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CRONICAS BABILONICAS
Crónica de la actualidad Pop

Lo nuevo de Bowie y Madonna
•  Vuelve DAVID BOWIE con 
nuevo álbum , continuación de 
dos viejos plásticos anteriores: 
«CHANGESBOWIE» es sucesor 
de «Changesone» y «ChangesT- 
wo», y contiene viejos tem as en 
nuevas versiones. Uno de ellos, 
com puesto al alim ón por BO- 
WIE, JOHN LENNON y su hab i
tua l co laborador en otros tiem 
pos CARLOS ALOMAR, es 
«FAME 90», m uy bailable en su 
nueva adap tación , pero conser
vando todo el sabor original. De 
este modo prom ociona BOWIE 
su nueva g ira  «Sound & Visión», 
en la que afirm a que can ta rá  
por ú ltim a  vez sus viejos éxitos, 
acom pañado en escena tan  solo 
por cua tro  m úsicos, uno de ellos 
su com pañero  en TIN MACHINE 
Reeves Grables (el g u ita rra  de los 
dedos diabólicos). H abrá según 
parece visita España para  sep
tiembre. BOWIE ha declarado re
c ie n te m e n te  su a b u lia  p o r la 
cosa del show -bussiness, com en
tando que la fam a sólo sirve 
para  conseguir buena m esa en 
los restauran tes.
#  Tam bién vuelve, an tes de lo 
previsto, MADONNA, con nuevo 
Lp titu lado  «I’m Breathless» (Es
toy Sin Aliento), lanzado con un 
single en el que la chica se sum a 
a las propuestas de MALCOLM 
MCLAREN, titu lado  «Vogue» y 
que com o es de suponer —ya lo 
hab rás escuchado algunas ve
ces—, es un tem a «voguin», una 
nueva form a de ba ila r nacida en 
los clubs gays de Nueva York, a 
base de im ita r los m ovim ientos 
de las modelos en las pasarelas. 
Para este single, MADONNA ha 
contado con la producción de 
Shep Pettibone, habitual en las 
m ezclas de DEPECHE MODE y 
NEW ORDER. En l incas genera
les, el nuevo álbum  de MADON
NA es ostensiblem ente m ejor 
que «Like A Prayer» en cuanto a

4 aportaciones musicales. La can

tan te  ha aprendido de ese paso 
en falso que le deparó la excesi
va com ercialización de su an te
rio r trabajo , ya que no se vendió 
todo lo que se esperaba, de ahí 
la urgencia de nueva gira y nue
vo disco para  m antener alto  el 
tipo.
#  O tro que vuelve es COLIN 
JAMES HAY, que fuera can tan te 
de MEN AT WORK -RECUER
DAS su «Be Good Johnny»?—, en la 
m ism a línea, con su tercer elepé 
en solitario: «Wayfairing Sons» es 
su título, y su p rim er sencillo 
«Into My Life» (Dentro de Mi 
Vida).
#  En el terreno nacional rese
ñ a r el elepé debut de REVOL
VER, un cuarteto  con canciones 
de Carlos Goñi que sigue una lí
nea am ericana m uy em parejada 
co TEXAS Y LA FRONTERA, 
algo que ya se veía venir en este 
país en el que el copieteo es la 
única form a de creación para 
m uchos. No obstante, a pesar de 
las inevitables letras au tobio
gráficas de pasados torm entosos 
y violentos, existe una cierta  ca
lidad que puede perm itir que el 
grupo sobreviva si no se encie
rra  tan to  en esa m oda pasajera. 
¡Hay que o ír menos discos de 
RY COODER!
#  Otros nacionales que debu
tan son LOS REPETIDORES, de 
la m ano de una de las vacas sa
gradas del pop español, Gonzalo 
Gariapelayo. La novedad es que 
son auténticos niñatos de 14

años tocando endem oniados 
canciones que nad a  tienen que 
ver con PARCHIS, lo cual es 
m uy de agradecer. Lo suyo es el 
Rythm & Blues, y su p rim er sin
gle «Deja de Llamarme» recupera 
aquella fuerza olvidada, fresca y 
d irecta, de TEQUILA.
#  Siguiendo con la edición en 
form a de m axisingles de los te
m as incluidos en el á lbum  
«Rap’n’Madrid», Ariola ha lanza
do, tras SWEET y el «Hey Pijo!» 
de Me RANDY & DJ JONCO el 
«Jungle Kings», que represen ta el 
lado m ás cercano a la línea du ra  
del Hip Hop neoyorkino de g ru 
pos como RUN DMC o PUBLIC 
ENEMY. JUNGLE KINGS son 
m ucho m ás fieros que SWEET, 
que al fin y al cabo sólo es una 
sosa im itación de NENEH CHE- 
RRY sin un ápice de su sexuali
dad y su hab ilidad  com positiva. 
JUNGLE KINGS son m enos co
m erciales que Me RANDY & DJ 
JONCO, que tan  sólo esbozan tó
picos tribales. JUNGLE KINGS 
son m ás B-Boys radicales y  
resabiados, y conocen m ás qué 
es lo que están haciendo 
-« n u e s tra  a rm a son nuestras 
palabras», a firm an —. La pro
ducción y los arreglos de Luis 
Carlos Esteban, de REBELDES 
SIN PAUSA, pone la guinda al 
m ejor tem a de este álbum .
#  Por últim o, reseñar el estu
pendo «revival» que THE 
STRANGLERS han hecho del 
clásico de Rudy Martínez «96 
Tears» (96 Lágrimas») y que ha 
servido de p rim er sencillo de su 
nuevo elepé, m ucho m ás sicodé- 
lico de lo habitual. Tam bién tie
nen nuevo single los HAPPY 
MONDAYS «Hallellujah», con la 
colaboración de la can tan te  de 
COCK ROBIN Kristy MacColl v 
producción del habitual de NEW 
ORDER Martin Hannett.

HASTA LA SEMANA QUE 
VIENE Víctor Morujo
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A VUELTAS CON LA REGION

Conversaciones sobre Cervantes

José López Martínez

Fue ya en los ú ltim os años 
de su vida cuando conocí 
p ersonalm en te  a Felipe Sas- 
sone. El ilustre  escrito r pe
ruano , afincado en M adrid 
desde hacía  m ucho tiem po, 
me honró  con su am istad  y 
m e invitó  varias veces a su 
casa. Felipe Sassone vivía 
p o r entonces - f in a l  de los 
años c in cu en ta— en la m a
d rileñ a  calle Lagasca. Y un 
día, v íspera del an iversario  
de la m uerte  de C ervantes, el 
tem a de la conversación se 
cen tró  en la v ida y la obra 
del Príncipe de los Ingenios. 
Q uería yo conocer cuáles era  
sus p rincip ios acerca de la 
geografía lite ra r ia  del Q uijo
te, sobre si la fam osa novela 
h ab ía  sido escrita  en Sevilla 
o en La M ancha.

F elipe  S assone  v es tía  
s iem pre con personal elegan
cia. Su cabeza, ya octogena
ria , lucía  largos y p lateados 
cabellos. Sus ojos eran  de 
una  g ran  vivacidad. R ecuer
do que escuchó a ten tam en te  
mi p regun ta . Quedó p en sa ti
vo d u ran te  unos instan tes. 
Se levantó, un  poco nervio
so, del sillón donde estaba  
sen tado . Y m e dijo: «No me 
im p o rta  donde haya sido es
c rito  «el Q uijote», lo que im 
p o rta  es que haya sido escri
to. Eso es lo realm ente m a
ravilloso. No es la circuns
tancia ni el lugar lo que pue
de im portarle  a mi am or por 
la lite ra tu ra . En cualquier 
caso, tan to  el personaje 
com o el espíritu  de la obra 
son indiscutib lem ente man- 
chegos. C ervantes conoció 
bien La M ancha y quiso uni- 
versalizarla . Eso está  lucra 
de duda».

En otro m om en to  de la 
conversación le pregun
té si creía que el Quijote 
había sido escrito en 
una cárcel. Sassone 
bajó el tono de voz y  en 
su m irada advertí una 
nota de tristeza.

R ecientem ente -v o lv í a 
p reg u n ta rle— se ha venido 
polem izando en los medios 
de com unicación sobre va
rias «ru tas de Don Quijote»: 
Esquivias, el cam ino de la 
p la ta , Argam asilla de Alba... 
¿Cuál de ellas cree usted que 
es la au tén tica , la que debe
mos seguir al v isita r La 
M ancha? N uevam ente me

contestó  por encim a de lo 
anecdótico, dando al tem a 
una m ayor trascendencia . 
No le im portaba dem asiado 
el cam ino; le im portaba lo 
que Don Q uijote vio, sin tió  y 
dijo a lo largo del cam ino. 
Los consejos a Sancho, las 
alusiones al heroísm o y al 
am or. Y, sobre todo, el alto  
concepto que Cervantes te
n ía de la libertad , una de las 
pocas cosas —a f irm a b a -  por 
la que, si era preciso, el hom 
bre debía ofrecer su propia 
vida.

Fue aquella  una  tarde 
inolvidable. Felipe Sassone 
m e recordó  su v isita a Tome- 
lloso cuando le llevaron 
com o m antenedor de la Fies
ta de las Letras. Sentía  una 
gran adm iración  por el p a i
saje y las cosas m anchegas. 
En otro  m om ento de la con
versación le pregunté si 
creía que el Quijote había 
sido escrito  en una cárcel. 
Sassone bajó el tono de voz 
y en su m irada advertí una 
no ta de tristeza. Me confesó 
que quería  es ta r de acuerdo 
con esa idea. «Es com o una 
leyenda herm osa que no vale 
rom per. Si se escribió en una 
cárcel, se escribió con dolor, 
y Cervantes, genio, nos ha de 
parecer triste  como todos los 
genios».

El crepúsculo de la tarde 
abrileña se reflejaba en los 
cristales del balcón de la bi
blioteca de mi am igo. Toda
vía continuarem os hablando 
d u ran te  algunos m inutos. 
Pero todo era volver a  lo 
m ismo. C ervantes y «el Qui
jote» salían siem pre al en
cuentro  de nuestras pa la
bras.

5
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CIUDAD REAL, DIA A DIA

n martes, ya se sabe: 
«Ni te cases...». Ellas 
eligieron los martes 

para reunirse. Son las viudas 
de Ciudad Real que un buen 
día quisieron identificarse 
con una santa para festejarla. 
Su patrona, la misma de la 
ciudad, pero se celebra en 
agosto y  estas mujeres andan 
m uy ocupadas y  desperdiga
das por esas fechas con vaca
ciones y  temporadas con su 
familia y, algunas, en sus 
pueblos, de origen. Las candi- 
datas presentadas a votación 
fueron: Santa Paula, Santa Clo
tilde, Santa Rita, Santa Marga
rita de Escocia, Santa Ménica... 
La más votada fue Santa 
Agueda. Hubo discrepancias. 
Unas la querían viuda como 
Santa Rita que gozó y  sufrió 
de los tres estados, otras opi
naban que con ser mujer bas
ta.

E

Asociación de Viudas «Ntra. Sra. del Prado» de Ciudad Real

Las viudas eligieron a Santa Agueda
Santa Agueda, m á rtir  y virgen, 

sufrió en su p rop ia  carne la am 
pu tación  de un  seno. Por ello «se 
hizo» abogada de toda p a r tu 
rien ta  y de las m ujeres castiga
das por el cáncer de m am a. Es 
p a tro n a  de Xás en la provincia 
de Alicante y en Zamarramala (Se- 
govia). Es la causante de que la 
m ujer se revele por un día con
tra  su congénere y gobierne y 
festeje a sus anchas.

Asistim os a una de las reunio
nes de las viudas en uno de los 
salones del O bispado. Rosario Vi
cente es una m ujer de ta lan te  ac
tivo, no se si innato  o que la vida 
(con sus 18 años ya de viudez) le 

6  im pulsó  a ello.

—¿Por qué Santa Agueda?
—Lo suyo es que sea una santa 

viuda. Nosotras no queríamos 
una patrona, nuestra patrona es 
como indica el nombre de la 
Asociación, la Virgen del Prado. 
Lo de Santa Agueda fue para no
sotras 1a toma de contacto tras 
el largo paréntesis de las vacacio
nes. E l día 5 de febrero se quedó 
como un día de expansión para 
nosotras.

— ¿Cómo fue la votación?
—Nos reunimos unas cuaren

ta. Leimos vidas de santcis y  de 
santas viudas y  dijeron Santa 
Agueda. No es viuda, pero para 
mí, el hecho de ser santa es sufi
ciente.

LAS JOVENES NO ACUDEN 
A LA ASOCIACION

—¿Qué labo r social desarro lla  
la Asociación?

-E s  m uy amplia. Para m í la 
m ás im portante es que la viuda 
se conozca entre sí. Estas tres 
señoras que acaban de llegar, vi
ven en distintos barrios. E l he
cho de venir aquí hace que se co
nozcan y  se unan. Por suerte, 
hay pocas viudas jóvenes pero fas 
pocas que hav no quieren venir 
a la Asociación. Los problemas 
de las jóvenes son m uv gordos, 
quizás no se los íbamos a resol
ver, pero les íbamos a ayudar. 
Hay asociadas empleadas en

Rosario Vicente conversa con una de las asociadas
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Rosario Vicente, cinco años como presidenta de la Asociación

Hacienda, o enfermeras que 
ayudan muchísimo a todas las 
viudas de la Asociación.

N uestra en trev ista  se en tre
corta  por un  m om ento. Las m u
jeres van llegando a lo largo de 
la tarde . Una de ellas se aproxi
m a a Rosario.
-¡Cuánto tiempo sin verte! 
¿Cómo estás?

La cita  sem anal no es obliga
toria. De las 150 com ponentes, 
no todas asisten  cada m artes. 
Cada quince días celebran la 
E ucaristía  y se realiza la charla  
con el párroco de San Pedro so
bre problem as que les afectan.

-U n a  viuda procedente de un 
m atrim onio  civil, ¿ tendría  cab i
da en la Asociación?

- S í ,  por supuesto, y  separa
das también. No hay discrimi
nación. Pero, actualmente, no 
tenemos. Todavía es m uy  pron
to. Lo del matrim onio civil es 
m ás de ahora.

- ¿ L a  viuda de Ciudad Real 
vive de su pensión como tal, o 
se da m ás, la viuda traba jadora?

- E l  99 por ciento vive de su 
pensión ya sea de viudedad o de 
su trabajo. También las hay que 
viven con alguien o con un hijo  
porque hay pensiones de 24.000 
pesetas y  con eso no se puede vi
vir.

Las asistentes tam bién  opi
nan: «A m í m e quedaron 26.000 
pesetas». «Hay pensiones de
7.000 pesetas aunque la gente  
diga que ya no existen, m i her
mana la tiene».

«ES MUY DISTINTA LA VIUDEZ 
DE UNA A LA VIUDEZ 
DE OTRA»

—¿Cómo se vive el luto en la 
actualidad?

-E so  prefiero que lo conteste 
la viuda más reciente de la Aso
ciación. Puedo decir que es m uy  
distinta la viudez de una a la 
viudez de otra.

La alud ida  piensa «que hay 
que vivir la vida. E l luto va en 
la manera de ser de las perso
nas. Del dolor también se puede 
sacar la felicidad».

Hay varias réplicas. A veces, 
se hace difícil poder ex traer esa 
supuesta  felicidad. Alguien opi

na  de una  form a m ás cruel: «Yo 
creo que cuando m uere tu mari
do debías m orir tú también. Eso 
si no hay hijos pequeños».

—¿Qué edad m edia oscila en
tre las asociadas?

-A q u í estás viendo de las m a
yores, pero oscilan entre los 45 
a 60 años.

-Q u é  activ idades lúdicas rea 
lizan?

—Hacemos meriendas, viajes 
culturales para conocer la re
gión. Periódicamente, hacemos 
reuniones de viudas a nivel na
cional y  regional.

-¿C u á les  son las necesidades 
m ás im periosas de las viudas en 
C iudad Real?

-L a  necesidad económica y  la 
sociedad. Las pensiones están 
bajísimas. Necesita compañía 
porque los hijos se disgregan y  
la viuda se queda sola.

La señora que acaba de llegar 
se quedó viuda y con ocho hijos.

¿Cómo viven los hijos de un 
m atrim onio  roto por la m uerte?

¿Tienen alguna ventaja  econó
m ica en estudios o viajes?

-Cada uno vive su vida. Ten
go cinco casados y  dos separa
dos. Ventajas ninguna. Todo ha 
salido del bolsillo de la madre.

Proseguim os con Rosario, para  
preguntarle:

-¿C óm o se asum e la viudez 
en el Cristianism o?

-G racias al Cristianismo, des
de luego. Alguien que no lo enfo
que desde esas miras es para de
sesperarse. Cuando una m ujer se 
queda viuda la considero.

—¿Las circunstancias del esta
do de viuda le llevan m ás a for
m arse para  la nueva vida que le 
toca vivir o es m ás bien presa de 
depresiones?

-T ienes que prepararte para 
la nueva vida porque el cambio 
es radical. Tienes que asumir 
todo. La m ujer de ahora está 
más preparada. Mis hijos, por 
ejemplo, cada uno tiene su tra
bajo y  están más distraídos. 
Ahora se puede vivir mejor en 
solitario pero antes no era así.
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La presidenta en una de las reuniones 
semanales

NUEVAS ASOCIACIONES 
EN LA REGION

-¿ S e  ha dado alguien de baja 
por con traer m atrim onio  de 
nuevo?

-N o , no se ha casado nadie. 
Se que se han podido casar va-

«Hay que vivir la vida. 
El luto va en la manera 
de ser de las personas. 
Del dolor también se 
puede sacar felicidad».

ñas pero hasta ahora no lo han 
hecho. Yo, si les apetece, no lo 
veo mal.

Damos por te rm inada  ía en
trevista. Ellas continúan  concre
tando  los próxim os viajes a Ma
drid, Lourdes y Avila. Se habla

sobre la creación de nuevas aso
ciaciones en Valdepeñas, Puerto- 
llano, Villamanrique, Cuenca, El 
Toboso, Sonseca, etcétera. De la 
cooperativa que form arán  las 
viudad de Puebla del Príncipe 
para  acceder al m undo del tra 
bajo. De subvenciones...

D entro de unos m inutos, el sa
cerdote les espera en la capilla 
para  in iciar la Cuaresm a. Nos 
quedam os hojeando el núm ero 
75 de ENCUENTROS, folleto in
form ativo de la Federación de 
Asociaciones de Viudas Hispa- 
n ia  y el M ENSAJE DE AMIS
TAD que se hace en trega a toda 
nueva asociada con inform ación 
p a ra  gestiones y form alidades a 
cum plir. Las pa lab ras im presas 
de Rosario me hacen pensar que 
son m ucho m ás que m ujeres 
unidas en el dolor: «Estoy a 
vuestra disposición p ara  que en 
esta A utonom ía no quede ning- 
na v iuda a islada sin nuestro  ca
riño».

Nieves Fernández

MAESTROS
QUESEROS

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
GANADEROS DF CIUDAD REAL 

Cita, de Puenollaiio, km. I 
l'cls.(926) 25 16 50 - ¿5 Ib 54 

- 22 28 6 4 -Fax:(926) 25 30 47

• 131102 CIUDAD REAL
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ENTREVISTA

Elena Pérez, promesa de la hípica provincial
Se llam a Eiena Pérez Ramírez,

y a sus quince años ocupaba 
hace u n as sem anas un im por
tan te  lu g ar en la inform ación 
deportiva  de la región, al p rocla
m arse  cam peona del II Raid 
«Ruta del Quijote» celebrado  en 
Quintanar de la Orden, donde 
tam b ién  p a rtic ip ab a  el ac tual 
cam peón  de España, Otto Vélez, 
que llegó dos posiciones detrás 
de E lena. D ada la im portancia  
del hecho, la en trev istam os p ara  
LA SEMANA.

PREGUNTA.—¿Cuándo em pe
zaste  a m ontar?

RESPUESTA.—Pues hace casi 
cinco años.

P .-¿ P o r  qué m otivo? ¿Te in i
ció tu  fam ilia?

R .—Qué va. A m i m e gustaban 
m ucho de pequeña los caballos 
y  deseaba m ontar en uno. No 
hay nadie en m i familia que 
haya competido en esto.

P .-¿ E s  la equ itac ión  un de
p o rte  p a ra  clases priv ilegiadas?

R .— No, cualquier persona 
puede practicarlo.

Su padre , Juan Pérez Serrano, 
p resen te  en algunos m om entos 
d u ra n te  la en trev ista , nos seña
la, que las clases vienen a costar 
unas once o doce m il pesetas.

Así m ism o m an ten e r un caballo, 
viene a co sta r las dieciocho o 
vein te m il pesetas.

P .—¿Qué viene a co sta r un ca
ballo?

R .—Desde las 200.000 pesetas 
hasta los 15.000.000.

Elena da clases en la escuela 
«Alarcos» de C iudad Real, única 
de este  tipo ex isten te  en la p ro 
vincia. Su profesor es Víctor 
Berthold.

P.—¿Te has ad e lan tad o  en 
cu an to  a edad  p a ra  m ontar, o es 
la justa?

R .—Al revés m e he atrasado. 
Porque podrías com enzar a rea
lizar volteo -q u e  es gimnasia 
ecuestre— a los seis años, y  yo  
empecé a los diez.

P .-¿A  qué a ltu ra  está  Ciudad 
Real a nivel nacional?

R .—A/o está mal. Por lo menos 
en «Alarcos». Los demás montan 
a la vaquera. Lo que pasa es que 
todavía no hemos participado 
en muchos concursos de fuera.

P.—¿Practicas algún o tro  de
porte? 9
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R —Sí, a veces juego al balon
cesto.

P .-¿Q u é  es para  ti el caballo?
R —Un animal m u v  bonito, al 

que quiero mucho.
P .-¿ E s  tu  m ejor com pañero?
R .— Tengo otros animales, 

pero es el mejor para mi.
P .-¿T ienes algún jinete  o 

am azona preferido?

R .-N o , porque cada uno des
taca en su especialidad. A uno 
m e gustaría parecerme en unas 
cosas y  a otros en otras. N om 
bres importantes de la equita
ción nacional son Matute, Astolfíl 
y  Alvarez Cervera. Aquí en la 
provincia están Rafael Palomino 
«Fali», Carlos Espinar, Miguel Ve- 
lasco, Borja...

P .—¿Dedicas m ucho tiem po a 
la equitación?

R .— Tres días a la semana por 
la tarde y  algunos sábados por 
la mañana. No m e quita mucho 
tiempo de estudios, lo sé compa
ginar bien.

P.—¿Qué te dicen tus com pa
ñeras de clase?

R .—Nada, que m u y  bien.
En la híp ica, existen varias es

pecialidades, com o son el salto, 
dom a, carreras de caballos, los 
ra ids, y concursos de pruebas 
com pletas, que se com ponen de 
salto, dom a y cross por el cam 
po. La p rueba m ás dura, sería el 
Raid, que los hay hasta  de 200 
kilóm etros, razón p o r la cual el 
anim al debe esta r m uy bien en
trenado  p ara  poder h acer un 
buen papel. Elena, como señalá
bam os la  principio, se proclam ó 
cam peona del II Raid «Ruta del 
Quijote».

P .-¿C óm o fue la com peti
ción?

R -F u e  m u y  reñida y  compli
cada. Me quedé la primera. Pen
saba retirarme en los controles, 
ya que creía que no iba a aguan
tar ni yo, ni la yegua, y  no espe
raba ganar.

Elena m onta a la yegua «Alku- 
za», un  an im al de p u ra  raza á ra 
be, cuyo criador es Rafael Müller. 
«Alkuza», es el caballo  preferido 
de Elena, aunque ella m onta 
otros en la escuela «Alarcos».

E sta yegua tiene cinco años de 
edad  (la edad buena de un caba
llo son los nueve años), y según 
Elena «va bien en todas las espe
cialidades».

Aunque Elena h a  partic ipado  
en otros prem ios (como el de 
saltos de Castila-La Mancha, el 
cual ganó el año pasado), el m ás 
im portan te  ha  sido este II Raid, 
que se celebró en Quintanar de la 
Orden el pasado  25 de m arzo. En 
esta p rueba de 70 kilóm etros, 
debu taba Elena Pérez, llegando 
detrás de ella Martínez, m on tan 
do a «Gitano» y Qtto Vélez con 
«Alat».

P .—¿En qué próxim os prem ios 
partic iparás?

R .— A ver si hacen otro con
curso de saltos aquí en Ciudad 
Real, y  a ver si gano otra vez.

P regun tada a dónde le gus
ta ría  llegar, duda. Sabe que es 
com plicado. Pero desea «ser una 
amazona y  concursar en prue
bas olímpicas».

F. L. R.
Fotos: 100%

10 Klena Pérez montando a «Alkuza»
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EN PROFUNDIDAD v.
Con Andrés Velasco, productor y director 
de cine, nacido en Campo de Criptana

—Desde el punto de vista de la 
imagen, ¿qué es lo que más le inte- 
reda de La Mancha?

— Sus co n tras tes  de color. Los 
ocres, los m arrones, los am ari
llos del trigo  y la cebada. Los 
verdes de la  siem bra  en p rim a
vera. E l azul del cielo. El color 
en  La M ancha es único.

Andrés Velasco

Andrés Velasco Rubio nace en Criptana, pero desde los cuatro años 
vive con su familia en Alcázar de San Juan. A los 15 años se traslada a 
Madrid, e inicia sus estudios de Derecho que compagina con sus trabajos 
más o menos importantes en el cine. Poco a poco el mundo fantástico del 
Séptimo Arte y su carácter aventurero, unido a su mentalidad liberal y 
bohemia, le hace lo mismo tocar el piano en un café-cabaret, «El Pica
cho», que dar clases de matemáticas a repetidores, o hacer de «negro» 
escribiendo novelas del oeste. Este ambiente penetra cada día más en él y, 
poco a poco, va abandonando sus estudios jurídicos, para dedicarse más 
seriamente al cine, en contra de la opinión del decorador, también man- 
chego, Enrique Alarcón, su padrino, que piensa en un futuro más «esta
ble» para su ahijado, que el mundo duro y arriesgado del plato. A pesar 
de ello, Andrés Velasco, impone poco a poco su voluntad, y a los 19 años 
hace su primera película como Director de Producción. A partir de enton
ces trabaja con cierta continuidad con productores de gran prestigio como 
Cesáreo y Arturo González, Miguel Echarri, Cario Ponti (en Italia), y 
con compañías de Producción Francesas, rebasando las 50 películas. Fun
da su propia productora, «Hidalgo, Productores Cinematográficos, S. 
A.» (siempre su mancheguismo) y como productor de reconocido prestigio 
realiza entonces hasta veinte películas más, realizadas por directores de 
primerísima fila como, J. Saenz de Heredia, Rafael Gil, Nieves Conde, 
Luis Lucia, Rovira Beleta, etc. Entre ellas destacan: «Los Gallos de la 
madrugada», «No encontré rosas para mi madre», «Hay que educar a 
papá», «Sangre en el ruedo», «Se armó el belén», «La Decente». Sin em
bargo su meta no es producir, a él le gusta dirigir. Empieza, haciéndose 
realidad su vocación, con «Uno del millón de muertos»; le sigue «Rebel
día», son sus actores Fernando Rey y Victoria Vera, «Mamá levántate y 
anda», Amparo Soler Leal, Javier Escrivá, Sara Lezana...

-E n  su extensa fümografía, 
¿Cuáles son los personajes que po
dían parecer sacados de Alcázar de 
San Juan o Campo de Criptana?

—N unca hice u n a  pelícu la  en 
la  que La M ancha tuviese en ti
dad . Sólo algún  personaje episó
dico. E l jefe de estación  de «Uno 
del m illón  de m uertos», y algún 
que o tro  tipo  de esta  película, 
pero  m uy poco, lo siento, porque 
p a ra  m í com o producto r-d irec
tor, hacer una película que se de
sa rro lla rá  en La M ancha, sería 
m i m eta . S in em bargo , en  cuan 
to he ten ido  o p o rtu n id ad  he ro
d ado  en esas tie rra s . Precisa
m en te  m i p rim era  película 
com o d irec to r, la rodé en Tome- 
lloso, La S olana, A lm agro, M an
zanares. Y lo hice porque «me 
tira»  la tie rra , no por necesida
des de c lim a, o am b ien te  porque 
la pelícu la  se s itu ab a  en un  pue
blo indeterm inado .

—¿Cómo influye el paisaje man- 
chego en un director de cine?

—M ire, La M ancha es la tierra  
del co n traste . E n invierno hace 
un frío que te h ielas y en verano 
un ca lo r ab rasad o r, y de uno a 
o tro  se pasa  casi sin transición, 
de golpe. Pues eso pasa con las 
cu a lid ad es  cro m áticas de su pai
saje. Del dulce verde al que me 
refería an tes, de la s iem bra en 
ab ril y m ayo, se pasa al am arillo  
de ju n io  y ju lio , ya listo para  la 
siega. Y no d igam os el color m a
rrón  dfc ia s  cepas, al verde de las 
hojas de+Li vid. La M ancha es di- 
dícil de en terd erla , es du ra , v io -11
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«Yo viví la posguerra en Alcázar. Era muy niño, pero tengo en mi 
mente imágenes imborrables»

Andrés Vclasco en su época de productor con las estrellas del momento: Alberto Closas, Sonia Bruno, Elisa Ramírez, Fernando Guillén, 
Fiorella Faltoyano...

len ta , y si m e lo perm ite, cruel 
con ella m ism a y con sus hijos; 
pero  cuando pene tra  en el alm a, 
es algo m aravilloso . Pero es difí
cil «penetrar»  en ella. Por eso se 
h an  hecho tan  pocas películas y 
se ha  escrito  sobre ella m uchísi
m o m enos de lo que se merece, 
porque es m uy difícil p lasm arla  
con im ágenes o describ irla  a tra 
vés de la p a lab ra  escrita .

—Toda su infancia se desarrolló 
en Alcázar, aquellos momentos, 
convivencias, juegos, etc..., ¿han 
enriquecido sus fotogramas?

—Más que mis fotogram as, 
h an  enriquecido  mi vida. Yo viví 
la posguerra en Alcázar. E ra 
m uy niño, pero  tengo en mi 
m ente im ágenes im borrables. 
Desde ir a por «cuarto  y m itad» 
de pan de higo a la «tienda Chi
ca», o a la consulta  de don Ma
riano , un m édico de cabecera al 
que recu rría  mi m adre por cual-

12 q u ie r m otivo, sobre todo cuando

ag a rra b a  un  em pacho de sandía, 
recuerdo  que ten ía  la consulta 
en El Altozano, o refugiarm e 
bajo  la  capa del cu ra  en la pro
cesión de San S ebastián , m ien
tras  los m ozos del pueblo  tira 
ban  cohetes a ras de tie rra  y los 
caballos delan te  del S an to  se po
n ían  a dos m anos. Este año he 
leído que no han  salido los caba
llos, que se fueron a C riptana. 
Me produce tristeza  que se p ier
dan  las traciones. D esaparecen 
c;._,as que han  sido instituciones 
? qu itectón icas, o sim plem ente 
costum bristas. Hace unos días 
leí en un periódico com arcal que 
iban a tira r «La E squina Da
m ián», de Alcázar; me tem o que 
harán  un edificio que no se pare
cerá en nada al estilo de la co
m arca y del pueblo. Mire, re
cuerdo lo feliz que era de crío 
cuando llegaba el día de Santa 
Agueda o San Marcos. Nos íba
mos de m erienda a las eras o al

cerro, y mi m adre m e daba un 
hornazo, que no lo cam biaría  
ahora, en tre  o tras cosas porque 
no se donde com prarlos, por el 
m ás sabroso tortél. Yo tengo tan  
arra igadas m is costum bres, que 
en mi casa organizo gachas para  
m is am igos. Les llam am os «las 
gachas de Dorila», que es el 
nom bre de mi m ujer, y son un 
éxito. Llegué a in v ita r a unos ja 
poneses a gachas, y se pusieron 
m oraos; así con la ensalada de 
lim ón, que la recuerdo m uy va
gam ente y que no consigo acor
darm e de los ingredientes.

-¿Existe un cine, una clase de 
cines castellano-manchegos?

—No. Hay directores m anche- 
gos, sin duda el m ás conocido es 
Almodóvar; pero el cine que rea
liza, con gran  éxito, no tiene 
nada que ver con el «m undo 
m anchego», ni él responde, di
cho con todo respecto, al p ro to
tipo de hom bre manchego.
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«La Mancha es rica en personajes. El fruto de la tierra hay que sacar
lo de sus propias entrañas; por eso los manchegos somos sacrificados, 
trabajadores, pacientes y perseverantes».

fútbol y ju g ar en las aceras ver
daderos cam peonatos «a m uer
te » -  a dos personajes geniales. 
Tocaban por los bares de la p la
za de Alcázar, yo d iría  tabernas, 
uno, la gu itarra , me parece que 
se llam aba M ansota, el o tro  le 
llevaba el com pás con una caña 
ab ierta ; eran  dos m úsicos ex
traord inarios, sobre todo el gui
ta rris ta . Aquel hom bre me im 
presionaba, dentro  de su m odes
tia , de su bohem ia, tenía una 
gran  distinción, una gran perso
nalidad , era un gran a rtis ta . De 
los que he conocido, con cariño 
a Angel Arteaga, el com positor 
de Cam po de C riptana. E ra un 
personaje excepcional. Una te-

dico, e ra  un personaje, in tere
santísim o. U nía a su fabulosa 
calidad  hum ana, una p rep ara 
ción científica de p rim er orden. 
Yo sólo tuve el p lacer de v isita r
lo una vez, hace m uchos años, y 
me regaló unos fascículos que 
escrib ió  sobre Alcázar, que son 
una verdadera ob ra  lite raria ; la
m entablem ente , y como antes 
v iajaba tan to , los perdí en un 
traslado. Gracias a su hijo los 
tengo, porque recientem ente me 
ha enviado casi toda la colec
ción.

— Usted siempre habla de Alcá
zar; pero usted nació en Campo de 
Criptana.

— Es cierto, pero cuando yo te-

seo de la Estación; fui a esperar 
«el Cartagena» con mis padres 
los sábados por la noche, com 
pré de niño los helados de dos 
reales a «Eloy, me despachas o 
me voy», y me tom é las p rim e
ras claras con lim ón en «Los 
Alaminos» y «Casa Paco»... ¿de 
dónce cree que tengo mis re

cuerdos? En C rip tana, que me 
gusta m uchísim o, me siento fo
rastero; bueno, la gente de allí, 
excepto mi fam ilia, así me con
sidera. R ecuerdo que hace unos 
años, en la . feria, reunieron a 
una serie de «cam pesinos» que 
se habían destacado en sus pro
fesiones. A mí no me llam aron; 
Angel Artega y E nrique Alarcón

-E n  su larga relación con acto
res, técnicos, guionistas, etc., ¿qué 
hombre le ayudó más en su carrera 
cinematográfica?

—Yo he ido cogiendo lo m ejor 
de cada uno. Sin duda, aunque 
ind irectam ente, E nrique Alar
cón, el decorador, que con su 
oposición a que h iciera cine, me 
espoleó. Es un gran  técnico, y de 
él y Rafael Gil aprendí la técn i
ca; lo dem ás, el gusto, el sentido 
plástico, el sentido del ritm o  ci
nem atográfico, no se aprende. 
Cada uno lo lleva den tro  y hace 
lo que puede.

-L e  gustaría intentar un nuevo 
Quijote cinematográfico, ¿por que?

-N o . El Quijote ahí está  escri
to, que ya es bastan te . A m i me 
parece p rácticam ente im posible 
llevar a la im agen el texto de 
Cervantes.

-¿Q ué personaje manchego, 
anónimo, le despierta más ternura?

- L a  M ancha es rica en perso
najes. El fru to  de la tie rra  hay 
que sacarlo  de sus propias en
trañas, por eso los m anchegos 
som os sacrifidos, trabajadores, 
pacientes, perseverantes. Pero 
recuerdo, de niño —cuando iba 
a recoger las chapas de las ga
seosas de «La Prosperidad» (La 
Prospe), para  hacer equipos de

Andrés Velasco dando instrucciones, como director a Amparo Soler Leal y a Vicente Escri- 
bá, durante el rodaje de su película «Mamá, levántate y anda«

rrib le  enferm edad se lo llevó 
cuando no h ab ía  dado ni la déci
m a p arte  de lo que podía. No me 
explico cómo en Cam po de Crip
tan a  no le han  hecho todos los 
honores que se m erecía, que son 
m uchos, porque ese sí que ejer
ció de m anchego y de cam pesi
no. Don Rafael M azuecos, el mé-

n ía cua tro  años mi fam ilia se fue 
a Alcázar, y yo me siento alcaza- 
reño m e g u staría  decir alca- 
ceño, me suena m ejor, aunque 
no sea correcta g ram atica lm en
te —. El hom bre es de donde ha 
m am ado la leche de su fo rm a
ción. Yo me crié en Alcázar, p a 
see con mi b icicleta, por el Pa-
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Un proyecto utópico: «Hacer una película de la posguerra ambientada 
en La Mancha»
se llevaron un  disgusto. Yo ya 
era productor, y estaba hacien
do una película en la que Angel, 
com ponía la m úsica y Enrique 
era el decorador. Les tuve que 
convencer de que era lógico. Yo, 
aunque nacido en C riptana, me 
consideraban de Alcázar.

-¿Cuál es su proyecto cinemato
gráfico, utópico?

-H a c e r  una película de la 
posguerra am bien tada en La 
M ancha. En eso los italianos 
han  sido unos m aestros. El asa l
to por la noche a los vagones «en 
las playas» de la estación, de Al
cázar enfrentándose a la briga- 
dilla; las estraperlistas vendien
do «libretas» de pan  a la salida 
de la estación, los m aquinistas 
con su arca al hom bro y la cesta 
de m im bre en la m ano, la sirena 
de los «Devis», y algunas cosas 
m ás que tenían su encanto, y 
que no viene al caso... Mire, cer
ca del arenal vivía una es tra 
perlista, y a la casa le llam aban 
«La Casa de la Troya». Tenía 
unos sistem as para  hacer desa
parecer los productos cuando 
llegaban los de la Fiscalía, que 
yo pienso fueron los anteceden
tes de los efectos especiales en 
las películas del Agente 007.

-¿L os poderes de C.L.M. cui
dan a sus creadores?

-P u e s  no lo sé. No creo. Mire 
a La M ancha le falta una gene
ración joven de novelistas, a los 
que les apoyen. Pintores los hay, 
magníficos, Gregorio Prieto, y 
tantos; algún hom bre de teatro  
como Nieva, de cine ahí está Al- 
m odóvar, Arteaga, Sara, Cobos, 
pero com o generación espontá
nea. No veo, o quizá no esté in
formado, de un m ovim iento cu l
tu ral manchego. Es gente que ha 
nacido allí, y que al cabo del 
tiem po se distingue en una ac ti
vidad, y entonces lo descubren 
en su pueblo..., y es un a rtis ta  
m anchego. Yo creo que no debe 
ser así. La m anifestación a r tís ti
ca es m anchega, por su clim a, su 
am biente, sus form as, no por el 

1 4  lugar de nacim iento del creador.

-¿Q ué está preparando ahora?
-P u e s  del cine, ando ahora 

algo distanciado, aunque siga 
inform ando. En estos m om entos 
-d e sp u és  de una e tapa en la que 
dirigí una cadena de em isoras 
de radio, que p ara  mí fue descu
b rir  un  m undo ap a s io n a n te -, 
tengo una com pañia que trab a ja  
en el m undo de la im agen como 
es obvio, la prom oción, la pub li
cidad..., un  m undo fascinante 
con un  gran futuro.

-¿Q ué se inventaría usted para 
promocionar o poyectar más La 
Mancha en Europa, en el mundo?

-B u en o , eso son pa lab ras m a

yores. En mi casa, en m i peque
ña despensa, siem pre hay vino 
m anchego, chorizos, ta jadas y 
perdices en escabeche..., y que
so, claro; ahora, hacer una  cam 
pañ a  sería , y subrayo lo de «se
ría», lleva tiem po, m edido en 
años, y una gran  inversión. El 
que diga lo contrario , o m iente,
o no «conoce el percal», y tra d i
cionalm ente el m anchego no ha 
sido un  gran  p rom otor com er
cial, m ás bien ha sido un  a rte sa 
no, inm erso en su pequeño m un
do.

Sancho Borges

Cambiando impresiones con Knrique Alarcón, decorador, también mánchelo, durante la 
preparación de un plano en el rodaje de la película «Rebeldía»
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ENSAYO

Sociología del libro en la penúltima 
década del 2000

Se nos im pone la fecha crucial 
de la cu ltu ra . Se nos echa enci
m a ab ril con su recién estrenada 
p rim av e ra  que rep resen ta  nada 
m enos que el rom pim ien to  de la 
fo rm a en que d iscurre la vida 
p a ra  darse de bruces con una 
p ro longación  ard ien te  que p e r
p e tú a  y em bellece la rea lidad  a 
expensas de una trem enda crisis. 
C risis es la p rim avera  que hace 
b ro ta r  sangre nueva y savia que 
conv ierte  en bosques los vacíos 
de la soledad. Crisis trem en d a la 
que se produce en el parto , en la 
yem a que b ro ta  sobre frágiles 
ta llos, en la idea que aflora 
com o un  a rm a  am enazan te  para  
co n tem p la r nuevos m odos de 
vida, nuevas situaciones, m ane
ras  nuevas de convivir. Cae el 
m uro  de B erlín  y A lem ania se le
v an ta  del suelo do lorida p ara  re 
co b ra r su p o stu ra  an tigua. Uno 
de sus m iem bros, el m ás afecta
do p o r la ca ída  sólo pre tende es
ta r  tan  sano com o el o tro  porque 
es tan  alem án  com o su prójim o 
y ellos dos constituyen  un solo 
cuerpo . En la c iudad  de Tirgu 
M ures, en T ransilvania, luchan 
crue lm en te  las m inorías m agia
res y los u ltran ac io n alistas  ru 
m anos. Hay un hom bre en el 
suelo herido  de m uerte . Tiene la 
cabeza destrozada por los golpes 
recib idos. Las p an cartas  de la li-

José Gerardo Manrique de Lara

b ertad  han  servido p a ra  rasgar 
su ro stro  y convertirlo  en un 
m ontón  tum afac to  de sangre y 
salivazos. C uando se estud iaba 
cu ltu ra  general básica en las 
academ ias de form ación ele
m en ta l, se dolía u tiliza r el m éto
do M iranda Podadera de o rto 
grafía. Uno de sus ejercicios prác
ticos se titu lab a  «El húngaro  del 
núm ero  roto». E ra el «m ás difí

cil todavía»  de las haches que 
h a b ían  de colocarse en el lugar 
preciso . Ahora se d iría  que en 
esta  crisis feroz de la p rim avera  
la o rto log ía de la sangre ha  p e r
dido el m an u al de la civ iliza
ción. ¿Cómo se puede invocar la 
l ib e rtad  em badurnándonos de 
sangre  h a s ta  las cejas?

D irán  ustedes: ¿Qué tiene que 
ver esa crisis social y cronológi
ca  de la n a tu ra leza  con el fenó
m eno sociológico de libro? Si 
m is lectores m e lo perm iten , yo 
les d iría  que tiene m ucho que 
ver y que esa situación  de crisis 
es la m ism a que se produce en 
la fenom enología de los hechos 
cu ltu ra les .

S ituém onos, por ejem plo, en 
1628, en pleno corazón del Ró- 
m er, en F racfort del M ain. Con
tem plem os, en la esquina del 
Gallo, la im pren ta  de W ilhem  
Fitzer. V idrieras polícrom as 
bajo la pesantez de un artesona- 
do oscuro, cartapacios estibados 
en caballetes verticales, olor a 
tin ta , ansiedad de espacio ce rra
do.

Ha ocurrido  el gran m ilagro 
de G utenberg en M aguncia y un 
a rtis ta  anónim o con un fino es
coplo g raba en silencio sobre 
m adera de boj. En ese m om ento 
de crisis se produce en el m undo
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la realidad  sustan tiva del libro. 
Algo que va a servir para  que el 
m undo em prenda unos derro te
ros que van a cam biar sustan
cialm ente su fisonom ía, y por 
supuesto, su sistem a conviven
cia!. ¿Qué es lo que ha  ocurrido? 
Acaba de nacer un nuevo siste
m a de comunicación que cancela 
y desbarata  las tre tas falaces de 
la tem poralidad . E ra como ga
n a r la ca rre ra  al tiem po, era 
como conseguir la seriación de la 
cu ltu ra  sobre docum ento im pre
so.

Ha pasado m ucho tiem po y, al 
borde ya del segundo m ilenio, 
todo eso suena a leyenda, a es
pacio superado en el devenir de 
la H istoria.

¿Podríam os decir hoy sin aue 
nos doliesen prendas, que el di
nero es el m áxim o exponente de 
la cu ltu ra  y que su realidad  físi
ca no en tra  ya en la considera
ción de algo obsoleto e incluso 
anacrónico? La com unicación 
ya no es patrim onio  exclusivo 
del libro, del periódico, de la re

vista, del boletín. Se ha  colado 
de rondón en el escenario cu ltu 
ra l un personaje inquietan te , 
casi con aspecto de bufón de 
Corte, que nos está com plicando 
la vida con sus trucos, decires y 
chirigotas. Ese extraño persona- 
jillo  es la imagen que ahora en tra  
vestida de frac en las sesiones 
solem nes de la Real Academ ia 
de Bellas Artes de San Fernan
do. La im agen es la fotografía y 
todo lo que de ella se desprende, 
el vídeo en su concepto de im a
gen que se mueve y que aporta  
una noción estética que com ple
ta  y hasta  supera la función es
tá tica  de la im agen del cuadro 
en su com posición de figura. 
Ahora que tan ta  expectación ha 
despertado la exposición de Ve- 
lázquez en el Museo del Prado, 
nos atrevem os a decir que ese 
arte  plástico de Las M eninas y 
Las H ilanderas es la noción del 
éxtasis, la congelación estática 
que convierte la acción en in ten 
ción, la vida perfectam ente 
quieta en el in terio r de una  cam 

p an a  neum ática . El hom bre del 
año 2000 descubre el m ovim ien
to y lo incorpora a la realidad. 
Si el arte  y la cu ltu ra , en su con
junto , no aporta  un valor testi
m onial, am bos carecen de obje
tivo. Por eso la visión paté tica  
que nos han  dado las im ágenes 
de televisión con la agonía del 
«húngaro del húm ero roto», tie
nen un  valor decisivo que quizás 
sea necesario trasladarlo  a la 
elegía, al rigor de la página his
tórica o a la em oción espeluz
nante del dram a.

Queremos conm em orar la 
fiesta del libro, que es tam bién  
feria de vanidades cu lturales 
donde a veces uno encuentra, 
con trabajo , esa em oción que 
aparece descrita en un poem a o 
re la tivam ente oculta en alguna 
vieja inform ación suscitadora 
de recuerdos que nos hacen so
ñ a r o padecer y que en defin iti
va excitan nuestra  sed cu ltu ra l 
con un deseo incontenible de se
guir b a ta llando  por los m ejores 
fines de la convivencia hum ana.

TELEFONO MOVIL AUTOMATICO AP 4000
PARA SU COCHE, FINCA, CHALET

3 AÑOS DE GARANTIA - Tarjeta V.l.P.

SU HERRAMIENTA PERSONAL DE GESTION
INFORMESE EN:
* ELECTRONICA RADIEN
c/ Ronda de Alarcos, 46. Tlf.: 211189. CIUDAD REAL.
* ELECTRONICA RAMIREZ
c/ Juan Carlos I, 3. Tlf.: 560658. CAMPO DE CRIPTANA
* ELECTRONICA SAGOVER
Avda. 1.° Mayo, 90. Tlf.: 424773. PUERTOLLANO
* SONIVAL
c/ General Mola, 1. Tlf.: 323565. VALDEPEÑAS. 

AUTORRADIOS - ALTAVOCES - ANTENAS

EL MEJOR SONIDO PARA SU AUTOMOVIL

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Semana, La. #67, 22/4/1990.



22 de abril 1990

REPORTAJE

Rutas de Don Quijote
a ra  cu a lq u ie r lector de 
poca fe y aún  m enos co-

I nocedor de la  h is to ria  ca 
b alleresca  del Ingenioso H idal
go, su p rim era  sa lida  en busca 
de aven tu ras, y tra s  el ráp ido  re 
greso a su hogar conducido por 
el bueno  de su vecino Pedro 
A lonso « m o lid o  y q u e b ra n ta 
do», a causa  de su encuen tro  con 
los m ercaderes to ledanos que 
ib an  a co m p ra r seda a M urcia, 
p o d ía  ello significar, el p rincip io  
y fin de sus aven tu ras, lo que 
rea lm en te  fue tan  sólo el com en
za r de su b rillan te  an d ad u ra , co
m ienzo no m uy afo rtunado  a la 
v ista  de lo que nos cuen ta  su au 
tor.

T res pun tos m erecen d esta
carse en  estas p rim eras  an d an 
zas: la desgracia del pobre An
drés tan  cruelm ente  azo tado  por 
su am o Ju an  H aldudo, aún  des
pués de la in tervención de Don 
Quijote. El nombre de señor Qui- 
jan a , ape llidado  así Don Quijote 
p o r Pedro Alonso y la  invocación 
a su D ulcinea, a la que echa de 
m enos el herido  caballero  p o r
que al p arece r «no le duele su 
m al, o no lo sabe o es falsa y des
leal».

Don Q uijote ha forjado su ex
trao rd in a rio  m undo  rodeándose 
de m íticos personajes m ás o m e
nos reales, confundiendo a Pe
d ro  Alonso nad a  m enos que con 
el M arqués de M antua, a quien  
le o to rga el paren tesco  de tío 
suyo, e invocando u n a  vez m ás, 
com o no, a su Dulcinea del To

Por estas calles de El Toboso caminó Don Quijote en busca del Palacio de Dulcinea

boso por quien «hago y haré los 
m ás famosos hechos de caballe
ría».

Con ta l estad o  de án im o aún 
m altrech o  y qu eb ran tad o , nadie 
puede im ag in ar que su fin ha 
llegado, sino que co n tra riam en 
te nos encon tram os en un p rin 
cip io  que de nuevo va iniciando

en su segunda salida, cuando 
aparece en la escena quijo tesca 
un lab ra d o r am igo suyo, hom 
bre de bien, pero  «de m uy poca 
sal en la m ollera» quien  dejando 
a su fam ilia  se convirtió  en el 
fam oso escudero  de Don Q uijo
te, llam ado  nad a  m enos que 
Sancho  Panza.

D I S E Ñ O  G R A F I C O  
F O T O G R A F I A  

V I D E O
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El hacendado Juan Haldudo.—Principio y fin de la primera salida del 
señor Quijana.—Catarsis en la librería del famoso hidalgo.—Historia 
del célebre caballero Tirante el Blanco

N ada im portó  a la porten tosa 
im aginación  y m em oria de Don 
Q uijote, que el cu ra  y el barbero  
con la com plicidad  y ayuda de 
su am a y sobrina , com etieran  un 
g ran  destrozo  en la lib rería  del 
H idalgo, pues el contenido de 
sus libros es tab a  im preso  en su 
in teligencia y le iban  a serv ir de 
orien te y guía en la gran H isto
ria  que com enzaba.

A p a r ti r  de este m om ento ya 
no es posible concebir su aje
tread a  v ida sin el prolífico re fra
nero  de Sancho Panza y sus co
m edidas in tervenciones en las 
fam osas av en tu ras  de su am o, su 
buen  ver y hacer, en contraste
con la fan tasía  desbordada del 
Caballero.

CATARSIS EN LA LIBRERIA 
DEL FAMOSO HIDALGO

Hoy que tan to  se hab la  de 
«catarsis», ap licando esta  pa la
b ra  de origen griego a determ i
nadas situaciones socio-políticas 
con idea de gracejo y buen hu 
m or, por una explicable «sim 
biosis» no he podido resistir la 
idea de llam ar así a lo que Cer
vantes titu ló  en el cap ítu lo  VI, 
de su obra « Del donoso y grande 
escrutin io  que el cu ra  y el b a r
bero hicieron en la lib rería  de 
nuestro  Ingenioso Hidalgo», con 
el propósito  de purificar lo que 
de pagano y m ala conducta pu
d ieran  contener la m ayoría de 
sus libros.

La lectura de este capítu lo  nos 
proporciona una am plia biblio
grafía de todos los libros llam a
dos de caballería  pudieran  en
con trarse en una biblioteca al 
alcance de los estudiosos e im i
tadores del tem a entre los que 
figuraba Don Quijote de la M an
cha.

R ealm ente, nadie, o muy po
cos, encontrarán  plausible se
m ejante destrozo y consiguiente 

18 incineración de muy famosos Ii- Kstatua de Don Quijote y Sancho en Alcázar de San Juan

bros que constitu ían  un com ple
to com pendio histórico-caballe- 
resco de la época, y que contri
buyeron a la  form ación caballe
resca del H idalgo y al devenir de 
su propia h istoria, m ás tam bién 
h ab rá  de decirse en honor a la 
verdad  que los au tores del des
trozo hicieron un  concienzudo 
estudio del contenido de todos 
ellos indu ltando  a los que creye
ron  no ser m erecedores de tan  
fu lm inante castigo.

TIRANTE EL BLANCO

E ntre  los pocos libros salva
dos de la «Catarsis», aparece el 
denom inado H istoria del fam o
so Caballero T iran te el Blanco, 
siem pre popu lar y aún  hoy de 
m ucha ac tua lidad  al celebrarse 
el qu in to  centenario  de su pub li
cación.

«T irant lo Blanc» tal es su tí
tulo en valenciano, es el p rim er 
libro de caballería  que se im p ri

m ió y lo fue en V alencia en el 
año 1490, siendo su au to r Joanot 
M artorell y traduciéndose al 
castellano veinte años m as ta r 
de.

El ju icio  crítico  que Cervantes 
hace del m ism o no parece exen
to de iron ía pues a trá s  el conten
to que expresa el cu ra  al d a r con 
él m anifestando ser el m ejor li
b ro  del m undo, queda m uy m al 
p arado  su au to r al hacerle m ere
cedor de que «le echaran  a gale
ras por todos los d ías de su 
vida».

En la edición de Don Quijote 
p rep arad a  por Justo  G arcía So- 
riano  y Justo  G arcía M orales, se 
considera el pasaje que antecede 
como el m ás oscuro del Quijote, 
añadiendo  que de su in te rp re ta 
ción depende el ju icio  que a Cer
vantes m erecía el T irante, libro 
que se salvó por p u ra  casualidad 
pues al a rro ja r el am a varios de 
ellos por la ventana, por orden
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«Mire vuestra merced, señor, lo que dice -d ijo  el muchacho-: que este mi amo no es caba
llero ni ha recibido orden de caballería alguna: que es Juan Haldudo el Rico el vecino del 
Quintanar».

í  f  r

CAÑAL C I UDAD R E A L

del barbero  y con fines crem ato
rios, cayó uno a los pies de 
aquel, enterándose de su títu lo  
y salvándole el cu ra  quien lo 
puso a buen recaudo por consi
d e ra r h a lla r en él «un tesoro de 
contento  y una m ina de pasa
tiem pos». No opinan  así dichos 
com entaristas p ara  quien se tra 
ta  de una obra absurda y obsce
na.

Se n a rra  que T iran te com ba
tió y m ató  de un bocado a un pe
rro  con el que no quiso luchar 
espada en m ano p ara  que no di
je ra  que lo había hecho con ven
taja; m as lo cierto  que esta  cu
riosa lucha no aparece en la edi
ción publicada este año 1990 de 
T iran t lo Blanc, de Joano t Mar- 
torell, debida a Francisco Ma- 
ch iran t y ed itada  en valenciano, 
si bien es lo cierto  que en la m is
m a no aparece toda la h istoria  
de T irante.

Para los que no lo conozcan 
diré que es un libro de guerras y 
aven tu ras en tre  infieles, c ris tia 
nos y los aliados de am bos, cap i
taneado el bando cristiano  por 
el cap itán  T iran te el Blanco, de 
origen norm ando, quien  cuenta 
en su vida con prodigiosas victo
rias m ilitares y que adem ás de 
su valor, consigue grandes éxi
tos u tilizando peculiares estra- 
tetegias en la lucha con tra  los 
enemigos.

Describe el libro, bata llas  en 
tie rra  y m ar con ríos de sangre, 
cortes de cabezas, cientos de m i
les de com batientes, y toda una 
serie de hechos guerreros que

Callejuela de El Toboso

con im presionante n a rra tiv a  se 
en tre lazan  con pasajes eróticos 
profundam ente am orosos prota- 
fonizados p o r el cap itán  T iran te 
y la p rincesa  C arm esinda de la 
que está  profundam ente enam o
rado: ju n to  a todo ello, la m al
dad  de la viuda R eposada que 
tra ta  de im pedir aquellos am o
res y la du lzura de la doncella 
P lacerdevida que los favorece, y 
otros m uchos personajes tales 
cóm o el caballero  Fonseca, la 
dam a Estefanía y la señora Em 
pera triz  enam orada de H ipólito, 
su escudero.

«Llevadle a casa y leerle - d i jo  
el c u ra — y veréis que es verdad 
cuan to  de él os he dicho».

Como no somos conocedores 
de toda la h isto ria  de este heroe 
de la E dad Media, no nos es 
dado profundizar m ás en los de
fectos y v irtudes del libro, que 
ha sido estudiado  por grandes 
académ icos y por celebridades 
lite raria s  de E spaña y otros paí
ses. Téngase en cuenta su a n ti
güedad, nada m enos que cinco 
siglos.

Carlos Sanibeat
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CRONICA DE LAS ARTES

Arte y Publicidad: cuestiones de estética

Para el Arte son los museos, 
las galerías, las exposiciones... 
Para la Publicidad, el «show 
business», las vallas, las ondas, 
la televisión, el ruido... Esa 
parecía ser la frontera fija entre 
dos mundos hasta que nos hemos 
dado cuenta de tamaña falsedad. 
Que ya no hay muro.

Fragmento del anuncio publicitario de Alcatel

Porque resu lta  que los c rea ti
vos pub lic ita rio s han  apostado  
por una  elevada cu ltu ra  visual 
heredada de las artes  p lásticas y 
aleccionada por las nuevas van
guard ias y, por o tra  parte , los 
p in tores y todo lo que rodea al 
negocio del a rte  conform a ideas 
y estra teg ias com o si de asuntos 
p u ram en te  pub licitarios se tra 
ta ra . ¿No ha sido la exposición 
Velázquez un huracán  socioló
gico ag itado  por vendavales pu 
blicitarios? ¿No es el C entenario 
Van Gogh expresión m áxim a de 
cóm o vender bien una fecha con 
el a r tis ta  del siglo XX que - n o  
casu a lm en te— m ayor cotización 
ha a lcalzado  en una subasta? ¿O 
acaso se equivoca el Museo de 

20 Arte M oderno de Nueva York

cuando  recoge la creación pub li
c ita r ia  en sus salas?

Si a la altura de hoy convenimos 
que, p o r su origen y finalidad. 
Arte equivale a p u ra  creación, 
expresión de conocim iento y 
conciencia crítica  del hom bre, y 
que Publicidad es igual a com u
nicación inform ativa, entonces 
sí están  bien acotados los te rri
torios.

Es ev idente que la Publicidad 
tiene unos códigos y un lengua
je, m odernizados y m ás com ple
jos, pero, en lo lundam ental 
esenciales. H istó ricam ente nace, 
con en tid ad  au tónom a, con la 
im p ren ta  de G utcm berg y la ex
pansión del librecam bism o, la 
posteriores revoluciones burgue
sa e industria l y la llegada de los

grandes m edios de com unica
ción de m asas h icieron que la 
Pub lic idad  se fuera convirtiendo 
en lo que hoy form a p arte  de lo 
necesario  y co tid iano; sus fun
ciones están  defin idas por la in
d u s tria  y ad scritas  a los avances 
tecnológicos, se convierte en so
porte financiero de los medios 
de inform ación privados o pú
blicos, fabrica y uniform iza gus
tos y estéticas, desproblem iza y 
dulcifica todas las aris tas de la 
vida y, en definitiva, contribuye 
a la integración social. Y en su 
pecam inosa velocidad de vérti
go lleva la penitencia de la con
dición efím era que le asóla.

En cuanto  a la obra de a rte , el 
hom bre actual la contem pla 
bajo criterios que se fundaron a
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Diseño de Herbert Bayer, miembro de la escuela Bauhaus

finales del siglo XVIII, época en 
que el a r tis ta  adquiere esta tu to  
diferenciado. A lo largo de la 
h isto ria  el Arte ha  ido ejercien
do, así, funciones m ágicas, m íti
cas, sim bólicas, religiosas, co
m unicativas (publicitarias), po
líticas, ideológicas, m ercantiles, 
u tilitarias..., h asta  que su reco
nocim iento social e institucional 
fue determ inado  la valoración 
de la función estética o a rtís tica  
como predom inan te sobre otros 
intereses y objetivos. Puede de
cirse que perdió  razón de ser el 
papel p ropagand ista  y «popu
lar» al nacer el concepto de a r 
tis ta  com o profesión y producir
se una  apropiación burguesa 
(com ercial) del arte . Ese papel, 
en cam bio, lo asum e la industria  
pub lic ita ria , que tem ina fabri
cando realidad  al proponer m o
delos de vida, de sociedad y de 
estética.

Es precisam ente en la cues
tión estética y en la valoración 
de lo formal donde los posibles 
puntos de fricción en tre  Arte y 
Publicidad se han ido convir
tiendo, por rozam iento  o incluso 
por apropiación m utua, en pu n 
tos de conexión e in terrelación

«pacífica». Ya en los prim eros 
carteles, en el siglo XIX, con fi
na lidad  com ercial p rim ero  y po
lítica después, están  las firm as 
de conocidos a rtis tas  plásticos. 
Son famosos los carteles del 
francés Toulose-Lautrec o los de 
los españoles R am ón Casas y Jo- 
sep Renau. Y en la Unión Sovié
tica surg ida de la Revolución de 
1917 pasa a la H istoria del tra 
bajo com o grafista pub lic ita rio  
del constructiv ista  de vanguar
dia El Lissitzky. A la inversa, los 
a rtis tas  de esa vanguard ia h istó
rica, Picasso y Delaunay, m ovi
m ientos com o el D adaísm o y el 
Futurism o, tam bién  u tilizaron  
los anuncios publicitarios como 
elem entos para  los cuadros y 
«collages».

La «década prodigiosa», los 
sesenta, produjo el «Pop Art» y 
la exposición de la creativ idad  
p ub licitaria: un bote de sopa se 
haría  célebre gracias a Andy 
W arhol, genio del «Pop Art» ya 
desaparecido y a r tis ta  que más 
trabajó  con tem as del m undo de 
la publicidad y el «star system» 
cu ltu ra l. H am ilton, Jasper Jhon 
y O ldenburg usaban en sus 
obras m arcas y objetos de con

sum o. En los años ochenta Jeff 
Koons exponía anuncios d irec
tam ente, Linke ofrecía coleccio
nes que anunciaban  exposicio
nes de arte  tom adas de la p ren 
sa, otros trab a jab an  con lem as y 
eslóganes y en la ac tua lidad , ve
m os cóm o los a rtis tas  concep
tuales -c a s o  del a lem án Hans 
H a ack e - re lacionan publicidad, 
a rte  y cu ltura .

Para nada se da ese m ism o fe
nóm eno en lo que se refiere a as
pectos sem ánticos o de produc
ción, pues m ien tras la obra de 
a rte  se a trin ch era  en la orig ina
lidad de ser pieza única, la crea
ción pub lic ita ria  afianza su ra 
zón ú ltim a en la repetición m a
siva. Ambos se redim en, sin em 
bargo, al cabo de la h istoria, de 
m aneras m uy diferentes. Se 
m ixtifican. El prim ero fabrican
do y vendiendo reproducciones, 
catálogos y vídeos. Los segundos 
llevando el «arte final» de los 
carteles a las paredes de los m u
seos y a los m anuales de H isto
ria  del Arte, Un fenómeno, en 
definitiva, tan reciente, como 
apasionante y poco estudiado.

José Luis Loarte 21
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LIBROS
«Apunte para una historia 
de la enseñanza de la 
náutica en España»
Autor: Ricardo Arroyo Ruiz-Zorrilla

El títu lo  de la obra es dem asiado m odesto para  in tro 
ducirnos en el estudio  científico porm enorizado de cinco 
siglos de desarrollo  de las enseñanzas náuticas en E spa
ña.

El au tor, jefe del Servicio de T itulaciones de la Direc
ción G eneral de la M arina M ercante, es evidentem ente 
un apasionado  de la h isto ria  de la náutica. M uchas horas 
de traba jo  silencioso en el archivo de S im ancas y en el 
de Sevilla, así como en la B iblioteca Nacional y en la del 
Museo Naval, han posibilitado el conocim iento üe nuevos 
aspectos de estas enseñanzas hasta  ahora tan poco cono
cidas.

El traba jo  contiene una am plia reseña de las obras de 
náu tica  m ás notables publicadas desde el siglo XVI, ju n 
to a un índice cronológico legislativo desde 1265 hasta 
nuestros días.

El índice general de la obra se divide en los siguientes 
capítulos: Antecedentes históricos. Los pilotos de la ca
rre ra  de Indias en el siglo XVI. El siglo XVII. El siglo 
XVIII. Los nuevos centros docentes. El siglo XIX. Desde 
el com ienzo del siglo XIX a 1942. La época de la subse
cre ta ría  de la M arina M ercante (1942-1980). El convenio 
in ternacional sobre norm as de form ación, titulación y 
guard ia  y su aplicación en España. Una ojeada al futuro.

«Apunte para  una H istoria de la Enseñanza Náutica» 
in teresa rá  tan to  a aquellos que sienten interés por las 

22 cuestiones m arítim as como a los am antes de lo histórico.

José López Martínez
habló en Madrid sobre 
«Don Francisco de 
Quevedo, en su señorío 
de Torre de Juan Abad»

«De 1612 d a tan  los prim eros 
contactos de Quevedo con lá Torre 
de Ju an  Abad, cuyo señorío ju ris 
diccional le vino de ren tas que el 
m unicipio  adeudaba a su m adre. 
No heredado  de su m adre, como 
algunos autores han  dejado escri
to. Es decir, que Quevedo fue el 
p rim er señor de la célebre villa 
m anchega».

Así com enzó José López M artí
nez su conferencia «Don Francisco 
de Quevedo, en su señorío de To
rre  de Ju an  Abad», p ronunciada 
en el salón de actos de la Asocia
ción de E scritores y Artistas espa
ñoles, de M adrid, den tro  de la sec
ción L ite ra tu ra  y Diálogo, que d i
rige el poeta y 
ensayista José G erardo M anrique 
de Lara, quien presentó al confe
renciante. Destacó que López 
M artínez es uno de los escritores 
m ás conocidos en España y en el 
extranjero, debido a sus artículos, 
libros y conferencias.

El d irecto r de SEMANA llevó a 
cabo un m inucioso estudio  sobre 
la estancia de Quevedo en la Torre 
de Juan Abad y en Villanueva de 
los Infantes. «Quevedo -d i jo  Ló
pez M artín ez - a la vez que una 
d ila tada  y com pleja lite ra tu ra , fue 
tam bién un gran d isfru tador de la 
vida y La M ancha le procuró días 
de paz y sosiego para  escrib ir a l
gunos de sus libros m ás im portan 
tes, en tre  ellos el «Marco Bruto» 
y «Política de Dios y gobierno de 
Cristo».
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LA FIESTA DE TOROS

La Ley y el Reglamento

S obre, por, tras una 
Ley Taurina y  un nuevo 
Reglamento de 

Espectáculos Taurinos vamos 
a insistir. Ya lo decíamos al 
remate del trabajo que 
titulam os «A vueltas con un 
nuevo Reglamento Taurino», 
insertado en el número 65 
de LA SEMANA..., porque, 
ciertamente, hay tela cortada 
para rato, como asim ismo  
afirmábamos. Y  esta tela nos 
llega a través de la palabra del 
señor m inistro del Interior. Sí, 
habló don José Luis Corcuera.
Y  siempre es más gratificante 
para el aficionado, y  para la 
misma fiesta, que hable el señor 
m inistro en persona, que no 
personas del ministerio. Fue 
en Sevilla, el pasado 30 de 
marzo, en un debate organizado 
por un Club Taurino. Y habló  
sobre la candente actualidad 
taurina hoy en este país, que no 
es otra, aparte las corridas de 
ferias importantes, que la 
llamada Ley Taurina y  el Nuevo 
Reglamento.

Fue su parlam en to  am plio, 
ap re tad o  de contenido, afirm an
do que.se habrán  hecho realidad 
tales proyectos muy pronto. Así, 
la Ley T aurina  desea que en 
quince días sea p resen tada y

El buen aficionado don José Luis Corcuera, ministro del Interior, de quien depende la 
fiesta de los toros

tram itad a  en el Congreso de los 
D iputados, y el texto m ás com 
prom etido , y, por ende, espinoso 
—el Nuevo R eg lam en to -, en 
seis meses. De dónde se despren
de que allá  verem os p ara  la p ró

xim a tem porada si está listo 
éste y sirve para  algo aquella , 
pues no todo se resuelve con 
buena voluntad  aunque, c ie rta 
m ente, ésta  es im prescindible.

En el transcurso  del coloquio/ 2 3
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debate se dedujo, según los afi
cionados presentes, que el m i
nistro  tiene un enorm e in terés y 
concreta urgencia en llevar a 
buen puerto  sus plausibles p ro 
pósitos. Explícito  sus preocupa
ciones, contenidas en el proyec
to, en base a tres im portan tes 
parcelas: a) Fomento de la fiesta; b) 
medidas de seguridad para los tore
ros (entiéndase enfermerías), y c) 
sanciones administrativas para los 
distintos fraudes (entiéndase «afei
tado», droga, peto, etc.). Y afirm a 
el señor Corcuera: «Los requisi
tos hay que im plan tarlos despa
cio p ara  no hacer im posible su 
aplicación, pues de lo contrario , 
en la m itad  de las plazas de Es
paña, no se podrían  ce lebrar fes
tejos». Evidente.

Hay, pues, que otorgarle un 
m argen de cred ib ilidad , en té r
m inos generales. Mas donde ya 
no hay ta l posib ilidad  es cuando 
el m in istro  afirm a su «creencia 
de que se tocan las astas, probable
mente bastante menos de lo que los 
aficionados pensamos». Y ahí no 
hay coincidencias de estim acio
nes. Todo lo contrario: hay m u
chos m ás «afeitados» de pitones 
que los que se vienen denun
ciando, y, por supuesto, de los 
que se detectan  en la Escuela 
Nacional de Sanidad V eterina
ria. No, señor m inistro: se «afei
ta» más, m ucho m ás de lo que 

se denuncia  oficialm ente. Ya la 
a lta  crítica - l a  honesta, la inde
p en d ien te - , que suele hallarse 
en todas las ferias tau rinas im 
portan tes del país, lo ha denun
ciado en m últiples ocasiones. Y 
estos cronistas están hartos de 
ver corridas. Incluso, por ejem 
plo, en corridas de toros que se 
celebran en cosos de esta región 
m anchega -C iu d ad  Real y su 
provincia—. Los aficionados 
m ás ancianos de la tierra  re
cuerdan — recordam os— que ja 
m ás se ha sancionado ni un toro 
de los lidiados en ferias de la 
provincia, y no digam os nada en 
los últim os años —muchos 
a ñ o s -  donde hacer la vista gor
da parece que ha tom ado carta  
de naturaleza, aunque, como ex
cepción, en Ciudad Real sí hubo, 
en la pasada feria, un corte y en- 

24 vio de astas a M adrid para  su

exám en. Pero de su resultado 
nunca-m ás-se-supo. Y es que, se
ñor m inistro: insistam os, ahora 
se «afeita» -e s o  sí, de m om ento, 
p re su n ta m e n te - m ucho m ás de 
lo que se denuncia oficialm en
te.

Tema, asim ism o, de vital im 
portancia  es el estado de conser
vación de las enferm erías de la 
inm ensa m ayoría de las plazas. 
Por supuesto que aquí, en nues
tra  provincia, can tidad  de cosos 
hay que no sabem os por qué y 
cómo se pueden au to rizar espec
táculos a la vista de tales in sta 
laciones. Ya hem os denunciado 
la de V aldepeñas. Después nos 
llega inform ación del estado del 
hab itácu lo  que dicen está  desti
nado a enferm ería en T orralba 
de C alatrava. Y anotam os estas 
dos plazas, por vía de ejem plo.

«Los aficionados m ás an
cianos de la tierra recuer
dan —recordam os- que ja 
m ás se ha sancionado n i 
un toro de los lidiados en 
ferias de la provincia...».

Incluso la de n uestra  capita l h a 
bría  que darle un buen repaso, 
aunque, ciertam ente, sus insta
laciones sean m ás o m enos ó p ti
m as, e incluso bien servida de 
m ateria l y elem ento médico- 
quirurgicos, y personal facu lta
tivo.

Para paliar, en la m edida de 
lo posible, tan p recaria  s itu a 
ción, el m inistro  del In terio r tie
ne previstas unas partidas dine- 
ra rias en sus presupuestos eco
nómicos para  co laborar finan
cieram ente con los propietarios 
de las plazas en la reform a y 
conservación que se consideren 
necesarias para su buen uso, sin 
o lvidar que cuando los inm ue
bles sean propiedad de Entes lo
cales, éstos sufraguen, en todo o 
en parte , el im porte de los p re
supuestos de gastos. Y ello es 
una labor urgente e im prescin

dible, incluso para  esta tem po
rada. Y sino que se clausure la 
enferm ería, y, en todo caso, se 
hab ilite  un equipo móvil, como 
ha ocurrido, por ejem plo, en la 
pasada feria de V aldem orillo. 
Aquí, en este capítulo, los tore
ros - s u s  s in d ica to s- y las m is
m as em presas tienen m ucho que 
decir, y, por ende, asum ir con
cretas responsabilidades.

Ya en o tra  reunión/alm uerzo 
celebrado, el rep resen tan te  de la 
Unión de Picadores y B anderi
lleros, dijo que ellos estaban  
abiertos al diálogo, ofreciendo la 
colaboración que les fuera de
m andada. Pero dá la im presión 
que donde suelen poner m ayor 
énfasis los picadores es en la 
suerte de varas, por cuanto quie
ren seguir usando y abusando 
del m odelo de «parapeto» ac
tual, del m onopuyazo, y, claro, 
subido en percherón caballo. Y 
para  ese oficio, con tales venta
jas, cualquier p icador vale. No 
hace falta ser un M artín  Toro 
-y a ,  lam entablem ente, re tira 
d o - ,  ni un  «Mejorcito», ni otros 
m ás, aunque m enos que los que 
la fiesta precisa, por aquello  de 
la profesionalidad y categoría.

Dice el m inistro  que está lu
chando -¿ c o n  quién o contra 
q u ié n ? -  para  ver si se puede 
a ju sta r m ás con la realidad  ac
tual del espectáculo todo, que 
con su pasado, pensando que 
quizás la solución pase por re
cortarle peso al trío  form ado por 
el peto, el caballo  y el picador. 
Ardua tarea la p lan teada, si se 
quiere conservar, en toda su pu 
reza y belleza, tan  trascendental 
tercio, como lo es el de varas.

De todas form as el m inistro  
ha sem brado ilusiones y espe
ranzas, porque, obviam ente, ja 
m ás la fiesta nacional había lle
gado a tener una Ley T aurina, 
por lo que su proyecto debemos 
apoyarlo. El reto  está ahí, en el 
ruedo de la realidad de la fiesta.
Y a ese torito, hay que cortarle 
—el señor m in istro— las orejas. 
Por supuesto que sí. De m om en
to, pañuelos albos al viento ya 
están  ah í. Con ellos, el nuestro.

Curro Guadiana
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TVE PROGRAMACION
LUNES 23 DE ABRIL

TVE-l
7.45 Carta de ajuste
7,59 Apertura
8.00 Buenos días

10.00 En buena hora
Webster «Salir o no sa
lir». Avance Telediarlo. 
Santa Bárbara, Ep. 249 
Avance Telediario.

13.30 Lunes deportivo
13,59 Conexión con la programa

ción nacional
14.00 Mujeres en los 40 

«Quién trae  el d inero  a 
casa»

14.30 Informativo territorial
14.55 Conexión con la progra

mación nacional
15.00 Telediario-1
15.30 El tiempo
15,33 A mi manera

Presenta: M.a Teresa 
Cam pos.
Cheers
«La gran noche de Woo- 
dy»

17,50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.25 Cajón desastre
19,20 3 x 4
20,15 Informativo-2
20.25 Conexión con la programa

ción nacional
20.30 Telediario-2
21.00 El tiempo
21,08 Pero... ¿Esto qué es?

Con las actuaciones m u
sicales de: C uriosity Ki- 
lled The Cat, M att B ianco 
y M aría del Monte.

22,35 Hablemos de sexo
23.25 Documentos TV

0,20 Telediario-3 y Teledeporte
1.00 Cine club de madrugada 

«Un oficial con una 
rosa», 1987, 104’. En el 
Zagred recién liberado de 
la ocupacidón nazi, ver 
a un oficial con una rosa 
en la m ano podía ser juz
gado com o un sín tom a de 
aburguesam ien to , com o 
el re to rno  a las m aneras 
de un tiem po que ya no 
volverá.

2.45 Despedida y cierre

María del Monte, actuará en «Pero... ¿esto qué es?

TVE-2

7,45 Carta de ajuste
7,59 Apertura
8,00 Con tu cuerpo
8,15 Dibujos animados

«La aven tu ra  de los pa
vos»

8,35 Cursos de idiomas 
Curso de vasco

9,05 Plástic (Repetición)
10.00 Hoy a las 10
11.00 El primero entre iguales 19,15

Episodio 3 19,30
12.00 Las doce en punta
13.00 Cristal 

Episodio 96.
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14,30 Oficios para el recuerdo

«Agricultores de la m on
taña»

15.00 Tira de música

15.50 La unión dividida (U lti
mo episodio)
«Culm inación en Appo- 
m attox»

16.50 La otra mirada
«La hora de México» 0,30 
(México IV) L25

17.45 Sesión de tarde 2,30

22,00
22,35

«Cuando m uere el día», 
1941, 87'. La segunda 
G uerra M undial tam bién 
llegó a Kenia, en el cen
tro  de Africa. H asta  allí 
a lcanzaba  el im perio co
lonial b ritán ico , y en el 
d is trito  de M anieka, un 
puñado  de soldados g u ar
daba  sus fronteras de los 
posibles ataques de los 
alem anes.
El mirador 
Cerca de las estrellas 
Balonmano, Liga nacio
nal, Puleva de M álaga- 
A tlético de M adrid, en d i
recto  desde el Pabellón 
de Vélez. Vía olímpica, 
«tenis».
Noticias-2 
Cine Club
Ciclo: Jack  Lem m on 
«Prim era p lana». 1974,
100’. Chicago 1929. Earl 
W iliam s, convicto del 
asesinato  de un policía, 
espera en la cárcel el m o
m ento de su ejecución.
El nuevo espectador 
La noche
Despedida y cierre 25
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MARTES 24
TVE-l

7,45 Carta de ajuste
7,59 Apertura
8,00 Buenos días

10,00 En buena hora
13,30 Ruedo abierto
13,59 Conexión con la programa

ción nacional
14,00 Tira y afloja

«Sam m y Eldridge»
14,30 Informativo territorial
14,55 Conexión con la programa

ción nacional
15,00 Telediario-1
15,30 El tiempo
15,33 A mi manera

Cheers
«N avidad en Cheers»

17,50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18,25 Cajón desastre
19,20 3 x 4
20,15 Informativo-2
20,25 Conexión con la programa

ción nacional
20,30 Telediario-2
21,00 El tiempo

21,08 El martes que viene 13,00 Cristal
22,30 Sesión de noche Episodio 97

Ciclo dedicado a Alfred 13,45 Videomix
Hitchcock 14,00 Eurodiario
«M arnie, la ladrona». 14,30 El mundo del caballo

0,50 Telediario-3 y Teledeporte 15,00 Tira de Música
1,25 Testimonio 15,30 Vuelta Ciclista a España
1,30 Filmoteca del martes Final de la e tap a  del día:

Ciclo dedicado a Fritz B enicasim -B enicasim .
Lang (e tapa alem ana). 17,00 Klip
«Las a rañ as  II», (El b a r 17,45 Sesión de tarde
co de los brillantes). «La M ansión de los
1920, 83’. Fury». 1948, 90’.
Muda. 19,15 El mirador

3,00 Despedida y cierre 19,30 Cerca de las estrellas
Baloncesto, Liga ACB.

TVE-2 Hockey sobre hielo, Cam 
peonato  del M undo Che-

7,45 Carta de ajuste coslovaquia-U R SS, en  d i
7,59 Apertura recto  desde el pabellón
8,00 Con tu cuerpo de B erna. Ciclismo, Vuel
8,15 Dibujos animados ta  C iclista a E spaña, re 

Los pequeños P icapiedra sum en. Vía olímpica, Te
8,35 Curso de idiomas nis.

Un ra to  de inglés 22,00 Noticias-2
9,05 El salero (Repetición) 22,30 La casa por la ventana.

10,00 Hoy a las 10 23,30 La Joya de la Corona
11,00 Nanny 0,25 Tendido Cero

«El hogar» 1,10 La noche
12,00 Las doce en punta 2,15 Despedida y cierre

26

Telemansa
C O M U N I C A C I O N E S

TELEFONOS MOVILES - FACSIMIL - SISTEMAS TELEFONICOS 

APARATOS TELEFONICOS - CONTESTADORES - 

INSTALACION DE REDES INTERIORES - 
TORRETAS - BUSCAPERSONAS 

- EMISORAS - ANTENAS -

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 

▼
Telemansa c/ Cirucla’ 19

COMUNICACIONtS TF. 255169 - 252820 
CIUDAD REAL
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En «Santa Bárbara», Mary ve saltar por la ventana de la habitación de C. C. a una mujer

MIERCOLES 25

TVE-l

7,45 Carta de ajuste
7,59 Apertura
8,00 Buenos días

10.00 En buena hora 
Webster. Avance Teledia
rio. Santa Bárbara, episo
dio 251. Avance Teledia
rio. Dibujos animados

13.30 Aprendemos jugando
13,59 Conexión con la programa

ción nacional
14.00 Kate y Allie 

«La sorpresa»
14.30 Informativo territorial
14.55 Conexión con la programa

ción nacional
15.00 Telediario-1
15.30 El tiempo
15,33 A mi manera

Cheers
«Una h isto ria  sobre dos 
chicos bonitos»

17,50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.25 Cajón desastre
19,20 3 x 4
20,15 Informativo-2
20.25 Conexión con la programa

ción nacional
20.30 Telediario-2
21.00 El tiempo
21,08 El tiempo es oro
22,10 Miss Marple

«Nemesis» (1.a parte)

23,10 El marco de la fama
«El corrido  de T laquepa- 
que»

0,15 Telediario-3 y Teledeporte
1.00 Ultima sesión

«M aliciosam ente tuyo». 
1967, 88'. Cuando sus p a 
dres se van de vacacio
nes, el joven de diecisiete 
años Albiso se va a p asa r 
el verano  a  casa de su 
tía  Lea, en Padua. Albiso 
es un  m uchacho  p a ra líti
co.

2,30 Despedida y cierre

TVE-2

7.45 Carta de ajuste
7,59 Apertura
8.00 Con tu cuerpo
8,15 Dibujos animados

«Mis queridos m ons
truos»

8,35 Cursos de idiomas
Curso de ca ta lán  y galle
go

9,05 La casa por la ventana
10.00 Hoy a las 10
11.00 Napoleón y el amor 

«Paulina»
12.00 Las doce en punta
13.00 Cristal 

Episodio  98
13.45 Videomix
14.00 Eurodiario
14.30 Hablando claro
15.00 Tira de música
15.30 Vuelta Ciclista a España.

F inal de la e tap a  del día: 
B enicasim -B urriana.
C ontra  re lo j.

17.00 Secuencias
«Una h is to ria  de Holly
wood: H ollyw ood va a la 
guerra»

17,50 Sesión de tarde, e iclo : Mi
tos del cine m exicano 
(Em ilio  Fem ánadez). 
«M aría C andelaria». 
1943, 92’. 1909, Xochi- 
m ilco, un  ap a rtad o  rin 
cón de M éxico. M aría 
candelaria , bellísim a 
m ujer, es rechazada por 
la gente p o r h ab er sido 
su m adre  u n a  p ro stitu ta .

19.30 Cerca de las estrellas 
Balonmano, Liga Nacional 
Teka de Santander-FC  
B arcelona, en d irecto  
desde el pabellón de S an
tander. Hockey sobre hie
lo, cam peonato  del M un
do, Finlandia-USA, en d i
recto  desde el pabellón 
de B erna. Ciclismo, Vuel
ta C iclista a E spaña, re
sum en. Vía olímpica, Te
nis.

22.00 Noticias-2
22.30 Corazón
23.30 Estrenos TV

«El FBI con tra  el Ku 
Klux K lan» (2.a parte). 
1974.

1,05 La noche
2,15 Despedida y cierre. 27
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7,45
7,59
8,00

10,00

13.30 
13,59

14.00

14.30 
14,55

15.00
15.30 
15,33

17,50
17,55
18,25
19,20
20,15
20.29

20.30 
21,00 
21,08

22,05
23,40

0,05
1,00

28

2,30

7,45
7,59
8,00

8,15

8,40

JUEVES 26

TVE-l

Carta de ajuste 
Apertura 
Buenos días 
En buena hora 
«Webster, «Un am igo en 
apuros». Avance Teledia
rio. Santa Bárbara, Episo
dio 252. Avance Teledia
rio. Dibujos animados 
Informe Regional 
Conexión con la programa
ción nacional 
Murphy Brown 
«Moscú en el Potomac» 
Informativo territorial 
Conexión con la programa
ción nacional 
Telediario-1 
El tiempo 
A mi manera 
Cheers
«Un cucero p ara  tontos» 
Avance Telediario 
Los mundos de Yupi 
Cajón desastre 
3 x 4
Informativo-2
Conexión con la programa
ción nacional 
Telediario-2 
El tiempo 
Treinta y tantos 
«El éxito».
Punto y aparte 
Enredo 
Episodio 75
Telediario-3 y Teledeporte 
Producción española
«Los largos días de la 
venganza». 1967, 86’. El 
sheriff Ted B arne tt, acu
sado in justam ente de la 
m uerte  de su padre, sufre 
condena en un cam po de 
trabajos forzados. 
Despedida y cierre

TVE-2

Carta de ajuste 
Apertura 
Con tu cuerpo
Dibujos animados
«La fam ilia Circus» 
Cursos de idiomas
Curso de italiano

: ü  | | r** fí l  i  ú 
> O  . ■■

La segunda cadena de televisión española, nos ofrece «Toros» desde Sevilla

9,05
10,00

11,00

12,00
13.00

13,45
14.00
14.30
15.00
15.30

17,00

18,25

Corazón 
Hoy a las 10
Toda una mujer 20,30
Episodio núm ero  5 
Las doce en punta 
Cristal
Episodio 99 
Videomix 
Eurodiario 
Entre Líneas 
Tira de música 
Vuelta Ciclista a España 
F inal de la e tap a  del día: 
Denia-M urcia. 22,00
Sesión de tarde 22,30

«La Bella de M ontana». 22,50 
1952, 74’. Belle fue siem 
pre una  hero ína sin suerte, 
m oviéndose en azarosos 
terrenos al m argen de la 
ley. Uno de los tristemente 

célebres herm anos Dalton 
la salvó de la horca en 
c ierta  ocasión.

Toros. Feria de Sevilla 
C orrida de toros corres
pondiente a la Feria de 
Abril en la que se lid ia
ran  toros de D. Carlos 1,15 
Núñez, para los diestros: 1,45 
José Luis Parada, Rober- 2,45

to  D om ínguez y F ernan
do Cepeda.
Cerca de las estrellas 
Gol, Open de E spaña, en 
d iferido desde el Club de 
Campo de Madrid. Hockey 
sobre hielo, C am peonato 
del M undo, URSS-Cana- 
dá, en  d irecto  desde el 
pabellón  de B erna. Ciclis
mo, V uelta C iclista a Es
paña, resum en. Vía olím
pica, Tenis.
Noticias-2.
El primi-juego.
Jueves cine
«Espía p o r m andato». 
1962, 135’. Eric Erick- 
son, norteam ericano  na
cionalizado  sueco, ve en 
peligro la prosperidad  de 
sus negocios petrolíferos 
cuando  los aliados le 
am enazan  con pub licar 
su nom bre en la lista ne
g ra de personas que han 
co laborado  con el nacio
nalsocialism o.
Metrópolis 
La noche
Despedida y cierre
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7,45
7,59
8,00
8,15

8,35

9,05

10,00

11,00

11,40

12,00

13.00

13,45
14.00
14.30
15.00
15.30

17,00

18,25

20,30

22,00
22,30

1,30
2,00

TVE-2

Carta de ajuste 
Apertura 
Con tu cuerpo 
Dibujos animados 
T errytoons 
Cursos de idiomas 
Curso de alem án 
El nuevo espectador 
(R epetición)
Hoy a las 10
La señora García se confie
sa
«La Vejez»
Episodio 13 
Plinio
(U ltim o episodio). «El 
huésped  de la hab itac ión  
n úm ero  5». E nriqu ito  
cu en ta  a la rm ad o  a Plinio 
que en la fonda de su p ro 
p iedad  ha aparec ido  la 
p asad a  noche, un  hués
ped  p o r a r te  de m agia... 
Las doce en punta 
Cristal 
Episodio 100 
Videomix 
Eurodiario
Stop, seguridad en marcha
Tira de música
Vuelta Ciclista a España.
Final de la e tap a  del día: 
M urcia-A lm ería.
Sesión de tarde. Cine espa
ñol
«Fulano y M engano», 
1955, 82’. A venturas y 
desven tu ras de Udosio y 
C arlos, que acaban  de sa
lir de la cárcel tras ser re
conocida su inocencia. 
Toros. Feria de Sevilla. 
C orrida pertenecien te a 
la Feria  de Abril, en la 
que se lid ia rán  toros de 
T orrestre lla , para  los 
d iestros: C urro Rom ero, 
Joselito  y M iguel Báez 
«Litri».
Cerca de las estrellas 
Golf, Open de E spaña, en 
d iferido  desde el Club de 
C am po de M adrid. Ciclis
mo, V uelta C iclista a Es
paña, resum en.
Noticias-2 
A través del espejo 
Arte y artistas flamencos 
Despedida y cierre

VIERNES 27

TVE-l

7,45 Carta de ajuste
7,59 Apertura
8,00 Buenos días

10.00 En buena hora
Webster «Un hogar, o ca 
si». Avance Telediario. San
ta Bárbara, Episodio 253. 
Avance Telediario. Dibujos 
animados

13.30 Magazine
13,59 Conexión con la programa

ción nacional
14.00 Una forma de vivir 

Episodio 2
14.30 Informativo territorial 
14,55 Conexión con la programa

ción nacional
15.00 Telediario-1
15.30 El tiempo 
15,33 A mi manera

Cheers
«A todas las m ujeres que

am é antes»
17.50 Avance telediario
17.55 Las aventuras de Peter, 

cola de algodóon
18.20 Plástic
19.20 Un rato de inglés 

«U nidad 12»
19.50 Con las manos en la masa
20,15 Informativo-2
20,25 Conexión con la programa

ción nacional
20,30 Telediario-2
21,00 El tiempo
21,08 La forja de un rebelde

«La llam a» (I), 91'. 1934. 
A rturo  tiene 36 años, un  
trab a jo  de prestig io  y 
b ien  rem unerado , una 
m u jer con la que m an tie 
ne u n a  difícil y esforzada 
re lación  y cu a tro  hijos. Y 
adem ás una joven am an 
te de 23 años, M aría, su 
sec re ta ria  en la oficina de 
paten tes.

22.55 ¡Viva el espectáculo!
0,25 Telediario-3 y Teledeporte

Hoy concluye la serie del tomellosero Francisco (¡a rd a  Pavón «Plinio» 29
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Los soletes (de la serie «Los Contamimalos») aman la naturaleza

SABADO 28
TVE-l

1,00 Clásicos en blanco y negro
«El proceso». 1962, 105'. 
Joseph K., joven ejecuti
vo de una  gran  em presa, 
es arrestad o  por la po li
cía acusado de un crim en 
del que no tiene noticia. 
Un crim en que no ha 
ocurrido  nunca.

2.45 Jazz entre amigos
3.45 El precio justo (repetición)
5.15 Documentos TV (repeti

ción)
6.15 Arte y artistas (re

petición)
6.45 Hablando claro (repeti

ción)
7.15 El mundo del caballo (repe

tición)
7.45 ¡Viva el espectáculo! (repe

tición)
9,10 Se ha escrito un crimen

«M uerte al atarcecer»
10.00 Los contamimalos 

«Polvo al polvo»
10,25 Sopa de gansos (repeti

ción)
10,55 Avance Telediario
11.00 No te lo pierdas (Nuevo en 

em isión). Nuevo p ro g ra
m a infan til y juvenil con 
m úsica, deportes, juegos 
y m uchas sorpresas. In 
cluye: P ista de estrellas.

13.00 Viva la ciencia (Nueva 
em isión)

13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario fin de semana
15.30 El tiempo
15,35 La loca Academia de Poli

cía. «Adelante los perros»
16,05 Primera sesión

«La b a ta lla  de Ing la te
rra» . 1969, 127’. La ope
ración «Día del Aguila» 
significó el p rim er asalto  
a In g la te rra  de la av ia
ción a lem ana. Las form a
ciones de la Luftwaffe, 
tras d esm an te la r el d is
positivo de defensa b r itá 
nico y a rra sa r  sus cam 
pos de a terrizaje , tuvie
ron vía libre hacia Lon
dres, objetivo prim ordial 
de Goering.

18,20 Rockopop 
30 19,35 Loco de remate

«El zorro  que vio dem a
siado»

20,30 Telediario fin de semana
21,00 El tiempo
21,08 Informe semanal
22,15 Sábado cine

«Cuando llega la noche», 
1985, 111'. Ed h a  descu
b ierto  que su m ujer le en
gaña. Con in tención  de 
p oner en orden  sus ideas, 
sale a d a r  un  paseo en co
che. En el aparcam ien to  
del ae ropuerto  tropieza 
con D iana, una  chica a la 
que persigue un  grupo de 
hom bres arm ados.

0,20 Avance Telediario
0,25 «En hombre del Papa Re». 

1977, 102. El 22 de oc tu 
b re de 1869 fue el co
m ienzo del fin del poder 
terrenal del E stado  V ati
cano. Tres jóvenes gari- 
bald inos vuelan un  cu a r
tel de las topas m ercena
rias al servicio del Pontí
fice. Son detenidos y con
denados a m uerte , pero 
uno de ellos, Cesarino 
Costa, hijo na tu ra l de la 
condesa F lam inia y de 
m onseñor Colombo, juez 
del T ribunal Suprem o de 
la sacra consulta  y rectos 
del colegio Pontificio, es 
liberado  de su prisión 
gracias a la m ediación de 
su padre, que h asta  ese 
m om ento  desconocía la 
ex istencia de su hijo re
volucionario.

TVE-2
7,45 Carta de ajuste
7,59 Apertura
8.00 Con tu cuerpo
8,15 La edición científica 
8,40 Cursos de idiomas
9,35 Con las manos en la masa

10,05 Klip (Repetición)
11.00 Vía olímpica.

B aloncesto  fem enino 
P rim er p a r tid o  del Play- 
off final

12.30 Concierto de la Orquesta 
Sinfónica y Coro de RTVE.

14.30 Ultimas preguntas
15.00 Estadio 2

Ciclismo, V uelta C iclista a 
E spaña , final de la e tapa 
del día: A lm ería-Sierra 
N evada. Golf, Open de 
E spaña , en d irecto  desde 
el Club de Cam po de M a
drid . Balonmano, Recopa 
de E uropa, sem ifinal, 
p a r tid o  de ida, Teka- 
Ceszprem  (H ungría), en 
d irecto  desde el pabellón 
de S an tan d er. Baloncesto, 
Real M adrid-R am  Joven- 
tu t, en d irecto  desde el 
palacio  de los Deportes 
de la C om unidad de Ma
drid

22.00 Fuera de serie
23,00E1 autoestopista

«Fiebre en la cabaña»
23,25 Estadio-2

Billar, Copa presidente, 
en d iferido desde M adrid. 
Ciclismo, Vuelta C iclista a 
E spaña, resum en. Motor

2.00 Despedida y cierre.
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beza con variado r de fase, un 
eficaz sistem a que ha u tilizado 
el Alfa 75 Twin Spark. Sus resu l
tados: superar los 190 por hora 
de velocidad punta, y obtener 
126 caballos, de potencia en la 
versión p reparada la gasolina 
sin plom o, y 120 caballos, si la 
versión es con catalizador.

Otros cam bios que trae rán  los 
ú ltim os Spider, son la suspen
sión, el sistem a de frenos y la di
rección. Esta ú ltim a será servoa- 
sistida, y por tan to  ya no será 
necesario los esfuerzos en las d i
ferentes m aniobras. Su precio a 
expensas de superarse los proble
m as de la hom ologación, podría 
ro n d a r los tres m illones y m edio 
de pesetas.

Frank L. Wheels

ALFA ROMEO Precio

MODELO
total
ptas.

Alfa 331.3 S * . . . . . . . . . . . . 1.350 1.549.351
Alfa 33 R e d * . . . . . . . . . . . . . . 1.350 1.484.351
A lfa 331.5 T i * . . . . . . . . . . . 1.489 1.648.851
Alfa 33 1.5 4x4* 1.489 1.839.351
Alfa 33 Blueline*. . . . . . . . . 1.498 1.699.351
Alfa 331.7 i.e. . . . . . . . . . . . . 1.712 1.839.351
Alfa 331.7 QV* 1.712 1.884.351
Alfa 331.7 S W . . . . . . . . . . . . 1.712 2.033.351
Alfa 75 Trofeo. . . . . . . . . . . . 1,567 1.800.482
Alfa 751.8  I.e. . . . . . . . . . . . . 1.779 2.186.576
Alfa 75 Twin Spark*. . . . . 1.962 2.609.766
Alfa 75 T. "América”.. . . . 1.779 2.969.766
Alfa 75 3.0 "América". . . 2.959 3.579.766
Alfa 75 2.0 D . . . . . . . . . . . . . . 1.962 2.449.351
Alfa 75 2.4 T D .. . . . . . . . . . . 2.393 2.731.671
Alfa 164 Twin Spark*. . . . 1.962 3.631,577
Alfa 1643.0 V6* 2,959 4.956.577
Alfa 164 T D . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 3.973.482

MOTOR
Alfa Spider

Vuelve 
un líder

Eace vein ticuatro  años que 
un coche revolucionaba el 
m ercado del autom óvil; 
el Alfa Spider hacia su p resen ta

ción en el Salón de G inebra. 
Vuelve de nuevo el Alfa Spider, 
y lo ha  hecho de la m ism a form a 
que en su nacim iento: p resen
tándose en el Salón de G inebra 
celebrado el pasado  m es de m ar
zo. En el m ercado nacional, al 
igual que en el provincial, com o 
puede ser el concesionario de 
Alfa Romeo en la provincia (Su- 
perau to  1, S. L., que está en la 
ca rre te ra  de Carrión, kilóm etro
1, teléfono 251111 y 221404) po
d ría  e s ta r a ú ltim os del presente 
año.

En este re torno  el Spider lle
ga con un exterior m odificado, 
un  in terio r diferente, m ás am 
p litu d  p ara  los pasajeros, y una 
m ecánica donde han  dejado un 
im p o rtan te  hueco a la elec trón i
ca vanguard ista . Estos cuatro  
aspectos son la clave con la que 
han  jugado los hom bres de Alfa, 
inyectándole un aire diferente, 
aunque el coche m antiene su es
tilo  (dicen que latino) del prim er 
día.

La calandra se funde con el paragolpes

En la parte posterior se nota la desaparición del deflector

Pinifarina, ha  sido el encarga
do de in troducir retoques esté ti
cos en la carrocería, diferencián
dose de los prim eros m odelos.

Viendo el coche de frente, 
apreciamos una curiosa calandra, 
incorporada al paragolpes, no 
diferenciándose de este, al usar 
el m ism o color de p in tu ra . La 
p arte  trase ra  ha  sufrido la desa
paric ión  del deflector, no sabe
m os si por las críticas de la m a
yoría de los puristas. De esta 
form a, tenem os un posterior de 
rasgos suaves, con grupos ó p ti
cos de dim ensiones considera
bles. En el in terio r han  ro to  con 
su aire con su aire «retro», y ha 
ganado en espacio y funcionali
dad.

El m otor del Spider, un cua
tro cilindros de dos litros de cu- 
bicaje, recibe ahora la inyección 
electrónica y una distribución  
por doble árbol de levas en ca
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MOTOR
Volvo 480 Cabriolet

El primer descapotable de Volvo

La línea del primer descapotable Volvo, es tipo cuña

L os Talleres Ortega, que 
están  en la ca rre te ra  de 
V aldepeñas, 3; teléfono, 

220490, d istribu idores de Volvo 
en n uestra  provincia, podría re 
c ib ir el p rim er Volvo descapota
ble en los m eses de noviem bre o 
diciem bre. Se tra ta  del 480 Ca
brio let, ya p reparado  para  la co
m ercialización, aunque el m ode
lo definitivo no será presentado 
h asta  la celebración de los dos 
grandes salones que se desarro 
llan en otoño: el de B irm ingham  
(a m ediados de septiem bre), o el 
de París (a m ediados de octu 
bre). Este m odelo tend rá  un  p re
cio que es ta rá  en torno a los
4.500.000 de pesetas.

Siguiendo la norm a de sus an
tecesores, este coche lo prim ero 
que ofrece es seguridad. Una se
guridad  pasiva, al ser un coche 
de gran rigidez, resistente tanto  
a la torsión, como a la flexión, 
portando un arco de seguridad 
de increíbles dim ensiones, que 
protegerá de los vuelcos. C intu
ra de carrocería elevada, c in tu 
rones de inercia que se tensan 
de forma autom ática en caso de 
colisión, y una puerta  con un re
vestim iento especial que corri

dos estos detalles, aunque aún 
son de pro to tipo  serán  u tiliza
dos para  el m odelo de serie. El 
ú ltim o 480 descapotable, dis
pondrá de dos plazas, y un gran 
m aletero.

En cuanto a su m otor, este 
será de cuatro  cilindros con 1,7 
litros de cubicaje (un m otor de 
origen Renault) con dos versio
nes. Una atm osférica, con inyec
ción electrónica de carburan te , 
que logrará los 106 caballos de 
potencia. La o tra  versión será 
turbocom prim ida y rondará  los 
122 caballos. Ambas m ecánicas 
d ispondrán de un cam bio m a
nual de cinco velocidades, o si se 
prefiere cam bio au tom ático  de 
cuatro  relaciones.

En el cap ítu lo  de opciones en
tra rán  las hab ituales de la serie 
400: sistem a antibloqueos de 
frenos, el ABS, y la tap icería  de 
cuero en tre o tras.

Frank L. Wheels

total
MODELO otas.

340G L 4P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.899.417
340G L 5P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.807.708
360 G LT3P*. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.349.489
360 GLE 4 P * . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.523.719
360G L T5P *. . . . . . . . . . . . . . . . . 2412.639
440G LT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.722 289
440 Turbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.S¿'.:54
460 i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.902.338
460 Turbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.365 ¿34
480 E S * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.361.619
480 ES Turbo. . . . . . . . . . . . . . . . 3.766364
244 GL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.906 759
244 GLT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3228054

3.098808
245 GLT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.055719

3.28' : - 3
740 GL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 95 cc.i
7 4 0 GLE*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 9 -  " 4
7 4 0 GLEi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.505,824
740 GL Diessel*. . . . . . . . . . . . . 3 571.759
740 TD In te r.* . . . . . . . . . . . . . . . 4.359.6¿S
740 GLT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.985.154
740 Familiar T D * . . . . . . . . . . . . 4.896.436
740 Familiar Interc.*. . . . . . . 5.273.190
745 GLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.188.644
745 TD Interc.. . . . . . . . . . . . . . . 5.017.998
760 GLE Aut. . . . . . . . . . . . . . . . . 6.303.873
760 GLE Turbo D Interc.*.... 6.584.73S
760 T. In terc .*. . . . . . . . . . . . . . . 6.881.891

prim e a los pasajeros para  evi
ta r que salgan despedidos. To-

32 Siguiendo la norma, Volvo ante todo ofrece seguridad
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PASATIEMPOS
ENCADENADA Por ANTEKO REFRAN ESCONDIDO
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S T L W N D L R T P Y A

U D I P F A U Z S X Q U

F A S G S H E N Y A N G

S Z P D N W L V E P L A

Si lees en cualquier dirección encontrarás ocho de 
las mayores ciudades del mundo.

SOLUCION AL NUMERO ANTERIOR 
LA SOLUCION EN EL PROXIMO NUMERO «Vísteme despacio que tengo prisa»

DON BRUTUS por Art Sansom

T i  DUO d o n  "^¿SAftlA 
■v-> PiPin-us ? y Que

-neMe
UN

TOCALLO

" 7 ¿ D&. R.üet
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M
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/  w\o n  b o e c _ e  nm  d ia g n ó s t ic o  l c  

He  d ic w o  a u e  l o  v e  a, a  ut>.

34
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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.

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. yó5cv. a 4.600 r.p.m.

Capacidad de Maniobra Capacidad de Carga
Una solución 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
c/. San Pablo, 5

MADRID
el. Caballero de Gracia, 28
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