fonnar una asociación po
lítica. El hecho de coincidír 
con sus ideas me han lle
vado a incorporarme a 
R. S. E. sin tener ningún 
tipo de obstáculo o medita
ción, que ya había sido 
previa.

CANTARERO.—La comi
sión organizadora, o sea, los 
cincuenta firmantes, el se
senta por ciento proceden 
de los sectored falangistas 
más autocríticos, más libe
rales y sociales, fundamen
talmente de la Agrupación 
de Antiguos Miembros de 
la que yo he sido presidente 
durante doce años. El resto 
no es de procedencia falan
gista, pero esto no puede 
inducir a que R. S. E. es una 
reformación de la Falange, 
porque no lo es ni por su 
pretensión ni por su com
posición. En su composición 
intervienen elementos de 
procedencia falangista en 
un veinticinco por ciento, el 
resto son españoles que no 
han estado en ningún tipo 
de opción político hasta 
ahora, pero que estaban en 
una potencia social demo
crática y un pequeño por
centaje de sectores ideoló
gicos de izquierdas. Preten
demos que a R. S. E. pue
dan incorporarse todos los 
españoles de todas las po
tencias políticas que tengan 
una fundamental preocupa
ción por la justicia social y 
por la libertad.
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Tiene una sonrisa de profunda beatitud, 
el pelo muy recogido, algunas ojeras, la 
raya del pelo en medio y viste como una 

muchacbita de Valladolid en paseo domin
guero por la calle Santiago. Además, hoy 
lleva coleta. Hace bien Manolo Collado al ele
giría cómo actriz para «Equus», porque Ana 
Diosdado es buena actriz. Puede pasar horas 
pareciendo suave y dulce sin ser suave ni 
dulce; puede parecer una niña ingenua, sin 
ser niña ni ingenua; puede... Tras la amplia 
sonrisa y cierta simplicidad, a mí me parece 
que hay un mundo tenebroso de fantasmas 
bailando dentro de su cerebro al_ ritmo de 
viejos tambores. Pues, bueno. Se sienta a mi 
lado con cierta resignación, enciende un piti
llo, pide un whisky con mucha agua...

« m¡ primera
vocación

ar* itJSsmxxBM 
‘^WMl» jsno 

< a «u ms 
ÍOPEZVSZOffEZ

—Bueno, tú ya fuiste ac
triz en «Juan y Manuela», 
¿no?

—Sí Pero lo que casi na
die sabe es que debuté en el 
teatro con cuatro años, que 
hacía la hija en «Mariana 
Pineda», con Margarita Xir
gu, mi madrina; Luego hice 
«El embrujado», de Valle, y 
trabajé con mi padre mu
chas veces... Pero supongo 
que todo esto no lo sabe 
más que la gente de la pro
fesión... La verdad es que 
ser actriz fue mi primera 
vocación. Lo que pasa es que 
un dia escribí una función, 
fue muy bien, y entonces 
hubo menos lugar a que 
hiciera cosas como actriz. 
Ahora, con esta obra, con 
«Equus», vuelvo a lo que me 
gusta, a la primera voca
ción, aunque también me 
guste escribir, claro. El per
sonaje que voy a hacer es 
muy complejo, muy intro
vertido; habla de sus cosas 
profesionales, nunca de su 
mundo íntimo; nunca se 
sincera ni dice lo que le 
pasa...

—Como tú, ¿eh?
—No, no, yo no soy así 

Soy poco sociable, pero no 
creo que sea demasiado in
trovertida.

—Se sabe muy poco de ti 
misma...

—Bueno, que se sepa po
co de mí misma es lo nor
mal. ¿Qué le importa a na
die lo que les ocurre a los 
demás? ¿Qué le importa al 
público lo que me ocurre a 
mí? Contado así en frío, 
aquí, pienso que no le inte

resa a nadie. Al calor de una 
chimenea, estando tres ami
gos, pienso que sí puedo in
teresar.

Cuando, al beber, se que
da un trozo de hielo en su 
boca, lo muerde, lo destro- 
ba lentamente. «Me encanta 
morder el hielo», dice.

—No sé, Ana, pero a veces 
te miro y pienso que quie
res ser una especie de Mar- 
sillach en mujer...

—No me parecería nada 
mal ser Marsillach en mu
jer. La imagen de Adolfo me 
gusta mucho. Pero también 
puede ser la de Buero Valle- 
jo-mujer y otras más... Me 
hace gracia, pero no creo 
que sea nada de eso, ni que 
pretenda serlo.

—Pues entonces te veo 
cara de medallón de cole
gio...

—Pues de eso, nada.
—^Entonces, de chica «pro

gre» recién salida del Opus...
—{Qué bonita frase! Los 

progresistas me gustan. Los 
«progrès», no. Aspiro a ser 
progresista. En cuanto a sa
lir del Opus, un poco difícil 
lo veo, porque para salir hay 
que entrar primero.

—¿Y mojigata? ¿No eres 
un poco mojigata?

—No. Ni mental ni física- 
mente soy mojigata.

—¿Quién es Ana Diosda
do?

—Una mujer que escribe, 
que hace teatro, pero que 
no tiene solamente ese mun
do.

—¿A qué aspiras?
—^A cosas muy comunes: 

a ser feliz muy a menudo.

levisión: «Los chicos de la 
Prensa».

—Gracias, Ana.
—No me las des todavía. 

Soy consciente de la res
ponsabilidad de esta serie. 
No quiero escribir nada que 
sea falso, ni nada folklórico, 
sino la verdad.

Vuelve a mascar otro tro
zo de hielo y luego enciende 
un cigarrillo rubio, con fil
tro. Ha terminado el whisky 
rápidamente. Noto que está 
en tensión, angustiada...

—Es que me angustia que 
me pregunten, porque no sé 
explicarme... Ser natural, 
expresivo y extrovertido es 
muy difícil. Yo soy natural; 
todo lo demás, no. Soy tími
da, y eso me condiciona a no 
ser extrovertida y, por tan
to, expresiva...

Fue a París y no se atre
vió a ver «Emmanuelle».

—¿Y cómo es tu vida?
—Aislada, en general. Ten

go pocos amigos, hago poca 
vida social... No me divierte 
la vida social. Me divierte es
tar con cuatro amigos, no 
la fiesta de cuarenta.

—¿Eres una reprimida?
Me mira en silencio y no

to que sube la tensión. Sien
to que no tenga más hielo 
para mascar, bien que lo 
siento. Mira a Manolo Co
llado, que ha llegado como 
un ángel de la guarda per
dido. y le dice; «Oye, que 
mira lo que me pregunta...» 
al final, responde:

a hacer lo que me gusta, a 
trabajar en mi profesión... 

—¿Y a ir al cielo? 
—No sé lo que quiere de

cir eso.
—Ya sabes: salvarse, con

denarse...
—Yo creo que uno se sal

va o se condena en esta mis
ma vida; la salvación está 
en este mundo, y el cielo y 
el infierno, dentro de nos
otros mismos...

—En el fondo, ¿por qué 
vuelves a ser actriz?

—^Porque me gusta, por
que me apetece. Me han 
(Crecido muchos papeles que 
no he aceptado.

—¿No te llamarán por ser 
autora?

—Puede ser. Pero hay un 
momento de la verdad en 
nuestra profesión, como en 
la de los toreros: es cuando 
se levanta el telón y hay que 
«largar», como decimos en la 
jerga profesional; entonces, 
nada sirve de nada aparte 
de la profesionalidad, del 
ser o no ser actriz. Si yo 
creyera que no era actriz, 
no habría aceptado este pa
pel ni ningún otro. Lo que 
yo no sé es si soy buena o 
mala. Espero hacerlo bien.

—Volvamos a la escritora. 
¿Qué haces ahora?

—Escribo una función: «Y 
de Cachemira a Chales». Es 
un verso de un poema de 
Zorrilla. Me refiero al títu
lo, claro, que la obra es de 
nuestro tiempo... Y también 
escribo una serie para la te

—No, no soy una repri
mida.

—^¿Y te salen granos por 
la primavera?

—Por lo que tú supones, 
no.

A mil voltios; «Mi vida no 
le debe importar —le dice a 
Collado—; sólo mi trabajo: 
sé que interesa menos, pero 
qué le voy a hacer...» Y lue
go, a mí; «¿Alguna cosa 
más?»

—¿Te ves casada y con 
hijos?

—No me veo ni casada ni 
con hijos. Podemos terminar 
la entrevista ya. A veces 
tengo sentido del humor; 
otras, se me quita rápida
mente. Podemos terminar 
esta entrevista y otras...

Ya no hay tensión: ya ha 
estallado. Todo porque al
guien la ha dicho a Ana 
—un bellaco mentiroso o 
una bellaca mentirosa— que 
yo «iba por ella». Y Ana se 
lo creyó. Mal se puede es
cribir rma serie sobre pe
riodistas cuando se estima 
que un periodista puede «ir 
por alguien»... ¿O es que 
Ana se ve ya tan importan
te que se siente odiada, ata
cada y perseguida? En fin: 
hemos terminado esta en
trevista y otras.

Una entrevista de 
J. M. AMILIBIA

Fotos JUAN MANUEL
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JOSE LUIS PINILLOS

libros
REELECCION

1 SALA DE ARTE Y SUBASTAS
Serrano

Teléfono 401 34 00 MADRID-1

SUBASTA NUMERO 61
SESION UNICA

Martes 8 de julio, a las 8 de la tarde

i

Núm. 170.—Gran lámpara de 
plata portuguesa. 8. XVIII. 
Peso de 7,400 kg. Forma trian
gular; en sus lados resaltan 
unos adornos sobrepuestos y 
tres esbeltas volutas, de don
de arrancan unas artísticas 
cadenas formadas por lazadas 
y rombos calados. Medidas: 
84 centímetros de altura; 140 
centímetros colgada, con ca
denas. Salida: 270.000 pesetas

i

pí

S

Núm. 53.—GONZALO BILBAO (1860): «Dama recosta
da». Oleo sobre lienzo. 67 X 93. Firmado: G. Bilbao, en 
el ángulo inferior derecho (firma tapada por el marco). 

Salida: 95.000 pesetas

W

Núim 67.—ESCUELA ESPAÑOLA, S. XVIH-XIX; «Bo
degón de caza». Oleo sobre lienzo. 73 X 105. Salida: 

60.000 pesetas

Núm. 120.—Pareja de figuras i 1
en marfil. Ghina. Realizadas 1
con gran minuciosidad y de- 
taUismo, en cuanto a la de- | 1 1 s 30 «
coración de los ropajes. Para < m^^J^MmíaJ
hacer más notorio el relieve, j
el marfil ha sido coloreado en 
un tono de marrón intenso, 
que destaca sobre el fondo Núm. 234.—Mobiliario de salón. Francia Madera tallada 
claro. Medidas: 20,5 centime- dorada y rejilla. Consta de sofá, dos butacas, seis sillas,
tros de altura. Salida: 15.000 una mesa, una consola, espejo y dos soportes de maceta,

pesetas Salida: 55.000 pesetas

172. Lote constituido por dieciocho esmeraldas, con un peso total 
de 42,85 quilates, distribuidos de la siguiente forma: 6,40 - 5,60 
3,25 - 3,10 - 3.05 - 2,25 - 2,20 - 2 - 1,90 - 1,80 - 1,80 1,55 . 1,40 
1,40 - 1,30 - 1,10 - 1,10 quilates. SALIDA: 150.000 pesetas.

CERAMICA Y PORCELANA - MARFIL - ABANICOS - MUEBLES 
CIVILIZACION PRECOLOMBINA - ESCULTURA (Desnudo», de José 
Planés) - LIBROS - PLATA Y ORFEBRERIA (gran lámpara por

tuguesa siglo XVIII) - VARIOS

PRINCIPIOS DE PSICOLOGIA
INDICE

2. El cerebro humano.

3. La sensibilidad.
4. La percepción.
5. El aprendizaje.

6. Pensamiento y lenguaje.
7. Motivaciones y emociones.
8. La personalidad.
9. Desarrollo y diferenciación.

Epílogo. Sobre el objeto de la psicología

734 págs. 480 ptas.
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GALERIA DE ARTE
Paseo Calvo Sotelo, 14. Teléfono 226 59 12

Con vistas a la próxima temporada de 
exposiciones y necesitando ampliar sus 

salas a las mismas
Ha acordado suprimir la sección de objetos 
de regalo. Procediendo a la liquidación de 

los mismos a precios muy interesantes
Dfas 2 al 17 de julio únicamente

DE
CLASICOS

■ Fernán Caballero 
■ Alarcón 
■ Palacio Valdés

Cercanos estos clásicos. El 
más distante, Fernán Caba
llero, con quien se inicia el 
realismo decimonónico y re
cupera la novelística espa
ñola el hilo que había per
dido durante el siglo XVIII. 
Tenemos ahora una edición 
de «Clemencia», que realiza 
en «Cátedra» Julio Rodrí
guez-Luis. En el estudio del 
profesor Rodríguez-Luis hay 
apreciaciones muy persona
les y penetrantes no sola
mente sobre la obra ofrecida, 
sino sobre el papel de la es
critora en aquel instante de 
la literatura española. Más 
cerca ya Pedro Antonio de 
Alarcón. Autor de «La pró
diga», en edición preparada 
por Alberto Navarro Gonzá
lez en la colección Bibliote
ca para la Literatura y Pen
samiento Hispánico de la 
Editora Nacional. En su lar- 

\ ga introducción, nos demues
tra una vez más el profesor 

| Navarro González su singu- 
| lar conocimiento de la na- 
| rrativa española del si- 
| glo XIX. Para él esta novela, 
| que se publica cuando ya 
| Alarcón ha realizado toda 
| su producción literaria, es 
1 un espejo de los rasgos más 

profundos y palpables de la 
| personalidad del autor, entre 
j los que figuran la idealiza- 
| ción y piedad infinita hacia 
1 la mujer y su obsesionante 
1 preocupación por la muerte 
| violenta y más aún por el 

suicidio. Otro clásico del XIX 
j más cercano todavía: Ar

mando Palacio Valdés. Cáte- 
j tira publica en edición de 
| Jorge Campos, «José». Pala- 
| cio Valdés mantuvo a lo 
| largo de las tres primeras 
1 décadas de este siglo la na- 
| rración del realismo deci- 
1 monónico sin que le afecta- 
i ran, como señala el prolo- 
| guista las reacciones del 98 
| y del modernismo, ni menos 
| aún las preocupaciones del 
| estilo de la posterior genera- 
| ción en que figuraban 
| Ramón Pérez de Ayala o 
| Gabriel Miró, con quienes 
| el escritor asturiano convi- 
| vió. Jorge Campos estudia 
j toda la trayectoria del nove- 
| lista y traza un diseño com- 
| pleto del desarrollo y de los 
j elementos argumentales y 
| temáticos de la novela, así 
j como de su forma y estilo.
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A su lado, Camilo

EL ESCRITOR
RIDRUEJO

Dionisio Ridruejo, en una de sus últimas in tervenciones oratorias. 
José Cela y Pedro Saiz Rodríguez.

TENDRIA qua sujetar 
tantos recuerdos! Pero 
quedará siempre en mi 

memoria como en aquel 
poema de Luis Rosales, 
«Cuando nace el recuerdo. 
Retrato de Dionisio Ri
druejo» evocando al poeta 
en Burgos. Alegremente / 
destacaba en la sombra tu 
silueta / descamada, pe
queña, fina y dulce, / can
sado el gesto y sin cansar 
la fuerza; / el cabello^ cas
taño (cuando ríes la risa te 
reclina la cabeza); / la piel 
áspera y pálida; la boca / 
desdibujada, exánime y ri
sueña / y el gesto aquel, 
convaleciente y vago, / del 
corazón con luz y entre la

niebla. / Recuerdo que tú 
hablabas descansando / to
do el cuerpo en la voz, y tu 
voz era / la que llevaba el 
mundo de la mano / amplia 
segura, convencida, / cier
ta... Lo que canta el poema 
de Rosales —que me re
cuerda la elegía anticipada

Poi
Oámaso viva SANTOS

VARGAS LLOSA
“LA ORGIA PERPETUA” DE

TENEMOS la fortuna de contar con una nueva versión 
de «Madame Bovary», de Gustavo Flaubert, realizada 
por Consuelo Berges, para Alianza Editorial. Consuelo 

Berges es una traductora fidelísima, con talante y obra de 
ensayista en torno a aquello que traduce. Sus trabajos sobre 
Stendhal y traducciones son algo que cuenta decisivamente 
en nuestra cultura. Punto de honra demuestra al ofrecern,os 
este trabajo de ahora comentándonos algunas peripecias 
para obtener la mayor precisión de algún vocablo en una 
nota a esta edición, que es toda una meditación en torno al 
arte de traducir frente a lo bueno y lo malo que se ha dicho 
sobre la grandeza y miseria de esta dedicación. Quiero trans
cribir las palabras en que Consuelo Bergés expresa la satis
facción de haber coronado esta aventura: «Declaro, pues, 
valientemente, y sea lo que Dios quiera, que mi traducción 
—en ésta y en todas— he perseguido la belleza, la belleza 
li-te~ra-ria de \mi idioma castellano. Para lo cual, inevita
blemente, obviamente, he tenido que dejar a los franceses 
la belleza del idioma francés. He pretendido hacer, o de 
hecho sin pretenderlo, lo que Octavio Paz dice que es cada 
vez una traducción: una operación literaria, una invención 
Lo he hecho, lo he intentado, con muchísimo respeto, para 
el texto original, para el meollo del texto original, parán
dome. claró es, en esa barrera del ’’hasta cierto punto que 
el propio Octavio Paz levanta, cortando el paso a traducto

♦ Tras la tra 
flucción de 
“Madame 
Bovary”, de 
Flaubert 
por Consue 
lo Berges

Vargas Liosa 
LA ORGIA 
PERPETUA 
(Flaubert y MadameSo^)

madame Bovary)», en un

de Rubén a Antonio Ma
chado, quien habría de co
rrespondería con otra cier
ta y etemamente emocio
nante- es la imagen que 
todos tuvimos y tendremos
de este poeta 
fue. Dionisio,

que se nos 
hombre pú-

blico, político de vocación 
patriótica, de ardiente 
emoción civil, nunca po
drá ser entendido separado 
del poeta, del prosista, del 
orador que en toda hora 
y en toda circunstancia se 
manifestaba. De la gene
ración de 1936 —con Lam, 
Rosales, Panero, Vivanco, 
Marías, Aranguren sus 
más íntimos— tenía bien 
acusadas las Característi
cas generacionales de los 
poetas que trataban de 
enlazar un cierto neoclasi-

güedad»— con una exigen
cia crítica, informativa y 
polémica de última hora.

Larga es la dista de sus 
libros en verso, desde aquel 
«Plural» segoviano de 1935, 
hasta los que estarían for
mando ya uno nuevo con 
los tres Últimos poemas

«La orgía perpetua. (Flaubert y ------ . - .
libro publicado por Taurus. El titulo proviene de una frase 
del novelista francés: «El solo medio de soportar la existen-, 
cía es aturdirse en la literatura como en una orgia per

res excesivamente osados.»
Completa la traductora su obra con el añadido de frag

mentos del epistolario flaubertiano en torno a su novela, y 
en el mismo apéndice, un completísimo cuadro cronológido 
de vida y obra del escritor, literatura, arte y cultura de su 
tiempo y los acontecimientos históricos correspondientes. Se 
trata, pues, de una edición que debe a su traductora una 
muy cuidada preparación. Pero al mismo tiempo este libro 
nos regala algo más: un prólogo de Mario Vargas Llosa, 
titulado «Una oasión no correspondida», y que se nos había 
anticipado en un número de «Revista de Occidente». Este 
prólogo, tan deslumbrante, ya tan conocido, es, a su vez, 

’ denso y ágil en-capitulo de un libro entero, de un a la vez
sayo que acaba de salir en este instante con el título de

petua.»
El libro de Vargas e.s la historia de este aturdimiento y 

de esta orgia, que duró cinco años para escribir «Madame 
Bovary». Aturdimiento, paradójicamente, hecho de lucideces 
y orgia, colmada de infinitos sufrimientos. Pero orgia y atur
dimiento vencedores de una existencia destinada a lo peoi, 
el destino de «el tonto de la familia», como diría Sartre en 
su extensísimo libro sobre Flaubert. Libro que Vargas Llosa 
analiza implacablemente en lo que tiene de aportación al 
conocimiento del maestro decimonónico y en lo que es frus
tración y trabajos de amor, y desamor, perdidos en una obra 
proyectada y prologalmente realizada con una ambición su
perior a la que puede abarcar un hombre solo, y con tantas 
disquisiciones laterales que contribuyen a enfriar en buena 
medida la admiración que el novelista peruano había tenido 
hasta ahora por el autor de «Situation 11».

Me quedo en la simple noticia. Quiero reservar para nues
tro especialista en literatura hispanoamericana Luis Iñigo 
Madrigal el comentario a esta orgía crítica del novelista Ma
rio Vargas Llosa, enamorado del personaje y de la obra del 
novelista francés, que dedica «a Carlos Barral, el últ'mo 
afrancesado».

cismo y énfasis moder
nista del decir y el ejemplo 
inmediato de los maestros 
del 27, tan ricamente su
gerente, con la humaniza
ción machadianá y unamu- 
nesca de la lírica; el peral
tado estilo de Ortega y el 
primor azoriniano, con la 
prosa directamente pura 
de Antonio Machado. (Esta 
prosa que habría de influir 
tanto y tanto hasta estos 
momentos.)

En nuestra vida literaria 
madrileña Dionisio Ridrue
jo era últimamente como 
un pórtico de iglesia ro
mánico, renacentista y 
posconciliar a la vez. La 
presentación de libros he
cha por Ridruejo era siem
pre una fiesta: libros de

suyos, «Sonetos figurati- 1 
vos» que publica el pen- I 
último número de «La Ilus- 1 
tración Poética española e 1 
hispanoamericana», la re- 1 
vista, esa novísima revista 1 
que dirige Antonio Martí- j 
nez Sarrión, No tan larga 
—aunque puede serio— la 
de sus libros en prosa has
ta su penetrante «Guía de 
Castilla la Vieja» y esas ’ 
páginas de «Destino», don
de se estaba incoando —y 
debe salir en seguida como 
está—, el de sus memorias 
que por lo limpias y claras 
dejarán memoria impresio
nante de él y de la España 
de su tiempo. Será menes
ter una crítica minuciosa, 
el retrato crítico de tanta 
obra entre tantos afanes y 
desasosiegos que no podrá 
despacharse tan pronto, 
con esas simplificaciones 
acostumbradas al seguir 
solamente el hilo de lo 
temporal, sin penetrar en

Benet, Porcel, Torrente, 
Carmen Martín Gaite... 
Una elegancia antigua —la 
elegancia que se ha perdi
do en todo, pero que cuan
do surge perfecta, como 
diría Rilke, de todo lo per
fecto, «vuelve a la anti-

el laboreo individual, siem
pre complejo en un escritor 
de anchura. Solamente se 
me ocurre en su homenaje 
en esta sección todo lo an
tedicho en pleno dolor an
te su partida y exhumar 
la presencia de aquel su 
libro «Sonetos a la piedra», 
que ilustró luminosamen
te Pepe Caballero; ejem
plar de la edición prínci
pe (1943), cuya portada el 
tiempo ha amarillecido y el 
uso y los traslados y otras 
intemperies, ennegrecido y 
ajado.

también los cuentos de Los 
funerales de la Mamá Gran
de.

auras c»M™s de gnoa m«®z (=sisDESPUÉS DE 
“EL OTOÑO 
DEL PATRIARCA”

L
a crítica ha querido ver 

en los cuentos de García 
Márquez: un tránsito 
desde el intelectualismo 

hacia la. hegemonía de los 
imaginarios, a través de la 
asunción de diversos niveles 
de realidad; la expresión ge
nial de la visión de un mundo 
inconcluso; capítulos que un 
editor en plan de economi
zar espacio hubiera dejado 
fuera de Cien años de sole
dad; variaciones sobre la 
tensión entre la utopía y el 
plan de historicidad en que 
las acciones se desarrollan.

Tales juicios, y otros cuya 
consideración omito al ocu
pado lector, presuponen la

afirmación o negación de 
una labor progresiva, una 
poética coherente, una (mi- 
dad esencial en la narrativa 
del colombiano.

Si algún mérito tiene la 
publicación de Todos los 
cuentos de Gabriel García 
.Márquez (1917-1972), recien
temente efectuada por Pla
za & Janés (Barcelona, 1975, 
320 páginas), como parte, sin 
duda, de la.s vastas negocia
ciones que permitieron a ese 
sello la edición de El otoño 
del patriarca, ese mérito re
side en la posibilidad de 
constatar, a través de la li- 
nearidad de un volumen, la 
justicia o defecto de aque
llas tesis contrapuestas.

Los primeros cuentos de 
Garcia Márquez, aquellos 
que para Vargas Llosa tie
nen «un mínimo interés li
terario», inauguran el volu
men; son los editados bajo 
el título de Ojos de perro 
azul, por Plaza & Janés, co
mo réplica a la edición pira
ta uruguaya que, con el 
nombre de Nabo, el negro 
(pie hizo llorar a los ánge
les, reunió en volumen los 
primogénitos relatos cortos 
que el autor se había pro
metido olvidar. Las narra
ciones reunidas en La in
creíble y triste histoña de la 
cándida Erendira y de su 
abuela desalmada cierran es
ta recolección, que incluye

Es evidente que en los 
veintiséis textos reunido.s 
hay diferencias notables, co
mo también recurrencias. 
Anotemos una, quizás no im
pertinente. La poética expli
cita de García Márquez, ma
gra, dada la renuencia del 
autor a hablar de su litera
tura. sostiene que «los cuen
tos son como vaciar en con
creto. y las novelas equiva
len a pagar ladrillo tras la
drillo». Un mínimo afán 
comparatista permite ver en 
esas palabras una metáfora 
de las teorías de Poe sobre

la narración corta: una mis
ma proclividad a lo que el 
norteamericano llamaba «la 
enorme fuerza que se deriva 
de la totalización». La prác
tica de García Márquez, sin 
embargo, no parece corres
ponder a ese programa. El 
acaecimiento no suele ser, 
en sus cuentos, lo primor
dial, lo nucleador.

Esa palinodia individual 
no hace sino repetir otra que 
aqueja al más vasto campo 
de la literatura. A diferen
cia de lo que ocurre en el 
terreno de la novela, en el 
del cuento, el paradigma si
gue siendo el del XIX, mau- 
oasantiano. sin que las na-

rraciones cortas contemporá
neas, profundamente dife
rentes a aquel modelo, me
rezcan, no ya los nonores de 
otra denominación, sino si
quiera una legitimación teó
rica.

Tal vez. García Márquez, 
pródigo en ardides, reserve 
para sus próximos relatos 
(para los que tiene «más de 
cien temas») una asunción 
de esa diferencia y el título 
de la edición que comenta
mos. Cuentos completos, es
conda un significado secreto.

Luis IÑIGO 
MADRIGAL
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lA PRENSA

PARA HACER PERIODICOS

DOS en su

a

GRADUALES
RESPONSABILIDADES

JESUS DE LA SERNA, DIRECTOR DE
DESDE El PUENTE

DE MANDO
“"® »«•■•« «*• eatrevletas, de Imia.Saclones conversacionales, de las que serán su- 

J®® directores de periódicos dis- 
. Zí°® " Madrid y de algunos de otras capitales. Se 
« -fZ®*®®’®"®.’?® *“y® *••“■ •*• ’o* problemas

«“"^ oficio, amplia y general. Ven los barcos pa- 
ven el horixonte, y acaso un poco de 

SiJSEr "^ *7® ^'- *■’ e’‘Pe'’e"e’a de un director de 
?i ®Í •?** ""* ^«■‘“da, y no creemos equlvo.

S22TJ? ‘*®®''"®s *l“e, de diex partes de informa, 
emerge como noticia, según ocurre 

^^^^* n ®*''®® nueve actúan, pero sumer-
^°ui}®‘*¡® ®®*®’ J®® directores de periódico re- 

J?*^'**?*?’ ®®®reta, y, por tanto, sus comenta, 
rf^. ííl opiniones, sus Juicios e Incluso sus mismas 

« *‘®"®" “" *®'®*‘ Inestimable. Lo que intentamos 
aquí es un panorama desde el puente y también, de 
alguna manera, alguacilar a los alguaciles, dicho sea 
esto ai buen decir. La actualidad es fungible en sus 
momentos, pero Incesante en su proceso. La intra, 
historia, como diría don Miguel de Unamuno, dirige, 
con lógica implacable, el vuelo raudo de las Infor! 
madones urgentes. Nada es incoherente en el fondo, 
aunque algunas cosas parezcan no tener expiieaelón. 
Vamos « ver si los directores nos expUean algunas 
de las más picantes.

Comenzamos con Jesús de le Sema, director de 
«iMormaciones», tan entrañado en esta Casa de PUB. 
BLO como amigo y maestro.

“Suprimiría 
el artículo

actual 
redacción, 

y toda 
limitacióna
la libertad 
de Prensa 
la remitiría

—Defínase en breves palabras.
—Tímido —que no hosco—, escéptico e 

introvertido a ratos, a ratos expansivo y 
crédulo; tolerante de nacimiento bus
co la paz interior y amo a mis seme
jantes; envidió a los gorriones y siem
pre estoy de acuerdo con mi perro, un 
pastor fiel y leal cumplidor de su deber. 
Dudo de mis propias dudas, y a través 
de la duda busco la verdad; creo en 
Dios, con quien discuto y me reconci
lio altemativamente; tengo un rama- 
lazo pusilánime al que vence mi espí
ritu aventurero.

—¿Quién toma las decisiones últimas 
en su periódico?

—El director.
—¿Cuál es la línea política de <In- 

formaciones»?
—La política de la información. Nues

tro periódico pretende servir a esa nue
va sociedad española más preparada, 
más culta y más exigente, por tanto, 
con la Prensa. El lector de «Informa
ciones* sabe pensar por su cuenta; pro
curamos que el periódico le ofrezca 
elementos de juicio: información. Cuan
do expresamos nuestro propio criterio 
lo distinguimos claramente de lo pura
mente informativo y lo hacemos —o in
tentamos hacerlo— con la máxima pon
deración, de forma moderada, sin re
tórica de ningún signo...

anal"

—¿Dirigiría usted un periódico que 
estuviera a la otra orilla de la que se 
identifica con el suyo?

—Desde orillas distintas se puede ir, 
río arriba o río abajo; es decir, a co
rriente o contracorriente. Si ese periódi
co hipotético de la otra orillar marcha
ra en sentido contrario a «Informacio
nes», no, no lo dirigiría. Por lo demás 
me estimo un profesional del periodis
mo, y los profesionales del periodismo 
estamos para hacer periódicos.

—Tres cualidades del verdadero pro
fesional del periodismo.

—Curiosidad por todo cuanto ocurre, 
irrefrenable deseo de comunicar lo que 
conoce y humildad, mucha humildad. 
Si me permites una cuarta cualidad te 
diré que una robusta salud.

—¿A la izquierda o a la derecha?
—Pues no lo sé. Son términos tan re

lativos que no es uno mismo quien pue
de determinar la posición que ocupa. A 
veces me veo en la derecha, a veces 
en la izquierda, otras en el centro, y no 
falta ocasión en que me siento como 
suspendido en el espacio, en el éter, 
como decían nuestros abuelos.

—¿Qué noticia le agradaría dar ma
ñana en primera página y en exclusiva? 

—Aquella que me obligara a lanzar 
una edición extraordinaria y el perió
dico fuera arrebatado por el público.

—Tres cualidades del buen director. 
—Mandar sin necesidad de ordenar, 

conocerse la partitura instrumento por 
instrumento y sentido común.

—¿El momento de mayor interés en la 
dirección de un periódico?

—La llegada de una noticia inesperada. 
—¿Qué noticia no quisiera dar nunca? 
—La guerra.

—¿Llegará también en España el día 
en que los redactores podamos partici
par activamente en la marcha del pe
riódico?

—Pienso que sí. Y de hecho cada día 
es mayor esa participación activa. Cuan
do la propiedad de un periódico esté en 
manos de quienes lo realizan entonces 
la participación será máxima. Pero ion 
periódico a mi juicio dejaría de ser tal 
si no mantuviera una estructua de gra
duales responsabilidades, cuya cúspide 
es la dirección.

—¿Sabe qué tendencia tienen o que 
adscripción tendrían los redactores de 
su periódico? '

—En conjunto «Informaciones» tiene 
una Redacción muy profesionalizada. 
Cuando de verdad se es profesional del 
periodismo no caben más tendencias y 
adscripciones que el servicio a la In
formación. Cuanto más profesional se 
siente el periodista más se aleja de ten
dencias y adscripciones y se politiza 
menos. La libertad de pensamiento en 
contacto con la realidad de los hechos 
conduce al desapasionamiento —o cierto 
escepticismo— y por ello la mente de 
los profesionales se aparta cada vez más 
de tendencias y adscripciones. «Informa-

MCD 2022-L5



INFORMACIONES
«Me siento entre 
los directores más 
libres para publicar 
lo que creo que 
tengo que publicar»

AVENIDA 6.'
SEMANA

• «Envidio a los gorrio
nes y siempre estoy de 
acuerdo con mi perro, un 
pastor fiel y leal cum
plidor de su deber»

Me
Filo

parecé haber; 
ejecutor de*

numerosos desafueros 
informativos de los. 
que hoy creo se 
arrepienten. me ima
gino, los que fueron 
verdaderos responsae 
bles del pecado o de los 
pecados que cometi”

cienes», por 
muy buenos

fortuna, tiene 
profesionales.
la contribución

muchos

—¿Cuál es 
riódico al futuro del país?

AL CODIGO PENAL

y

mejor la luz.

Y lA COIABORACION ESPECIAL OE

regla. La gano a 

color para ador-

la libertad no es una 
pulso cada dia.

—El nombre de un 
nar su periódico.

—El blanco. Refleja
—El de una flor para adornar la mesa 

de cualquier homenaje.

—Deme una redacción nueva del ar
tículo DOS de la vigente ley de Prensa

WARNER ESPAÑOLA,SA
PRESENTA

Antonio ARADILLAS
Fotos MOLLEDA

Ramiro Oliveros

formaciones» si no aporta valores posi
tivos o hace demagogias o sensaciona- 
lismos. Y creo rotundamente que «In
formaciones» es un ejemplo de todo lo 
contrario a los sensacionalismos y las 
demagogias, y que, por lo tanto, ha con
tribuido con valores muy positivos al 
futuro del país.

—¿Se arrepiente de haber publicado 
alguna información en su periódico?

—No recuerdo ninguna; y los pecados 
no se olvidan.

—¿Se arrepiente de no haber publica
do otra o de no haberla resaltado con
venientemente?

—Sí, claro; de bastantes. Pero mi 
arrepentimiento no es reconocimiento de 
una culpa, sino pesar. Pesar de no ha
ber podido publicar muchas noticias o 
de haber publicado algunas casi ocul
tándolas como a hurtadillas. Me pesa 
haber sido ejecutor de numerosos des
afueros informativos de los que hoy creo 
se arrepienten, me imagino, los que 
fueron verdaderos responsables del pe
cado, o los pecados que yo cometí.

”En el año internacional de la mujer..? 
i UNA PELICULA PAR A TOPAS VOSOTRAS!

de su pe

rno haces—Yo a esa pregunta que 
contestaría, aunque pueda parecer jac
tancia, con una cifra. ¿Me lo permites? 
Como no es lícito arrogamos más con-
tribución que aquello que realmente co
rresponde a nuestro trabajo, te ofrezco 
un dato, la cifra de la circulación del 
periódico. El día que asumí —y conmi
go otros compañeros— la responsabili
dad del periódico, el 12 de enero de 
1968, fecha en que llegamos a San Ro
que, 7, «Informaciones» tiraba una can
tidad ridícula de ejemplares para un 
diario madrileño. No la mencionemos. 
Ayer, día 19 de junio de 1975 —siete 
años y pico más tarde—, la venta fue 
de 88.969 ejemplares. Este dato puede in
terpretarse, dadas las características del 
periódico, en el sentido de que «Infor
maciones» ha contribuido a familiarizar 
a sus lectores con la realidad del país; a 
crear una opinión templada, -sin triunfa- 
lismos ni derrotismos, de la vida espa
ñola; a formar a los españoles en el

e Imprenta.
—Yo, vista la experiencia, suprimiría 

el artículo DOS en su actual redacción 
y toda limitación a la libertad de Prensa 
la remitiría al Código Penal.

—A las revistas les dejan decir hoy 
bastante más que a los periódicos... ¿No 
cree que se han invertido los términos, 
al leerse aquéllas más que algunos pe
riódicos y que, por tanto, les deberían 
dejar decir menos...?

—No estoy de acuerdo con esa afir
mación. Diarios y revistas dicen lo que 
creen que deben y pueden decir. Cierto 
que hay alguna revista que quizá da la 
impresión de tener como cierta licencia 
especial; pero no, no la tiene. La prueba 
está en la proliferación de expedientes y 
sanciones.

—¿Tiene tanta importancia el dinero 
como para que, en definitiva, sea éste 
el que imponga la última decisión del 
periódico?

—En mi periódico, ya te he dicho, las 
últimas decisiones las toma el director. 
Como manda la ley. Estas son lentejas...

—¿Por qué es usted director concreta
mente de ese periódico y no de otro?

—Es una larga historia, pero sin rele
vancia. Si te empeñas, te la cuento.

—¿Qué periodistas quisiera fichar?
—Los mejores, ¡qué cosas!
—¿Se siente usted libre para publicar 

lo que cree que tiene que publicar?
—Me siento entre los más libres. Pero

¡YA SOY 
mUJER!

un filiii de
summers

SU cumia Cristina Ramón-Beatriz Galbó^Curro” Martin 
Summers « Dácil Márquez- Monserrat Julió

11 UClOít DE
u

—La siempreviva: es perenne y medi
cinal, bella y modesta. Y se puede llevar 
en el ojal de la solapa sin que se mar
chite.

_¿En dónde se es más director, en 
la mesa del despacho o en la calle?

—En la mesa del despacho, en la 
redacción, en la pi.itina... en el perió
dico, vamos. Y luego, sí: en la calle, 
en casa, mientras duermo. Igual que 
cualquier periodista.

conocimiento de los hechos; a fomentar 
la convivencia, el civismo y la cultura 
en el marco de nuestras leyes...^ Un pe
riódico no crece como ha crecido «In-

una producción
KALENOER.FILMS INTERNATIONAL. S. û.-

AUTORIZADA EXCLUSIVAMENTE 
PARA MAYORES DE 18 AÑOS
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desarrollo económico español —dice

en su aspecto social.

en

Aumenta el nú

mero de menores

sometidos a tutela

de protección
seguir la evolución

enfermos) 
Extrema-

los 
por

tante similares desde los tres 
años hasta los doce.

sometidos a tutela viven 
el campo.

MARGINACION 
POR 
ENFERMEDAD

de ciegos 
N. C. E

(indicadores sociales que per
mitan r—' ’ ’ -

L Instituto Nacional de Estadística acaba de sacar a la 
luz un amplio volumen, en el que a través de casi 
quinientas páginas se recoge un detallado estudio de 

la panorámica social de España.

>La evolución del

143.000 minus'

• El número 
afiliados a la O.

negativos, en la evo- 
de nuestra sociedad 
metas de desarrollo

El 
taje 
dos

jdol desarrollo social de los 
distintos países.

lución 
hacia 
soctol.

• MARGINACION 
SOCIAL

por traumatismos por expío 
sivos (260 casos).

Canarias (436
Valencia (296) y 
dura (230).

en su presentación el director general del Instituto Nacio
nal de Estadistica— viene siguiéndose desde hace muchos 
años mediante una serie de indicadores a corto y medio 
pina» bastante precisos. Pero, efectivamente, tanto los indi
cadores como les señales de alerta han tenido un carácter 
primordialmente económico, quedando un tanto al margen 
«1 eegmmiento del desarollo

La tendencia de las Ofi
cinas Centrales de Estadís
tica de los países europeos 
—continúa en su presenta
ción— y las sugerencias 
(formuladas a través de la 
Conferencia de Estadísticos 
Europeos de Naciones Uni
das en los últimos años es 
la de que en tanto se lle
gase a establecer una mito
logía clara y precisa para la 
elaboración de una serie de

▲ lo ha^ de la publica
ción se va ofreciendo para 
cada uno de los campos de 
estudio considerados, la va- 
rtación en el tiempo de de- 
terminados aspectos, positi-

Sin embargo, su último ca
pítulo se caracteriza por tra
tar, en su totalidad, aspec
tos negativos, que afectan 
tan sólo a una minoría de 
la población, privada de una 
participación plena en la so
ciedad, debido bien a oau- 
sas de origen netamente so- 
cial (pobreza) como a una 
serie de factores individua
les —^incluso de carácter bio
lógico— y sociales, que se 

, conjugan en una medida des
conocida, como ocurre en 
los casos de suicidio, sub
normalidad, etc.

Hubiera sido deseable dar 
más relieve a los esfuerzos 
y recursos que la sociedad 
destina a paliar el problema 
de la marginación, que va 
a poner de manifiesto la 
existencia de este hecho so
cial. La escasa disponibili
dad de información de este 
tipo ha obligado a tratar el 
capítulo en mayor medida 
desde este último enfoque.

Se ha desglosado el capí
tulo en tres apartados que 
recogen información sobre 
tres tipos de marginación: 
marginación por edad, mar
ginación por enfermedad y 
otras formas de marginación 
social, divididos a su vez en 
subtipos más específicos.

En el primero de los apar
tados se trata, entre otros 
temas, la evolución en la 
tasa de hijos ilegítimos y 
expósitos, dejándose notar 
una sensible disminución er 
los porcentajes de ambos 
conceptos a lo largo del si
glo. Sólo en el último dece
nio, la tasa de hijos ilegí

tas cifras, los paralíticos ce-

válidos hay censados 
y beneficiados por la 
Seguridad Social
timos bajó del 50,2 por 
100.000 habitantes a 26,4. La 
tasa más alta del siglo se 
registró en 1930 con un ín
dice de 159,3 ilegítimos por 
cada cien mil habitantes.

Por el contrario se regis
tra un cierto aumento en 
cuanto a los menores some
tidos a tutela de proteccción 
siendo un total de 17.000 los 
menores bajo tutela en 1972. 
Analizada la naturaleza de 
los hechos que motivaron es
ta medida resulta que los 
mayores índices correspon
den, por este orden, a ór
denes, consejos o ejemplos 
c o miptores, incumplimien
to de los deberes de asis
tencia e incumplimiento de 
los deberes de educación y 
malos tratos.

Sigue siendo superior la 
tasa de mujeres sometidas 
a tutela que la de varones 
perdurando, asimismo, la d 
edad, que viene siendo la de 
los nueve años (27,6 por ca 
da 100.000 menores). No obs 
tante, los baremos son bas-

Por otro lado, el 21,5 por 
KK) de las familias de me
nores sometidos a tutela de
notan una cierta falta de re
ligiosidad, y el 64,2 por lOC 
se encuentran en una po
sición económica baja. En 
cuanto a la situación de la 
vivienda que ocupan, los 
porcentajes son iguales (41,4 
por 100) para el casco ur
bano y para el suburbio. 
Unicamente, el 17,2 por 100 
de las familias de menores

Comienza este estu
dio analizando la distribu
ción de enfermos leprosos, 
según su situación, por lu
gar de nacimiento, dándose 
el nivel más alto en Anda
lucía, con un total de 2.143 
enfermos, de los que única
mente 224 están hospitali
zados. Le siguen en impor 
tancia a la región andaluza:

es de 28.700, de los que al
go más de 15.000 son varo
nes. Por edad, las cifras más 
altas se dan entre los cua 
renta y los ochenta y cua
tro años, alcanzándose en 
las edades comprendidas en
tre sesenta y cinco y sesen
ta y nueve años, con más de 
tres mil afiliados, el nivel 
más elevado.

La causa de ceguera más 
corriente es la que se debe 
a afeccciones oculares —mát 
de 19.(X)0 casos—, seguida 
por in debida a anomalías 
congénitas y enfermedades 
hereditarias, por vicios de 
refracción y por enferme
dades generales. La menos 
«nrríante es la nrovocada

rebrales (10,1 por l(K)i 
rapléjicos (9,4 por 100) v 
domudos (6,7 por 109)

pa-
sor-

El 20 por 100 de los 
nusválidos censados lo 
en la región andaluza

mi- 
son 

el
13,6 por 100 en Castilla la 
Nueva y el 10,9 por 100 en 
Cataluña. La región vascona- 
varra acoge al 6,3 por 100 de

minusválidos censados 
la Seguridad Social.

mayor mayor porcen
de oligofrénicos censa-
se encuentra en el tipo 

denominado «medios» (de 25
a 49 de coeficiente de inte
ligencia), siendo el 65,8 por 
100 del total. Los «profun
dos» alcanzan el 15,1 por 100; 
los mongólicos, el 14,3, y los 
ligeros, el 4,8 por 100 res
tante.

• Aun cuando no se dan. 
en ol estudio, cifras totales 
de toxicómanos por hábito 
sí se hace una distribución 
porc ^ritual de todos aquellos 
registrados en la Dirección 
General de Sanidad, .según 
la clase de droga utilizada. 
De esta manera se sabe que 
son les tóxicos sinténticos los 
preferidos por los drogadic
tos españoles. La morfina y 
sus compuesaos ocupan el se
gundo lugar y. defvútiva- 
mentí". el opio el ternero.

• OTRAS FORMAS 
DE MARGINACION

Otr', de los índices de 
margbiación recogido en el 
estudie es el referido a sui
cidios. cuya disminución es 
evid 'r te, registrándost en 
1970 1 na tasa de 4,80 suici
dios vor cada 100.000 habi
tants Por provincias la ta
sa n.’/'e alta correspondió « 
Teruel durante el quinque
nio K;f6-70, seguida de Ge
rona y Ciudad Real. La - má--
baja: correspondieron Va-
Uad-f.'d, Guipúzcoa y Viz 
caya

E'.tV’e los veinte y los cin

ENTE

Finalmente, el mayor nú
mero de afiliados correspon
de a Madrid, con cerca de 
4.700. Por el contrario, las 
cifras más bajas pertenecer 
a Baleares, Vascongadas 
Tenerife, Santander y Ta 
tragona.
• Más de 143.000 minus

válidos fueron beneficiador 
por las prestaciones de le 
Seguridad Social durante el 
pasado año, siendo percibi
das cantidades superiores - 
'os dos mil millones de pe
setas. El mayor número dt 
minusválidos censados po 
la Seguridad Social nrres 
ponde a oligofrénid ;. (59,7 
por lOO). Alejados ya de es-

Los toxicómanos 
españoles prefieren 
las drogas sintéticas

Teruel, la pro
vincia con mayor 
tasa de suicidios
cue ita y nueve años se pro
ducen Pi mayor namero de 
even is de este tipo, sieud'’ 
los v.itdos los que mayo, 
porcu iaje de suiedios pro 
tago-, ’ an. La tasa es lige 
ram» .T!, superior --n i in 
terlor de la ^en^rsula nu 
en la zona del litoral y li
geramente más alta en la 
Iberia húmeda que en la 
seca. Por otro lado, los sui
cidios son más frecuentes en 
los Municipios de menos de 
10.000 habitantes que en los 
grandes Municipio^ y en las 
capitales, dándose mayor ta
sa entre los analfabetos y, 
por profesiones, entre agri
cultores, pescadores y mi
neros.

Durante el año 1972, cer
ca de 1.200 suicidios tuvie
ron como motivación causas 
biológicas; 49, causas econó
micas; 105, causas morales, 
186 lo fueron por disgus
tos de la, vida, y el resto, 
hasta algo más de 1.800 sui
cidios, por causas impreci
sas o que no constan.

Juan José ROMANO
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