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Todo el que esté mínimamente familiarizado con la historia alemana conoce el papel 
importante que la vida local juega en ese país. Hay naciones organizadas casi exclusivamente 
en torno a su capital y sus grandes ciudades, como Francia y la propia España; Alemania, no. 
En la República Federal Alemana, cada localidad o población, por pequeña que sea, tiene una 
personalidad específica, se alimenta de su propia vitalidad. De ahí que el concepto peyorativo 

de provincia carezca en Alemania de sentido y no forme parte del vocabulario común 

A principios del siglo XIX Alemania contaba con más de trescientos estados independientes 

EL FEDERALISMO ALEMÁN (i) 
El período dictatorial nazi y 

el anterior período de hegemo
nía prusiana han difundido 
una imagen falsamente cesá
rea y centralista de Alemania. 
La verdadera y la más profun
da tradición germánica, incu
bada ya en los orígenes de ese 
pueblo, es el del autogobierno 
de los grupos sociales naturales 
y la tendencia a rechazar las 
macroestructuras abstractas de 

§oder. Eso explica que el Esta-
o nacional moderno surgiera 

en Alemania mucho más farde 
que en los demás países euro-

Í>eos; explica también que a lo 
argo de la Edad Media el kai

ser o poder central no pudiera 
imponer nunca su hegemonía 
sobre los príncipes electores y 
que, a pesar de ser formalmen
te un imperio, Alemania fuera 

su empeño en restablecer las 
antiguas tradiciones autono
mistas del país y creó un esta
do genuinamente federal no 
por querer imitar el federalis
mo de los Estados Unidos de 
América, sino porque ya el vie
jo Kant, maestro del pensa
miento alemán clásico, reco
giendo las tradiciones munici-
palistas y autonomistas de su 

f>aís, había postulado el federa-
ismo como la forma más ra

cional de gobierno, tanto a ni
vel nacional como internacio
nal. 

El federalismo de la RFA 
tiene tres dimensiones básicas: 
el Bund o Federación, que re
presenta los intereses globales 
de la nación; los laender o re
giones autónomas —llamadas 
también estados—, responsa-

La estructura político-administrativa 
de los municipios alemanes no es unitaria, 

sino diíerencialista 

bles de los asuntos regionales, 
y los municipios, que represen
tan los intereses locales y veci
nales de los ciudadanos. Cada 
uno de estos tres segmentos 
tiene asignadas sus tareas espe
cíficas y propias, y dentro de 
su marco de competencias cada 
uno de ellos es soberano con 
respecto a los otros. Su poder 
es constitutivo, no derivado; no 
es jerárquico, sino complemen
tario. Y si se producen diferen
cias y litigios entre ellos no es 
el Estado central el que decide, 
sino los tribunales competen-

ANIA 

tes, en última instancia el Tri
bunal de Garantías Constitu
cionales. 

El Bund o Estado central es 
responsable de todas aquellas 
esferas que por su propia natu
raleza no pueden ser asumidas 
por las regiones autónomas y 
municipios: política exterior, 
defensa, presupuesto federal, 
política aduanera, correos y fe
rrocarriles, moneda, política 
crediticia, Seguridad Social y 
otras. El órgano legislativo del 
Bund es el Bundestag o Dieta 
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en realidad un conglomerado 
atomizado y disperso de peque
ños reinos, ciudades libres y 
estados soberanos celosos de 
sus fueros y libertades propias. 
Todavía a principios del siglo 
XIX Alemania contaba con 
más de trescientos estados in
dependientes. 

Sólo la Prusia de Bismarck, 
§reparada ya por la Prusia fe-

enciana, logrará subsumir es
ta diversidad geopolítica en 
una unidad común. Pero el fa
moso y temido centralismo 
prusiano fue sólo una imita
ción perfeccionada del centra
lismo francés, y no es casual 
que el gran artífice del Estado 

§rusiano —Federico el Gran-
e— fuera un fervoroso admi

rador de Francia. 
Tras la segunda guerra 

mundial, el Estado nacido en 
la parte occidental de Alema
nia bajo el nombre de Repúbli
ca Federal Alemana puso todo 

Federal; su órgano ejecutivo, el 
Bundesregierung o Gobierno 
federal. De la misma manera 
que las atribuciones del Bund 
han sido reducidas al mínimo 
posible, las atribuciones del 
Presidente de la República son 
de carácter fundamentalmente 
representativo. Alemania es 
una República parlamentaria y 
no presidencialista, como 
Francia o los Estados Unidos, o 
plebiscitaria, como Suiza. 

Los laender son estados so
beranos dotados de Constitu
ción, Parlamento y Gobierno 
propios, que se llaman, respec
tivamente, Landtag y Landes-
regierung. Colectivamente, y 
frente a la Federación central, 
los Laender articulan sus inte
reses por medio del Bundesrat 
o Cámara Federal, que corres
ponde al Senado de otros paí
ses. Los laender tienen un am
plio margen de autonomía eje
cutiva' y legislativa, y son, 
entre otras coas, responsables 
exclusivos de la política escolar 
y del orden público, lo que ex-
glica que en Alemania no exis-

i una policía nacional, como 
la que existe en la mayoría de 
democracias capitalistas o en 
los países del Este. Todos los 
intentos de nacionalizar las 
fuerzas de orden público han 
chocado una y otra vez con la 
desconfianza de los laender. 

Pero el pan y la sal del or
den federal alemán son los 
municipios y sus Corporacio
nes locales, cuyos representan
tes son elegidos cada cuatro 
años democráticamente, como 
ocurre a nivel del Bund y de 
los laender. La estructura polí
tico-administrativa de los mu
nicipios alemanes no es unita
ria y difiere no sólo de land a 
lana, sino de ciudad a ciudad. 
De ahí que en algunas ciuda
des exista no sólo un alcalde 
(Buergermeister), sino un al
calde mayor o principal (Ober-
buergermeister). En determi
nadas regiones o ciudades el 
alcalde mayor es jefe ejecutivo 
de la Corporación municipal; 
en otras, simplemente del Par
lamento local. Sus funciones 
son meramente representati
vas, mientras que la dirección 
real de los asuntos municipales 
está a cargo de un oberstadtdi-
rektor. como ocurre en Rena-
nia del Norte y Westfalia. 

Heleno SAÑA 

La resistencia palestina, 
por medio de su más alta ins
tancia, el Consejo Nacional 
(Parlamento en el exilio), re
chazó sin vacilar el llamado 
«plan Reagan» para Oriente 
Medio y lo describió como 
«un nuevo intento de destruir 
el derecho de nuestro pueblo a 
la autodeterminación en su 
tierra». El comunicado difun
dido en Argel el lunes 21, fue 
de una rara violencia formal: 
los guerrilleros representa
dos allí anunciaron que «con
tinuarán el combate por la li
beración nacional y contra los 
planes del imperialismo y la 
reacción». 

Debajo de una expresión 
externa tan enérgica late un 
posibilismo profundo y un 
éxito memorable para Yasser 
Arafat, ese cincuentón que 
ha obtenido un virtual che
que en blanco para llevar 
adelante sus planes, que pri
man absolutamente, hoy por 
hoy, las vías políticas y diplo-

PALESTINA, 
TREINTA Y SEIS AÑOS DESPUÉS 
máticas. Rechazar el plan 
americano es aceptar el de 
Fez, elaborado en presencia 
de Arafat, quien tiene en el 
seno de la Liga Árabe rango 
de jefe de Estado lo mismo 
que la OLP lo tiene de miem
bro de pleno derecho. Esta 
realidad se impone a la hora 
de la reflexión: en un contex
to de entusiasmo colectivo y 
entre un coro de aclamacio
nes, Yasser Arafat se dispone 
a rematar su obra maestra, la 
que consiste en haber recon-
ducido la gran crisis de Pa
lestina, que es de los años 
cuarenta, y debería haberse 
extinguido tras la derrota de 
los árabes en 1948 a manos de 
Israel, hasta la situación pre
sente. 

André Fontaine escribió 
en una ocasión que tal sería 
el mayor mérito de Abu 
Amar, que es como llaman en 
la OLP a Arafat: haber resca
tado a Palestina del naufra-
§io, incluso a nivel del voca-

ulario político, y haber con
seguido que hoy, por ejemplo, 
haya que escribir este artícu
lo mientras todos los diarios 
consumen columnas enteras 
en torno a lo que ha ocurrido 
en Argel. La OLP dudosa
mente podrá desmantelar el 
Estado sionista, a la altura a 
que han llegado las cosas, pe
ro no es menos cierto que el 
sionismo, después de unos 
ochenta años de colonización 
en Palestina y de la partición 
de 1947, no ha sido aceptado, 

vive allí sólo por la fuerza y 
se dispone a su vez a aceptar, 
contra todas la opiniones ofi
ciales, la inevitable creación 
de un Estado palestino que 
habrá de estar dotado de to
dos los atributos de la sobera
nía nacional. 

No sé si será adecuado de
cir que esta sangrienta y per
tinaz crisis se encamina fi
nalmente hacia una especie 
de empate, pero todo permite 
suponer que, admitida la tesis 
de que ninguna de las partes 
puede liquidar a la otra, vista 
por la OLP la imposibilidad 
de obtener una victoria mili
tar y por Israel la de conse
guir una sola victoria políti
ca, habrá fatalmente que 
concluir en la necesidad de 

llegar a un arreglo sobre la 
base de lo que, a fin de cuen
tas, fue la legalidad impuesta 
por la partición de 1947, con
siderada hoy como injusta y 
aún inicua para los árabes de 
Palestina, pero sancionada 
por la ONU, y a la que se 
atienen muchas potencias, 
entre ellas la URSS. 

Entre tanto lo menos que 
puede constatarse hoy, tras la 
histórica sesión del Consejo 
Nacional Palestino, es que la 
resistencia, bien que mal y 
pese a todo, aparece como un 
interlocutor indispensable, 
ha ganado esta condición a 
base de sacrificios innumera
bles y extraordinarios y su 
confirmación en el escenario 
internacional después de un 
combate físico y político tan 
rudo sólo merece un saludo a 
su perseverancia y un home
naje a su clarividencia. 

E. VÁZQUEZ 
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Encuentro en Manchester 

PERIODISTAS 
DE VARIOS 

PAÍSES 
CONVERSAN 

SOBRE 
LA PRENSA 

LOCAL 
Junto a un grupo importante de periodistas europeos 

dedicados a la prensa de información local, nuestro director 
estuvo recientemente en un «encuentro» auspiciado por 

entidades universitarias en la ciudad de Manchester. He aquí 
un resumen y un comentario que, a nuestro juicio, pueden 

interesar a cuantos en la provincia de Madrid trabajan en el 
área de la información local 

Aunque en otra medida, y 
sobre fundamentos históricos 
y jurídicos de otra índole, el 
Reino Unido tiene una seme
janza obvia, en cuanto a la 
vida local, con España. La pe
ripecia histórica británica y la 
singularidad de sus hábitos 
jurídicos ha ido creando du
rante siglos un «sistema» auto
nómico no federal en el que, 
con altibajos y tensiones ine
vitables, ha transcurrido efi
cazmente la vida comunitaria 
de aquel país. No sólo las 
grandes naciones que consti
tuyen el Reino Unido -'-In
glaterra, Escocia, Gales, la 
conflictiva Irlanda del Nor
te—, sino las pequeñas y a ve
ces curiosas comunidades mi
noritarias —isla de Man, Jer-
s ey y Guernsey, por ejem
plo— han vivido y viven en 
un régimen administrativo 
que, aunque no es, ni debe 
ser, imitable, sí debe ser cono
cido para sostener inteligen
temente nuestro propio es
fuerzo. 

PRENSA 
Pero en esta nota no cabe 

un comentario sobre la es
tructura del Gobierno local 
en el Reino Unido —tema del 
que ya se ocupará alguna vez 
CISNEROS—, sino un rápido 
reportaje sobre la prensa que 
se emite y distribuye en el 
ámbito local y al servicio de 
intereses e ideas locales. 

Por supuesto, la riqueza de 
la vida urbana y rural y la 
tradición, larga, ha hecho 
que el tiempo configure una 
actitud periodistica muy efi
ciente y realista en el trata
miento de estos problemas. 
Por otra parte, el periodismo 
británico general es bueno, 
sólido, estricto, y el acceso de 
los profesionales a la gran 
prensa nacional se suele pro
ducir tras un largo y útil re
corrido en periódicos univer
sitarios o municipales, en pe
riódicos comerciales de ám
bito p r o v i n c i a l y en 
funciones inicialmente mo
destas en las grandes ciuda
des. Un periodista local en el 
Reino Unido suele ser ioven 
y suele ser, en general, ex
traordinariamente compe
tente. 

La prensa local editada por 
organismos públicos es muy 
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Couucil confrontation with Soviets 

RUSSIANS i N 
THE RED' 

CARETAKiRS SIEK PROTiaiOK 

'Don't see 
why we 

should get 
thumped' 

[ By TERRY MESSENGER 

COSPEL OAK onretakers have taken 
Industrial action ln proteot agalnst vlolent 
assaulta. The caratakers \kant Camden 
Council to give them botter protection 
agalnst soma thugglah tenants. 

i Thíy lnvf. WifUMtl lo pro- They Imve dellví—"* 
vhte Mrvlc»» aa the Suutll tn»Ilet »round_}n^ <r»t«tP 

npitln^lalni; to tíñanla to.r 
Ul con ve manee r^uMd und 
explitlnlnff v,hy ih*> r*«l l< ia 
nere«i*arv to put prft*«ur« 
on th« cautil! wiih industrial 
avtioíi. 

Thev wlll ms*1 ' n fx t 
Tuc.ad.iV 'O flwrtófl wheUiisr 
lo encalate Ihe dmpute. 

C A í * . n t h C O U N C I L thie 
« r J S d * • mlfbiy Sewtat 
UrtK^-'Glv* UR »ur money o< 

Bwouffh fmanc* bota N»U 
FUtthor oritnad th« Soviat 
Ttath Dttagatlon ln Hlflha*t« 
W * a t Hl i r tú han*1 ovar 
fBlH.000 owlnfl ln ( • ! • • - or 
faca tha consaiiuancaa. 

Ha Threatanad tKat bailrffi 
woutd b* Mnt Inio tha dala-
«atíon HQ If tha Hut*i«n* 
fallad top iy up. 

Biaodlng outalda tha bulld-
nt on Tuaadav. ha wernad; 
Thev wouW so ln to racovaí 

ptopertv worth C61U.00O to 

CftuneHIof FUKchaf waflt to caaa 

tttt 13 y a * » . 

M I U t H t 

Tha RuaaJana hava baan 
ordared lo appaaf balora 
Hampaiaad mafllatrataa ort 
Maieh 11. » «xplalo thal» 

feí non-paymant. 

SIT-IN WOMEN 

Camdan wanta permlaalon 
trom tha court to aand ln iba 
baUHfc. 

Tha Soviat >ata aaga haa 
bean SOlflB on for yaart 
bacau» tha firitrah Foraign 
Otl.ca hoa navar mada it claar 
whathar iha a.i«8«ilon ha* 
diplomo lie «alus allowlng It 
to •«capa rataa. 

If It doaa. tha foralsn 
Offica ahould hava paid tha 
monay. 

CouncUfor Flatchar fumad: 
"For 11 yaaia, tha Forelgn 
Otflca has told u* not to 
praaa tha flitaalana for monay 
• • I' - - " * " i " " * " 

riecl EiUte. Mtilden lloatl 
other Ihiin in emertanclca. 
IOUOWIÍIK an atlack o» £ 
curelaker at ttu> esUU. 

And they have threaleiU'd 
to atep up tholr action if ihey 
gtt no *ali»fiictlí>n Inni <he 
councü. 

'ftiey want Cumden Coun
cü lo: 
#> Protiacute tunante who 
u^iiuti caretakers-
a) Warn atl tenants that 
atUcka na unrttiaker« wtl| b* 
brought to thr attenllon t>l 
Uta couru. 
a> Or relieve careUkers o( 
UiPlr "poltclng dullea"' whlch 
lead t!.t*m Intg troublr 

Caratakers ara expect^d lo 
uiiu-tf!. nolay partleí 

• ;hll 
partUs. tlck 

óti unruly chlldren, and aun-
eral ly help k«»p ast»t«s 
pesx«f>il. sutil «!wj|i stdward 
T>n Barbar, 

•And thal's whon w« ar« 
Hkely lo «el a ttiump," bu 
»ald. 

NOTHING'S 
TOO MUCH 
TROUBLE FOR 
TERRY 

OUOTÍTHK ÍOVtHT 

•OKCOUBI 

. ' ANT IXHUHT M t H 
M f i n i D I t O M 

non 
* ita mimo i,»i 

•r M l y i l t m ) 

> S.HOCK * M 0 « « l « 
Mfm CINIII. 
m i CMCKS OIVIH 

• uMisnor 
«ncumn, 
U U i i MPltCÍD, 
IHUMS i o í sa 

« nitimis sufpuio 

ALL SAME DAV SERVICE 
A NEW ÑAME IN [XHAUBT CtMTHES 

escasa, aunque, naturalmen
te, todos los centros de poder, 
desde el meramente munici
pal hasta el más vasto de 
condados o «países», disponen 
de organismos de informa
ción y de publicaciones, en 
general modestas, para la di
vulgación de sus actividades. 

En cambio, es poderosa y 
—para la medida de nuestro 
país— increíble la abundan
cia y la calidad de la prensa 
local, editada por empresas 

Í
>rivadas o semiprivadas 
subvencionadas), o por orga

nizaciones sociales, comuni
dades de vecinos, clubs, etc. 

CONTENIDO 
Es difícil resumir aquí el 

contenido general de cual
quiera de estas publicaciones. 
De cualquie'r manera, hay 
cosas obvias e importantes. 
Un periódico local se concibe 
como un periódico general. 
Es decir, no «municipaliza» 
totalmente su información, 
sino que transmite el mensa
je concreto en una envoltura 
de prensa tradicional: econo
mía, política, sucesos, cultura 
y educación, problemas de 
alcance nacional, deportes y 
la serie más meticulosa de in

formación de hecho que cabe 
imaginar: anuncios locales, 
vida social local, carteleras 
de espectáculos, convocato
rias, notificaciones oficiales, 
secciones para la mujer, etc. 

ACTITUD POLÍTICA 
Con más contundencia y 

honradez que la gran prensa 
nacional —sometida a las 
tensiones inevitables de sus 
empresas y de las fuerzas po
líticas—, la prensa local es, 
respecto a la autoridad local, 
crítica, bien informada, au
daz y nada titubeante a la 

Dos cabeceras de la prensa «de ba
rrio» londinense. Se publican en la 
ciudad más de veinte periódicos 
de este tipo, con una tirada media 
de 25.000 ejemplares y periodici

dad, generalmente, semanal 

hora de elegir grupo: siempre 
a favor de los ciudadanos 
aunque tenga que ser en con
tra de la autoridad elegida. 
Una vieja conciencia demo
crática, que a veces puede 
llegar a ser implacable, alien
ta estas publicaciones. 

PRESENTACIÓN 
Es rara en el Reino Unido 

la idea «gráfica» que de la 
prensa tenemos los españoles 

f)or influencia francesa, ita-
iana y, sobre todo, nortea

mericana. Todos los periódi
cos y revistas británicos son 
sobrios. No se estima allí que 
el color o los alardes de con
fección sean primordiales. 
En cambio, son extremada
mente cuidadosos en el des-
filiegue del plomo, en la titu-
acion y en la estructuración 

general de las páginas. Tam
poco imitable, porque aquí 
respondemos a otros estímu
los cultuaeles, pero de ningu
na manera desdeñable. 

SUGERENCIA 
Entre otras cosas, se sugi

rió en la reunión de Man
chester a la que asistí que, en 
cada uno de nuestros puestos 
de trabajo, en nuestros res
pectivos países, tratásemos 
de organizar rápidos cursillos 
o «encuentros» con la asisten
cia de grupos pequeños, para 
periodistas ocupados de este 
tipo de prensa. Me complace 
lanzar aquí la idea, y este pe
riódico fiaría, con gusto, el 
esfuerzo necesario para estu
diar las sugerencias y coope
rar en una iniciativa de esta 
índole. 

Felipe MELLIZO 
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La Escuela Taurina inauguró la temporada 
en Ventas 

LOS TOROS DE ATANASIO 
SE CARGARON EL FESTIVAL 

DE CIEMPOZÜELOS 
Con muy poco público en la plaza y con resultados nada 

satisfactorios se celebró en Ciempozuelos el festival homenaje a 
Dionisio, popular mozo de espadas 

Se lidiaron seis novillos-to
ros de Atanasio Fernández, 
feos de tipo, mansurrones, 
broncos. Antoñete, silencio en 
dos y dos orejas en el quinto. 
Curro Vázquez, silencio en los 
tres. 

En Ciempozuelos sólo estu
vieron los cabales. Y nadie se 
explicaba cómo en un festival 
que se supone para el luci
miento se puede soltar ganado 
tan de contraestilo. Mansos co
mo borricos y feos como «baca
laos». Y ya se sabe que los «ba
calaos» no existen, aunque pro
cedan de la torifactoría de el 
inolvidable «Don Ata». 

Antoñete anduvo indolente 
y sin fondo físico en los dos 
primrros y sacó a relucir su 
casta en el quinto. Su valor in
domable, cimiento del gran to
rero que es. Su empaque, el 
sentido de las distancias y de 
los terrenos, su torería. Realizó 
una faena desigual con mo
mentos de gran belleza, como 
un muletazo por bajo arquean
do la pierna. El antoñetismo, 
con el V>oeta Rafael Alberti co
mo paladín, vibró de entusias
mo. Antonio salvó la tarde, y 
ahora maestro, a cuidarse y co
ger fondo. 

Curro Vázquez dibujó veró
nicas de finísimo trazo y rema
tó con dos preciosas serpenti
nas. Ejecutó un bellísimo pase 
por bajo y poco más. Con todo 
fue mucho, dada la condición 
de las reses. 

Los novillos-toros de Atana
sio Fernández se cargaron el 
festejo. Y el que los escogió se 
cubrió de gloria: confundió un 
animal de lidia con «bacalao», 
caro pescado. 

INAUGURACIÓN EN LAS 
VENTAS 

El Patronato de la Escuela 
Taurina de Madrid organizó 
un festival en las Ventas para 

abrir temporada y de paso pre
sentar la puesta de largo de sus 
seis mejores alumnos, los más 
aventajados. 

Se lidiaron novillos-toros de 
Antonio Ordóñez, Atanasio 
Fernández, Antonio Pérez, 
Martínez Elizondo, Rocío de la 
Cámara y José Luis Marca, to
dos manejables. Fernando Ga-
lindo, palmas. Fernando Rive
ra, palmas. Lucio Sandín, pal
mas. Julián Maestro, vuelta. 
Vicente Yesteras, silencio. 
Luis Miguel Campano, oreja. 

El festejo resultó entreteni
do, aunque descorazonados 
Los novilleros punteros, los to
reros de escuela, son todos 
igualitos. Prefabricados. Faltos 
de inspiración, depersonaliza-
dos. Tienen oficio, torean por 
lo clásico, pero no emocionan, 
no vibran, no hacen vibrar. 

Galindo dio muchos pases, 
alguno hondo y templado, a un 
toro nobilísimo de Ordóñez, un 
toro de cortijo. Rivera dio un 
preciso cambio de mano y un 
ayudado por bajo y mostró va
lor de ley y voluntad de estaia-
novista. Sandín estuvo tan de
cidido como insípido. Maestro 
sacó algunas tandas de natura
les de hermosa factura. Yeste
ras no pudo con la casta del 
novillo. Campano estuvo inte
ligente, variado, sin cruzarse, 
sin bajar la mano. Superficial. 
Ahora, el planteamiento de la 
faena, lo bien que anda, el 
mando produjo un conjunto 
completo. Triunfó y puede ir 
de figura por la vida. 

El próximo domingo día 6 
habrá en Ventas corrida de lu
jo. Toros de Manuel Alvarez 
para Manolo Cortés, Raúl Sán
chez y Pepe Luis Vargas. Los 
dos triunfadores de las prima
rias de Valdemorillo y ese to
rero de lujo, faraónico y genial 
que se llama Manolo Cortés. 

Jorge LAVERON 

El presidente del Consejo Taurino, Lorenzo Hernández, hace entrega 
de la placa homenaje a Félix Arranz 

Placa homenaje a Félix Arranz colocada en la plaza de toros de las 
Ventas el día de la inauguración de la temporada taurina del 83 
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Madrid, y en su nombre, el 
presidente del Consejo Tauri
no, Lorenzo Hernández, rindió 
homenaje a don Félix Arranz 
Esteban en reconocimiento a 
la desinteresada colaboración 
que durante veintisiete años 
viene prestando para la cele
bración de la corrida de la Be
neficencia cediendo el tiro de 
mulillas para el arrastre de los 
toros. El presidente del Conse
jo Taurino destacó el servicio 
realizado en favor d e j a corri
da que año tras año viene pa
trocinando la Diputación y re
cordó aquella primera corrida 
del año 55, con un cartel de 
Julio Aparicio, Curro Girón y 
Chicuelo II, al tiempo que su
brayó que esa iniciativa que 
coincidía con la inauguración 
de la temporada, temporada 
madrugadora, «preludio —di
jo— de éxitos y beneficio para 
la fiesta de los toros», era un 
emocionado recuerdo a épocas 
anteriores y al colorido del es
pectáculo taurino. 

A continuación, y antes de 
dar comienzo a la temporada, 
el vicepresidente primero de la 
Diputación inauguró las re
cientes obras realizadas en la 
enfermería, visitando las nue
vas instalaciones y deseando 
que no se utilicen en toda la 
temporada. 

Asistieron' al acto Manuel 
Chopera, Fernando García Co
mendador, Manuel de Valen
cia, entre otros aficionados al 
mundo taurino y responsables 
del mismo. 

PESCA CELOS, AMORES Y BONANZAS 
EN NUESTROS CURSOS FLUVIALES 

Para el simple observador, 
este momento aplicado a la 
pesca fluvial lo es de «amoríos» 
y celos para las diferentes es
pecies que pueblan nuestras 
aguas. La llamada del desove 
es para la boga punto de parti
da de los tramos más inferiores 
hacia los más altos de una ex
cursión, en muchos casos sin 
retorno, con un único fin: de
positar los huevos fecundos 
que perpetuarán la especie. Es 
la subida que aprovecharán los 
aficionados para apostarse en 
las orillas emboscados con sus 
masillas, colas de lombriz y gu
sanos blanco y rojo que los pe
queños peces aceptarán sin re
misión por aquello del necesa
rio «avituallamiento», descanso 
y reposición de fuerzas. La be
nignidad de las temperaturas, 
los días entoldados y lo revuel
to de las aguas favorecerán la 
bonanza tras lo que puede dar
se en llamar la última ola fría 
del invierno. Con la nueva si

tuación, sin pausa, el despertar 
de los peces es irreversible. 

Los barbos se acercan a las 
corrientes, a la caza de las ma
terias que los ríos crecientes 
aportan. Es época de ova y 
verdín —plantas filamentosas 
que nacen sobre las piedras—, 
de las que el ciprínido se nutre 
sin cesar, en espera de las pri
meras larvas acuáticas, que 
aún tardarán en llegar. El bar
bo, que nunca se ha aletargado 
definitivamente, le pierde el 
miedo al frío y sube de los fon
dos alegremente. Las carpas, 
tencas y minitalla todavía se 
van a hacer de rogar un poco, 
en espera de una primavera 
más consolidada, lo que no será 
óbice para que las primeras 
«boqueadas» en la superficie 
hagan denotar su presencia y, 
con ella, las tímidas y esporá
dicas picadas. Días de sol, de 
los que pican en la espalda en 
las horas más centrales del día 
que son las trabas principales 

de los «perezosos» fluviales. 
En la lejanía se otean los lu

cios emparejados en los embal
ses con las primeras cargas de 
huevas prontas a desprenderse 
de las hembras. En embalses, 
por parejas a l señuelo artifi
cial, atacarán más por «hacer 
ejercicio» que por necesidades 
alimenticias. En los ríos, pe
queños y grandes, que afluyen 
a los embalses, buen número 
de lucios suben para dejar su 
carga. El pescador lo sabe y 
espera en las márgenes con el 
«hierro», la cruenta batalla que 
merma la especie. Tanto por la 
captura como por los hueveci-
llos malogrados. La ley no pre
vé veda de esta especie. 

Más arriba, y «afilando las 
uñas», la truena espera el 20 de 
marzo para plantar cara. Los 
almendros ya han florecido en 
nuestra región y la pesca se 
despereza. 

Alberto RUIZ 


