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LA SEMANA DE LOS LEQTORES

Las carias deberán ir 
siempre firmadas y con 
el D.N.I. correspondien
te. En el supuesto de que 
aparezcan con seudóni
mo, la titularidad deberá 
ir siempre adjunta para 
que conste en los archi
vos de LA SEMANA DE 
CASTILLA - LA MAN
CHA. Las cartas debe
rán ser siempre breves, 
no superando el folio co
rriente escrito a doble es
pacio. LA SEMANA DE 
CASTILLA - LA MAN
CHA se reserva la opción 
de publicar los originales 
que lleguen a esta sec
ción.

Aclaración
Pedimos disculpas a los miembros 

de la Orden de la Bota por el texto 
aparecido en la portada de LA SE
MANA del 28 de enero pasado, así 
como también a nuestros lectores. 
Son cosas que pasan en los periódicos 
en contra de la voluntad de todos. Lo 
correcto hubiese sido «La orden de 
la Bota acaba de cumplir dos años». 
Queda hecha la aclaración.

Más sobre RENFE
Quisiera expresar, a través de su 

revista, la falta de interés que mostra
ron las personas encargadas del des
pacho de billetes de la estación de 
Puertollano, el pasado miércoles, 31 
de enero. Ese día, sobre las once y 
media de la mañana, ofrecieron una 
mala imagen al tener desatendidas du

rante varios minutos a una serie de per
sonas que hacían fila para adquirir 
sus billetes, mientras los tres trabaja
dores del despacho se deleitaban mi
rando y comentando un número de la 
revista «Interviú».

Manuel Ruiz 
Puertollano

Los fumadores 
y el tren

Como es sabido existen unas nor
mas clarísimas en RENFE sobre los 
departamentos en los que está permi
tido fumar y en los que no se puede. 
Pero como también es sabido, los fu
madores, en muchos casos se saltan 
«a la torera» estas normas.

No hace mucho, quien esto suscri
be viajó en lien desde Ciudad Real a 
Madrid. Me senlé en uno de los co
ches donde estaba prohibido fumar. 
Pero apenas comen/ó el viaje, un 
grupo de señores, como si con ellos 
no luera la cosa, comenzaron a fumar

a sus anchas, incluso ante la presen
cia del revisor, que pasó por allí va
rias veces.

Como quiera que protesté, la única 
contestación que recibí fue la que si 
me encontraba molesto, me marchara 
de allí, cosa que hice antes de que la 
cosa llegase a peores. Ya sé que pude 
buscar al revisor, pero si anteriormen
te él no había llamado la atención a 
los infractores de la ley, ¿para qué in
sistir?

Espero que RENFE atienda como 
es debido a los viajeros no fumado
res, como atiende a los que fuman ha
bilitándoles coches al electo.

José Toboso
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A VUELTAS CON LA REGION

Sobre la promoción del turismo

Como viene siendo habitual 
en los últimos años —desde 
hace una década—, apenas el in
vierno empieza a declinar, la 
Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) planta sus reales en 
Madrid, concitando la atención 
mundial de la industria turística.
Y resulta curioso observar cómo 
regiones y países, empresarios y 
profesionales acuden a la capital 
de España con sus mejores rea
lidades y proyectos, señal ine
quívoca de la gran importancia 
que el negocio turístico alcanza 
en todas partes. Incluso en los 
países comunistas, hoy tan con
vulsionados política y social
mente. autoridades y empresa
rios luchan denodadamente para 
que el turismo no decaiga, dada 
su enorme importancia laboral y 
económica.

También, como siempre ha 
sucedido, nuestra comunidad 
autónoma de Castilla-La Man
cha ha estado presente en FI
TUR, presentando un stand 
atractivo con material promo
cional totalmente nuevo y repre
sentativo de la oferta turística 
castellano-manchega. Y de 
acuerdo con las indagaciones 
que hemos hecho al respecto, 
cabe decir que el efecto causado 
ha sido bueno, confirmándose, 
una vez más, las grandes posibi
lidades turísticas de nuestro ám
bito geográfico. Sobre lodo en 
lo que se refiere a los lugares 
específicos de la Ruta de Don 
Quijote —no del «Quijote», 
como suele escribirse— y a ciu
dades monumentales como Al
magro, Villanueva de los Infan
tes, Sigüenza, Belmonte y las 
capitales de las cinco provincias 
de la comunidad, con mención 
especial a Toledo.

El consejero de Industria y 
Turismo, José Luis Ros, co-

José López Martínez

Estamos convenci
dos de que se han 
dado pasos muy posi
tivos en lo que hace a 
la promoción turísti
ca de C astilla-L a  
M ancha. Pero no 
ocultamos nuestro es
cepticismo.

mentó, con motivo de la men
cionada Feria Internacional, que

el Departamento de Turismo ha 
llevado a cabo una intensa labor 
en el sentido de acercar al viaje
ro, por medio de folletos, ví
deos y publicaciones, todo 
aquello que nuestra región, tu
rísticamente hablando, puede 
ofrecerle. También, manifestó 
José Luis Ros, se han señaliza
do carreteras, se han levantado 
vallas publicitarias y se han 
configurado las diversas rutas 
que puedan recorrerse y visitar
se. Según sus palabras, contare
mos con más y mejores hoteles, 
con una infraestructura de cam
pings cada vez mayor y con una 
suficiente atención informativa 
a quienes nos visiten.

Nos complace todo esto, por 
supuesto, por lo que supone 
para el bienestar de las gentes 
de nuestra tierra. Estamos con
vencidos de que se han dado pa
sos muy positivos en lo que 
hace a la promoción turística de 
Castilla-La Mancha. Pero no 
ocultamos nuestro escepticismo. 
Llevamos muchos años viendo 
cómo existe una gran diferencia 
entre los proyectos, entre lo que 
podría hacerse y lo que real
mente luego sucede. Cierto que 
va creciendo el número de turis
tas que nos visitan, que las co
sas van cambiando a mejor; 
pero es todavía mucho lo que 
falta por conseguirse. Lo sabe
mos por experiencia. Por una 
larga y penosa experiencia. 
Hasta ahora, viajar por Castilla- 
La Mancha no ha sido cosa sen
cilla. Ha faltado orientación, 
profesionalidad en la hostelería 
—con las debidas excepciones, 
claro—, verdadera conciencia 
de lo que el turismo supone para 
nuestra economía y nuestro 
prestigio.
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CIUDAD REAL DIA A DIA

A cara descubierta

La mascarada del «circo»

Al amor de la estufa de leña, que 
el tiem po de esa noche no les pide 
otra cosa, se reúnen, hasta altas 
horas de la m adrugada, el personal 
de la Comparsa «el Circo» de 
Torralba de Calatrava. Y lo hacen 
en una casa donada por un 
generoso benefactor del pueblo, 
que sirve para éstos y otros 
m enesteres. En un amplio patio 
em pedrado, sobre columnas de 
un rancio alm agre, se divisan 
las galerías que muestran un 
viejo proyector de cine, muy 
en desuso pero capaz de «pasar» 
alguna que otra película en verano.

En una de las salas, el Carnaval do
mina a los allí presentes. Telas, ador
nos y maquetas casi desvelan el terna 
elegido que, año tras año, quieren 
mantener tan en secreto. La mascara
da se vive mucho antes de la gran se
mana de jarana. El Carnaval por el 
Carnaval. Los disfraces no se encar
gan a ningún mayorista de tierras le
janas. Accesorios y objetos miles sa
len de las manos y de la inventiva de 
los carnavaleros torralbeños. Los arti- 
lugios inventados son inverosímiles y 
surgen de los materiales más diver
sos. De su bolsillo se costean los tra
jes y con los premios sufragan los ar
tefactos espectaculares y algún que 
otro viajecito por la península.

En animada charla, sorprendemos 
a María Teresa González Marín,

«Mujer Manchega l l)85», responsa
ble del Centro Coordinador de Biblio
tecas de la Delegación de Cultura y 
personalidad reconocida dentro del 
«Circo» por su entusiasmo y dedica
ción.

—¿Por qué «El Circo»? ¿Qué tiene 
de común el circo con el Carnaval?

— El primer año que empezamos, 
siendo muy poquitos, nos vestimos de 
circenses, tuvimos mucho éxito. De
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«DAMOS UN AIRE DE 
TEATRO DE CALLE«

Sabida es la existencia de la com
parsa «Los de la Torre» del mismo 
pueblo y su brillante participación en 
los desfiles. Hay miembros de una 
misma familia que pertenecen a una 
y otra peña. Es el caso de Prado y 
Gloria, dos hermanas que han de ser 
precavidas, al margen de los lazos fa
miliares, para no desvelar los secretos 
por el «espionaje» de ideas. Todo ello 
da pie a los «piques» entre los conve
cinos, No había de ser menos, pues 
las dos comparsas nacieron de un 
mismo entendimiento, quedando divi
didas en sus inicios por razones que 
desconocemos. «Sin piques no nos 
esforzaríamos ni ellos ni nosotros».

—¿Qué distingue al «Circo» de las 
demás?

— La forma de hacer la comparse 
un poco teatral. Damos un aire de tea
tro de calle. Fuimos innovadores en 
eso y nos están copiando desde otros 
pueblos. Lo más característico de 
nuestra comparsa son también los ar- 
tilugios, la variedad de trajes y de 
personajes y que lo hacemos con mu
cha alegría.

EL DISFRAZ EN AGOSTO

Domingo Jiménez, «enredador» de 
las dos comparsas y «toda la vida tra
bajando en ésto» nos revela la más o 
menos sana competencia que se da 
entre ellas. Su propia hija perteneció 
a la «Torre» y él nos confiesa que lo 
llevaba mal. Pero son excepciones. 
Lo normal es que hijos, padres y ami
gos preparan el festín y lo pasan en 
grande.

Se niegan a dejarnos publicar el 
tema en el que trabajan tan afanosa
mente. Quieren jugar con la sorpresa 
y la emoción del público.

Domingo nos responde con burla 
que el tema genérico de cada año se 
elige en un «almuerzo de trabajo». Es 
cosa seria pero su rostro refleja el 
buen humor y el nuestro, el no saber 
dónde empieza y termina la chanza. 
El transporta el disfraz hasta los lími
tes más insospechados. Para celebrar 
el bautizo de su hijo nacido en el «día 
más valiente del mundo», el 7 de ju 
lio. invitó a la comparsa a que fue
ran disfrazados, y en pleno agosto.

Las ideas las aportan un número re
ducido de «artistas». Entre ellos ma
rfil Teresa; Celerino, el presidente; 
Juan, el inventor y él mismo.

esta forma nos quedamos con el nom
bre del «Circo». Creo que no tiene 
nada en común. Como espectáculo, 
puede tener alguna similitud, pero no
sotros no hemos pensado en eso. Para 
mí y la mayoría de personas que for-

máscaras en Torralba, gustó el efecto 
que se había conseguido y pensamos 
continuar. Esto ha ido aumentando y 
ahora somos I00.

—¿Cuántos premios cosechados?
— Muchos. Nos han dado tres años

rrtámos la peña, el auténtico carnaval 
es el de la mascarada callejera.

—¿Cómo surge la peña?
— Eramos 25 personas que nos dis

frazamos para asistir a un baile de

el primero en Miguelturra. Dos años 
el especial en Ciudad Real. En Bola- 
ños. dos años el primero y el año pa
sado que fue el segundo. En Puerto- 
llano, los tres primeros en los tres úl
timos años . ..
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A medida que transcurre la noche, 
se suman nuevos miembros para 
aportar su ayuda, cuando sus obliga
ciones profesionales se lo permiten. 
Acude hasta nosotros Juan Carrasco 
García, mecánico de profesión y res
ponsable de los geniales artefactos 
que alegran la parranda.

—¿El inventor es un «manitas»?
- N o .
Pero los demás responden a coro 

que sí.
—¿Cuál ha sido el artulugio más 

conseguido?
— Han sido varios; El Arca de Noé, 

el elefante de hace dos años y la tarta 
del año pasado quedó muy graciosa y 
a la gente gustó mucho.

—¿Qué hacéis con los disfraces y 
el material de los años anteriores?

—Cada uno guarda sus disfraces 
con mucho cariño e ilusión. Los arti- 
lugios son muy grandes y no tenemos 
sitio para guardarlos, se deshacen y 
se aprovechan para el año siguiente.

CON UN MOTOR DE RIEGO  
Y UN FRIGORIFICO

Un motor de riego y un viejo frigo
rífico fueron la base del l lamante au

tomóvil de los años 20. Un singular 
sistema de piñones, según me relata 
Juan Carlos, fue capaz de simular el 
perfecto caminar de un elefante. Las 
patas del colosal paquidermo se trans
forman en las manos del gran cocine
ro invitador del pastel del décimo ani
versario del «Circo». El primer do
mingo de marzo Juan nos volverá a 
impresionar con la inigualable inven
tiva del soberbio aparato que rodará 
por las calles de la capital.

Los bocadillos son la frugal cena 
para seguir la marcha y entre mordis
cos seguimos conversando con María 
Teresa. En varias ocasiones somos in- 
terrumpidos por las necesidades de fijar 
los detalles en lelas, textuales y medi
das. Prado se pasea con gracia en pa
sarela con la falda recogida. «¡Parez
co una mesa camilla!». «¡Mejor, y 
más gorda tienes que parecer. El pa
pel es así!».

Las mujeres loman medidas, corlan 
los trajes, hacen las pruebas en medio 
del jolgorio general. Todos opinan y 
se reparten «roles» por doquier. Emi 
es la única modista profesional que 
tienen. Hay también un equipo de 
cuatro o cinco mujeres que siendo afi

cionadas a la costura trabajan muy 
bien.

—¿Quién subvenciona al «Circo»?
— Nadie. Nosotros con los premios 

y lo que cada uno se gasta en su traje. 
Las carrozas las pagamos con los pre
mios y aún nos sobra dinero para di
vertirnos todo el año y es que aprove
chamos el material al máximo. La 
gente cree que las carrozas nos cues
tan más de 50.000 pesetas y cuando 
decimos por lo que nos salen, no se 
lo creen.

«QUEDAR BIEN Y DIVERTIR  
AL PUBLICO»

—¿Qué esperáis del gran desfile de 
Ciudad Real'.’

—Quedar bien y divertir al público. 
Vamos a ir a hacerlo bien y si gana
mos, mejor. Villafranca gana siempre 
ahí. Ellos se lo montan de otra forma; 
son 300, medio pueblo. Se da el caso 
de que y veces no se conocen entre 
ellos. Eso no pasa en nuestra compar
sa. Más de I00 son muchos y no se 
conseguir el ambiente familiar que les 
decía antes.

—¿Se os conoce fuera de la provin
cia?
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— Sí, mucho, sobre lodo en Jaén 
donde llevamos 5 años yendo. Ya nos 
conocen y nos pagan por ir a desfilar. 
Esto es mucho lío pues tenemos que 
mover tantos trastos... Además, aquí 
hay de todas las profesiones; albañi
les, carpinteros, estudiantes, para
dos...  Nos llaman de muchos sitios 
pero no podemos ir a lodos. Se pier

den muchos días de trabajo y eso no 
lo podemos hacer.

-¿C u án d o  empieza y termina el 
Carnaval para nosotros?

- N o  se termina. Dura todo el año.

El rato que estamos que no hay Car
naval estamos sufriendo (yo por lo 
menos).

He aquí el buen hacer de un trabajo 
de equipo. Les adelantaré que el tema 
escogido para desfilar ha sido traduci
do a multitud de idiomas. Esta vez. 
traducido también al habla particular 
del «Circo».

—¿A que no lo conoces?

Nieves Fernández 7
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Ferm ín G arcía  Sevilla

Fermín García Sevillano, de Tomelloso
En la Casa de Cultura de La Sola

na expuso días pasados Fermín Gar
cía Sevilla. En sus cuadros se refleja 
el paisaje de La Mancha, Tomelloso, 
donde nació. Su obra teñida por el in
finito, se plasma en llanuras intermi
nables, en campos juguetones de 
amapolas. Un horizonte de misterio 
sacramentado, lejanía y luces parece 
brotar de sus pinceles corno suave 
poesía. Pintura y poesía, poema de 
colores y paisaje de versos; la visión 
del pintor parte de un sentimiento, de 
un mágico guiño interior, porque lo 
que intenta es expresar lo que a través 
de una transfusión de lo exterior, tie
ne dentro.

Fermín empezó con paisajes rea
listas —es un consumado paisajista— 
y actualmente está rozando el impre
sionismo con la luz de los poemas de 
esta legendaria Mancha, oleajes que 
retumban corno tambores, sentimien
tos que nacen en las estrofas de un 

8  poemario y que en su paleta se trans

forma en añiles, violetas, ocres, ama
rillos, verdes y blancos restallando en 
un recital de versos y de naturaleza 
vivísima.

El pintor encuentra en todo lo 
que pinta y en lo que siente esa im
presión de algo inconcluso, donde los 
cardos, el aljibe, los chopos y las 
siembras parecen navegar en la mis
ma atmósfera que las contiene. El es
pectador podrá descubrir en los cua
dros de Fermín García Sevilla ese 
sentimiento de infinidad, y al mismo 
tiempo de cercanía, confundido con 
una composición literaria hecha de 
color, que caracteriza a sus paisajes 
manchegos incrustados en sus iris se
guramente desde el seno materno, y 
de su espátula surge una expresión 
pausadamente valiente con luces in- 
contenidas de agresividad. Pero lo 
que importa verdaderamente, es la 
fortaleza o la cantera que en él tene
mos. Ha hecho bien, Fermín, en no 
apresurarse, en no agotar los impul

sos iniciales, y en meditar sobre este 
nuevo camino del impresionismo, 
donde los impacientes pedirían una 
marca superadora. Porque una paleta 
como la suya debe resistir a tentacio
nes de peligrosa temporalidad y sabe 
posiblemente que la obra de un pintor 
es un cuadro sobre otro, una adivi
nanza sobre otras adivinanzas, un 
riesgo sobre otro riesgo que sólo el 
autor debe proponerse con lucidez y 
con hondura.

Fermín García Sevilla ha salido 
otra vez del silencio con un mensaje 
atractivo que, de nuevo, se ordena en 
una exhibición de facultades, de ale
gría colorista, de iluminación astral. 
Se ha enriquecido su expresividad, se 
han esmaltado de brillos sus contralu
ces y sabe bien —no sé si demasiado 
bien— lo que es el milagro del color 
en los versos de sus paisajes.

Araceli Olmedo
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EN PROFUNDIDAD

Emilio Rey, ganador del premio Puerta de Bisagra 
con su libro «Medio millón de sorpresas»

El mecenas
Adolfo, Adolfo es la palabra.
El creador de la gastronomía 
castellano-m anchega, inventó 
hace unos años, desde su 
restaurante asador, tan cerca 
de la cultura toledana, el Premio 
Puerta de Bisagra que, cada año 
ha dedicado a un tema distinto: 
poesía, novela, libro de relatos 
y el año, ya pasado, libro de viajes. 
Emilio Rey, periodista, escritor, 
gran «viajero» de los equinocios, 
ha sido el esplendoroso ganador 
este año. Aquí está, a continuación, 
¡o que piensa de esto y aquello:

Emilio Rey ha dirigido dos diarios, 
en Cataluña y el País Vasco, respecti
vamente. Actualmente dirige la pres
tigiosa revista de viajes «Viaja», 
perteneciente al Grupo Zeta, y ade
más de incansable viajero es escritor 
y articulista. En breve estará en los 
escaparates su obra: «Erotismo en 
rojo», editada por Bitácora dentro de 
su colección «Oleaje».

Ahora acaba de obtener el presti
gioso premio de Literatura de viajes 
«Puerta de Bisagra», con un jurado 
presidido por Raúl Torres e integra
do. además, por la Academia Ana 
María de Corcuera y Hernando, Basi
lio Rogado, escritor y periodista; Luis 
del Val, autor de varios premios y no
velista con varios libros y como se
cretaria del jurado, Juliana García 
Sánchez, por su obra «Medio millón 
de sorpresas».

Hablamos con el reciente premiado 
en su despacho, en pleno ajetreo de 
trabajo.

— ¿I)e qué trata «Medio millón 
de sorpresas»?

— Lo explico en la presentación de 
la obra. La superficie de España es 
de algo más de medio millón de kiló-

10 metros cuadrados. Y dentro de esa Emilio Rc\
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l’a ra  l'.mili» Roy. A r^am asilla de Alha es !u¡>ar prim ordial de la ru la  de Don Quijote

«La superficie de España es de algo más de medio millón de kilómetros 
cuadrados. Y dentro de esa superficie el viajero se va a encontrar con 
millones de sorpresas, especialmente en la comunidad de Castilla-La 
Mancha».

superficie el viajero se va encontrar 
con millones de sorpresas, especial
mente en la comunidad de Castilla-La 
Mancha.

—Sí, lo que ocurre es que Casti
lla-La M ancha es una gran desco
nocida.

— Esa es una realidad. No se ha sa
bido vender el potencial turístico de 
esa comunidad. Es la gran desconoci
da de España. Otras zonas con un me
nor número de atractivos han sabido 
potenciar su turismo. Desconozco 
quién son las personas responsables 
del turismo y no habrá sido por falta

de intentarlo. Quizá es que falten pro
fesionales dentro de la Consejería re
lacionados con los temas de turismo, 
dedicados a fomentar las ofertas turís
ticas de Castila-La Mancha.

—¿Qué facetas destacaría usted?
— Alejandro Fernández Pombo,
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miinchego y magnífico periodista que 
fue director de «Ya», realizó la guía 
autonómica del semanario «Tiempo» 
dedicada a la autonomía de Castilla- 
La Mancha. El. con muy bien crite
rio. destacaba que para empezar es 
casi obligado partir del mito de un 
personaje universal: Don Quijote. 
Existe, decía él. toda una geografía 
llena de recuerdos del Ingenioso Hi
dalgo y de doña Dulcinea.

-¿ D ó n d e  comenzaría usted la 
ruta?

— Hay que dejar libertad al viajero 
para que elija la que desee, pero un 
punto de partida podría ser Esquivias 
y desde Esquivias a Argamasilla de 
Alba.

-A d em ás de este tipo de rutas, 
¿qué otras pueden realizarse?

-T an ta s  como quiera el visitante. 
Se trata de ponerse en camino. Por 
ejemplo, una visita obligada es Alba
cete. Su catedral del siglo XVI, el 
museo Arqueológico con sus únicas 
piezas ibéricas y románicas. Museo 
de Benjamín Palencia, los edificios 
modernistas que datan de principio de 
siglo y sus calles y plazas que es 
como mejor se saborea una ciudad. 
Otras rutas que podrían realizarse son 
la de los castillos, la de las plazas, la 
de las catedrales y monasterios y un 
punto y aparte merece el conocimien
to de la gastronomía.

-E x is te  una renacida cultura en 
torno a la gastronomía.

— De ser un elemento secundario 
ha pasado a ocupar un primer plano 
de cualquier ruta viajera. Existen am
plios trabajos sobre la gastronomía 
castellano-manchega. Toledo, Cuen
ca .. . .  cuenta con restaurantes cuyo 
prestigio ha superado el estricto mar
co de la propia autonomía. Creo que 
merecen un homenaje especial las 
personas dedicadas a mantener la ca
lidad de la cocina manchega.

-T am p oco  podemos olvidar a la 
artesanía

— Ni a la artesanía ni al folklore 
propio. La alfarería es uno de los ofi
cios más remotos y contamos en esta 
autonomía con una de las capitales 
europeas de la cerámica: Talavera de 
la Reina; sin olvidar esa hermosa lo
calidad a la que he viajado con mucha 
frecuencia para adquirir piezas. Puen
te del Arzobispo, Villafranca de los 
Caballeros, Consuegra, Cuerva y To
ledo. sin olvidar a mi entrañable ami-

12 go Pedro Mercedes, una auténtica ca-

I .ÜS lúoiolofns os uno do los medios do transporto  utilizados por Kmilio Ko\

Ruta de Don Quijote: «Hay que dejar libertad al 
que desee, pero un punto de partida podría serí 
vias a Argamasilla de Alba».
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pateado muchos pueblecilos. Por ello 
para mí ha sido una alegría formida
ble recibir este premio, máxime cuan
do me han informado que uno de sus 
creadores es el poeta y escritor José 
López Martínez, al que leía con asi
duidad en el diario «Ya», con una 
fina sensibilidad, también, para la 
crítica literaria. Y al llegar aquí me
rece un amplio capítulo la armería al- 
baceteña, ¿quién no tiene alguna pie
za fabricada en Albacete? La primera 
pieza que tuve en mi vida fabricada 
en Albacete la adquirí en su estación 
de ferrocarril a un voceador que iba 
ofreciéndola a los viajeros; en la vida 
no se ha oxidado, ni se ha estropeado 
y ya tiene mucha «mili» encima.

- ¿ N o  cree que existe una opción 
hacia el interior de España?

—Es un fenómeno muy interesante. 
El sol y la playa es una opción muy 
conocida. Se trata de abrir vías nue
vas. Por ejemplo, el turismo, murcia
no está realizando un trabajo magnífi
co y también los responsables del tu
rismos en Navarra, entre otras autono
mías. Extremadura está ahora desper
tándose hacia esta realidad. Se trata 
de que viajemos no sólo en verano 
sino en cualquier época del año. Y 
para las escapadas qué mejor que 
Castilla-La Mancha, nunca se acaba 
de conocerla. Siempre hay algún pai
saje para estrenar.

- L e  veo tan entusiasmado que 
debo preguntarle si es usted caste- 
ilano-manchego.

- B u e n o . . . ,  yo he nacido en un po- 
blachón manchego que ahora vive en 
el pleno atasco y que se llama Ma
drid. Exactamente en una calle con 
sabor comunera, Villalar, en el barrio 
de Salamanca. O sea algo de castella- 
no-munchego me toca.

-H ab lem os de su obra literaria 
porque usted además de su trabajo 
como periodista trabaja en otras fa
cetas específicas como escritor.
-Efectivamente tengo prácticamente 
concluida la primera redacción de una 
novela que espero tener terminada 
para fines del 90. En ella estoy meti
do de lleno. Espero que el trabajo fi-

para que elija lo 
y desde Esqui-

ledral de la cerámica conquense. 
Además de la cerámica, la artesanía 
textil, Lagartera, Almagro...

- V e o  que es un enamorado de 
Castilla-La Mancha.

— Desde hace muchos años me he

nal sea algo divertido.
Lector infatigable, los amigos le 

preguntan que de dónde saca el tiem
po libre. Su gran secreto es dormir 
poco y escribir cada día por la noche.

Sancho Borges 1 3
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VELETA AL VIENTO

El lápiz que habla
(En torno a los escritos de Picasso)

El Museo Picasso de París, está 
situado en uno de los barrios más su
gestivamente literarios de la ciudad, 
en el núm. 5 de la rué Thorigny, en 
un bello palacio dieciochesco.

Llegar hasta él. si se hace el reco
rrido andando, se asemeja a una ex
cursión a través de un laberinto lleno 
de sugerencias. Los edificios monu
mentales desfilan ante el transeúnte 
junto a otros de más humilde condi
ción. Un ambiente misterioso y su
gestivo se mezcla con la aparición su
cesiva de pequeñas tiendas y talleres 
donde se venden y fabrican múltiples 
productos y objetos. En la atmósfera 
se percibe un hálito del Alejandro 
Dumas de Los tres m osqueteros, de 
Eugenio Sue, de Balzac, de las nove
las de ambiente parisino de Víctor 
Hugo.

En esta zona encaja con naturali
dad el edificio que acoge el Museo 
Picasso, lugar de cita imprescindible 
para quienes amen el arte contempo
ráneo y con él la aportación, tantas 
veces importante, de Pablo Picasso.

El museo siempre ha estado dis
puesto con inteligencia y sensibilidad. 
Después del último arreglo el edificio 
sigue conservando un carácter entre 
mansión apropiada para la aristocra
cia o para la alta burguesía, que tuvo 
al construirlo, a lo que suma el fun
cionalismo adecuado a la exhibición 
de las obras que muestra.

Al frente del museo, Christine 
Piot y Marie-Laure Bernadac (direc
tora y conservadora), realizan una la
bor muy importante. Ultimamente 
han preparado la edición de los escri
tos de Picasso y mantienen activida
des que hacen del museo un organis
mo vivo de la cultura.

Además de sus fondos habituales, 
en la actualidad se realiza una exposi
ción con el título Le crayon qui par
le, que ofrece un amplio testimonio 
de la obra plástica de Picasso, en el 
dibujo, el grabado y la pintura, rela
cionada con la lectura y la escritura y 
se exhiben numerosos textos escritos 
del artista.

A través de ellos surgen múltiples 
14 cuestiones relacionadas con la prácti

ca del arte y de la literatura. Y de sus 
interconexiones generales y en espe
cial referidas a la personalidad de Pi
casso. El artista, y muy notable poe
ta, aspecto de su personalidad que a 
partir de ahora no puede ignorarse, 
vivió siempre en relación con la lite
ratura. En los años treinta comenzó 
también a cultivarla con pasión y con 
originalidad. Y siempre como poeta, 
autor de algunos de los más bellos 
poemas escritos en este siglo con la 
técnica de la escritura automática. Se 
anticipó al teatro del absurdo con su 
pieza El deseo atrapado por la cola, 
escrita y representada por primera vez 
durante la ocupación, en París (a la 
que siguió Las cuatro doncellitas). 
Es autor de uno de los textos en prosa 
más singulares de la época (con ele
mentos de diario íntima, de diario 
poético, de pieza teatral y en definiti
va un alucinante relato). Kl entierro 
del Conde de Orgaz, donde salla por 
encima de todas las reglas y se desliza 
a través de diversos encontrados argu
mentos. Una pieza en la mejor tradi

ción anticipadora del relato de van
guardia.

En la exposición ya se ofrecen 
testimonios plásticos literarios de la 
época de su infancia, cuando realizara 
algunos periódicos a manos. Y sor
prende con su dominio del dibujo el 
del lenguaje, utilizado por Picasso 
con corrección y gran energía.

Muchos de estos originales mues
tran la convivencia armoniosa del tex
to escrito y del dibujo integrados den
tro de la misma página. También los 
escritos nos ofrecen, además, el inte
rés plástico de su dibujo. Los dibujos 
nos muestran cómo nos está contando 
historias no escritas con palabras.

En uno de los trabajos exhibidos 
su afán renovador le llevó a crear pa
labras no idenlificables. en una autén
tica conquista de la poesía visual y 
en otros muchos, los borrones, los 
enérgicos trazos, las tachadoras, las 
correcciones e interpolaciones, son 
también auténtica fiesta plástica.

Antonio Fernández Molina
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LA MANCHA, ESTA REGION DE EUROPA

Dos caras de la misma moneda
Los temas económicos de moda 

estos días son la inflación y la posible 
devaluación de la peseta.

Podría pensarse, aunque no sea 
enteramente correcto, que se trata de 
dos caras de la misma moneda. Por 
lo menos, que las dos situaciones pro
ducen los mismos efectos. Ciertamen
te con la inflación, al subir los pre
cios. con igual cantidad de dinero po
demos adquirir menos bienes y servi
cios: y que si se devalúa la moneda, 
en definitiva se está bajando su valor. 
Digo que es sólo correcto en parte, 
porque la devaluación surte efectos 
directos frente al exterior, es decir, lo 
que se modifica es el tipo de cambio 
con las monedas de otros países. Lo 
que ocurre es que con la misma canti
dad de pesetas devaluadas podemos 
comprar menos dólares que antes de 
la devaluación. Claro que ésta tam
bién acaba influyendo en los precios, 
de una manera directa en los de los 
productos importantes puesto que és
tos se encarecen y al final esta situa
ción se transmite al resto del merca
do.

El tema es de actualidad porque 
se ha estado especulando sobre cuál 
podía ser el aumento del IPC —pre
cios al consumo— en el mes de di
ciembre. con lo cual quedaría deter
minado la tasa de inflación de 1989. 
En diciembre de 1988, la tasa creció 
un 0,8 por ciento, con lo que ahora 
se esperaba que pasara del medio 
punto, lo que hubiera situado en índi
ce anual en un 7 por ciento. Posible
mente. porque ya empiezan a surtir 
electos las medidas de política mone
taria, el alza mensual ha sido sólo del 
0 .4 por ciento. De esta forma, I989 
se despide con un 6,9 por ciento de 
lasa de inflación.

ANALISIS DE ESTA TASA  
Y SUS CONSECUENCIAS

Creo que es ilustrativo el análisis 
por sectores de este dato del 6 ,9 ' / .  
¿Qué precios son los que más han su
bido en 1989? Indudablemente los 
servicios, frente a los productos in
dustriales que se han comportado más 
moderadamente. Así. por ejemplo en 
transportes la subida es del 7 .1 '/  y

Plaza de tem bleque

en vivienda del 7,9%. Ya se sabía 
que esto ocurría puesto que es más 
difícil combatir la subida de los pre
cios de los servicios que los de la 
agricultura e industria, donde la im
portación de productos a precios más 
bajos puede contrarrestar la subida de 
los precios interiores. No se pueden 
importar viviendas, ni carreteras, ni 
servicios culturales, aunque se pueda 
comprar en el exterior maquinaria y 
material para esos servicios; pero su 
influencia en el precio final será 
siempre más suave.

Si se analiza geográficamente, por 
Autonomías, nuestra región de Casti
lla-La Mancha se encuentra en una 
posición media con un 6,8%; es de
cir. una décima por debajo de la me
dia. Los valores más altos se dan en 
La Rioja, con 8.1%; Murcia con 
7.8% y Galicia con 7,4'/r frente a la 
mínima ele 5,4% en Cantabria y 6.1% 
en Baleares. El hecho de que los va
lores extremos estén en autonomías 
uniprovinciales hace pensar que los 
datos de referencia a Comunidades

más pequeñas se puedan desviar en 
uno u otro sentido; al contrario de lo 
que ocurre en autonomía extensas, 
como Andalucía o Castilla-La Man
cha. que se aproximan a la media na
cional. o el caso de Madrid, por la 
gran concentración de población, 
cuyo índice coincide exactamente con 
la (asa nacional. 6.9%.

Saliendo de nuestro entorno, es 
del máximo interés la comparación 
con las tasas de inflación de otros paí
ses de la Comunidad. De ahí viene 
nuestro porblema. Efectivamente, te
nemos una lasa parecida a la de Italia 
y Reino Unido, pero superamos el 
doble de la alemana o de la francesa 
que ha sido sólo del 3%. Con este di
ferencial no podemos llegar al merca
do único. Sí. ya sé que hay otros peo
res. como puede ser Grecia, pero eso 
no resuelve nuestro problema. Hay 
que llegar a una unificación, o al me
nos. a una aproximación de estas la
sas entre los países comunitarios.

En cuanto al tiempo, se ha supe- i  5
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«¿A qué sectores puede interesar la devaluación? Indudablemente, 
a los empresarios por la oportunidad de aumentar las exportaciones»

rado la tasa de 1987. que fue del 5,7c. 
Para este año de 1990 —y entramos 
en el mundo de las previsiones—, el 
Ministerio de Economía estima que el 
índice se situará entre 5,5 y 6 por 
ciento, mientras que la CEOE, más 
optimista, habla de 5.1% y los sindi
catos, más pesimistas, entre el 6,5 y 
el 7%.

En cuanto a conscuencias, aparte 
de la pérdida de poder adquisitivo que 
toda subida del índice supone, está la 
necesidad de tener que revisar los 
convenios colectivos de casi 4 millo
nes de trabajadores, al haber superado 
las cifras del índice la fijada en los 
convenios que al parecer se situaba en 
el 5,15%. Según algunos cálculos, 
estas revisiones pueden suponer para 
los empresarios pagar del orden de
110.000 millones de pesetas.

LA OTRA CARA,
JU G A R  CON FUEG O

Se ha hablado insistentemente de 
devaluación para remediar el otro mal 
de la economía española —el déficit 
de la Balanza por Cuenta Corriente— 
que, como indicaba en el comentario 
anterior, estaba alcanzando cifras

preocupantes. La devaluación de la 
peseta desalentaría las importaciones 
al resultar más caros los productos 
importados, y, por otra parte, incenti
varía la exportación al hacer los pre
cios de nuestros productos más com
petitivos, ya que con un dólar, por 
ejemplo, se tendrían más pesetas, y 
como consecuencia se podría comprar 
más productos españoles en el exte
rior. La contrapartida es que se alen
taría la inflación.

¿A qué sectores puede interesar la 
devaluación? Indudablemente, a los 
empresarios por la oportunidad de au
mentar las exportaciones. Como, a su 
vez, disminuirían las importaciones 
se reduciría el déficit exterior. Ahora 
bien, a la larga, si no se disminuye 
drásticamente la demanda interior 
—vía, por ejemplo, restricción fis
cal— no habría capacidad productiva 
para atender a esa creciente exporta
ción; o bien, si se intenta frenar la 
inflación con altos tipos de interés 
—como hasta ahora— habría entradas 
más o menos especulativas de capita
les que volverían a apreciar la peseta. 
Por eso, el Banco de España opina 
que es mejor dejar tranquilo el tipo

de cambio. Y no sólo eso, que algún 
economista, como Pedro Schawrtz, 
aconseja revaluar.

Pero no podemos olvidar que la 
peseta está en el SME —Sistema Mo
netario Europeo— y no se podría li
bremente tomar esta medida. En los 
pasados meses, el Banco Central Ale
mán ha presionado por un realinea
miento de las monedas europeas con 
revalorización del marco y del florín, 
porque estima que los desequilibrios 
de España e Italia, por el Sur, y Dina
marca. por el Norte, hacían necesario 
el reajuste.

Al final todo ha quedado en una 
depreciación de la lira de un 3%, y 
dentro del Sistema Monetario ha pa
sado la divisa italiana a la banda es
trecha de fluctuación. Es decir, la lira 
ha abandonado la banda del 6% en 
uno u otro sentido —en la que ahora 
sólo queda la peseta—, y se ha situa
do en la del 2,25%. De momento, se
ría una locura que la peseta se metiera 
en mayores estrecheces, dada nuestra 
situación económica. Además la lira 
ha estado en la banda ancha durante 
más de 10 años.

Por tanto, después de unos días 
de nerviosismo y de comentarios, pa
rece que la devaluación se aleja de 
nuestro horizonte. Posiblemente ha 
pasado el momento, aunque el arreglo 
efectuado en el SME parece sólo un 
aplazamiento de un ajuste más pro
fundo si el marco alemán se sigue 
apreciando.

Si la peseta no estuviera en el 
SME, tendríamos más libertad para 
manejar el tipo de cambio. Pero estas 
son las servidumbre, y las grandezas, 
de la integración europea. La perte
nencia a este Sistema Monetario su
pone una seguridad para las inversio
nes extranjeras. Y España sigue pre
cisando fondos para inversión.

Poco a poco se va produciendo 
esa cohesión de Europa, de tal forma 
que lo que ocurre en el Rhin afecta a 
los que vivimos cerca del Guadiana. 
Igual que lo que ocurra aquí acabará 
por tener su influencia en Baviera o 
en Luxemburgo.

Julián Creis Córdoba
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PANORAMA DE LOS MERCADOS GANADEROS

Las 600.000 explotaciones de producción ganadera 
deben reconvertirse por modelos cooperativos
Urge una red comercial con mayor agilidad y trasparencia informativa

Para que España pueda colocar 
en 1990 sus productos en el 
m ercado com unitario, Estados 
Unidos, y países terceros, necesita, 
a juicio de los fabricantes del 
sector, abrir redes com erciales, 
objetivo que algunas empresas 
punteras, como CAM POFRIO o 
N AVIDUL, ya han realizado. 
CAM POFRIO dispone en el 
m ercado am ericano, en concreto 
en la República Dominicana, 
de AGROCARNE INTERNACIONAL, 
em presa en la que participa con 
un 40 por ciento. Entre otras, 
está tam bién en el NUEVO  
G RUPO , S. A ., que ha constituido 
una pequeña factoría de jamones 
en Taninges (Francia).

En cuanto al consumo, los datos 
apuntan a que más del 45 por ciento 
de los productos cárnicos, que se con
sumen en España, corresponden al ja 
món serrano. En nuestro país, el con
sumo anual asciende a más de
150.000 toneladas de la variedad se
rrano de cerdo blanco, y a cerca de
9.000 de jamón obérico, lo que, en 
términos monetarios, significa más de
170.000 millones de pesetas.

CONSUM O EN ESPAÑA

El consumo en España, en lo refe
rente a todas las especies ganaderas, 
está aumentando cada día. La última 
estadística habla de que estamos en 
los sesenta kilos por habitante/año, lo 
que supone un gasto de 34.279 pese
tas anuales por habitante. En el con
junto de los gastos de alimentación, 
las carnes significan el 27.98f/r. Por 
su valor destacan las carnes transfor
madas (7 ,95 '/  del total), y la carne 
de vacuno (El 6,59%).

Cuantitativamente, el pollo con 
17.603 Kg./habitante/año, y las trans
formadas. con 13.449 Kg./habitante/ 
año son las de mayor consumo en los 
hogares españoles. Con respecto al 
año anterior, el consumo de carne

fresca de cerdo de ovino y caprino, 
así como el de carnes transformadas 
se ha incrementado apreciablemente. 
Contrariamente, el consumo de cone
jo disminuyó en un 10.9%, el pollo 
en el 5 ,1%. y el de carnes congela
das. en un l (/<.

En general, de los datos suminis
trados se deduce que la ganadería es
pañola. en todas sus especialidades, 
cuenta con gran cantidad de explota
ciones marginales, que no permiten 
nada más que una economía de sub
sistencia. El caso del bovino de leche 
es espectacular en este sentido. Si a 
nivel de la Comunidad, se considera 
que la Unidad mínima debe tener so
bre las treinta y cinco vacas, resulta 
que en España, de las casi treinta mil 
explotaciones lecheras censadas, no 
llegan a quince mil las que superan el 
numero de veinte vacas de ordeño.

REFORMA BENEFICIOSA  
DE LA CE

En el caso del ovino, algo menos 
de la mitad de los rebaños superan las 
doscientas ovejas. Por contra, del me
dio millón largo de pla/.as de cebo.

casi cuatrocientas cincuenta mil se 
encuentran en explotaciones de más 
de cuatrocientas plazas. El censo de 
ganado de ovino se eleva a
23.798.000 cabezas. Después de la 
gran crisis sufrida en los años setenta 
y ochenta, ha comenzado a recuperar
se esepecialmente por la reforma be
neficiosa en 1989 por la CE.

La expansión del ovino obedece en 
gran parte al estímulo que supone la 
concesión de ayudas a la producción 
de carne, y a las posibilidades de ex
portación de corderos a los mercados 
comunitarios. La autonomía de Casti
lla-León es la que continúa el primer 
lugar, con 5.696.000 cabezas. La se
gunda es Castilla-La Mancha, con
4.233.000 cabezas, y la tercera es 
Extremadura, con 3.679.000 cabezas 
de ovino.

En el porcino, las estructuras, en 
su conjunto, están más próximas a las 
dimensiones mínimas de las explota
ciones viables. La mayor parte del 
ganado, tanto de producción como de 
cebo, se presenta en granjas de un ni
vel aceptable. Frente a la crisis del 
porcino hace dos años, parece que el 
mercado en 1989 se ha recuperado y 
se mantiene estable. No obstante, la 17

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Semana, La. #57, 11/2/1990.



11 de febrero/1990

producción porcina no ve nada clara 
para el futuro.

Hace un año la producción se situa
ba en 16.614.000 cabezas, lo que re
presentó una reducción del 3.99% en 
relació con el año anterior. Las cifras 
indican que los efectivos de porcino 
tienden a la estabilización, en con
traste con los incrementos continuos 
de hacer unos años, que situaron a 
España en el segundo lugar entre los 
países de la CE.

El ligero aumento de los censos y 
el descenso del consumo «per capita» 
de la CE, son, entre otros, los facto
res de preocupación. Los efectivos 
comunitarios de porcino descendieron 
hace un año unos 3,4 millones de ca
bezas (unos 101,4 millones de pro- 
duccidón total).

CARNE DE VACUNO

En cuanto a otras especies ganade
ras, en enero de 1990 acaba para el 
subsector de carne de vacuno el régi
men especial que, como producto

sensible, ha venido manteniendo des
de el momento de la Adhesión a la 
CE. El nuevo régimen de comercio 
exterior, que ha de negociarse, provo
ca enfrentamientos entre los distintos 
ministerios de Economía y Agricultu
ra, así como entre los grandes gana
deros industriales y los que mantienen 
cabañas más pequeñas. La Comisión 
de la CE ha propuesto un incremento 
de las importaciones de carne de va
cuno del 30% (unas 60.000 tms.) en 
animales vivos, y del 20% (unas
10.000 toneladas) para la carne fres
ca.

Al mismo tiempo, se propone la li- 
beralización total para las carnes con
geladas y los productos de casquería. 
Se tiene que pasar a un sistema de 
vigilancia de intercambios a través de 
los mecanismos complementarios de 
intercambios estipulados por la CE. 
En noviembre pasado, la Administra
ción española prohibió exportar vacas 
a causa de la perineumonía registra
das en algunas regiones.

Con respecto a otras especies, se 
registró un fuerte incremento de los 
efectivos de caprino, con 3.648.000 
cabezas en España. La CE alcanzó 
solamente 12.376.000 cabezas, me
nos que en años anteriores. Se vis
lumbra una perspectiva difícil para el 
sector lácteo español en general. Ante 
los diversos mecanismos de abasteci
miento, la compra-venta de leche es 
el eje de la colaboración ganadero-in- 
dustrial, que urge de una negocia
ción.

Unas doce firmas recogen más del 
65% de la leche de vaca a las indus
trias. El sector de huevos no sale de 
la crisis, ya que su producción ha des
cendido en 1989 con respecto a la 
produccidón total de 1988 que se si
tuó en los 904,67 millones de doce
nas. La producción de aves se cifra 
en 53.121 millones de cabezas, en 
España; y la de producción de cone
jos en 68,53 millones de cabezas.

José Pedroche
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El ocaso de los dictadores

Reflexiones sobre el Juicio Final
Con el eco de la muerte de Nico- 

lae Ceaucescu muere un año pleno de 
acontecimientos históricos. Es el pe
núltimo escalón de una década que 
terminará dentro de doce meses. La 
era critiana se inicia en el año uno y 
no en el cero como parecen creer mu
chos políticos y algunos medios de 
comunicación. Mueren cosas diversas 
a un misino tiempo en este año triste 
y turbulento que dejamos atrás como 
una sombra de la que no lográbamos 
desembarazarnos. La Biblia nos habla 
del Juicio Final como de un período 
no cíclico y por lo tanto definitivo en 
el cual todas las cosas terminan y uno 
puede existir con sentido de orienta
ción eterna. En esa otra vida nuestra 
convivencia no tendrá carácter «le
gal» porque no lo necesitará. La ley 
habrá dejado de existir como precepto 
sustantivo para determinar lo que es 
bueno o para refrendar lo que no está 
en contra de la comunidad de los se
res que cohabitan en un mismo lugar: 
el universo, y en un mismo tiempo: 
la eternidad. Se habrá perdido el con
cepto textual de ley ante la implanta
ción de un concepto ideal: el amor.

La muerte de Ceaucescu resulta 
aleccionadora en muchos aspectos. 
Acaso el más importante sea el de lle
gar a la conclusión de que el mundo 
no se arregla suprimiendo con una 
descarga de fusilería la hegemonía 
del tirano, la cruenta represión del ge
nocida. Si la condena no es ejemplar, 
la razón no sólo no resplandece, sino 
que ni siquiera convence. Los proce
sos surnarísimos de urgencia se pue
den convertir en una trampa para 
quienes los incoa y un acto apresura
do de pretendida justicia acabaría por 
ser la más vergonzosa de las aberra
ciones.

En Rumania se ha perpetrado el 
asesinato de un tirano y el de su cóm
plice consorte por temor a que pudie
ra malograrse la puesta en práctica de 
la ley del Talión dando lugar a que 
Elena, jefe suprema de la Defensa, 
preparase como ardid un nuevo caba
llo de Troya. El clamor popular pare
cía demandarlo así. En lugar de un 
proceso legal se ha preferido recurrir 
a la insolvencia colectiva de Fuenteo- 
vejuna.

Si esa lalal sentencia, se hubiese 
proclamado tras una formación de 
causa previa, con aportación de prue
bas documentales sobre el genocidio 
y la malversación de los caudales pú
blicos, evasión de divisas y apertura

de cuentas personales en Bancos sui
zos, en un proceso ejemplar par la re- 
gemación política de un pueblo, el 
mundo entero aplaudiría en estos mo
mentos la administración de una justi
cia trasparente haciendo suya esa es-
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peranza que, en medio de las som
bras, empieza a despenar en Ruma
nia. Hay algo que no se puede fusilar, 
ballestar o apuñalar. La verganza sór- 
dica no debe aceptarse ni siquiera 
como medida de emergencia. En pun
to a justicia, resulta evidente que la 
pasión quita conocimiento. Pero la 
pasión podría servir, sin embargo,

20 para llevar a cabo la revolución,

siempre que se excluya del sentido 
objetivo de la ley y del espíritu demo
crático que emana de las normas 
constitucionales.

Estas reflexiones de última hora, 
«de último año», formuladas en el 
borde de la muerte, en el filo de lo 

que termina, en lo que se nos va para 
siempre, porque el hombre necesita 
renovar continuamente su caudal de

esperanza, resultan tanto más amar
gas si se tiene en cuenta que la ecua
ción insolidaria de «pasión-razón» su
cede en este caso en un clima de reac
ción purgatoria de las fuerzas intelec
tuales que asumen la conciencia po
pular —en tanto se resuelve la fórmu
la garante de la democracia— para 
llevar a cabo la renovación social de 
un país. Cuando un intelectual accede
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a la política no puede sustraerse a la 
objetividad que tal estadio reclama 
por muy creador y revolucionario que 
se sienta. Parece ser que esa necesaria 
templanza, en momentos muy críticos 
y muy decisivos iluminan el buen 
sentido del dramaturgo Vaclay Havel, 
nuevo presidente de Checoslovaquia. 
Es también un intelectual, un hombre 
de teatro que puso en práctica la dra
maturgia del absurdo y que ahora le 
toca trasponer el área de la realidad 
para insertarse en la diferenciación 
del propio absurdo. Si Vaclay Havel 
despreciase los términos de la reali
dad, incurriría en el mismo cisma en 
que ha incurrido ese tribunal rumano 
de urgencia que, avergonzado por la 
gratuidad de su actuación procesal.

no ha sido capaz de ofrecer su imagen 
en televisión. También ha muerto con 
el año otro héroe del absurdo: Samuel 
Beckett, que esperaba a Godot como 
último recurso en un hospital de Pa
rís. Ha sido muy compleja esta etapa 
de penúltima fase de un decenio y 
también ha resultado trágico ese «jui
cio final» surgido cuando todavía so
naban los ecos de aquellas trompetas 
de Jericó —sopladas por la limpia 
conciencia del pueblo alemán— que 
han derribado los muros que con
fluían y cegaban la gran puerta de 
Brandeburgo.

El estruendo fue tan espectacular 
que las siglas de muchos partidos po
líticos se han exiliado voluntariamen
te en las catedrales del silencio exi

giendo su derecho (je asilo como aca
ba de hacer el general Noriega en la 
Nunciatura de Panamá. A veces, a la 
sombra del prestigio de Cristo puede 
inventarse como revulsivo social la 
teología de la liberación o escoger 
como recurso de salvación temporal 
la Nunciatura Apostólica.

Si con el Concordato entre España 
y la Santa Sede se vetó el derecho de 
Asilo para los delicuentes, ¿qué razón 
hay para no ser estricto con un asesi
no narcotraficante, cuyas rentas per
sonales no permiten que el «camello» 
de la droga entre por el ojo de la agu
ja? Cristo no dio asilo a los mercade
res. Los expulsó a cintarazos.

José Gerardo Manrique de Lara
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COMENTARIO DE LIBROS

Esta noche en el Gijón, de Antonio Moneo
ESTA NOCHE EN EL GIJON (*) 

es la primera novela que publica An
tonio Moneo y con la que queda fina
lista en el premio CAFE GIJON 
1987. Antonio Moneo, poeta, escritor 
y hombre de radio, con estas tres ra
mas de la creatividad, logra embelle
cer el elemento temático con que hil
vana su novela. Alberto López, el 
personaje central de esta narración, 
como el autor, es poeta y como cual
quiera que escribe versos no consigue 
con ellos ningún incentivo económi
co, es también novelista con un origi
nal concluido, pendiente de la convo
catoria y después del fallo del ya 
mencionado premio; pero, sobre 
todo, es un profesional de radio (pe
riodista radiofónico, locutor...) en 
paro. Ante esta situación y para poder 
subsistir, «tira por la calle de en me
dio y se pone a vender corbatas en el 
Rastro y pañuelos de papel en los se
máforos».

Será este período de tiempo, esta 
época, quien marque al personaje, y 
el paro, el paro cruel, se convertirá 
en su constante obsesión: «Los para
dos sentimos vergüenza de estarlo», 
confesará dolorido. Y aún cuando le 
lleguen tiempos mejores, incluso feli
ces y de triunfo, humanamente sensi
tivo, se detendrán en su felicidad, 
pensando «en todos los seres que su
fren hasta reventar».

Agil, fresca, con imágenes de ple
na actualidad, la prosa se ofrece casi 
siempre en jovial diálogo, que hace 
de la lectura un atractivo al que uno 
queda prendido desde los primeros 
momentos. Acaso alguna vez, y por 
exceso de esa facilidad o rapidez con 
que se adivina escrita la novela, se 
advierte cierto descuido en la expre
sión, sobre todo en algún fragmento 
de esos diálogos, que sin duda resul
tan normales en la vida cotidiana, 
pero que en la literatura han de expo
nerse de diferente modo, pequeño de
talle que, estoy seguro, Antonio Mo
neo no descuidará en sus próximas 
entregas, porque lo sabe hacer.

Siendo de un realismo acentuado, 
la novela tiene ciertos momentos de 
fantasía, que son donde el autor logra 
sus mejores páginas. Es cuando el 

2 2  personsaje - q u e  a mi modo de inler-

Antonio Moneo

prelarle tiene mucho del propio au
tor— se detiene en vivencias, o convi
vencias ensoñadas, con aquellos que 
profesional y humanamente admira, 
los trae desde su cielo de cristal 
para hablar con ellos: García Lorca, 
Pablo Neruda, Tierno Galván, Josefi
na Carabias, Bobby Deglané... , y 
también cuando crea un clima iluso- 
rio-social con Cenicienta y todos los 
personajes inmortalizados en los 
cuentos infantiles, y, sobre todo, 
mientras pasea solitario por las calles 
y en las madrugadas madrileñas y se 
desdobla en el niño fantástico, en el 
adolescente ilusionado y en el adulto

en paro que fue. No le falta tampoco 
su nota de humor, tal y cuando Alber
to se presenta al director vistiendo su 
mejor traje, pero en zapatillas, y ha 
de cambiar el calzado con un conser
je. Pero todo esto son coplementos. 
Incluso la separación matrimonial y el 
amor, luego, de la nueva pareja, sien
do importantes en la ilación temática, 
nos resultan aleatorios al compararlos 
con la preocupación que el fenómeno 
social del paro.origina en la mente del 
personaje central y en el sentido hu
mano que en él se desarrolla.

Nicolás del Hierro 
(*) Editorial BITACORA
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CRONICA'DE LAS ARTES

Desde el m iércoles, y hasta 
el día 13, los pabellones feriales 
de la Casa de Campo de Madrid 
abren sus puertas a la cita más 
m ultitudinaria, agitada y fugaz 
que él tiene el arte contemporáneo 
en España. Es ARCO’90, un 
frenético rom peolas del mercado 
artístico en cuya espuma nadan 
desde el teórico más imposible 
hasta el especulador más 
concienzudo.

Arco’90: El arte contemporáneo es una feria
La Feria nació en el X2 por empeño 

de la galerista Juana de Aizpuru y el 
apoyo de IFEMA, la institución ferial 
que acoge ya nueve ediciones conse
cutivas del certamen. He tenido oca
sión de asistir a todas las ediciones y 
comprobar cómo lo que empezó sien
do una feria casi nacional con mayor 
repercusión cultural que negocio, se 
ha convertido —sin perder el perfu
me culto y elitista— en cita cosmopo
lita, con más participación extranjera 
que española, una tortísima selección 
que ha dejado fuera a expositores que 
estuvieron en los difíciles comienzos
— lo cual ha generado bastantes polé
micas gremiales estos días atrás— y 
una exagerada cifra de público visi

tante, muy por encima de otras ferias 
famosas del calendario internacional.

En España el crecimiento de 
ARCO ha ido en paralelo con la ex
pansión del mercado artístico, la ex
plosión de los precios pagados en las 
subastas y una vez más creciente de
manda de consumo de bienes cultura
les. Moda del arte que no recibe, en 
cambio, la contraprestación del nece
sario impulso en la base aducativa, ni 
la adecuación modernizadora de las 
enseñanzas artísticas, ni siquiera un 
tratamiento crítico riguroso y orienta
dor por la mayoría de los medios in
formativos. ARCO es un toque arre
batador y mareante de nombres im
portantes y cifras supermillonarias.

un larguísimo paseo por el amor y la 
muerte de las vanguardias imbatibles 
de un siglo que se resiste a todo, pero 
que, en ese sentido, no resuelve.

Tampoco busquen en ARCO, el re
sumen de lo moderno. Aquí no puede 
estar la quintaesencia del arte, porque 
se agitan en tumultuoso cóctel históri
cos como Picasso, Miró, Tapies, 
Warholl hasta las penúltimas horna
das llegadas a las galerías, si bien hay 
que anotar —no sé si en el debe o en 
el haber de la feria— cierto bajón en 
esa fiebre por lo rabiosamente joven 
que se acusó hasta hace un par de 
temporadas. Ello puede explicarse 
por qué el mercado tenga ya su cupo 
de arte joven bastante cubierto, aun
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que no conviene olvidar, por otra par
te. que no pocos artistas jóvenes es
pañoles sin tener todavía etiqueta in
ternacional no pueden abastecer con 
su producción la incesante demanda 
de galeristas. marchantes y coleccio
nistas.

El mercado está lanzado y arrasa- 
dor. porque no en vano los indicati
vos económicos del país están altos. 
No obstante, amén del «recalenta
miento» de la economía y el dispara
tado negocio, en ARCO se abre su 
dimensión cultural. Ahí tenemos el 
cuarto Encuentro Internacional en el 
Arte Contemporáneo, en colabora
ción con el Instituto de Teoría y Esté
tica de las Artes (este año con semi
narios sobre escultura, los mass-me- 
dia y la crítica especializada); el cuar
to ciclo también sobre Arte Español 
del siglo XX. dirigido por Valeriano 
Bozal (Círculo de Bellas Artes, desde 
el pasado día 17 hasta mayo); la pues
ta en marcha de una gran base de da
tos, «Arco-Data»; la programación de 
«Vídeo-Arco», entre otras activida
des.

Del alcance artístico, hay que ano
tar la gran presencia extranjera, con 
mayoría participación - p o r  este or
d e n -  de galerías alemanas, nortea
mericanas y francesas, seguidas de 
francesas e italianas, lo que asegura 
una buena ración con los mejores 
nombres del firmamento internacio
nal, de imposible condensación en es
tas páginas y para todos los palada
res. España ha adelgazado su presen
cia respecto al año pasado, con poco 
más de setenta galerías; entre ellas 
Fúcares, con salas abiertas en Alma
gro y Madrid, única representación de 
nuestra región y un stand bien ubica
do que muestra su equipo habitual de 
artistas, con la última inclusión del 
pintos conquense Simeón Sáinz.

También merecen visita, los espacios 
de A-Ua-Crag, Aizpuru, Oliva Arau- 
na, Magda Belloti, Ciento, Buades, 
Dau al Set, Egain, Estiarte, Kreisler, 
Leyendecker, Soledad Lorenzo, La 
Máquina, Miguel Arcos, Marga Paz, 
Theo, Windsor... Y están los pabello
nes institucionales, los slands biblio
gráficos, las revistas de arle (con pa
rada recomendable en «Lápiz», «Are
na», «El Paseante»...) y todo lo que 
complementa el ejercicio, la comer
cialización, la difusión y el conoci
miento del arle de nuestro tiempo.

Nada más allá que el enfrentamiento 
con nuestros propios límites. (FERIA 
INTERNACIONAL DE ARTE CON
TEMPORANEO. Recinto Ferial de la 
Casa de Campo, pabellones 10 y 12,

Madrid. Horario ininterrumpido de 12 
a 21 horas. Hasta el 13 de febrero).

José Luis Loarce

------------NEWS-------------
* Va de colectivas. La galería Tolmo, en Toledo, con 18 años 
de historia cumplidos, no acude a Arco pero cuelga en estos días, 
hasta el jueves 15, una colectiva titulada «Espacio, forma y co
lor», tres argumentos para presentar más de veinte nombres impor
tantes entre los que aparece Alberto Sánchez, Canogar, Feito, 
Rueda, Juana Francés, Lucio M uñoz, Pablo Serrano...

P in tu ra  de Rafael C'ano¡>ar

* La segunda colectiva, en una galería bastante más joven, Arja- 
na, en Ciudad Real capital, donde después de la argentina residen
te en Madrid, Flora Rey (un ejercicio pre-figurativo de notorio 
cromatismo y cierta vela imaginaria), se ofrece una amplia y hete
rogénea colección de pequeños formatos, con firmas muy conoci
das en algunos casos y menos en otros, pero que sin duda atraerá 
a un gran público.

........... *

* En Almagro, Fúcares, tiene durante este mes, una exposición 
de obra sobre papel del joven pintor sevillano Patricio Cabrera, 
que complementa a las pininas que ahora ofrece en otra sala ma
drileña. Papeles que se agrupan en torno a series temáticas como 
las orlas, el geomelrismo, el paisaje y sus cuadernos de apuntes. 
Brío conceptual y exquisitez de tratamiento nos avisan. Mientras, 
en su homónima madrileña, triunfa Pedro G. Romero, ya conocido 
aquí. Para terminar. Archeles, la nueva galería ciudarrealeña de 
la calle del Tinte, presenta lo.s grabadores del Taller Lacouriére, 
muy recomendable exposición que tratamos ampliamente en nues
tra edición del 28 de enero.

J. L. L.
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FIRMAS DE LA SEMANA

El ilimitado y variado valor del tiempo
El tiempo desapacible, la mano 

gris del invierno, con sus lluvias y 
fríos, la han espantado de su lugar ha
bitual. Ahora ya no acude, ya no está 
ahí. en las atardecidas, en el rincón 
de la callejuela, recibiendo en placen
tero sol de las estaciones intermedias
o resguardándose de él a la sombra 
de las paredes, cuando es el verano 
el que reina en el cotarro del tiempo, 
apoyando el peso de sus muchos 
años, más que el de su achaparrado 
cuerpo, sobre una gruesa garrota.

La pequeña calle de su aposenta
miento es poco transitable y por ello 
tranquila, diríase que ideal para su in
variable y pertinaz cometido, para fa
vorecerla en su entretenimiento, obse
sión o manía de preguntar siempre lo 
mismo: ¿Qué hora es? ¿Qué hora lle
va? ¿Me puede decir la hora? Y así, 
de cualquiera de estas maneras y 
siempre pacientemente pero sin dejar
lo, interroga a todos los que puede 
abordar desde su calmoso emplaza
miento.

¿Qué motivos, razones o desva
rios le acosan su afán de saber a cada 
instante la hora en que vive? No nie
go que me vence un poco la curiosi
dad, que me gustaría conocer el mó
vil de su inquiridora actitud, saber 
qué hora espera o qué hora desea que 
no llegue, porque como cada persona 
es un mundo distinto y la vida, o el 
destino, no tiene un trato igual para

todos, ocurre, sin que en este aspecto 
impere la lógica, que hay quienes 
—sobre todo llegados a una avanzada 
edad— les pesa mucho el mundo y 
sus heridas y esperan impacientes, 
deseosos —en algunos casos con de
sesperación— esa hora final suya, la 
que cerrará definitivamente el libro de 
sus historias, grandes o pequeñas, 
hermosas o tristes, luminosas o som
brías y otros, por el contrario, piensan 
con gran temor en su hora última, la 
que les llevará —nos llevará -  a ese 
hecho tan natural, por misterioso e 
inevitable, que es el acabamiento. 
Hay, claro, otras varias y diferentes 
formas de entender y apreciar la vida 
y de esperar su terminación.

No sé, pero dentro de todo esto, 
y buscándole motivos, pienso que lo

que pretende, lo que en realidad hace 
la anciana que os digo, la que tanto y 
tanto pregunta por la hora, es - d e  esa 
manera y aunque sea inconsciente
m e n te -  contar las últimas monedas 
de su tesoro, es decir, el ya pequeño 
caudal de tiempo que le queda del 
mucho que le fue dado y que no sabe
mos si supo o pudo gastarlo debida
mente, con acierto y aprovechamien
to, con real ganancia de amor, dado 
y recibido, que es, en definitiva, lo 
único que vale y lo que verdadera
mente cuenta.

Pero lo cierto es que, como las 
cosas toman su verdadero valor cuan
do se pierden, al tiempo, que es lo 
más preciado que se nos ha dado, le 
vamos encontrando su importancia a 
medida que se nos agota y sólo sabe
mos de su valor real cuando compro
bamos que se nos fue rápidamente sin 
haberle dado un empleo más sabio y 
útil, más acorde con la verdad de la 
vida.

Y tiene que ser triste reconocerle 
al tiempo toda su esencia, importan
cia y grandeza cuando ya no se puede 
hacer otra cosa que contarle sus resi
duos, que es lo que creo que hace la 
vieja mujer que, con la única, pacien
te y obstinada tarea que ya sabéis, se 
adueña tranquilamente, en las tardes 
benignas, de un rincón de su callejue
la.

Vicente Cano

4 í f
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EL ALMA Y SU ESPEJO

Antonio López Casero

A ntonio Lope/. Casero

tus». En la mitad de la Plaza está el

En aquel tiempo Antonio López 
Casero t’ue Director General de Far
macia. Antonio López Casero es un 
muchachote excelente del Campo de 
Criptana. No se mete con nadie el 
buenazo de Antonio López Casero, 
qué va. El deja a Juanje. en la botica, 
y se marcha, en sonando las campa
nas soleadas del mediodía, al «Bar 
Los Molinos» a tomarse unas cerve- 
citas frescas con los médicos foraste
ros del lugar. Antonio López Casero 
es muy ponderado. Su fotografía es 
una fotografía política y lugareña 
muy ponderada, no se vaya a creer. 
Jamás se ha salido —ni se sa ld rá -  
este incorregible hombre bueno de la 
raya, puesto que su madre nunca se 
lo consentiría. Ni Maribel. su mujer. 
Los personajes del Canino de Cripta
na —no sé si sabe aún— son persona
jes muy circunspectos y cabales. Una 
bendición. Antonio López Casero, 
que fue Director General de Farmacia 
en tiempos de la Unión de Centro De
mocrático. un verdadero padre de la 
Patria, es una bendición. Un persona
je muy cabal y circunspecto. Lo que 
se dice, así con todas las letras, un 
perfecto paisano muy honrado. Se pa
sea ocho kilómetros al día, se va la 
farmacia que regenta, con el beneplá
cito del mancebo Juanje, en la calle 
de la Virgen, se toma unas cervecitas 
frescas con calamares en el «Donsan- 
cho», en «Los Molinos», o en el 
«Bar Eugenio», y, a las tres en punto 
de la tarde, se va a comer con Mari
bel. su queridísima y cantarína espo
sa. Con el consentimiento también de 
los médicos forasteros del lugar. Y el 
de la siesta apelmazándose por la ca
lle de la Reina.

Antonio López Casero fue, antes 
todavía de aquel tiempo, alcalde-pre
sidente del Excmo Ayuntamiento de 
la villa manchega, sobre cuyo cerrete 
garabatean, en el añil del cielo, los 
molinitos de Azorín. Antonio López 
Casero se pasea por el espejo de su 
alma criptanense con las manos en los 
bolsillos y una campechanía cordial 
y bienaventurada en la sonrisilla de 
los ojos. Antonio ha tenido toda la 
vida muy adolescente el rostro. Ha 
sido toda la vida un mozo bastante 

26 bien avenido consigo mismo que no

ha querido jamás desplantar de su si-, 
tio la Cruz de Santa Ana. Ni llevarse 
al Tumbillo el Pozo de las Eras. Ni 
cambiar la Esquina del Bolengo. 
Criptana, claro que sí, es muy con
servador. En Criptana no se entera el 
personal de quién es quién en el pue
blo. Antonio López Casero ha cripta- 
neado con consabida modestia por 
casi todas las plazas y avenidas del 
mundo. Tomarse unos chatos de vino 
de «Bodegas Girona» con sifón al 
lado de Antonio López Casero es es
tar preparando el asombro para escu
char a la «Coral Santa Cecilia», 
cuya voz primera es Maribel, su mu
jer. Antonio López Casero es de cen
tro democrático. «In medio stat vir-

quiosco de la música. En el lugar cen
tral de la población está Falín. osea
se, Rafael Calonge Campos, que ese 
ya es otro cantar. El pueblo de Anto
nio López Casero es muy cantarín. Si 
al Campo de Criptana le suprimen de 
un manotazo la Banda Municipal de 
música, se queda sin padrón. Antonio 
López Casero, el boticario, es un chi
co que apenas mete ruido. Se va a 
los madriles todas las semanas, para 
trabajar en la gran ciudad cuatro o 
cinco días, y ni «Matamulas» se ente
ra. Ni los Huertas. Los Huertas Her
manos y Compañía andan requiriendo 
otros espejos y otras almas, caminito 
de la Esiación. en donde tanto crecen
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las tobas y la Virgen de las Cuevas 
escasamente llueve. Diputado a Cor
tes. Antonio López Casero se sienta 
en un banco de piedra de la Glorieta 
frente al «Casino Primitivo» y charla 
con Andrés Escribano del horno del 
alfarero. O de Paquito Valbuena, in- 
misericordemente azul.

Es muy amigo de todo el mundo 
Antonio López Casero. Y se las sabe 
todas, pero se calla. Va muy callado 
dentro de sí mismo, en el interior de 
su retrato, Antonio López Casero. En 
la rebotica de su negocio de cafeaspi- 
rinas y ungüentos taruguillo de la ca
lle de la Virgen, cuando habla López 
Casero, lo hace con Ignacio Escriba
no, el chico de los Curros, aquel que 
anda por Alemania sonsacándole a la 
virtud de la esperanza sus persigna- 
dones, porque tiene el Campo de 
Criptana de Antonio López Casero 
mucha metafísica encima; o se le han 
marchado por las carreteras del mun
do muchos chavales muy ponderados 
y calladitos. La Mancha de por estos 
lados de acá es silenciosamete parti
cular.

El espejo de López Casero es un 
espejo chiquitín y cuidadosamente 
enmarcado. Y no se empaña así como 
así. En el pueblo ni lo advierten. No 
se mete ya en política, porque las co
sas todas se menean demasiado cada 
mañana por el Barrio de las Charcas 
y por la calle de Castillo. Aunque, 
mire usted, en la Plaza Mayor, en la

...«porque tiene el Campo 
de Criptana de Antonio 
López Casero mucha 
metafísica encima; o se 
le han marchado por las 
carreteras del mundo 
muchos chavales muy 
ponderados y calladitos».

esquina del «Rincón del Conde» to
davía dura la placa de granito con el 
rótulo del generalísimo Franco, y 
Joaquín Fuentes sin inmutarse, sabe 
usted. Es muy amigable con todo el 
universo Antonio López Casero. 
Hace buenas migas con todos sus pai
sanos ilustres, sean del bando que 
sean: curas, pintores, trapecistas, mú
sicos, artistas de cine, decoradores, 
chamarilleros, detectives, danzantes y 
abadesas. Porque está siempre en 
donde estaba. Y si no loca los plati
llos en la Filarmónica Bethoven» es 
sencillamente porque no le da la real 
gana. Aunque, eso sí, cuando le ape
tece. se toma una botella de vino con 
sifón en los atrases del «Bar Casti
llo» con Angelito Herencia, con Jesús 
Cabilla, Luis María Ansón y el mis
mísimo Mayor Zaragoza. Con sólo 
mover un dedo, Antonio López. Case
ro convertiría el «Cerro de la Paz»

en patrimonio de la Humanidad, pero 
van muy residuales los idealismos por 
aquí; o los molinitos se caen desma
yados los unos en los brazos de otros, 
¡cono, con tanto Don Quijote y tanta 
literatura!

Antonio López. Casero tandría que 
se más literario y quijotil. Mas lo que 
sucede, en los pueblos, es que cada 
cual va a sí y nadie a los asuntos de 
ninguno. O el fotógrafo nació, allá 
por la «Rinconada de Santa Ana» 
con el horóscopo muy cambiado.
Acá, viajero, es preferible que no sal
ga usted de los límites de «La Caña- 
m oya», que con la batuta de Luis 
Cobos nos conformamos durante los 
días de feria. Acá ya puede salirte el 
hijo Arcipreste de Hita, que no co
mulga la feligresía con ruedas de mo
lino. Alguna vez sacaremos en los pa
peles a «La Caneca», que conoce mu
cho a Maribel, aunque no la llamen 
para las novenas del «Cristo de Vi- 
llajos» a cantar los motetes que acaba 
de arreglar el hijo del Maestro Angu
lo. que no le gustan ni pizca a don 
Juan Miguel Villar, el que fundó la 
Coral «Stella Maris».

Mientras tanto Antonio López Ca
sero se encuentra con el fotógrafo en 
la «Casa de Castilla-La Mancha, de 
Madrid, y charlan de Pepe Díaz. Ten
dríamos que hacer algo en beneficio 
del pueblo. ¡Adrúlal

Valentín Arteaga 27
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Viaje a Nueva Orleans y Canadá

La oportunidad de este hermoso 
recorrido., con motivo de un Congreso 
de profesionales del Turismo en Van- 
couver. nos ha animado a escribir so
bre algunas impresiones y recuerdos 
que puedan interesar al futuro viajero.

. y al que no. lo sea. darle al menos 
•una idea de unas lejanas tierras,, que 
todavía no son demasiado visitadas 
por los españoles.

21 de octubre, nos levantamos 
temprano para estar en Barajas a las 
siete, salir a las nueve destino Toron- 
to —desayuno, aperitivo y almuerzo 
a bordo — : llegada e intento de cone
xión con el vuelo a Montreal, lo que 
impidió los trámites burocráticos— 
excesiva lentitud.

Logramos coger el siguiente, y 
llegar a las ocho, en ve/ de a las seis, 
como estaba previsto: dormidos en el
H. Hilton del mismo aeropuerto.

Día siguiente salida hacia Nueva 
Orleans —hay que tener en cuenta la 
diferencia horaria que con EEUU es 
de seis horas y con Canadá de siete — ; 
escala en Boston de dos horas, aviso 
de emergencia —amenaza de bom
b a—, desalojo total de aviones y aero
puerto: una hora más y podemos vol- 

2 8  ver a embarcar, contemplar grandes

lagos y parte de las Rocosas, y arribar 
por fin anochecido al magnífico Hotel 
«Westin Place» —estilo clásico con 
buenos cuadros, esculturas, alfom
bras, jardines interiores, y grandes 
salones—; pero sobre todo con una sor-, 
pendente vista sobre el río Missisippi.

Por la noche visitamos el célebre 
«Freench Quarter», encantadoras las 
calles Bourbon y Si. Peler. muy ale
gres y bonitos restaurantes, muchos 
de ellos con terraza en el primer piso, 
desde donde se contempla todo el bu
llicio y se prueba la comida criolla
— creóle — :

Entre los mejores platos encontra
mos la sopa Cumbo, bastante picante, 
a base de gambas, arroz, en el centro 
con un poquito de perejil picado, los 
caparazones pasados, y un vegetal 
llamado ocra, muy condimentada y 
agradable; crowl'ish-langosta pequeña 
de río. que no se conoce en ningún 
otro sitio: pargo y catfish-gato. exce
lentes pescados: ostras, camarones 
con salsa, cangrejos rebozados, cre
ma de alcachofas, judías rojas con 
arroz; pan de maíz, tostadas de cebo
lla; y mucho té frío como bebida; de 
postres puding y tarta de zanahoria.

Café Boyal. Che/ Antoine - e x i 

ge corbata y da una estupenda sopa 
de cebolla. Bremen —desayunos con 
champagne.

Pat O 'Briens. erigido en el edifi
cio que se conoció en 17 9 1 como el I 
Teatro Español de los EEUU, tiene 
como bebida típica el «Hurricane 
Punch» —Huracán porque recuerda 
los muchos y violentos que a veces 
asolan esta zona— a base de Ron am- 
bar. hielo triturado, hierbas aromáti
cas. y decorado, con naranja y cere
zas: al lado «Perservation» —la cuna 
del . l a / /— largas colas, sitio pequeño, 
donde mucha gente se sienta en el 
suelo, pero emocionante oír a esos 
negros más bien entrados en años, 
con un gusto exquisito para tocar sin 
estridencias, tan armonioso, que pare
ce diferente: hay otros muchos luga
res más elegantes, pero ninguno tan 
famoso.

Al día siguiente contemplamos el 
lago Pochartrain. pero no sus orillas, 
pues tiene 38 Km.: cruzado por el 
puente más largo del mundo con I20 
kilómetros, que une el N.O. con el 
O.; y las plantaciones de algodón con 
sus casas coloniales —por ejemplo 
donde se rodó «Lo que el viento se

-

,*W~ ■
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Existe un parque dedica
do a Louis Amstrong, y 
muchos imitadores, aun
que en ese momento y cu
riosamente destacaban 
un negro y un blanco en
frentados en leal compe
tencia.

llevó» y «Dulce Carlota» de Beite 
Davis.

El 50 por ciento de la población 
es negra, y existen dos Universidades
— Medicina e Ingeniería— subvencio
nadas: la plaza Jackson es de un gran 
pintoresquismo, con la Catedral St. 
Louis al fondo, un bonito parque, 
pintores, grupos de Jazz, y curande
ros o acupuntores aficionados que 
quitan el dolor de cabeza sobre la 
marcha: Decatur, comercial, y anima

da, con muchas máscaras —tienen el 
segundo Carnaval más importante 
después de Río— y el «Café de Mon
de» abierto las 24 horas con buen café 
y buñuelos, especie del donut francés 
que sirven de tres en tres; llamando

la atención las tiendas de antigüeda
des y las muñecas de porcelanosa con 
movimiento; así cómo el «SuperDo- 
me», interesante Stadium redondo 
con una gran cúpula de 2 10 metros 
de diámetro — football, baseball, bas- 
ketball, conciertos (70.000 asientos), 
aire acondicionado, y suites privadas 
(92), parking para 5.000 coches y 
250 buses, dos restaurantes, cinco 
cocktails lounges, ocho bares, y una 
tienda de regalos el suelo se cubre de 
hierba con máquinas especiales para 
algunos deportes.

Por la noche crucero por el evoca
dor río Missisippi en «la Reina Crio- 
lla-Creole Queen» —estilo bel le épo- 
que con moqueta azul y roja y tercio
pelos—, se cena, se baila, se escucha 
el jazz; y en cubierta el ruido de las 
típicas palas, mientras gira la gran 
rueda roja.

Conservan el tranvía donde se 
rodó «Un tranvía llamado deseo»; y 
lo que a nosotros nos emocionó nu
merosas placas en recuerdo de hechos 
y glorias de España, así cómo bande
ras de Castilla y León.

P. A.

UURU
Si un coche pudiese soñar, so
ñaría con ser un Lancia Dedra. 
Con una línea exclusiva y un in
terior espacioso, con motoriza
ciones potentes, de hasta 120 
CV con soluciones tecnológicas 
avanzadas: ABS, Suspensión 
Inteligente, árboles contrarro- 
tantes... Soñaría, también, con 
el comportamiento irreprocha
ble del Lancia Dedra, con su si
lencio y confort de marcha y 
con un dueño como usted.

Maferba, S.A.
Concesionario Oficial LANCIA 

para CIUDAD REAL y PROVINCIA 
CTRA. CARRION Km. 242 

TLF. 250500
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Un soldado miope en la guerra civil 
española (1936-1939)

C;ru|x> (le soldados de la 4 .a Com pañía de am etralladoras con el capitán Anguila, el au tor 
de este repo rta je  X v el soldado M onlalbán, principal in térpre te  de este artículo , dos sem a
nas después de la ofensiva de Brúñete en el mes de ju lio  1937

Han transcurrido muchos años, 
más de medio siglo, que terminó 
la guerra civil. Si buscamos 
en el recuerdo, siempre encuentras 
restos de episodios, que consideras 
dignos de darlos a la luz pública. 
En los primeros meses del año
1937, la guerra se encuentra en 
plena contienda. El gobierno de la 
república moviliza varias quintas, 
a una de estas pertenece José 
Antonio M ontalbán. de arraigo 
manchego que padece miopía 
de primer grado, enfermedad que 
oculta, tanto en su ciudad como 
en la unidad militar al ser 
enrolado, tal vez, por encubrir 
este defecto físico por estimación 
a su persona. Tras un corto 
período de instrucción, José 
Antonio M ontalbán sale con su 
unidad como un soldado más para 
el frente de Brúñete de Villanueva 
de la Cañada y Quijorna.

Corría el año. 1938. la compañía 
seguía en las mismas trincheras, los 
meses de noviembre y diciembre son 
de Inertes ventiscas que nos hace per
manecer el tiempo posible metidos en 
las inmundas chabolas, llamadas "ra
toneras/’ donde se solía echar peque
ñas lumbres sin apenas hacer humo 
para evitar orientar al enemigo, lum
bres a cargo de muebles de chalets 
destruidos. Con esta finalidad un día. 
el soldado Monlalbán solicitó mi ayu- 

3Q  da para que le acompañase para reco

ger una puerta de armario que aún 
quedaba en un chalet cercano. En 
nuestro corto recorrido pude observar 
su gran miopía por no decir ceguera. 
El zigzag de las trincheras le deso
rientaba. lodo eran absláculos. en el 
camino tropezó con un compañero, 
que en lugar de disculparle, vertió so
bre él palabras que tanto le dolían. 
"C'cgalo mira donde pisas». Jamás a 
éste se le oyó maldecir, su desgracia 
cuan si lucra el Sanio Job.

¡Qué injusticia de guerra, retener

en las trincheras a un hombre medio 
ciego!

Dolía ver arder estas puertas de ar
marios destruyendo el fuego sus dibu
jos en relieva. verdadera obra de arle. 
Nos apenaba esta acción, pero nos 
conformaba pensar, que más valía la 
vitla de los hombres y nos exterminá
bamos matándonos unos con otros 
con cruel montruosidad. Era la guerra 
en la que estábamos empeñados, la 
que nos había embarcado en un ensa
ñamiento de destrucción y muerte.
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R uinas de B rúñete , el |>nel)lo que fue centro de ¡ilención por una durísim a batalla en el mes de ju lio  de 1937

José Antonio Montalbán, era un 
hombre sencillo, leal y bonachón, 
para el que no se había hecho la gue
rra. .

Alrededor de este soldado se había 
abierto un círculo vicioso de descré
dito, porque muchos creían y conside
raban que su ceguera era ficticia y 
que la aprovechaba para librarse de 
las guardias nocturnas. Una noche 
que le tocaba hacer guardia en la

avanzadilla, se presentó en el boti
quín, solicitando al alférez médico su 
traslado al hospital, alegando que le 
dolía bastante la cabeza, posiblemen
te por causa de la vista. El alférez 
médico que se había enterado que 
aquella noche le tocaba de guardia, 
le hizo desnudarse tic cintura para 
arriba apoyándole las «gomas» en el 
pecho para observarle a la ve/, que le 
decía: «Montalbán diga tres veces 
mandanga». Este balbuceó vacilante:

«¡Mandanga! ¡Mandanga! «respon
diendo el médico, «hombre más fuer
te. más fuerte, más fuerte» ¡Mandan- 
gaaa! «Contestó con más fuerza nues
tro antibelicista». Eso es lo que tú tie
nes. mucha «mandanga» —aseguró el 
médico.

Aquella misma noche el soldado 
Montalbán. con su ceguera, tuvo que 
hacer la guardia de escucha en la 
avanzadilla. Era una noche infernal
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con viento huracanado que hacía que 
los matorrales se moviesen impetuo
samente. Alucinado por las figuras 
grotescas que formaban los chaparros 
y coscojares con sus movimientos 
creía ver avanzar al ejército «faccio
so» (como él lo llamaba). En un mo
mento de subjetiva alucinación, retro
cedió hasta las trincheras propias di
ciendo. que había oído al enemigo 
arrastrarse por el suelo avanzando ha
cia nuestras posiciones. El teniente 
Ramírez, uno de los pocos oficiales 
que creían en su ceguera, no le dio 
crédito a cuanto había dicho, por con
siderar que todo era debido a su pade
cimiento de la vista. Nuevamente le 
hizo regresar al sitio de partida, dán
dole instrucciones, diciéndole. que si 
alguien se le acercaba le echase el 
alto y le pidiera la consigna, y en 
caso de no tener respuesta, le largase 
una bomba de mano de las que tenía 
colgadas en el cinto.

No había pasado una hora cuando 
se oyó el estampido de una bomba de 
mano en la avanzadilla, a la vez que 
un hombre corría agachado en direc
ción a las trincheras propias diciendo: 
«¡Los he sentido moverse! ¡Segura

mente quieren dar un golpe de mano! 
¡No han contestado a la consigna!

Era Montalbán el que había tirado 
la bomba. Su gran miopía le hacía 
imaginar fantásticas figuras no exis
tentes. Sus infundados temores había 
provocado un zafarrancho de combate 
de trinchera a trinchera, que duró más 
de tres horas, sobre un recorrido 
aproximadamente de tres kilómetros. 
Esto dio lugar a que le sacaran canta
res que la mayoría canturreaban por 
las trincheras.
A eso de media noche 
dicen que han visto saltar, 
un hombre por las trincheras 
de apellido Montalbán.
No me riña mi sargento 
no me arreste capitán, 
yo no quiero la guerra 
la guerra no me ha hecho «na» 
que defiendan las trincheras 
los que quieran guerrear, 
yo quiero ir a mi casa 
para mi ceguera curar.

Un nuevo capitán destinado a la 
compañía, mandó a Montalbán a re
visión a El Escorial. El médico que 
le atendió declaró que padecía una 
miopía progresiva que degeneraría en

ceguera total. Esta declaración Se.co
noció en todas la trinchera: muchos 
incrédulos de su ceguera, fueron los 
primeros que ahora le ensalzaban ha
ciéndole méritos como hombre senci
llo, humilde y sufrido, rehusaba bajar 
a los pueblos cercanos al frente como 
otros soldados hacían, porque decía, 
le dolía ver algunos ciegos deambular 
por las calles pregonando con el ruido 
de su garrota y su imagen de ciego, 
la necesidad de una limosna. Eran 
tiempos que la ONCE no había con
solidado en firme su obra benéfica.

Mi deseo, que la buena andadura 
de la Organización Nacional de Cie
gos pueda seguir abriendo sus puertas 
con labor tan altruista y humanitaria, 
atendiendo casos como el relatado en 
este artículo.

Si José Antonio Montalbán vive, 
y llega a sus manos estos auténticos 
episodios de su vida en el frente, des- 
criptos en este reportaje, su recuerdo 
le llenará de nostalgia, sus ojos se 
empañarán, rebosando lágrimas de 
emoción y agradecimiento.

Luis Dorado Bernal
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Factores que condicionan la acción

De las radiaciones ionizantes
Para una misma cantidad de ener

gía liberada por una radiación y de 
forma idéntica repartida, la sensibili
dad de los tejidos es mayor cuanto 
más se reproducen y sus células están 
menos diferenciadas. Pero existen, 
además, otros factores que condicio
nan la acción de las radiaciones ioni
zantes. Entre los más importantes te
nemos:

l . - L A  ENERGIA DE UNA RA
DIACION CONDICIONA EL PO
DER DE PENETRACION EN LOS 
TEJIDOS. A mayor energía, y. por 
tanto, menor longitud de onda, la pe
netración es mayor. De aquí la utili
dad en radioterapia clínica de las ra
diaciones de alta energía que hacer 
posible irradiar tumores o adenopatías 
situadas profundamente.

2 . - L A  NATURALEZA DE LA 
RADIACION. Las radiaciones cor
pusculares tienen una elevada capaci
dad ionizante. Se dice que son radia
ciones de a l toT .E .L .  (transforamción 
de energía lineal), lo que representa 
la energía transferida a la materia por 
unidad de longitud.

3 . - L A  FORMA EN QUE LA 
RADIACION ACCEDE AL ORGA
NISMO. Condiciona el reparto topo
gráfico de la radiación. En clínica hu
mana las radiaciones se utilizan a tra
vés de las siguientes vías: transcutá- 
nea, endocavitaria, intersticial e intra- 
vascular. Si la fuente emisora está 
alejada de la piel se trata de TELE- 
RRADIOTERAPIA; próxima a la 
piel, o en su contacto. PLESIORRA- 
DIOTERAPIA Y ENDORRADIO- 
TERAPIA si se aplica el foco en el 
seno de los tejidos.

4 . -R E L A C IO N  DOSIS - TIEM
PO. Se producen efectos diferentes si 
se trata de una radiación masiva e ins
tantánea, o, por el contrario, de irra
diaciones parciales de pequeñas dosis 
(aunque sumadas tuviesen el mismo 
valor que aquella), pero recibidas du
rante días, meses, años e incluso du
rante toda la vida, puesto que en este 
tiempo se produce una regeneración 
de las células dañadas. En el primer 
caso se produce la muerte celular en 
pocos días, mientras que en los otros 
hay alteraciones más o menos varia
bles.

5 . -CIRCU N STA N CIA S PER
MANENTES O TRANSITORIAS 
DEL MEDIO AMBIENTE. En este 
punto el factor más importante es el 
contenido de oxígeno. Un medio bio
lógico bien vascularizado, con buena 
oxigenación, sufre los efectos de la 
radiación en cuantía varias veces su
perior a un medio mal oxigenado. 
Esta circunstancia es utilizada en ra
dioterapia clínica, en la que el enfer
mo, introducido en una cámara hiper- 
bórica, respira oxígeno a tres atmós
feras de presión.

6 . -A L G U N O S  ELEMENTOS 
QUIMICOS pueden acrecentar el 
efecto de la radiación o bien atenuar
lo. Unos son denominados RADIO- 
SENSIBILIZADORES (Synkavil) y 
otros RADIOPROTECTORES (Cis
terna. Glutatión).

Las lesiones histológicas que se 
producen en la célula irradiada afec
tan al citoplasma y al núcleo celular, 
variando desde ligeros cambios hasta

graves trastornos próximos a la necro
sis. En el citoplasma se producen al
teraciones o destrucción de las mito- 
condrias. de la membrana, del centro- 
soma, o bien aparece degeneración 
vacuolar.

Las lesiones nucleares son dife
rentes según que el núcleo esté en 
fase de mitosis (división) o no. En la 
interfase es muy difícil producir alte
raciones que conduzcan a una desna
turalización de las estructuras neclea- 
res. En cambio, en la fase de mitosis 
el núcleo es muy vulnerable a la ac
ción de las radiaciones ionizantes, ob
teniéndose con facilidad aberraciones 
y monstruosidades cromosómicas.
Los tejidos inmaduros o de rápido 
crecimiento deben su radiosensibili- 
dad al número grande de mitosis que 
en ellos se produce. Por el contrario, 
la resistencia de los tejidos diferencia
dos es debida en su mayor parle a que 
las mitosis son raras.

Julián Medina 33
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LA FIESTA DE TOROS

El caso es llamar la atención
Dicen que bien está que hablen de 

uno. aunque sea mal. Puede. Y así 
deben pensarlo algunas personas
— taurinos profesionales o no— que 
están ahí. en ese variopinto mundillo 
de los toros, unos para medrar fuera 
del ruedo, otros para hacerlo dentro. 
No les importa —obvio e s — los me
dios para alcanzar el objetivo que se 
proponen. Y, naturalmente, se suele 
carecer de mayores valores positivos, 
y a veces hasta éticos, que la misma 
circunstancia de vestir el traje de lu
ces - e l  vestido de to re ro -  o a lo 
mejor, incluso, el traje de paisano, o 
de calle. Y como imprescindible 
complemento largar y largar todo lo 
que se quiera y te den oportunidad los 
múltiples medios de comunicación 
social, por eso de la excentricidad 
que se han montado, tratando de 
arrumbar clasicismos y la misma se
riedad y tradición del espectáculo.

Sin duda eso fue lo que un tiempo 
pasado se propusieron concretos ciu
dadanos, cuyos nombres no merece la 
pena mencionarlos, eso sí, uno es 
matador de toros desde hace años, y 
otro su mentor, y/o apoderado —o 
como quiera llamársele— que se em
pecinaron en llamar la atención del 
público —y de las mismas empresas 
íailtinas—, ya que el torero tenía tan 
poquita fuerza artística que pasaba 
desapercibido, y prácticamente sigue 
en tal tónica, aunque abandonara hace 
tiempo aquel anunciar en el traje de 
torear una firma multinacional. No 
pudo, pues, que la gente se fijara en 
él en las mínimas corridas despacha
das en aquel tiempo, ni en la docena 
que intervino en el 89. Toreaba más 
en la prensa escrita y oral, y no diga
mos nada en la mismísima televisión 
estatal.

Aquella pareja - to re ro  y m en to r-  
pretendieron, pero no lo consiguie
ron, conmover al planetilla taurino, 
con su absurdo proyecto de vestir tra
jes de luces donde se insertaba, ya de
cimos, publicidad de alguna casa im
portante multinacional, que sin duda 
pagaría bien aquella aberración, abe
rración que se nos antoja podía ser 
calificada como un insulto a la misma 
fiesta nacional y sus protagonistas to
reros.

No es de recibo poner como ejem
plo lo que ocurre con los futbolistas 
que exhiben determinados anuncios 
en sus camisetas. No valen argumen
tos, traídos por los pelos, porque por 
la misma razón bien podían los tore
ros prescindir del traje de luces y salir 
a los ruedos con idéntico atuendo que 
los profesionales del balompié, o me
jor, en pijama. Estaría más justifica
do por eso del calor que deben aguan
tar al ir embutidos en el incomparable 
traje de luces en esos días veraniegos, 
de julio y agosto, más concretamente. 
Evidente que para sudar —para sudar 
la taleguilla, como se dice en la jer
ga— hay que torear muchas tardes 
—en una sola corrida también se 
suda — , y el matador de marras ape
nas ve un pitón. ¿Y qué pensaba, que 
iba a torear más porque le hiciera el 
juego a su excéntrico representante?

Aquel taurino fue en su vida profe
sional, de hombre de coleta o añadi
do, un extraño personaje, que lo que 
trataba entonces era llamar la aten
ción. Y solo dejó para el recuerdo
— mal recuerdo— aquella extravagan
te actuación en la plaza de San Sebas
tián de los Reyes un dos de mayo del 
setenta y uno, sólo comparable a sus 
delirantes declaraciones a los medios 
de comunicación. No fue un torero 
serio, colmando el vaso de la desfa

chatez el escándalo montado años 
después —22 de abril de 1973 — en la 
chata carabanchelera, hasta el extre
mo que fue detenido por la Guardia 
Civil.

Tal «hippy» se presentó en la plaza 
con largas melenas, sin afeitar, con un 
trapo en lugar de corbatín, con un 
lazo en el pelo, sin montera, tirando 
besitos a la escasa parroquia asisten
te, sonriendo continuamente, dialo
gando con los espectadores de barre
ra, en fin, tomándole el pelo al públi
co. Mas en cuanto salió al ruedo el 
novillo, pies para que te quiero. No 
quiso ni ver a sus oponentes, escu
chando una enorme bronca en su pri
mero, y asimismo, escuchando los 
tres avisos en su segundo, que fue al 
corral. ¡Qué espectáculo!

Triste espectáculo el que protagoni
zó el payaso o seudotorero, teatro al 
que, pasado el tiempo, quiso arrastrar 
a su poderdante —y paisano—. Faltó 
formalidad y, como nadie les hizo 
caso, nadie los contrató. ¡Ay, si apa
recen por Sevilla o por Madrid...! 
Pero tal cuadro —cachondeo p u r o -  
quedó olvidado, como cuasi quedó 
olvidado el torero y su «lanzador» pu
blicitario. Hay que ser serio en el ves
tir, aunque se sea un modesto espada
o peón. No se puede admitir que un 
caballero salga al ruedo, por modesto 
que éste sea, haciendo el paseíllo 
abrazado a un capote de brega, sin 
añadido, o aquel otro que en vez de 
zapatilas calzó unos bulgares zapatos 
de calle. Claro que toda la culpa, toda 
la responsabilidad, no sería de ellos, 
sino de quienes los contratan, y hasta 
de los mismos presidentes de los fes
tejos. El rechazo debe ser total y con
tundente.

La fiesta de los toros es —debe 
ser— otra cosa, donde la seriedad, au-

LA SEMANA d e  c a s t i l l a - l a  m a n c h a  

EL ESCAPARATE PUBLICITARIO 

DE SU NEGOCIO 
TELEFONO: 255517
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K seaparate ele hierros ganaderos. I'eo ¿verdad usted? Y el m atador se ríe

tenticidad y responsabilidad debe pri
mar sobre caprichos o tolerancias. 
Los toros es un espectáculo que no 
puede ser menospreciado ni maltrata
do por nadie, y mucho menos por 
todo aquel que se vista de torero. In
cluso por aquel peón —de categoría 
indiscutible él con los palos— que se 
le ocurrió vestir un traje con los hie
rros grabados - ¿ a  fu eg o ? - ,  que más 
parecía un anticipo del catálogo que

actualmente editan las entidades don
de se agrupan los ganaderos de bravo 
No creemos que aquellos trajes fueran 
de exquisito gusto y de originalidad, 
como no fuera para que el público y 
la crítica se fijaran en él y de él ha
blaran, aunque, ya decimos, siquiera 
fuere mal, pero el caso es que hablen.

Si unos y otros — loreros-taurinos- 
empresas— quieren montar un 
«show», que se las ingenien y vayan

pensando en exportar su espectáculo 
a otras latitudes, ahora se habla que a 
Rusia, en otra ocasión al Japón, y ya 
estuvo, creemos, que por Arabia Sau
dita. Y allí las multinacionales 
—¿también en la URSS?— pueden 
patrocinarles sus proyectos y, por 
ende, hacerlos ricos, que es lo que 
pretenden.
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7.45
7.59
8.00

10.00

15.00
15.30

17.50
17.55 
18.25

18.55 

19.00

20.30
21.00
21.10

22.35
23.05

0,100

LUNES, 12

PRIMERA CADENA

CARTA DE AJUSTE 
APERTURA 
BUENOS DIAS 
EL DIA POR DELANTE 
WESSTER
«¿Un bebé?, tal vez» 
AVANCE TELEDIARIO 
SANTA BARBARA 
Episodio 199 
AVANCE TALEDIARIO 
DIBUJOS ANIMADOS 
«Pound Puppies», Bright 
Eyes regresa a casa
i4.oo I n f o r m a t i v o s  t e -
14.55 CONEXION CON LA 
PROGRAMACION NACIO
NAL
TELEDIARIO 
A MI MANERA 
CHEERS
«Cliff, el mejor cartero»
AVANCE TELEDIARIO 
LOS MUNDOS DE YUPI 
RAVIOLI
«La segunda abuela»
EL OSITO RUPPERT 
«Ruppert y el violín» 
NUESTROS ARBOLES 
«Las palmeras de la penín
sula»
19.20 EL NUEVO ESPEC
TADOR
20.20 INFORMATIVOS TE
RRITORIALES
20.29 CONEXION CON 
PROGRAMACION NACIO
NAL
RTELEDIARIO 2 
EL TIEMPO
TRIBUNAL POPULAR (Re
petición en TVE-1: Sábado
17. a las 7,50).
MI HERMANA DOROTHY 
DOCUMENTOS TV. (Repe
tición en TVE-I: Sábado 17. 
a las 5,25).

CINE CLUB DE MADRU
GADA. CICLO DEDICADO 
A CA R LOSSAURA  
«El amor brujo», 1985, 97'.  
Dirección: Carlos Saura. 
Guión: Carlos Saura y Anto
nio Gades. Fotografía: Teo 
Escantilla. Música: Manuel 
de Falla. Intérpretes: Antonio

TVE PROGRAMACION

A rm and Assantc da vida al papel de Jack , 
el d es trip ad o r

Gades. Cristina Hoyos. 
Etmna Penella, Juan Antonio 
Ramírez. Laurra del Sol, La 
Polaca, Rocío Navarrete. Es 
una costumbre gitana com
prometer a sus hijos en matri
monio cuando aún son peque
ños. Candela y José son dos 
de estos niños, y Carmelo, 
otro gilanillo. enamorado de 
Candela, asiste impávido al 
compromiso de su amada. 
Pasa el tiempo y la boda se 
celebra, a pesar de que José 
se ha enamorado de otro mu
jer, Lucía. Cuando una noche 
oscura José busca a Lucía, 
muere apuñalada y Candela 
languidece de dolor. Nace 
entonces el misterio, el em
brujo de amos: Candela acu
de cada noche al descampado 
donde murió José y busca el 
encuentro palpable con el es
pectro de su marido, ante la 
desesperación de Carmelo, 
que sigue amándola en silen
cio.

2.40 CIERRE.

SEGUNDA CADENA

7,45 CARTA DE AJUSTE
7,59 APERTURA
8.00 CON TU CUERPO

Ejercicios para personas mi
nusválidas

8,15 DIBUJOS ANIMADOS
8,30 CURSOS DE IDIOMAS

Curso de Vasco: «Bai Hori- 
xe», lección 16.

9.00 PLASTIC. (Repetición).
10.00 HOY A LAS 10.
11.00 GOYA (Ultimo episodio). 

«La Quinta del Sordo» Epi
sodio 6.

12.00 LAS DOCE EN PUNTA
13.00 EURODIARIO
13.30 BARRIO SESAMO
14.00 3 X 4
15.00 CAMINO DE XANADU 

«Sueños de prosperidad y 
poder» (Episodio 3).

15.55 TIRA DE MUSICA
16,50 CRISTAL

(Episodio 49)
17.35 DE PELICULA (Repetición 

en TVE-1: Sábado 17, a las
6,55 horas).

18.30 LA HERENCIA DE LOS 
GULDENBURG (Ultimo 
episodio)

19,15 MIRADOR
19.30 CERCA DE LAS ESTRE
LLAS

BALONCESTO 
Alls Stars 
En diferido
HOCKEY SOBRE HIERBA 
Copa del Mundo Masculina. 
Pakistán-España.
En diferido desde Lahore 
(Pakistán).
VIA OLIMPICA: «Vela».

22.00 NOTICIAS 2.
22.35 CINE CLUB. CICLO: JACK 

LEMMON.

0.20 JAZZ ENTRE AMIGOS 
(Repetición en TVE-I: Sába
do 17. a las 2.55 h.).

MARTES, 13

PRIMERA CADENA

7,45 CARTA DE AJUSTE
7,59 APERTURA
8.00 BUENOS DIAS

10.00 EL DIA POR DELANTE 
WEBSTER
«Los secretos de la noche»
AVANCE TELEDIARIO 
SANTA BARBARA 
(Episodio 200)
AVANCE TELEDIARIO 
DIBUJOS ANIMADOS 
«Pound Puppies»: Buscando 
una perrera.
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14.00 INFORMATIVOS TERRI
TORIALES

14.55 CONEXION CON LA PRO
GRAMACION NACIONAL

15.00 TELEDIARIO
15.30 A MI MANERA

CHEERS
«Llévate mi camiseta, por 
favor».

17.50 AVANCE TELEDIARIO
17.55 LOS MUNDOS DE YUPI
18.25 PATOAVENTURAS

«Sir Cyro Peraloca»
18.50 APAGA Y VAMONOS
19.20 ENTRE LINEAS (Repetición 
en TVE-1: Sábado 17, a las 6.25).
19.50 COMO EN LOS VIEJOS 

TIEMPOS
«La vida está llena de alti
bajos».

20.20 INFORMATIVOS TERRI
TORIALES

20.29 CONEXION CON LA PRO
GRAMACION NACIONAL

20.30 TEELEDIARIO-2
21.00 EL TIEMPO
21.10 EL MARTES QUE VIENE. 

(Repetición en TVE-2: Vier
nes 16. a las 8,55 h.).
2.30 SESION DE NOCHE. 
CICLO DEDICADO A AL- 
FRED HITCHCOCK.

0.15 TELEDIARIO-3 y TELEDE
PORTE 

0,55 TESTIMONIO
1,00 FILMOTECA DEL MAR

TES. CICLO DEDICADO A 
BELA LUGOSI.
«La legión de los hombres 
sin alma»

2,05 DESPEDIDA Y CIERRE.

SEGUNDA CADENA

7.45 CARTA DE AJUSTE
7.59 APERTURA
8.00 CON TU CUERPO
8.15 DIBUJOS ANIMADOS

«Loopy de Lopp».
8.30 CURSÓ DE IDIOMAS 

Curso de inglés: «Un rato de 
inglés» (Repetición de la pri
mera lección).

9.00 EL SALERO (Repetición).
10.00 HOY A LAS 10.
11.00 NANNY

«Un ruido débil y distante» 
(A l'aint and distan! norse).

12.00 LAS DOCE EN PUNTA.
13.00 EIJRODI ARIO
13.30 BARRIO SESAMO
14.00 3 X 4.

M ichael C aine, en la foto ju n to  a  Ray McAnally y I.ew is Collins in terp re ta  al im placable 
detective A bberline

PEUGEOT 205

16.990
De principio a fin.

Ejemplo Financiación de un Peugeot 205 Júnior 
PVP: 1.066.800 Ptas. Entrada (33 %). 352.044 Ptas. 

Capital Financiado: 714.756 Ptas.
Cuotas Mensuales: 56 pagos iguales (14 cuotas al año) 

de 16.990 Ptas.
Precio Total Financiado: 1.303.484 Ptas. TAE: 15,63 %

PEUGEOT 205 
Contigo al fin del m undo.

Así de claro.
LE ESPERAMOS EN:

CIUDAD REAL 
Ronda de Toledo, 21 
Teléfono: 221700
VALDEPEÑAS
Carrt.* Madrid-Cádiz, Km. 198 
Teléfono: 322000

su concesionario 
PEUGEOT TALBOT I
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15.00 MISTERIOS SIN RESOL
VER.
(Episodio 15).
15.50 TIRA DE MUSICA.
16.45 CRISTTAL 
(Episodio 50)
17.30 KLIP (Repetición en 
TVE-2: Sábado 17 a las 10 
horas).

18.25 HANNAY
«Hombre de confianza».

19.15 EL MIRADOR
19.30 CERCA DE LAS ESTRE

LLAS
20.00 BALONCESTO

Final de la Copa del Rey 
Desde Las Palmas 
NATACION 
Copa del Mundo 
Meeting Goteborg 
En diferido desde Goteborg 
VIA OLIMPICA: «Vela».

22.00 NOTICIAS-2.
22.30 LA CASA POR LA VENTA

NA.
23.30 RETORNO A BRIDES- 

HEAD
«La cruda luz del día» (The
break light of day).

0.25 TEMA “Y VARIACIONES. 
(Repetición en TVE-1: Do
mingo 18. a las 4.30 h . ).

1.15 LA NOCHE 
«Primera Plana».

2.15 DESPEDIDA Y CIERRE.

MIERCOLES, 14

7.45 CARTA DE AJUSTE.
7.59 APERTURA.
8.00 BUENOS DIAS.

10.00 EL DIA POR DELANTE. 
WEBSTER
«Amigos especiales». 
AVVANCE TELEDIARIO: 
SANTA BARBARA 
(Episodio 2 0 I ).
AVANCE TELEDIARIO 
DIBUJOS ANIMADOS. 
«Pound Puppies»: De la po
bre/a a la riqueza.

14.00 INFORMATIVOS TERRI
TORIALES.

14.55 CONEXION CON LA PRO
GRAMACION NACIONAL.

15.00 TELEDIARIO.
15.30 A MI MANERA.

C'HEERS
«El principio de Peterson».

17.50 AVANCE TELEDIARIO.
17.55 LOS MUNDOS DE YIJP1.

Luis F ernando  Alves da  vida al personaje de 
Ju a n  Lahón

18.20 NATURALEZASECRETA. 
«Las charlas de arcilla».

18.50 PUMUKY
20.20 INFORMATIVOS TERRI

TORIALES.
20.29 CONEXION CON LA PRO

GRAMACION NACIONAL.
20.30 TELEDIARIO-2.
21.00 EL TIEMPO.
21.10 EL TIEMPO ES ORO.
22.10 JACK. EL DESTRIPADOR 

(Nueva serie).
(Episodio 1).

23.05 CIUDADES PERDIDAS.
«Petra, un reino en el de
sierto» (2.;l parte).

0,05 TELEDIARIO-3 Y TELE
DEPORTE.

01,00 ULTIMA SESION
«Robo al banco de Inglate
rra»

2.25 DESPEDIDA Y CIERRE.

SEGUNDA CADENA

7,45 CARTA DE AJUSTE.
7,59 APERTURA.
8.00 CON TU CUERPO.
8,15 DIBUJOS ANIMADOS.

«Loopy de Lopp».
8.30 CURSOS DE IDIOMAS.

Curso de Catalán: «Digui. di- 
gui», lección 15. Curso de 
Gallego: «Imós Aló», lección 
16.

9.00 A CASA POR LA VENTA
NA (Repetición).

10.00 HOY A LAS 10.

11.00 LA SAGA DE LOS RIUS. 
(Episodio 12).

12.00 LAS DOCE EN PUNTA.
13.00 EURODIARIO.
13.30 BARRIO SESAMO.
14.00 3 X 4.
15.00 OTROS PUEBLOS. 

«Panameños».
16.05 TIRA DE MUSICA.
16,40 CRISTAL.

(Episodio 51).
17,25 SECUENCIAS.
18.15 ESA CLASE DE GENTE. 

(Episodio 5).
19.15 EL MIRADOR.
19.30 CERCA DE LAS ESTRE

LLAS.
NATACION 
Copa del Mundo.
Meeting Goteborg 
En diferido desde Goteborg. 
HOCKEY SOBRE HIERBA 
Copa del Mundo.
R. F. de Alemania-España. 
Desde Lahore (Pakistán). En 
diferido.
TENIS
Masters Español
Semifinales
Desde San Sebastián.
VIA OLIMPICA: «Vela».

22.00 NOTICIAS-2.
22.30 CORAZON (Repetición en 

TVE-2: Jueves 15. a las 9,00 
horas).

23.30 ESTRENOS TV.
«La saga de los Kingslev»

1,10 LA NOCHE.
2.15 DESPEDIDA Y CIERRE.

JUEVES, 15

7,45 CARTA DE AJUSTE.
7,59 APERTURA.
8.00 BUENOS DIAS.

10.00 EL DIA POR DELANTE. 
WEBSTER
«El tío Phillip».
AVANCE TELEDIARIO. 
SANTA BARBARA. 
(Episodio 202).
AVANCE TELEDIARIO. 
DIBUJOS ANIMADOS. 
«Pound Puppies»: Extravia
da en ia nieve.

14.00 INFORMATIVOS TERRI
TORIALES.

14.55 CONEXION CON LA PRO
GRAMACION NACIONAL.

15.00 TELEDIRIO-1.
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NATIONAL GEOGRAP- 
HIC.
«Regreso al Everest».
TIRA DE MUSICA. 
CRISTAL.
(Episodio 52).
PRIMERA FUNCION. CI
CLO: IBEROAMERICANA 
Y SU TEATRO.
Compañero del alma».

EL MIRADOR.
CERCA DE LAS ESTRE
LLAS 
TENIS
Masters Español 
Final
Desde San Sebastián. 
RALLYE COSTA BRAVA 
Reporteje
HOCKEY SOBRE HIERBA 
Copa del Mundo 
España-Inglaterra.
En diferido desde Lahore 
(Pakistán).
VIA OLIMPICA: «Vela».

NOTICIAS-2.
EL PRIMI-JUEGO. 
AJUEVES CINE 
«La chica del tambor»

19.20 CON LAS MANOS EN LA 
MASA (Repetición en TVE- 
2: Sábado 17, a las 9,30).
19,50 MURPHY BROWN.. 
«El pony de Murphy».

20.20 INFORMATIVOS TERRI
TORIALES.

20.29 CONEXION CON LA PRO
GRAMACION NACIONAL.

20.30 TELDIARIO-2.
21.00 EL TIEMPO.
21.10 TREINTA Y TANTOS.

«La primera cita de Nan- 
cy».

0.10 TELEDIARIO-3 Y TELE
DEPORTE.

1,00 PRODUCCION ESPAÑO
LA.
«Operación Ogro»

2.40 DESPEDIDA Y CIERRE.

SEGUNDA CADENA

7.45 CARTA DE AJUSTE.
7.59 APERTURA.
8.00 CON TU CUERPO.
8.15 DIBUJOS ANIMADOS.

«Loopy de Loop».
8,30 CURSOS DE IDIOMAS.

Curso de Italiano: «In Italia
no». lección 15.

TE FORMAMOS
SERAS UN PROFESIONAL DE VENTA DIRECTA
OFRECEMOS
-  Sueldo fijo
-  Alta en Seguridad Social R.G.
-  Pagas Extras
-  Comisiones interesantes
-  Vehículo de la Empresa

| -  Formación por parte de la Cía.

A N I M A T E

Si deseas mejorar económica y profesionalmen
te, UNETE a NOSOTROS

Llama de Lunes a Viernes de 8,30 a 13,30 
y 16,30 a 19,30 a los teléfonos 228150 ó 228154 
o presentarse en Plaza de Agustín Salido, 7- 
Bajo. CIUDAD REAL.

O rn ero  A ntonutti encarna  en E l, DORADO a! enloquecido Lope de A guirre

15.30

17.50 
17.55 
18.20

18.50

A MI MANERA.
CHEERS.
«Oscuros pensamientos».
AVANCE TELECIARIO. 
LOS MUNDO DE YUPI. 
ERASE UNA VEZ...  LA 
VIDA.
SOPA DE GANSOS (repti- 
ción en TVE-1: Domingo 18,

9.00 
10.00 

1 1.00

12.00
13.00 
13.30
14.00

CORAZON (Repetición). 
HOY A LAS 10.
AÑOS DORADOS. AÑOS 
AMARGOS.
(Episodio 16).
LAS DOCE EN PUNTA. 
EURODIARIO.
BARRIO SESAMO.
3 X 4.

15.00

15.55
16.30

17.15

19.10
19.30

22.00
22,30
22.50
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1.00 METROPOLIS.
«Francés Torres».

1.30 LA NOCHE.
«El mundo por montera».

2.30 DESPEDIDA Y CIERRE.

VIERNES, 16

7.45 CARTA DE AJUSTE
7.59 APERTURA.
8.00 BUENOS DIAS.

10.00 EL DIA POR DELANTE. 
WEBSTER
«El caso W ebster-Long»
( I p a r t e ) .
AVANCE TELEDIARIO. 
SANTA BARBARA. 
(Episodio 203.
AVANCE TELEDIARIO. 
DIBUJOS ANIMADOS. 
«Pound Puppies»: El tío mi
llonario.

14.00 INFORMATIVOS TERRI
TORIALES.

14.55 CONEXION CON LA PRO
GRAMACION NACIONAL.

15.00 TELEDIARIO-1.
15.30 A MI MANERA.

CHEERS
«Reserva el último baile 
para mi».

17.50 AVANCE TELEDIARIO.
17.55 FRAGUEL ROCK.

«La increíble Musi men
guante».
18.20 PLASTIC (Repetición en 

TVE-2:. Lunes 19, a las 9).
19.20 UN RATO DE INGLES (Re

petición en TVE-2: Domingo
18. a las 8,30).

19.50 CASA REPLETA.
«Tele o no tele» (TV or not 
TV).

20.20 INFORMATIVOS TERRI
TORIALES.

20.29 CONEXION CON LA PRO
GRAMACION NACIONAL.

20.30 TELEDIARIO-2.
21.00 EL TIEMPO.
21,10 LA MUJER DE TU VIDA 

«La mujer lunática».
22.20 ¡VIVA EL ESPECTACULO! 

(Repetición en TVE-I: Do
mingo 18, a las 3,05).

23.50 JUZGADO DE GUARDIA. 
«Harry y león».

0,15 TELEDIARIO-3 Y TELE
DEPORTE.

SEGUNDA CADENA

40  7,45 CARTA DE AJUSTE.

M anuel Alcalá d irec to r del repo rta je  «Entre 
dos fuegos»

7.59 APERTURA.
8.00 CON TU CUERPO.
8,15 DIBUJOS ANIMADOS 

«Loopy sw Loop»
8.30 CURSOS DE IDIOMAS. 

Cursó de Alemán: «Alies 
Gute», primera parte).

8.55 EL MARTES QUE VIENE 
(Repetición).

10.00 HOY A LAS 10.
11.00 LA SEÑORA GARCIA SE 

CONFIESA.
«Virginidad» (Episodio 3).

11,35 PLINIO
«El hombre lobo» (Episodio 
3).

12.00 LAS DOCE EN PUNTA.
13.00 EURODIARIO.
13.30 BARRIO SESAMO.
14.00 3 X 4.
15.00 EL MUNDO DEL CABA

LLO.
15,25 STOP, SEGURIDAD EN 

MARCHA.
15,50 TIRA DE MUSICA.
16,40 CRISTAL.

(Episodio 53).
17.30 CINE ESPAÑOL.

«La guitarra de Gardel»
19,10 EL MIRADOR.
19.30 CERCA DE LAS ESTRE

LLAS.
BALONCESTO NBA 
RALLYE COSTA BRAVA. 
Reportaje.

22.00 NOTICIAS-2.
22.30 A TRAVES DEL ESPEJO.

1,00 ARTE Y ARTISTAS FLA
MENCOS (Repetición en 
TVE-I: Domingo 18, a las
5,20 h.).

1,30 DESPEDIDA Y DIERRE.

SABADO, 17

Programación de madrugada
LOO CLASICOS EN BLANCO Y 

NEGRO
«Cualquier día en cualquier 
esquina».

2.55 JAZZ ENTRE AMIGOS 
(Repetición).

p 3,55 EL PRECIO JUSTO (repeti
ción).

5.25 DOCUMENTOS TV (Repe
tición).

6.25 ENTRE LINEAS (Repeti
ción).

6.55 DE PELICULA (Repetición).
7.50 TRIBUNAL POPULAR (Re

petición).

Programación matinal
9,10 SE HA ESCRITO UN CRI

MEN.
«Asesinato en la catedral 
eléctrica» (Murder in the 
electronic cathedral).

10.00 CAJON DESASTRE.
11.00 AVANCE TELEDIARIO.
13.30 PARLAMENTO.
14.30 SABADO REVISTA.
15.00 TELEDIARIO FIN DE SE

MANA.
15.30 EL TIEMPO.
15.35 LA CORONA MAGICA.

«El lago luminoso».
16.05 PRIMERA SESION. 

«Sodoma y Gomorra», 
1962, n r .  *

18.05 ROCKOPOP (Repetición en 
TVE-I: Domingo 18, a las 
6,40).

19.35 REMINGTON STEELE. 
«Pide, presta o roba».

20.30 TELEDIARIO FIN DE SE
MANA.

21.00 EL TIEMPO.
22,15 SABADO CINE.

«Los cañones de Navaro- 
ne».

1.00 AVANCE TELEDIARIO.
1,05 MUSICA N. A. (Repetición

en TVE-I: Domingo 18. a las
8.50).

SEGUNDA CADENA

7.45 CARTA DE AJUSTE.
7,59 APERTURA.
8.00 CON TU CUERPO.
8,15 DIBUJOS ANIMADOS.

«Loopy de Loop».
8.30 CURSOS DE IDIOMAS.
9.30 CON LAS MANOS EN LA 

MASA (Repetición).
10.00 KLIP (Repetición).
11.00 VIA OLIMPICA.

HOCKEY SOBRE HIELO 
Pu igce rd á-Tx u ri u rd i n 
Play o IT. Final liga.
División de Honor.
En directo desde San Sebas
tián.
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12.30 CONCIERTO DE LA OR
QUESTA SINFONICA DE 
RTVE.

14.30 ULTIMAS PREGUNTAS. 
«Cuando quiera Dios».

15.00 ESTADIO-2.
15.25 RUGBY
18.00 ATLETISMO
20.00 FUTBOL.
22.00 FUERA DE SERIE.

«Ry Cooder».
23.00 ELAUTOESTOPISTA.

«La última escena» (Last 
Scena)

23.30 ESTADIO-2.
1,30 DESPEDIDA Y CIERRE.

DOMINGO, 18

Progam ación de madrugada

1.45 FILMOTECA TV.
«Sangre y arena», 1922, 
11 '.

3.05 ¡VIVA ES ESPECTACULO! 
(repetición).

4 .30 TEMA Y VARIACIONES 
(Repetición).

5.20 ARTE Y ARTISTAS FLA
MENCOS (Repetición).

5.55 JAPON. ESPIRITU Y FOR
MA.
«La pintura de tinta japo
nesa».

6.40 ROCKOPOP (Repetición)
8,00 EL FUGITIVO

«Laberinto de hiedra»
8.50 MUSICA N. A. (Repetición)
9.30 SOPA DE GANSOS (Repeti

ción).
10.00 EL DIA DEL SEÑOR. SAN

TA MISA.
11.00 AVANCE TELEDIARIO.
11.05 CONCIERTO.

«Estrellas del Bolshoi».
12.05 OPUEBLO DE DIOS. 

«América: 500 años de fe»: 
Los Doce Apóstoles de Méxi
co.
12,35 CAMPO Y MAR.
13,00 EL SALERO (Repe
tición en TVE-2: Marttes, 20, 
a las 9).

14.00 NUESTRA EUROPA.
«La justicia en Europa».

14.30 DOMINGO REVISTA.
15.00 TELEDIARIO FIN DE SE

MANA.
15.30 EL TIEMPO
15,35 L O S  TROTAMUNDOS

«Contra golpe, golpetazo»
16.05 LA COMEDIA

«La fiera de mi niña», Secuencia del capítu lo  «LA MI ,|KI< LUNATICA» dirigido por Kmilio M artille/. L ázaro 4"!

8,00 CON TU CUERPO.
8.15 DIBUJOS ANIMADOS 

«Loopy es Loop».
8,30 CURSOS DE IDIOMAS.

10,05 LOS PICAPIEDRA. 
(Episodio 19).

10.30 CINE PARA TODOS
«Los cocodrilos del barrio».

12.00 DOMINGO DEPORTE.
12.15 BALONCESTO

Liga ACB
Primera jornada. Segunda 
Fase

14.00 CICLISMO 
Trofeo Luis Puig
En directo desde el circuito 
de Benidorm.
BILLAR
Campeonato del Mundo Ar
tístico. En diferido desde 
Barcelona.
HOCKEY SOBRE HIERBA 
Copa del Mundo 
España-Canadá 
En diferido desde Lahore 
(Pakistán).

15.30 VOLEIBOL
17.00 ATLETISMO.

Campeonato de España
18.30 LA HORA DE BILL COS- 

BY
(Episodio 16)

19.00 EL PRECIO JUSTO.
20.30 KUNG FU

«El viejo guerrero».
21.30 ESTUDIO ESTADIO.

0,00 TIEMPO DE CREER.
«Musulmanes».

0 , 1 5  CINE A MEDIANOCHE.
«El reptil», 1966, 87'.

1,45 DESPEDIDA Y CIERRE.

A rcasdio  Pascual, p resen tador de Apaga y 
vám onos fren te  a un paisaje de la isla de 
L anzaro te  en el capítulo 12 de la serie

1938. 98'.
17,50 JUEGO DE NIÑOS.
18,20 DIBUJOS ANIMADOS.
18.35 EL DORADO 

«F ernando  de G uzm án: la 
conjura» .  (Episodio 2),

19.35 ALF.
20,00 AL FILO DE LO IMPOSI

BLE
«Danza vertical».

20,30 TELEDIARIO FIN DE SE
MANA.
21.00 EL TIEMPO.
21,05 E PORTADA.
21,55 DOMINGO CINE. 
«Casanova de Fellini» 1976, 
148'.

0,35 AVANCE TELEDIARIO. 
0,40 OPERA.

«M anon Lescaut».
3.30 DESPEDIDA Y CIERRE.

SEGUNDA CADENA

7,45 CARTA DE AJUSTE.
7,59 APERTURA.
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LAS PELICULAS DE LA SEMANA

13-2-90. Sesión de noche. Ciclo dedi
cado a Alfred Hitchcock. «Crimen 
perfecto», 1954. Director: Alfred 
Hitchcock. (Norteamericana). Intér
pretes: Ray Milland, Grace Kelly, 
Robert Cummings, John Williams y 
Anthony Dawson.

13-2-90. Filmoteca del martes. Ciclo 
dedicado a Bela Lugosi. «La legión 
de los hombres sin alm a», 1932. Di
rector: Victor Halperin. (Norteameri
cana). Intérpretes: Bela Lugosi, Mad- 
ge Bellamy, Joseph Cawthow, Robert 
Frazer. John Harron y Clarence 
Muse. (Versión original).

12-2-90. Cine Club de madrugada. 
Ciclo dedicado a Carlos Saura. «El 
amor brujo». 1985. Director: Carlos 
Saura. Intérpretes: Antonio Gades, 
Cristina Hoyos, Emma Penella, Juan 
Antonio Ramírez, Laura del Sol, La 
Polaca y Rocío Navarrete.

12-2-90. Cine Clib. Ciclo: Jack Lem- 
mon. «M e enam oré de una bruja».
1958. Director: Richard Quine. (Nor
teamericana). Intérpretes: James Ste- 
wart, Jack Lemmon, Kim Novak, 
Hermione Gingold, Ennie Kovacs, 
Janice Rule y Elsa Lanchester.

14-2-90. Ultima sesión. «Robo al 
l)anco de Inglaterra», 1960. Direc
tor: John Guillermin. (Británica). In
térpretes: Aldo Ray, Peter Pkoole, 
Elizabeth Sellars, Hugh Griffith, Jo
seph Momelty, Miles Malleson, John 
Le Mesurrier y Colin Gordo.

14-2-90. Estrenos TV. «La sangre 
de los Kingsley», 1986. Director: 
Stuart Cooper. Intérpretes: Loretta 
Young, Ron Leibman y Trevor Ho- 
ward.

15-2-90. Producción española. «Ope
ración Ogro», 1979. Director: Gillo 
Pontecorvo. (España-Italia-Francia). 
Intérpretes: Gian María Volonté, José 
Sacristán, Eusebio Poncela, Angela 
Molina, Saverio Marconi y Ana To- 
rrent.

15-2-90. Jueves Cine. «La chica del 
tambor», 1984. Director: George 
Roy Hill. (Norteamericana). Intérpre
tes: Diane Keaton, Yorgo Voyagis, 
Klaus Kinski, Sami Frey, David Su- 
chet y Anna Massey.

42  16-2-90. Cine español. «La guitarra

18-2-90. Filmoteca TV. «Sangre y 
arena», 1922. Director: Fred Niblo. 
(Norteamericana). Intérpretes: Rodol
fo Valentino, Mita Naldi, Lila Lee, 
George Field, Walter Long y Leo 
White.

18-2-90. La Comedia. «La fiera de 
mi hija». 1938. Director: Howar 
Hawks. (Norteamericana). Intérpre
tes: Cary Grant, Katherine Hepburn, 
May Robson, Charles Ruggles, Fritz 
Feld, Walter Catlett y Barry Fitz-ge- 
rald.

18-2-90. Sábado cine. «Casanova de 
Fellini», 1976. Director: Federico Fe- 
llini. (Italiana). Intérpretes: Dpnald 
Sutherland, Tina Aumont, Cicely, 
Browne, Clara Algrant y Luigi Zerbi- 
natti.

18-2-90. Cine a medianoche. «El 
reptil», 1966. Director: John Gilling. 
(Británica). Intérpretes: Noel Will- 
man, Ray Barret, Jennifer Daniel. 
Michael Ripper y John Laurie.

Kinma Penella

de Gardel», 1947. Director: León 
Klimowsty. Intérpretes: Agustín Irus- 
ta, Antonio Casal, Carmen Sevilla y 
Trini Montero.

17-2-90. Clásicos en Blanco y Negro. 
«Cualquier día en cualquier esqui
na». 1962. Director: Robert Wise. 
(Norteamricana). Intérpretes: Shirley 
McLaine, Robert Mitchm, Elizabeth 
Fraser y Edmond Ryan.

17-2-90. Primera sesión. «Sodoma y 
Gomorra». 1962. Director: Robert 
Aldrich. (Italo-Francesa). Intérpretes: 
Stewarl Granger, Stanley Baker, Pier 
Angeli, Anonk Aimel y Rossana Po- 
desta.

17-2-90. Sábado cine. «Los cañones 
de Navarone», 1961. Director: J. 
Lee Thompson. (Norteamericana). 
Intérpretes: Gregory Peck. David Ni- 
ven, Stanley Baker, Anthony Quinn, 
Anthony Quayle, Richard Harris e 
Irene Papas.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Semana, La. #57, 11/2/1990.



11 de febrero/1990

Tem a: Botas de oro . Fútbol sin goles. M agín Revillo. d irec to r de program a

discutir asuntos de interés general.

El pantallazo
El título corresponde a un progra

ma de la nueva Telemadrid. que dará 
que comentar: pues, persigue el deba
te —a nivel popular— de temas de 
vivo y palpitante interés para amplios 
sectores de la población, participando 
expertos, protagonistas y conocedores 
de los mismos. Y que, mediante el 
contraste de pareceres, tratan de de
terminar con claridad las deficiencias, 
fallos y errores advertidos y con sus 
ideas aportar o buscar soluciones.

Este tipo de televisión que implica 
una denuncia (con una segunda parte 
muy positiva de intentar resolver pro
blemas o al menos ponerlos en cono
cimiento de la sociedad), centrado en 
el debate profundo y animado, lleva
do a ritmo ágil, que puede producir 
situaciones inesperadas, nació en los 
Estados Unidos, de donde pasó a la 
Europa Occidental. Y ahora ha llega
do a España en Telemadrid. Por lo 
tanto, en nuestra nación es algo fres
co. que puede atraer a una gran masa 
de telespectadores, más o menos 
identificados con los diversos asuntos 
que se plantean. Este programa del 
PANTALLAZO muy bien puede ser
vir de orientación y ejemplo para 
otras televisiones regionales, que ya 
existen o se establezcan en el futuro. 
De ahí su atracción para todos; siem
pre que estos programas se conduzcan 
en un ambiente de sinceridad, liber
tad. buen gusto y. especialmente, con 
un predominio de la serenidad y obje
tividad suficientes, respetando siem
pre a las personas, creencias o ideas.

El PANTALLAZO, en cierto 
modo, me recuerda a los viejos cafés ' 
de Madrid, espontáneos y espléndidos 
foros, con sus famosas «peñas», que 
en sus arduas deliberaciones abarca
ban extensamente la crítica social, 
política y económica: proponiendo re
medios para los males del país. Esta
distas y estrategas de café, muchas 
veces burlescamente caricaturizados; 
pero, que, en el Ibndo de sus conclu
siones, tenían una dosis de razón 
enorme. Aquellas «peñas» proporcio
naban mucha luz, aunque nadie en las 
alturas les hicieran caso. Pero, sus 
componentes, al menos, se desahoga
ban verbalmente y trataban de crear 
opinión pública. Y ya sabemos la im
portancia que ésta adquiere en la vida 
de los pueblos cultos.

Discusión bien llevada, portavoz

de las denuncias y quejas de los ciu
dadanos y debates con alteza de miras 
sobre temas de agobiante y apremian
te actualidad, pueden hacer del PAN
TALLAZO un programa favorito de 
una gran audiencia. Porque el sufrido 
pueblo español busca con afán sende
ros de claridad y esperanza en donde 
abunda la selva. Creo que es de suma 
importancia que un programa como 
este, tengan cabida los temas relacio
nados con la Educación y la Cultura, 
tan básicos y necesarios para el mejor 
desenvolvimiento de los pueblos y 
con sobrados alicientes y estímulos; 
que, sin duda, agradecerían los teles
pectadores.

Hay que reconocer que estos pro
gramas, como el que nos ocupa, no 
son fáciles de realizar. Para que sal
gan bien, precisan de un hábil, diná
mico e inteligente director-presenta
dor, que en este caso es Magín Revi
llo (un leonés de treinta y cuatro años 
con una larga trayectoria profesional 
en la radio). Y que. «en plan diverti
do. con imaginación, se lia propuesto 
en el plato hacer lo que nadie piensa 
que es posible, definiendo el PAN
TALLAZO como un programa para

donde los problemas se puedan contar 
en voz alta. Un programa sorpresa 
donde un debate se puede convertir 
en espectáculo» (según unas recientes 
declaraciones suyas a una conocida 
revista). Es decir, dotar a la contro
versia planteada de amenidad y hu
mor para hacerla más atractiva. El 
humor se siempre una invitación al 
relax y a la sonrisa, alejando el talan
te agresivo y violento que pueda exis
tir.

Es justo también reconocer en 
este programa del PANTALLAZO la 
meritoria labor, no por callada menos 
eficiente, de un entusiasta equipo de 
hombres y mujeres que trabajan con 
ilusión para que la empresa sea un 
éxito. El subdirector, Carlos Taboa- 
da, es un curtido periodista de honda 
vocación y, pese a su juventud, ya lia 
cosechado muchos logros profesiona
les. Entre los redactores cabe destacar 
al veterano e intrépido periodista ar
gentino Ernerto Coco, afincado en 
España.

Angel Las Navas Pagán 43
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«Miguel Servet, sangre y cenizas», en TVE-2
* «Servet era un idealista, rayando en lo quijotesco, marcado por la reli

gión desde su infancia», dice Juanjo Puigcorbé, el actor que le da vida.

Ju a n jo  Puigcorbé e Iciar Bovain en una secuencia de «Miguel Servet»

Considerado el apóstol de la liber
tad de expresión. Miguel Servet Co- 
nesa. nacido en Huesca en 1511. mu
rió en la hoguera en 1553 sin renun
ciar a sus revolucionarias ¡deas. La 
vida del que fuera descubridor de la 
circulación de la sangre fue llevada a 
las pantallas hace algunos meses. 
TVE repone ahora, a partir del día 19 
de febrero esta producción dirigida 
por José María Forqué e interpretada 
por el actor catalán Juanjo Puigcorbé.

«Es un humanista. Religiosamente 
panteísta. Místico, teólogo, científi
co. Es una persona con un gran tesón, 
con una mezcla de vanidad y arrogan
cia. Cohibido. Con problemas religio
sos desde su infancia. Es un genio. 
Un poco idealista, a veces rayando en 
lo quijotesco. Curioso. Muy preciso. 
A veces muy fanáticos...». Con estas 
palabras define Juanjo Puigcorbé al 
personaje a quien dio vida. Un perso
naje lleno de matices y contradiccio
nes. Un idealista un tanto testarudo y 
con un espíritu experimental. Con 
ideas propias que las razona y que no 
entiende por qué no pueden ser tan 
válidas como las de los demás. «Tal 
vez el quiebro de este personaje esté 
en que no es un héroe y él lo recono
ce. No reniega de sus convicciones y 
por eso le queman. Hay algo —creo 
yo. dice Juanjo Puigcorbé— donde se 
equivoca y es. viéndolo en 1988, que 
él no sabe que es igual tener razón 
que no tenerla, el poder está por enci
ma de la razón y puede aplastarla en 
cualquier momento. Tener la razón 
no quiere decir que te la den».

UN ACTOR l)K TEATRO

Juanjo Puigcorbé era estudiante de 
Filosofía y Letras cuando se dejó ga
nar por el teatro. Estudia interpreta
ción en LTnstitud del Tealre de Bar
celona: es guionista y actor de cine, 
aunque como reconoce, prefiere los 
escenarios: «Empecé como actor de 
teatro, que para un actor es un paso 
fundamental. Hice algo de cine y. fi
nalmente. me decanté por la escena 
porque los libretos me parecieron me
jores y las películas que me ofertaban 
no me resultaban lo suficientemente 
interesantes. He trabajado en dramáti

cos para TVE y para la televisión del 
circuito catalán.

Premio Nacional de Teatro en 1987 
por «Lorenzaccio» bajo la dirección 
de Lluis Pascual: afirma que en esce
na hay que tener un «saber estar, un 
saber decir. En una palabra, llenar el 
espacio. En cine, el director suple las 
posibles deficiencias, la interpreta
ción en teatro viene a ser casi en un 
80 por ciento obra del actor, mientras 
que en cine, el porcentaje se divide 
entre un 30 por ciento del actor, y un 
70 por cien se reparte entre el director 
y el guión.

El plantel de actores en nuestro 
país es muy amplio y la gran mayoría 
con muy buena preparación y demos
tradas aptitudes. A la vez, existe la 
idea de que el actor de teatro es un 
actor muy exagerado y por eso le 
cuesta tanto llegar al cine.

«Lo que se podría considerar «in
trusismo» en la profesión, las «caras 
bonitas» ni me asustan ni me incomo
dan — comenta riéndose Puiucorbé —

los directores productores saben en 
cada momento por qué se la juegan. 
El amiguismo habla, por sí solo, mal 
de ellos.

COMPONER EL PERSONAJE

En cada uno de los siete episodios 
que componen la serie, se va desgra
nando la vida y obra del que es consi
derado el primer perseguido por man
tenerse fiel a sus ideales. «Servet es 
un personaje de composición. Unas 
veces está cohibido, otras románti
co...». Juanjo Puigcorbé dice esto de 
un modo admirativo. Un personaje 
que se desarrolla a lo largo de siete 
horas en las que se hace un recorrido 
desde la niñez hasta la muerte, tiene 
infinidad de matices, de giros, para 
que se haga creíble. Tanto José María 
Forqué como yo tenemos una idea 
clara del personaje. El tiene la suya y 
yo la mía y a lo largo del rodaje va
mos componiendo una simbiosis. En 
este sentido estamos muy compene
trados».
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«El cine y el teatro son la tiranía del público. Son ellos los que mandan, 
con sus aciertos y sus errores», afirma el actor catalán.

Anteriormente al rodaje no hubo 
una selección previa. José María For- 
qué conocía el trabajo del actor cata
lán y le propuso el papel. Lo comen
tamos y dio comienzo el rodaje. 
«Forqué conocía mi trabajo en teatro 
y creyó que yo daría el tipo. Las per
sonas de cine son aventureros y cuan
do se la juegan, saben por qué. Las 
pruebas son —en mi opinión— para 
cuando se busca a alguien muy espe
cial. para un papel muy concreto. Soy 
partidario de la intuición. Si desde el

principio ya comienzas con dudas, 
pues... ;¡buen comienzo!!»

Al no conservarse ningún retrato de 
Miguel Servet, el director tenía gran 
libertad a la hora de elegir un tipo fí
sico. No sólo eso cuenta. Una perso
na tan especial como Servent debía 
ser inteipretada por un actor que 
aportara algo de sí mismo. Algún ras
go en común con una persona que 
guarda dentro de sí tantísimas inquie
tudes y que cuando las expuso y tuvo 
valor para defenderlas, fue condenado

a la hoguera. «En común con Servet, 
creo que tengo la humanidad. La hu
manidad no es transferible. Un actor 
puede componer todo lo que quiera, 
pero la humanidad y la inteligencia 
traspasan la pantalla sin mediación. 
No se puede diseñar ni una cosa ni la 
otra, eso no quiere decir que yo tenga 
la humanidad o la inteligencia del 
personaje sino que éste tendrá la hu
manidad y la inteligencia que yo pue
da darle y que en caso de ser otro el 
actor, sería diferente».

O tra  escena de «Miguel Servet»
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CONSEJOS GASTRONOMICOS

Los patés
Aunque por su nombre y elabora

ción parecen exclusivamente france
ses e inventados allí, lo cierto es que 
la sencillez de su preparación y su 
adaptación a variados productos, ade
más de su sabor exquisito, los ha con
vertido en un alimento extendido por 
todo el mundo, muy apreciado y utili
zado entre nosotros.

Los romanos parece que fueron 
muy aficionados a los pequeños pas
telillos de pan rellenos de carne o pes
cado. que vendían en calles y plazas 
o regalaban generosamente en los 
grandes fastos, moldeados a veces en 
formas pintorescas con intención po
lítica y aún amorosa: y que siguieron 
ocupando un puesto importante du
rante la Edad Media, debido proba
blemente entre otras razones a la co
modidad de su fácil transporte, y al 
poco uso de cubiertos.

El arte «de pastelería», como se 
conocía sus diversos modos de condi
mentación. llegó a perfeccionarse y a 
tomar merecida fama en algunas ciu
dades como Estrasburgo, cuyo nom
bre aparece ligado al paté de hígado- 
foie-gras, siendo en 1780, cuando el 
cocinero del Mariscal de Contades 
Jean Pierre Cióse tuvo la feliz idea, 
de envolverle en fresco con una telilla 
de grasa de ternera para su conserva
ción, y recubrirle después con pasta 
de brioche, dando origen al «paté de 
Contades», por lo que fue recompen
sado por el Rey con 20 luises.

Años más tarde el bordelés Nico
lás Doyen, allí instalado, le añadió la 
trufa de Perigeaux, con lo que consi
guió la perfección, y la receta que si
gue hasta nuestros días, aunque mu
chos han derrochado imaginación, y 
asociado otras variedades como perdi
gones en Chartres, pato en Amiens, 
becada en Brantóme...

La pasta puede ser gruesa a base 
de manteca de cerdo, o fina con man
tequilla — hojaldre o brioche, harina 
y juevos sin azúcar— seguramente 
más delicada: rellenadas con varias 
carnes troceadas y rociadas con limón 
para que no pierdan su color rosado, 
hígado de ave, tocino, y especias aro
máticas: aunque lo principal es que 
estén bien trabajadas y enmoldarlas, 

46 perforando la tapa para darla salida.

«Paté de patatas e hígado de 
pato»:

—Se fríen ocho rodajas de patatas 
del grosor de una moneda hasta que 
estén ligeramente doradas, escurrién
dolas de la grasa sobre un papel ab- 
sorvente, y colocándolas en un mol
de.

Encima se ponen seis láminas de 
trufa y cuatro escalones de hígado de 
pato cebado u oca con sal y pimienta, 
acabando con otra capa de patatas, y 
metiendo al horno durante cinco mi
nutos.

Se moldea en plato caliente, pu
diéndose acompañar con una salsa de 
caza al oporto, y decorar con trufas.

«Paté de morcilla»:
—Se la quila la tripa, y se la saltea 

en manteca lentamente hasta que que
de bien cocida —250 gramos de 
arroz, y otros tantos de cebolla—: 
agregando las especies (pimienta, co
minos, nuez moseada, canela, ajo. y 
cebolla) y rehogado unos cinco minu
tos.

Se forra un molde con masa de 
hojaldre, rellenando con esta masa 
una vez bien triturada, y tapando con 
otra capa de hojaldre.

Le ponemos a horno fuerte hasta 
dorar, sirviendo caliente acompañado 
de puré de manzanas, o también esca
rola y granadas.

Entre los castellano-manchegos 
quizá el más conocido sea el que se 
hace en base al hígado de cerdo 
—también cordero—, batido con ajo 
y cebolla, hierbas: pudiéndose añadir 
salchichas sin piel, mostaza, pimienta 
negra molida, y jerez seco.

Se reparte en molde de aluminio 
o de hojalata engrasado, igualando la 
superficie y cubriendo con papel: de
jándolo al baño muría en el horno l 
I/2 hora.

Una vez frío se conserva tapado 
con manteca.

Pilar Agudo
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PASATIEMPOS

SOPA DE LETRAS POR ANTEKO SOPA DE LETRAS

V V ü R G A B P G L N Y

A L N A D E U Q A G E S

N G U E N P L K L O U T

S □ P M S D R O A R A P

E N A I L U S T L I P Z

U S T M O C E D A D K Y

V G I P S Q U T I P L S

z W S ü R M L A D B O I

E B U E N □ S C R L V E

J R S I R E D N E I s O

E A ü M N □ I U N Q T E

V N R E G rí D E G R S 0

Si lees en cualquier dirección encontrarás un refrán 
escondido

SOLUCION EN EL PROXIM O NUM ERO

SO LUCIO N AL NUM ERO ANTERIOR

CRUCIGRAMA DE HOY
HORIZONTAL: 1.—Aparato 

detector. —Bilis. 10.—Actor - West. 
14. —Iré a misa. 15.—Se encuentra. 
16. —Pueblo: pref. 17.—Copia; falsi
fica. 18.—Maldigan; vituperen. 28 .— 
Metano, p. ej. 2 1 .—Aves trepadoras.
23. —Exhala; emite. 2 4 .—Acción de 
oír. 25. —Preparas la harina. 26 .— 
Adelanta; progresa. 2 9 .— Frecuente; 
usual. 31. —Barriga de Sancho.
32. —Lengüetear. 33. —Para cual. 
3 6 .—Tía: fam. 3 7 .—Cenen. 3 8 .—Re
gazo; abrigo. 39. —Mango. 40. —Be
ben. 4 1 .—Cortina teatral. 4 2 .—Cús
pides. 43. —Mitad mujer-mitad pez. 
44. —Fundador del islamismo. 4 7 .— 
Defecto. 48. —Río de Santo Domin
go. 4 9 .—Se (se presenta). 51. —Va 
quien mala fama cobra. 5 4 .—Peque
ños. 5 6 .—Ruido: ing. Riña; Ir. 
58. —El 61-DIAG; tiene 15. 5 9 .— 
Emerge: esp. — Venta: ins. 60. —Dis
paren. 61. —En Chile, malecón. 
61 . — DIAGONAL: vea el 58-Horiz. 
6 2 .—C. Puerto de Argelia. 6 3 .—C. 
de Argentina, Santa.

VERTICAL: l . - C o m p .  Gon
zalo. («Cecilia Valdés»), 2 . -M ortero  
o fusil. 3 . -Regaláis .  4 . - A r t e  en 
Londres. 5 . -Construye; hace. 6 .— 
Hilo; filamento. 7. —Islandia, p. ej. 
8 . -L e tra s  griegas. 9 . -V e g a s ,  Neva
da. 10.-G e s to .  11.- L o  otro. 1 2 . -  
Placentera. 13. Graciosas. 19.- H u e 

so del muslo. 22. —Verso cantado.
24 .—Se parece a la pantera. 2 5 .—Así 
sea. 2 6 .—Capacitada. 27 .—Camináis. 
28. —Antíope. 29. —Para dormir. 
3 0 .—Golfo de Arabia. 32—Altura.
33 .—Con visión o tono. 34. —Anona. 
35 .—Tela del ring. 37. —A veces 
anda con punto. 38. —Anochecer ro
mano. 40. —Hurtan. 41 . —Tenso; esti

rado. 4 2 .—Cosa decomisada. 4 3 .—
Dir; Peckinpah. 44. —Modulador de 
señales. (Informática). 4 5 .—Tal 
como pan sin levadura. 46. —Actriz 
de EEUU; Verónica. 4 7 .—Carras
pean. 47. —Unir, ligar. 50. —Solita
ria. 51. —Vea. 52 . -C ocinen .  53 .— 
Cantante: Home. 5 5 . -Em pleo .
5 7 .—Aceite en Oklahoma. 47
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Capacidad de Carga
A la nueva J5-950 le va la carga. Porque hemos 
reducido su longitud, pero admite un volumen de 
carga de 5 m3 y 950 Kg. Manteniendo su suelo 
plano de aprovechamiento total. Puertas con 
180° de apertura. Y el confort de su cabina de 
conducción, digna de un turismo.

Capacidad de Maniobra
Hemos hecho una J5 capaz de maniobrar y 
circular entre el tráfico más denso: la nueva 
J5~950. Para aparcar en el corto espacio libre 
que va quedando. Para moverse con soltura 
y comodidad en cualquier circunstancia. Y con el 
brío del mítico motor Diesel Peugeot atmosférico 
de 1.905 c.c. y65cv. a 4.600 r.p.m.

Una solutión más a la carga.
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CAJA DE AHORROS 
DE CUENCA Y CIUDAD REAL

Tu Caja en Castilla-La Mancha

OFICINAS en: 
CIUDAD REAL 
CUENCA 
TOLEDO 
ALBACETE 
GUADALAJARA

y además en: 
VALENCIA
el. San Pablo, 5

MADRID
el. Caballero de Gracia, 28
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