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El alcalde de  M ad rid , Ju an  
B arranco , y los po rtavoces de  
los grupos po lítico s con  rep re 
sen tación  m u n ic ip a l, se reu 
n ie ro n  el p asado  26 d e  o c tu 
b re  e n  el M in is te rio  de  C u ltu 
ra  c o ir e i  t i tu la r  del d e p a rta 
m en to , J a v ie r  S o lan a , p a ra  
tra ta r  sobre  la no m in ac ió n  de  
M ad rid  com o  C ap ita l E uro-

p ea  de  la  C u ltu ra  en  1992.
La in ic ia tiv a  de  p re sen ta r  la 

c a n d id a tu ra  de  M a d rid  co m o  
C ap ita l E u ropea  de  la  C u ltu ra  
p a rtió  del a n te rio r  eq u ip o  de 
gob ierno , y fue ap o y ad a  u n á 
n im em en te  en  el p leno  cele
b ra d o  e l 30 de  enero  pasado  
p o r los g rupos po líticos d e  la 
oposición.

C o n  la p resen tac ión  aho ra  
de  la can d id a tu ra , se  espera 
qu e  u n  p ró x im o  C onsejo  de 
M in is tro s  ap ru eb e  la p ropues
ta  p a ra  q u e  p o s te rio rm en te  
sea p resen tad a  a  la reu n ió n  
del C onsejo  de  M in is tro s  de 
C u l tu r a  d e  la  C o m u n id a d  
E conóm ica  E uropea , q u e  será 
el q u e  dec ida  defin itiv am en te .

El Avuntamiento 
solicita prórroga 
para la 
contribución

Ei Ayuntamiento de Madrid 
solicitará al MíDÍsterío de Ha
cienda que amplíe hasta el 31 de 
diciembre próximo el plazo de 
devolución de la contribución 
territorial urbana que expiró el 
pasado 31 de octubre. Según esti
maciones del concejal de Hacien
da, Alfredo Tejero, que manifes
tó  no disponer de datos fijos, se 
ha reembolsado el exceso cobra
do por la CTU a la m itad de los 
ciudadanos. “Imagino que falta 
por abonárselo a los 150.000 ma
drileños a los que se tes ha exten
dido justiñcantes de haber pa
gado."

El Ayuntamiento ha atendido 
621.996 consultas relacionadas 
c o n  el te m a , h a  e x te n d id o  
173.500 duplicados y 148.201 
certiñcaciones de haber pagado. 
“No obstante, aún quedan otros 
cinco años para requerir a la Ad
ministración para devolver el di
nero”, explicó el responsable mu
nicipal de Hacienda.

La propuesta del portavoz de 
Izquierda Unida, Ramón Tama- 
mes, en el sentido de que se de
vuelvan de oñcio las cantidades 
indebidamente cobradas por la 
CTU, una vez que ha finalizado 
el plazo legal de solicitudes indi
viduales, no fue respaldada por el 
Pleno municipal una vez que Te
jero explicó que era una compe
tencia ajena al Ayuntamiento e 
incluso expresó sus dudas de que 
pueda hacerlo el Ministerio de 
Hacienda, tal y como están los 
padrones de la CTU. “Existe el 
riesgo de cometer terribles injus
ticias."

(Pasa a pág. 7)

Madrid, posible
Joaq u ín  A rozam ena

A
c o n s e j o  M ad rid  com o  so

lución , o  al m enos com o  m é
to d o  p a ra  lo s  p e n sa d o re s  

agob iados y  a m en u d o  d e rro tad o s en  
la b ú sq u ed a  d e  lo incon tro lab le , de  
eso q u e  en  cu an d o  es, ya  no  es, el p re 
sen te . Es claro  q u e  M a d rid  tie n e  h is
to ria  e h isto rias, pero  parece haber 
salido  in d em n e de  su peso. L a p ied ra  
herm osa , las h azañ as firm adas (de
m asiad as veces co n  sangre) as ien tan  
la  belleza p asad a , o rie n ta n  el paseo  y 
en riquecen  los catá logos tu rísticos, 
pe ro  h a n  s ido  a  m en u d o  e n  E spaña 
u n a  losa sobre el p resen te  de  su s  a d 
m irad o s y u n  p o co  tem erosos m o ra 
dores. A  M ad rid  le ap las ta  p o co  la 
p ied ra  an tigua , q u e  la  tie n e  y decoro

sa p o r c ie rto , p e ro  es poco  frecuen te  
q u e  el m ad rileñ o  agobie  a l v is itan te  
con  re la to ría s  p re té rita s  en  el ta m 
b ié n  p o co  p ro b ab le  caso  de  q u e  m a 
d rileñ o  y v is itan te  m an ten g an  esos 
pape les d u ra n te  m u ch o s d ías. Lo ha 
b itu a l es la ósm osis fácil, la  p en e tra 
c ión  del v ia je ro  en  el c ito p lasm a  m a 
d rileñ o  co n  la co m o d id ad  m o ra l que 
supone, adem ás, el saber que con la 
en trada  uno  m odifica el citoplasm a y 
no  es ta n  sólo algo q u e  queda disuelto.

En M é x ic o , e l té rm in o  c a s tiz o  
q u ie re  d ec ir  cu a rte ró n  y qu izá  esta 
acep tac ió n  c u ad re  m ás q u e  la nuestra  
a  M ad rid , lugar geom étrico  de  la  pa 
rad o ja . cen tra l p e ro  siem pre  fro n te ri
zo, e stab le  p e ro  de  paso, ta n  concre 
to  q u e  s iem p re  ha  pe lead o  (y m uchas

veces h a  p e rd id o ) p o r  lo  in m ed ia to , 
tan  su rrea lis ta  q u e  se reconoce en 
s ím b o lo s  o so m a d ro ñ ís tic o s  d e  los 
qu e  n o  hay m em oria , m arav illosa 
m en te  m estizo , en  fin.

Esto pu ed e  p a rece r u n o  m ás {cor
to , eso  sí) de  los m uch o s can to s  ^ -  
giográficos q u e  le v ien en  ech an d o  a 
M ad rid  desde  q u e  alguien cuajó  el 
tr iu n fa n te  concep to  de  la  “ m o v id a” . 
¿P ero  es q u e  alguna vez M ad rid  e stu 
v o  qu ie to ?  ¿N o  h a  s ido  p rec isam en te  
u n a  d e  sus pocas esencias fijas, la to 
lerancia , la  q u e  d ep o sitó  aq u í la  in te 
ligencia del 98 igual q a e  ha  d eposita 
d o  los ó leos de  A n to n io  L ópez y  el 
vuelo  del d iseño? C laro  q u e  tam bién  
se h a n  d ep o sitad o  tensiones especu
la tivas q u e  a  rach as d e jan  el paisaje

ta l cual d e n ta d u ra  cariad a , y hum os, 
y decibelios. y  pu ñ a les , y  ese su r que 
se yei^ue  e n  los sem áfo ros p a ra  recla
m ar red is trib u c ió n  al n o rte  q u e  v ia ja  
m o to rizado .

N o  sé si e n  M a d rid  vale todo , com o 
algunos a p u n ta n  co n  su aquel de  des
precios. M ás b ien  c reo  q u e  vale to d o  
io  q u e  vale y que 
M a d r id , c o n  la 
s a b id u r ía  d e  lo 
c o n t r a d i c to r io ,  
n o  a s p i r a  a  la  
v id a  e te rn a , pero  
sí lucha p o r  ago
ta r  el c am p o  de 
lo  p o sib le . M a 
d rid  es la  posi
b ilidad .

Ayuntamiento de Madrid
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E S C E I B E N  

LOS M ADRILEÑOS

Atocha, sin 
remisión

He nacido y vivo en M adrid 
hace 65 años. Siempre he conoci
do la actual plaza del Emperador 
Carlos V como glorieta de Atocha 
y nada más. Teniendo en cuenta 
que el nombre de Atocha es his
tórico, por venir de atochal, lugar 
sembrado de esparto, que es lo 
que debió ser Atocha en su dfa, 
según el diccionario, no veo la ra
zón del por qué se ha cambiado el 
nombre a la antigua glorieta de 
Atocha por el de plaza del Empe
rador Carlos V. más largo y más 
dificil de recordar que el históri

co, fácil, breve y conocido de glo
rieta de Atocha. De hecho, como 
se sabe, cuando tienes que ir o pa
sar por Atocha o ir a la estación 
del M ediodía de RENFE. entre 
otros lugares, a nadie se le ocurre 
decir por ejemplo, voy o te espe
ro en la plaza dcl Emperador Car
los V, sino que dicen simplemen
te, voy o te espero en Atocha. ¿Es 
o no es asi? Entonces, ¿por qué 
mantener un nombre que nadie o 
casi nadie conoce y usa, a excep
ción de los autobuses de la EMT. 
con principio o parada en dicho 
lugar?

M IG I.:E L  o r t e g a  L O P E Z

Basuras en la 
calle

Muy señor mío: Soy vecino del 
distrito de Lavapiés y quisiera 
hacer dos sugerencias que. creo, 
pueden ser de interés para los 
vecinos.

En primer lugar, sobre el la
mentable estado en que se en
cuentran las calles de Tribuiete y 
adyacentes, debido a todo tipo de 
basuras que hay en ellas. Por una 
parte, debido a la falta de consi
deración de algunos vecinos que 
sacan las bolsas de basura a cual
quier hora del día. e incluso do
mingos. Esto hace que sea fre
cuente que ios coches al aparcar 
lo hagan encima de estas bolsas, 
con el resultado que puede ima
ginarse.

En las escaleras que suben a la 
castiza Córrala pueden verse ba*

Los restos de M anuel Muiño Arroyo 
fueron incinerados

Don Jaim e Castro Linacero y otros comunicantes han pun
tualizado la información aparecida en el número 114, corres
pondiente a la quincena del 16 al 31 de octubre, en el sentido 
de que los restos de don Manuel Muiño Arroyo. Concejal que 
fue del Ayuntamiento de Madrid, fallecido en 1977, fueron efec
tivamente incinerados y sus cenizas depositadas en el nicho nú
mero 83 del cementerio civil de Madrid.

N . D E  LA R ED A C C IO N

suras de todo tipo, bolsas de ba
suras reventadas, muebles viejos, 
e incluso electrodomésticos vie
jos. Esto produce, en verano, un 
olor insoportable y un panorama 
desolador, tanto para los que vi
vimos allí, como para los posibles 
turistas gue osan darse una vuel
ta  por esta zona tan castiza.

A todo esto hay que sumar la 
poca frecu en c ia  con que los

barrenderos municipales pasan 
por allí, especialmente por esas 
pequeñas calles menos visibles. 
¿Cómo no se pone un poco de 
control, multas o educación ciu
dadana?

Entre todo esto, más la basura 
que hay en El Rastro, los fines de 
semana más bien parece que vi
vimos en un basurero.

C A R M E N  FE R N A N D E Z

XJSTED PREGUNTA

Cubrir la vía del ferrocarril

Soy vecina del barrio imperial, concretamente del paseo Im
perial, M í casa da, por la parte posterior, a una vía de ferro
carril, que es la protagonista de mi carta y mi pregunta. Dicha 
vía, se supone que debía estar tapada hace bastantes años y aún 
sigue igual. Quisiera saber si entre los proyectos del Ayunta
miento está éste y saber cuándo se va a tapar, pues es un cú
mulo de porquerías. Yo oí que la tapaban en enero, pero no di
jeron de qué año. También pediría la instalación de alguna ca
bina telefónica, por lo menos en la plaza de Francisco Morano 
que. por cierto, están acondicionando un poco, jun to  con Pon
tones, que falta fe hacía, porque, la verdad , tenemos un barrio 
bastante abandonado. Parece ser que el Ayuntamiento no se 
preocupa mucho de pasar por aquí.

A M P A R O  G A R R IIX ) N IE T O

En el programa electoral del Partido Socialista Obrero Espa
ñol, para las últimas elecciones, se incluyó el proyecto de cons
tru ir el pasillo verde del ferrocarril, consistente en cubrir la to
talidad de las vías entre la estación del Norte y la estación de 
Delicias, y construir un paseo arbolado en dichos terrenos, así 
como crear zonas verdes y equipamientos en los terrenos de las 
actuales estaciones.

En cumplimiento de lo dicho, el Alcalde de M adrid firmó un 
convenio con Renfe por el cual, de común acuerdo, realizarán 
las obras oportunas. Para poder efectuar dichos trabajos es pre
ciso y previo que se apruebe la modificación del Plan General 
de M adrid que recoge la propuesta.

En desarrollo de lo anterior, el Gerente municipal de Urba
nismo decretó, a primeros de este mes, que se inicien dichos tra
bajos en previsión de que. en enero de 1988, salga a informa
ción pública el avance de dichos proyectos. En enero, por lo tan
to, conocerá usted con detalle las obras a efectuar y el plazo de 
ejecución, pues todo ello se encuentra en estudio por los técni
cos de urbanismo, dada la complejidad y dificultad del pro
yecto.

En cualquier caso, es deseo del Alcalde de M adrid que dichas 
obras estén hechas lo antes posible, en un plazo de tres agos, 
como máximo.

Por otra parte, trasladaremos a Telefónica su petición de que 
instale una cabina telefónica en la plaza de Francisco Moreno.

J U A N  BARRADO.
A d jiu lo  a l G erente nun ic ip a l de U rbanism o

Hora punta
Por medio de su “Informativo” 

m adrileño, me d irijo  al señor 
Concejal del distrito de Vicálva- 
ro y a la Dirección de la EMT 
(Empresa Municipal de Trans
portes), para rogarles hagan lo 
posible por poner más autobuses 
a las horas “punta”. Es decir, des
de las seis de la mañana hasta las 
diez. Después, a mediodía, desde 
la una hasta las cinco de la tarde. 
A esas horas los autobuses pasan 
tan Uenos que no paran, juntán 
dose, por consiguiente, mucha 
gente en las paradas intermedias. 
En esas horas, sobre todo de dos 
a tres de la tarde, somos muchas 
las personas que coincidimos de 
regreso a Vicálvaro; los que vie
nen del trabajo, los que han ¡do 
de compras y la salida de los jó
venes de las escuelas e institutos. 
Como saben, Vicálvaro sólo está 
comunicado por autobuses y, a 
esas horas, tendrían que incre
mentarlos.

La mejor solución sería que, es
tando Vicálvaro en medio de las 
líneas del Metro de San Blas y Pa
vones, las unieran con un tramo 
y así estaría perfectamente comu
nicado con poco gasto. Desde 
luego, si no ponen los medios, se 
le quitan a uno tas ganas de usar 
los transportes públicos, que se 
nos pide y se nos agradece que 
usemos, dando lugar a que proli- 
feren más los coches particulares, 
con sus correspondientes atascos 
de tráfico y demás secuelas de 
contaminación.

JU A N  R U B IO  M A R IN

CARTAS AL DIRECTOR
Las cartas dirigidas a  esta 

sección do  deben sobrepasar la 
exteosión de un folio 

mecanografiado. VILLA DE 
MADRID se reserva el derecho 

de publicar los escritos 
debidamente resumidos. En todos 

elles debe fígurar el nombre y 
apellidos del aator, el Documento 

Nacional de Identidad y el 
domicilio o teléfono.

PUERTA ANTI ROBO
¡PONGASELO DIFICIL!

•  CADA 20 MINUTOS SE PRODUCE UN 
ROBO EN MADRID.

•  EN SOLO 4  HORAS CAMBIAMOS SU 
PUERTA

•  SOMOS FABRICANTES.

PAGUELA CON U N A  PEQUEÑA ENTRADA  
Y MENSUALIDADES DE 3 .300  P I A S .

LLAMENOS 
/ .  J .  S E G U R I D A D ,  S .  L

BA LEA RES, 12  2 8 0 1 9  M A D RID

2 6 9  0 0  1 1  
6 9 7  4 2  0 5  
4 6 0  0 7  4 6

NO HAGAS MAS 
LAS CAMAS

EDREDONES NORDICOS
S á b a n a ,  m a n t »  v c o lc h a  

e n  u n a  s o l a  p ie z a  
GANA DINERO CON NOSOTAOS 
DESDE CUALQUIER PU N TU  DE 

_^^^ESPAÍilA

ÍMIf T

Rodríguez S an  P edro , 7 1 , 1.» Pta

LORD COLLEGE
Centro especia lizado en 
la enseñanza del idioma

I N G L E S
RESERVA DE PLAZAS PARA 

INVIERNO-88

Bravg Munllo. 2 9 7 , T el. 2 7 9  3 4  7 0

Metro; T E T U A N

P  1.124
AUXILIARES DEL I. N. DE EMPLEO
Personal laboral. M ayores de 16 años. Graduado Escolar o 
similar. Cultura, mecanografía y  tem as {8 temas). 

URGENTE: Plazo de instancias hasta el 6  de noviembre. 
Regalamos programas e instancias y las presentamos.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Comenzamos a prim eros de noviem bre las clases de 
preparación de AGENTES, AUXILIARES y  OFICIALES para 
la inmediata convocatoria.

C ««e S A «  LO R EN ZO , 11 (J u n to  H o t to te u .  67). T e l. (91) 419  02  73 - 2B004 M»drtel .
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O PINION

Prioritaria 
* * c o c h i t i s * *

F e rn a n d o  Q u iñ o n es

P
OR poco no me entra un mal so

focón, como decimos los anda
luces, cuando en una de mis 
correrías .literarias de este vera

no se cruzó mi tren con otro, preñado de 
furgonetas y coches flamantes, que no 
acababan de pasar jamás.

Caí en la sospecha -casi mejor, en la 
certidumbre- de que una buena parte de 
aquel mogollón reluciente iba a engordar 
el tráfico de Madrid y, enseguida, me afli
gió la idea de que eso mismo sucede una 
o más veces todos los días, así que termi
né en el bar del tren tomándome una copa 
para olvidar, como los tangos prescriben.

La tan importante, cuanto infecciosa, 
industria automovilística, que está con
viniendo a España en un garaje sucio y, 
a su red viaria en una morgue o un qui
rófano, aún se muestra más agobiante en 
las macrociudades y, todavía con mayo
res tintes sombríos, en un Madrid no di
señado para nuevos tiempos como, por el 
contrario, lo está, en cierto modo, Barce
lona desde el siglo anterior.

Creo que el del tráfico es el más gordo 
y F>erentorio desafio del Ayuntamiento de 
Madrid. Manía y enfermedad nacional 
(que va a peor y de la que El Independien
te nos ofrecía hace unas semanas escalo
friantes datos, cifras y comentarios) la

“cochitis” es, y debe seguir siendo, una de 
las primeras preocupaciones de los muní- 
cipes madrileños, ya que pocos otros pro
blemas serán tan capaces de estropear los 
logros de un Madrid en parcial, pero evi
dente recuperación.

En efecto, de la hecatombe y el depre
sivo afeamiento supuestos por sus aturdi
das e imprevisoras industrialización y 
puesta al día, pensamos un montón de 
gente, que Madrid nunca llegaria a repo
nerse. No ha sido así. Cierto que no ha lle
gado a recuperar del todo su tono y su ser, 
pero también es verdad que entre el Ma
drid de anteayer y el de ahora, la diferen
cia es notable y para mejor. Por supuesto 
que el espíritu y artífice del favorable 
cambio se llamó Enrique Tierno, cuyos 
impulsos y directrices, por un Madrid 
más alegre, desagobiado y vividero, pro
longan hoy sus continuadores. Es impro
bable -y  sería tristísimo- que ellos no ha
yan advertido la pe
liaguda y creciente 
prioridad del proble- 
món de la “cochitis”, 
cuya solución o ate- 
nuamiento ha sido 
metido ya en cintura 
po r m uchas o tras 
ciudades europeas.

i
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C arta  
d e l a lc a ld e
J U A N  BARRANCO

Un paso más hacia la 
capitalidad de la cultura

U E V A M E N T E  vuelve  a  la ac tu a lid ad  el a sun to  
d e  la  cap ita lid ad  eu ro p ea  de  la  cu ltu ra  en  1992, 
q u e  ya  hem os so lic itad o  p a ra  M adrid . L a reu 
n ió n  q u e  m an tu v e  h ace  u n o s  d ías  co n  los po r
tavoces de  los d is tin to s  g ru p o s  po líticos repre 

sen tados en  el A y u n tam ien to  y  el m in is tro  de  C u ltu ra , h an  en
carrilado  d e fin itiv am en te  la c a n d id a tu ra  de  M ad rid  a esta  im 
p o rtan te  designación , q u e  ta n to  sign ificaría  p a ra  n u estra  ca

p ital.

Y a se exp licaba  hace a lgunos m eses en  esta  m ism a  colum 
na  la trascen d en cia  q u e  te n d ría  este n o m b ram ien to  p a ra  M a
d rid , al co in c id ir  co n  el V  C en ten a rio  de! D escu b rim ien to  de 
A m érica, la Expo-92 d e  Sevilla, los Juegos O lím picos de  B ar
celona y  la fina lizac ión  d e l p roceso  de  in teg ración  de  E spaña 
en  la C o m u n id ad  E conóm ica  E u ro p ea , lo  q u e  co n trib u iría  a  su 
vez a  d a r  un  m ay o r realce  a ese p ro tag o n ism o  d e  n u estro  país 
en to d o  el m u n d o  d u ra n te  el c ita d o  año.

M ad rid  cum ple  las tre s  ca rac te rís ticas  q u e  exige la C om u
n id ad  E conóm ica  E uropea  p a ra  la  n o m in ac ió n . L a p rim era , la 
de  ser u n a  c iu d ad  q u e  p o r su  fo rm ac ió n  h is tó rica  resp o n d e  a 
los sistem as básicos cu ltu ra les  de  E uropa. M a d rid  tien e  esa  es
pecial d iv e rs id ad  e n  su fo rm ac ió n  sin  n ecesidad  d e  recu rrir  a 

m uchbs ejem plos.

L a segunda ca rac te rís tica  consiste  en q u e  sea u n a  ciudad  
co n  u n  fu e rte  desarro llo  c o n tem p o rán eo  cu ltu ra l, y n o  h ace  fal
ta  d ec ir aq u í q u e  M ad rid , llena  de  cu ltu ra , ab ie rta  y  m oderna , 
reúne tam b ién  ese requisito .

i:n  cuan to  a  los eq u ip am ien to s  cu ltu ra les, se en cu en tra  m e
jo r  d o tad a  q u e  o tra s  cap ita les can d id a tas . A dem ás en  el h o ri
zon te  del añ o  p a ra  el q u e  se p id e  la n o m in ac ió n  se en co n tra rán  
conclu idas u n a  serie d e  eq u ip am ien to s  cu ltu ra les q u e  ya  están  
en m archa , com o  son  el P a rq u e  de  las N aciones y los d iferen 
tes  cen tro s  de  cu ltu ra  de  n u es tra  c iu d ad , en  co laboración  con 
el M in is te rio  de  C u h u ra  y  la  C o m u n id ad  de  M adrid .

P o r  ú ltim o , ia elección  co m u n ita ria  tam b ién  está  co n d ic io 
n ad a  a  q u e  sea u n a  c iu d ad  capaz  de  rec ib ir  a  to d as aquellas per
sonas in te resadas e n  co n o cer esa  cu ltu ra , ta n to  an tig u a  com o 
m o d ern a , y en  el caso  de  M ad rid  se cu en ta  con  u n a  gran  in 
fraes tru c tu ra  ho te le ra , de  tran sp o rte s  y serv icios q u e  incluso 

será  m e jo rad a  p a ra  d ich a  fecha.

M adrid  reú n e , pues, to d o s  los req u is ito s  exigidos y, con esa 
conv icción , hem os p resen tad o  la c a n d id a tu ra . Im p o rta  aho ra  
qu e  se  to m e  u n a  decisión  ráp id a  p a ra  conocer si se  consigue 
es ta  n om inación , lo  q u e  nos p e rm itirá  tra b a ja r  e n  u n  proyecto  
qu e  ex ig irá  u n a  gran  d ed icac ió n  y la po sib lid ad  de  llegar a  p la 
nes co n ju n to s  co o rd in ad o s  con  B arcelona y Sevilla, tam b ién  

p ro tag o n is tas  de  p royectos este lares e n  d icho  año.
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I A  DEBATE... A  DEBATE... A  DEBATI

Aunque la m itad de los viajes por la Comunidad se realizan en vehículo privado

Crecen los usuarios

DEL TRANSPORTE PUBLICO
El número de viajeros en metro y en los autobuses de 
la EMT ha aumentado en 1986  y  1987 en un 2 ,22  y 
un 1,30 por 100, respectivamente. Asimismo, se es 
tán incrementando los usuarios de Renfe. Con esta  
nueva situación se rompe el descenso que en los últi-

mos años había sufrido el número de viajeros del 
transporte público.
La potenciación del transporte colectivo, unida a me
didas disuasorias para el vehículo privado, podría con
tribuir a la mejora del tráfico en la capital.

El tráfico en la ciudad es una 
de las preocupaciones de los ma
drileños. El elevado número de 
vehículos que se pelean por la uti
lización de sus calles repercute en 
los tiempos de desplazamiento a 
los lugares de trabajo o a los múl
tiples quehaceres diarios. La de
manda de uso del vehículo priva
do, como en casi todas las ciuda
des del mundo, va por encima de 
la capacidad de las calles.

Una de las fórmulas para redu
cir los problemas que plantea la 
congestión en las grandes urbes es 
poner a disposición de los ciuda
danos un transporte público sufi
cientemente atractivo. "Todas ¡as 
ciudades europeas se han dado 
cuenta gue aumentar sin ¡imites 
la capacidad vial no es posible", 
comenta Francisco Fernández de 
la Fuente, director técnico del 
Consorcio Regional del Trans
porte de Madrid. “Hay ¡imites 
para ¡a capacidad vial unos de 
tipo presupuestario y  otros de me
dio ambiente, de pervivencia de 
¡os va¡ores cuiturales-históricos de 
nuestras ciudades, que se podían 
ver completamente arrasados si 
continúa añadiéndose cada vez 
m ás capacidad vial para el trans
porte privado. "

S eis m illones de viajes

La red que hace frente a las ne
cesidades de transporte público

en la Comunidad de M adrid está 
compuesta por autobuses, metro, 
trenes de cercanías y empresas 
concesionarias de líneas regulares 
de autobuses. En M adrid Comu
nidad se producen más de seis 
millones de viajes en un día labo
rable medio. De ellos algo más de 
la m itad se realizan en vehículo 
privado. Los tres millones restan
tes se efectúan en transporte co
lectivo. De estos últimos, un mi
llón se hacen en metro, 1.200.000 
en la EMT, del orden de 400.000 
en las empresas privadas de auto
buses y los 200.000 restantes en 
los trenes de cercanías de Renfe. 
A estos viajes en transporte colec
tivo  habría  que añ ad ir otros 
300.000 más al día si se tienen en 
cu en u  los transportes escolares y 
los que algunas empresas contra
tan para el desplazamiento de sus 
trabajadores.

El cerca de millón y medio de 
madrileños que realizan alrede
dor de tres millones de viajes en

transpone colectivo consumen en 
ello más de dos millones y medio 
de horas y gastan más de ISO mi
llones de pesetas al día.

La duración media de los via
jes internos en la almendra cen
tral es de treinta minutos, que se 
elevan a cuarenta y cinco para el 
resto de los viajes en el munici
pio de M adrid y a setenta para los 
viajes hacia uno de los puntos de 
destino en el área metropolitana. 
El tiempo total del viaje incluye 
además del recorrido, el acceso a 
la parada o estación, el destino fi
nal. el de espera y el de transbor
do en su caso.

N o obstan te , los v ia jes en 
vehículo propio, a pensar de lo 
que pueda parecer por la imagen 
congestionada de las calles y 
carreteras de acceso, consumen 
como media la mitad del tiempo 
que los realizados en el transpor
te  colectivo . En este sentido 
Francisco Fernández señala que 
un buen sistema de transporte co-

lectivo no es por sí solo una solu
ción, "al m ism o tiempo hay que 
tratar de disuadir la utilización 
del vehicu¡o privado. M uchos de 
¡os viajes en vehículo privado se 
hacen porque está asegurado e¡ 
aparcamiento en origen y  destino. 
Las restricciones son dificües de 
asum ir por ¡os ciudadanos, pero 
en M adrid ¡a medida que se  ha 
mostrado m ás eficaz es ¡a restric
ción de aparcamiento en destino".

U n transpo rte  público 
atractivo_____________

En marzo de 1986 empieza a 
funcionar en M adrid el Consor
cio Regional de Transportes que 
absorbe las funciones de la Co
munidad y de los ayuntamientos 
adheridos, entre ellos el de Ma
drid, en materia de transporte re
gular. Entre sus objetivos figuran 
la planificación de los servicios 
coordinados del transporte urba-

Cada día se registran seis millones de 
viajes en M adrid y  eí resto de la Comu
nidad, un miilón corresponde al metro.

ENOUESTA

¿Podría ser 
una solución 
al tráfico 
potenciar el 
transporte 
público? José Javier Alfonso, 

parado:
“Aumentar la 
frecuencia”

"Por supuesto que sí. Las 
personas utilizan el transporte 
privado cuando no tendrían que 
utilizarlo. No tengo coche, pero 
me parece que si todos 
utilizáramos los transpones 
públicos seria muchísimo mejor, 
beneficiaria al tráfico, pero 
habría que aumentar la 
frecuencia de los transpones 
públicos.

M aría Luisa M artín, 
psicóloga, dependienta 
de pastelería:
“Menos circulación de 
particulares”

“Claro, creo que sí, pero debería 
estar muchísimo mejor de lo 
que está. No sé cómo se debería 
regular, pero si hubiera menos 
coches evidentemente los 
autobuses funcionarían mejor. 
Sería primordial hacer que 
hubiera menos circulación 
rodada de paniculares.

Carlos de Sebastián, 
estudiante:
“No habría tantos 
atascos”

“Pues sí, porque así no habría 
tantos atascos. El problema que 
veo en el transpone público es 
que va mucha gente, habría que 
poner más servicio. Serían 
necesarias también medidas 
restrictivas para el vehículo 
particular porque hay mucha 
contaminación.”

Amánelo García 
M ontes, 
conductor de lineas 
regulares de autobuses: 
“Se podría circular 
mejor”

“Por supuesto que sí. Creo que 
el tráfico estará mucho mejor 
cuanto menos vehículos anden. 
Habria que tom ar medidas 
restrictivas para el vehículo 
privado porque estaría más 
descongestionado todo, se 
podría circular mejor.”
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A  D EBA TE... A  D EBA TE... A  DEBATE

E i usa del transporte públko se configura como ta solución más idónea al proble
ma del tráfico.

no e interurbano, la planificación 
de las infraestructuras de trans
porte. incluyendo la programa
ción de las inversiones de las ad
ministraciones que p a r tic ip a  en 
el Consorcio, la recaudación de 
los ingresos por tarifas y la coor
dinación de las inversiones en 
una nueva red viaria y de la ges
tión de la circulación. Todo ello 
con el fin de ofrecer un atractivo 
sistema de transporte público in
tegrado y potenciar de esta forma 
su utilización.

El Consorcio se encontró con 
una situación en los transportes 
colectivos que quedaba definida 
por no favorecer el acceso a la 
correspondencia entre los modos 
de transporte público, falta de 
aparcamientos disuasorios sufi
cientes, accesos peatonales inade
cuados, carencia de líneas de au
tobuses suficientes para hacer

frente a la dem anda de determi
nadas zonas o la insuficiencia de 
m uchos intercam bios como el 
existente entre ferrocarril y me
tro.

La falta de coordinación se ma
nifestaba en la propia explota
ción de los medios, los trazados 
de lineas, la localización de esta
ciones y paradas, los horarios y 
las frecuencias, excesos de capa
cidad en algunos corredores y zo
nas y falta de accesibilidad en 
otros, así como superposición de 
líneas. "Esta era la situación de 
partida -afirm a Francisco Fer
nández- y  esos son los objetivos 
que se tratan de cubrir con la ac
tuación del Consorcio, claro que 
tampoco son objetivos que se pue
dan cubrir de la noche a la maña
na o en un año de actuación. " 
“Desde que existe el Consorcio 
-añ ad e - se ha actuado en esa li

nea en sectores que parecían m ás 
urgentes o que eran m ás adecua
dos para em pezar con ellos, pero 
el trabajo continúa. "

Nuevo sistem a tarifario

El marco tarifario constituía el 
aspecto más llamativo de la des
coordinación en el transporte pú
blico. Este es uno de los proble
mas que primero ha tratado de 
solucionar el Consorcio con la 
creación de la Tarjeta de Abono 
M en su a l, m ás c o n o c id a  p o r 
TAM.

De los tres millones de viajes 
diarios en transporte colectivo,
800.000 exigen transbordo. Ello 
viene a suponer un 20 por 100 de 
los viajes dentro del municipio de 
M adrid y un 50 por 100 de los 
viajes con un punto de destino

fuera del mismo. Hasta hace poco 
tiempo, estos transbordos exigían 
el pago de más de un billete. Con 
la creación de la Tarjeta de Abo
no Mensual se ha pretendido, en
tre  otras cosas, abaratar el trans
porte público a aquellos ciudada
nos que más viajan o más trans
bordan. "La Tarjeta de Abono no 
lleva todavía un año de vida y  no 
sabemos con precisión cóm o ha 
cambiado los hábitos de los via
jeros. "

El abono, al permitir el trans
bordo de forma gratuita, facilita 
la reordenación de las lineas de 
autobuses, coordinándolas con 
las redes del metro y los trenes de 
cercanías de Renfe. Esta reorde- 
nación posibilitará, además, la 
extensión de la red de autobuses 
a las zonas periféricas menos do
tadas.

Al mismo tiempo se está lle
vando a cabo un plan de inter
cambiadores de transporte dirigi
do a facilitar los transbordos. Por 
otro lado, está previsto que el 
plan de reordenación de las lineas 
de autobuses se desarrolle de for
ma paralela a la mejora de la ca
lidad del servicio del metro en lo 
que se refiere a la frecuencia y 
confort, asi como a la creación de 
nuevas líneas de autobuses que 
atiendan los viajes tangenciales.

Por su parte, el Plan de Cerca
nías de Renfe puede contribuir 
también a ofrecer una alternativa 
atractiva al vehículo privado, so
bre todo en horas punta. Con este 
plan se rediseñarán estaciones y 
apeaderos, se m ejorará la co
nexión, se modernizarán las ins
talaciones y se incorporará nuevo 
material móvil, incluyendo co
ches para viajeros de dos pisos.

Para sus objetivos, el Consor
cio de Transporte dispondrá en 
1988 de un presupuesto de casi
21.000 millones de pesetas, un 35 
por 100 más que el año anterior. 
De ellos la Comunidad Autóno
ma aportará 4.987 y el Ayunta
miento de M adrid 3.697. El resto 
se obtendrá de otro tipo de ingre
sos, incluidos los 10.000 millones 
que se piensan conseguir con los 
d iferentes tipos de abonos de 
transporte.

A N A BEL G O N Z A L E Z  G A RA TE

Alm udena Cañam ero. 
estudiante:
**Subiría la gasolina**

“Sí. pero hay que arreglarlo, hay 
que mejorar el transporte 
público porque tiene que ser el 
sustituto. El tráfico está muy 
mal. También habria que tom ar 
medidas para que no se utilice 
el vehículo privado porque la 
situación no puede seguir así.
Yo subiría más la gasolina y 
pondría más barato el transpone 
público, daría más facilidades.”

Juan  M arín, 
controlador de la ORA: 
^Movemos demasiado el 
coche”

“El transporte público me 
imagino que solucionaría algo el 
tráfico. En M adrid la circulación 
está terrible porque movemos 
demasiado el coche. Creo que el 
transpone público no está tan 
mal como piensan algunos 
ciudadanos, pero si dejamos 
muchos el coche haria falta 
poner más servicio público, 
autobuses y metro.”

Julián González, 
corrector de pruebas de 
imprenta:
“Un mejor transporte 
público”

“Sí, pero un mejor transpone 
público. Está mal planeado y 
mal o i^n izad o ; el transpone de 
superficie, sobre todo, es 
desastroso. Los señores que 
planean esto no viajan en 
autobús y no conocen el 
problema.

Diego Caballero, 
técnico de televisión:
“E s caro”

“Se evitarían todos los atascos y 
habría más fluidez. Yo tengo 
coche y vengo en autobús, veo 
todas las ventajas al transporte 
público, pero es caro. Pienso 
que aunque tenga pérdidas para 
eso pagamos unos impuestos, 
además se ahorraría gasolina.”

Abonos para jóvenes 
y tercera edad

El próximo 1 de febrero de 
1988 se pondrán a la venta las 
nuevas tarjetas de abono mensual 
para jóvenes y tercera edad, se
gún ha anunciado el Consorcio 
Regional del T ranspone. Con 
ellas se pretende una mayor sub
vención del transporte para estos 
dos sectores de la población.

Estas dos nuevas tarjetas se su
man a la de abono mensual exis
tente en la actualidad para ciuda
danos de cualquier edad y cuyo 
precio oscila entre las 3.000 y 
4.500 pesetas, según se utilicen 
en el término municipal de Ma
drid o en las otras tres coronas 
que rodean a la capital.

A los mayores de sesenta y cin
co se les cobrará 1.000 pesetas 
mensuales, independientemente 
de la corona por la que se despla
cen, mientras que los jóvenes me
nores de dieciocho años tendrán 
que abonar las dos terceras par
tes de la tarjeta mensual prevista 
para cada una de las zonas. De 
esta forma, en la zona correspon
diente al municipio de M adrid la 
tarjeta costará 2.000 pesetas; en 
la primera corona, 2.300; en la se
gunda, 2.700, y en la tercera,
3.000 pesetas. Estas dos nuevas 
taijetas se prestan, según los res
ponsables del Consorcio, a ser 
parcial o totalmente subvencio
nadas por Juntas Municipales de 
distrito u o i^n ism o s que prestan 
servicios sociales, dadas las ca
racterísticas de ambos sectores de 
la población.

Abono anuaJ

Además de los nuevos abonos 
para jóvenes y tercera edad, el 
Consorcio del Transporte pondrá 
en marcha también el I de enero 
de 1988 un abono de transporte 
anual, cuyo precio será de 33.000 
pesetas para el municipio de Ma
drid y de 38.500, 44.000 y 49.500 
pesetas para las otras tres coronas 
que contempla el nuevo sistema 
tarifario integrado. Según estima
ciones del Consorcio, los más in
teresados en esta nueva tarjeta se
rán los organismos o empresas 
que de acuerdo con sus convenios 
laborales subvencionan parcial
mente el transporte a sus trabaja
dores. Para 1989 está previsto 
que este nuevo modo de abono se 
pueda pagar mediante domicilia- 
ción bancaria a través de cuotas 
mensuales.

De cara al verano de 1988 se 
pondrán también a la venta otros 
dos abonos turísticos para perío
dos de tres y cinco días, que da
rán opción a dos o tres viajes por 
un importe de 1.000 y 1.500 pe
setas, respéctivamente.

Por último, el l de noviembre 
de 1988, se pondrá en circulación 
la tarjeta de abono mensual para 
la denom inada zona C, que cubre 
el desplazamiento en transporte 
colectivo por toda la Comunidad 
de Madrid, si bien en este caso no 
se ha determinado todavía el pre
cio de venta.

Según las previsiones de) Con
sorcio, a finales de 1988 utiliza
rán las tarjetas de abono mensual 
y anual 253.394 viajeros; las de 
tercera edad, 96.419, y las de la 
juventud, 138.390. En total se
rían casi medio millón de viaje
ros los que utilizarían el nuevo 
sistema tarifario integrado para 
sus desplazamientos en transpor
te público. Con ello se estima que 
los ingresos por este concepto su- 
perarian los 10.000 millones de 
pesetas.

A .G .G .
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L«s madrileños recibirán tH sus domteilios información completa sobre ¡a red de servicios sociales A  finales de este año Madrid tendrá 12 centros de servicios sociales y  45 de tercera edad

Campaña de información sobre servicios sociales

Más atención
para los menos afortunados
Los m adrileños está n  recib iendo e s 
to s d ías en  su s dom icilios un  fo lleto  
explicativo sobre los equipam ientos  
y prestacion es que en  m ateria  de

serv icios socia les  le s  o frece  e l  A yun
tam ien to , a  fin  de que cualquiera  
sep a  a dónde recurrir en  caso  de n e 
cesidad  o  carencia

A finales d e  este añ o  M a
d rid  d isp o n d rá  de doce cen
tro s  de  serv icios sociales y 45 
de  te rcera  ed ad  rep artid o s por 
to d o  el m unic ip io . Sus n o m 
bres, d irecciones y teléfonos 
figuran  en los fo lletos q u e  d u 
ran te  las próx im as sem anas 
recogerán los m adrileños de 
sus buzones, a cu en ta  d e  una 
c a m p a ñ a  p ro m o v id a  p o r el 
A rea  de  Servicios Sociales del 
A y u n tam ien to  para  in fo rm ar 
a  ios c iu d ad an o s de  las p re s ta 
c io n e s  y e q u ip a m ie n to s  de 
qu e  su barrio  o d is tr ito  está  
d o ta d o ,  p a ra  a te n d e r le s  y 
o rien ta rle s  en  sus p rob lem as 
personales, sociales o  fam ilia 
res: so ledad , d rogodependen- 
cia, ind igencia , conflic tiv idad  
dom éstica , m a i^ n a c ió n , e tcé 
te ra .

"En los ú ltim o s cuatro años 
e l gobierno m u n ic ip a l ha  tra
bajado para  fo m e n ta r  y  exp a n 
d ir  lo s servicios socia les de  
acuerdo a l program a que los 
socia listas p resen tam os en  las 
elecciones de  1983", ind ica  P i
la r  F e rn á n d e z , re sp o n sa b le  
del A rea  de  Salud  y Servicios 
Sociales. “A hora  querem os ex 
p lica r las rea lizaciones pro

gresos conseguidos e  in v ita r a 
esos colectivos que todavía  no  
los conocen a  q u e  acudan a las 
Ju n ta s  M un ic ip a les a  benefi
ciarse d e  los servicios que ya  
están  fu n c io n a n d o ."

Con pleno derecho

C on  el lem a de  la  cam paña . 
“C onv ivenc ia  co n  p leno  dere-

c h o ” , se p r e te n d e  re s ta r le  
m arg in a iid ad  a  los u su ario s  de 
los servicios sociales, conside 
ran d o  a n te  to d o  su p a rid ad  
social con el resto  d e  los h ab i
tan tes  d e  la  c iu d ad . L os ancia 
nos, las m ad res  separadas y 
los p a d re s  v iu d o s  q u e  te n 
d rían  q u e  in te rn a r  a  sus h ijos 
p a ra  p o d e r trab a ja r, lo s toxi- 
cóm anos. el h o m b re  q u e  ha

Contra el frío
Como en inviernos anterio

res. el Area de Servicios Socia
les del Ayuntamiento de Ma
drid pondrá en marcha, al ini
ciarse diciembre, un Plan de 
Emergencia para atender a 
transeúntes e indigentes du
rante las noches más frias dei 
año. A ñn  de disponer de un 
local amplio donde acoger a 
quienes habitualmente duer
men en la calle, en el caso de 
que el A lb e i^ e  de San Isidro 
tenga todas las camas ocupa
das. la comisión de gobierno 
municipal ha  acordado acon
dicionar el Pabellón de Gana
deros de la antigua Feria del 
Campo, un edificio en estado 
de desuso que antaño alojase

a los mayorales venidos a las 
citas agrícolas a las que se des
tinaba el recinto.

En las próximas semanas se 
emprenderán obras de refor
ma y consolidación de lechos, 
paredes, suelos, sistema eléc
trico, red sanitaria, cubiertas, 
ventanas, puertas, etcétera. El 
objetivo final de esta inver
sión es dotar a la urbe en sus 
inmediaciones de un pabellón 
de d im ensiones suficientes 
para abrirlo y utilizarlo en 
ocasión de catástrofes y des
gracias y anualmente como in
fraestructura de apoyo al Plan 
de Emergencia contra el Frío.

C .A .

estad o  en  al cárcel y  ah o ra  no  
en cu en tra  trab a jo , el p o rd io 
sero. tam b ién  llam ad o  in d i
gen te  o  tran seú n te , tien en  de 
recho, en  su  ca lid ad  de  c iu d a 
d an o s, “al b ien es ta r social y  a 
la  co n v iv en c ia”, según rezan  
los fo lletos referidos.

"H em os ed itado  un  m illón  
d e  fo lle to s  para  repartirlos en 
los barrios y  o tros d ie z  m il 
p ara  d istribu irlos en tre  profe
siona les que s e  dedican  a  la  ac
c ió n  social", c o n tin ú a  P ila r 
F e rn án d ez . "E l lem a  de  los 
servicios sociales se  considera  
ya , p o r p a rte  d e  sociólogos, p s i
có logos, e tcé te ra , co m o  un  
ca m p o  d e  traba jo  de  in terés, y  
y a  h a y  a lgunos colegios profe
siona les que están  im p a rtien 
d o  cursos y  jo rn a d a s d e  espe- 
c ia liza c ió n  e n tre  su s  m ie m 
bros. ■■

D e n tro  d e  esta  p o lítica  m u 
n ic ipal de  p o ten c iac ió n  d e  los 
serv icios sociales, el A y un ta 
m ien to  h a  encargado  a la  em 
presa  A rea  la  e laboración  de 
u n  e s tu d io  d e  n e c e s id a d e s  
que, c o n fro n tad o  co n  el m apa 
de  recursos e d ita d o  h ace  unos 
m eses p o r  la C onceja lía , p e r 
m itirá  f ija r  con  p rec is ió n  y 
e fec tiv id ad  fu tu ra s  a a u a c io -  
nes e inv ersio n es en esta  m a 
teria .

C . A L O N SO

P rogram as  
y servicios

A  través de  los d e p a rta 
m en to s  de  Serv icios Sociales 
de  las Ju n ta s  de  D istrito , el 
A y u n tam ien to  ofrece a  los 
m adrileños cu a tro  tip o s de 
prestac iones, q u e  reseñam os 
a  con tinuación .

E l Servicio  de  In form ación  
y  O rientación, m e d ian te  el 
que los c iu d ad an o s  p u ed en  
en terarse  de  sus derechos y 
de los recursos púb licos con
ceb idos p a ra  ayuda  y  solu 
c ión  a  sus problem as.

E l Servicio  d e  A yu d a  a  D o
m icilio , que a tien d e  en  su 
p ro p ia  casa a p e rsonas que 
p o r su  ed ad  o  im p ed im en to s 
fisicos carecen  de  au to n o m ía  
y v a lim ien to  personal: en fer
m o s . n iñ o s , a n c ian o s . D e 
o tro  m odo , estas personas 
d eb erían  ser in te rnadas.

E l Servicio  de  C onvivencia  
y  R einserción  d e  ind iv id u o s 
eng lobados en  ^ p o s  m arg i
nales de  d ifícil acep tac ión  
c o m u n ita r ia : to x icó m an o s, 
ex-presos, tran seú n te s , e tcé 
tera .

El P rogram a d e  P rom o
ción  y  C ooperación S o c ia l 
cuyo  objeti^ 'o  es in cen tiv a r 
la so lidaridad , el asociacio- 
n ism o, el v o lu n ta riad o  y las 
ac tiv id ad es de  las o rgan iza 
ciones sociales.

D e o tro  lado  ex isten  p ro 
g r a m a s  e s p e c í f ic o s  p a r a  
a ten c ió n  d e  co lectivos co n 
cre tos, aq u e jad o s de  p reca 
ria s  cond ic iones de  v id a  y 
c o n v iv e n c ia .  S o n  c u a tro :  
Tercera E dad, F a m ilia  e  In 

fa n c ia , A tención  a  la s Drogo- 
dependencias  y A ten c ió n  a  
T ranseún tes e  Ind igentes.

C.A.
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LA CIUDAD

A punto de concluir la investigación

Sesenta personas han declarado 
sobre Almacenes Arias
El 5 de noviembre termi* 
nará, previsiblemente, el 
tum o de comparecencia 
ante la Comisión Munici
pal encargada de investi
gar el incencio de Alma
cenes Arias, en el que per
dieron la vida diez bombe
ros madrileños. Las con
clusiones que, basándose 
en estas declaraciones, 
elaboren los cuatro gru
pos políticos con repre
sentación en el Ayunta
miento serán remitidas a 
un Pleno extraordinario 
sobre el tema.

A las ocho reuniones manteni
das por la Comisión Informativa 
desde e! pasado 17 de septiem
bre, fecha de la celebración de la 
prim era de ellas, han compareci
do un total de sesenta personas, 
entre ellas los jefes de los servi
cios de Protección Civil, Policía 
Municipal y Bomberos; el conce
ja l responsable del Area de Segu
ridad y segundo teniente de alcal
de, Emilio García Horcajo, el 
concejal del distrito de Centro, 
Ginés Meléndez y el de Sanidad, 
Leandro Crespo.

La nota más destacada de estas 
reuniones ha sido, según manifes
tó  Javier Soto, presidente de la 
Com isión, las contradicciones 
detectadas entre las declaraciones 
de algunos bomberos y las de José 
Pascual. Para Soto estas contra
dicciones son "muchas y muy im
portantes”, y se refieren a toda la 
actuación del Servicio de Bombe
ros durante el incendio y las ta
reas de rescate, fundamentalmen

Los bomberos madrileños se m a n ia taron  en demanda de mejoras económicas y  
técnicas.

te la existencia o no de derrum 
bamientos previos al que costó la 
vida a los diez bomberos y a si se 
llevó a cabo o no una inspección 
de los edificios colindantes a los 
siniestrados.

Una vez finalizada la fase de 
comparecencia tendrá tugar una 
sesión especial para escuchar la 
grabación registrada en el mo
mento del suceso por el sistema 
de comunicación del Cuerpo de 
Bomberos, así como para ver un 
vídeo del incendio.

Después, los cuatro grupos ten
drán un plazo de quince días para 
hacer sus valoraciones y emitir 
las conclusiones finales, conclu
siones que “no van a ser de tipo 
judicial -señaló Javier Soto- sino 
de tipo político y que permitirán 
conocer, en caso de que existan, 
cuáles son las responsabilidades 
que corresponden  al A yunta-' 
miento”.

Por otra parte, los pasados días 
27 y 29 de octubre, miembros del

Cuerpo de Bomberos se manifes
taron en la plaza de Cibeles y en 
la plaza de la Villa para pedir una 
mejora de sus condiciones de tra
bajo, tanto económicas como téc
nicas. En relación a estas reivin
dicaciones, el segundo teniente 
de alcalde y concejal del Area de 
Seguridad, señaló que algunas de 
ellas no pueden ser resueltas por 
el Ayuntamiento. En concreto. 
Horcajo, señaló que el tem a de 
las reclasiñcaciones corresponde 
a la Administración Central y en 
particular al Ministerio de Admi
nistraciones Públicas.

En cuanto a las peticiones refe
ridas al propio funcionamiento 
del servicio. Horcajo añrm ó que 
“se pueden arreglar y se están ne
gociando, como también se está 
negociando con la Concejalía de 
Personal la regulación del com
plemento específico”.

IVLUTE C A STR O

Aprobado por el último pleno___________

La Comisión de Cultura 
investigará al IMD
(Viene de pás. I)

A finales del presente año esta
rán, asimismo, term inados los 
trámites de constitución de las 
cuatro nuevas Juntas Municipa
les de Distrito contempladas en 
la reorganización territorial de 
Madrid. Las Juntas de Vallecas- 
Villa, Usera, Barajas y Vicálvaro 
estarán constituidas a primeros 
de enero, y “es voluntad del equi
po de gobierno que las Juntas se 
pongan en marcha en el mes de 
julio, conforme a las previsio
nes”, declaró Saturnino Zapata, 
concejal de Descentralización, en 
el curso de un pleno en el que se 
debatió, entre otros temas, la per
muta de dos parcelas de propie
dad municipal con el palacio de 
Linares, situado en la CasteUana; 
la modificación del presupuesto 
de 1987 y la redacción de una 
normativa por la que se habrán 
de regir las terrazas de verano y 
los veladores fijos.

Palac io  de  L inares

La operación de permuta del 
palacio de Liriares, situado en la 
Castellana, ?n una de las esquinas 
de Cibeles, por dos parcelas mu
nicipales situadas en Azca y en el 
polígono 21 de la avenida de la 
Paz, aprobada por el Consejo de 
la Gerencia de Urbanismo el pa
sado 29 de octubre, desató en el 
pleno municipal último una agria 
polémica que se saldó con la in
tervención del alcalde y la apro
bación de la moción de Centro 
Democrático y Social de instar al 
Consejo de Gerencia para que de
jase sin efecto dicho acuerdo. De 
la aprobación se sacaron los vo
tos personales de Juan Barranco, 
del responsable de Urbanismo,

Jesús Espelosín, y el del aliancis- 
ta Ortiz, por pertenecer todos 
ellos al Consejo de la Gerencia.

El asunto del palacio de Lina
res, c a lif l9 ado  po r Espelosín 
como “una propuesta económica
mente muy buena y de gran inte
rés cultural y arquitectónico”, 
contó desde el principio con la 
oposición del CDS y de Izquier
da Unida. Para los centristas no 
era un tema prioritario para Ma
drid, e Izquierda Unida conside
ró, entre otras razones, que se ha
bía pagado un precio demasiado 
alto. Alianza Popular, que se ha
bía abstenido en el Consejo de 
Gerencia, se mostró en el pleno 
posterior partidaria de instar a 
ese organismo a que dejara sin 
efecto el acuerdo. Esta postura 
conservadora llevó al comunista 
Paco Herrera a decir que Alvarez 
del Manzano, portavoz de AP, 
“estaba mareando la perdiz”.

IM D

Todos los grupos políticos, a 
excepción del PSOE, se unieron 
para solicitar que la Comisión In
formativa de Cultura investigue 
la gestión del Instituto Municipal 
de Deportes por presuntas irregu
laridades. El prim er teniente de 
alcalde, Luis Larroque, expresó 
su acuerdo con los principios de 
transparencia y para que se acla
re la gestión del IMD. “Pero no 
podemos aceptar que esta labor la 
realice la Comisión Informativa 
porque se están conviniendo en 
tribunales populares”, y propuso, 
sin que fuera aceptada, ia crea
ción de una comisión, en la que 
incluso no exista mayoria socia
lista, para que se investigue.

M . j. c.
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TERCERA EDAD 
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COMPRE SU COCHE EN

"VILLARAUTO"
LE SALDRA CON MUSICA

Descuentos especíeles pars 
M N STE nO S Y BANCA 

T*ler d« reparaciones 
EN WCAMCA V ELECmODAO

X^VILLARAUTO SA
V ^ A v ( h d t C M ) è s .1 0 - m  475 S2 58

SI HAS CUMPUDO 1 4 A N 0 S  V ES- 
TAS EN 6.* ó 7.*; En un m ío  cur»o «ca- 

E G.B.
Zi ESTAS £N 8.*: No zwpnM cano. 
Sólo las asignaturas suspensas 
SI NO TIENCS ESTUDIOS: Pueda» 
hacer Graduado Escola «n un c u so  ha* 
cíen lo  los exámenes en asta  Aca
demia.
Si HACES E.G.B.. B .ü P . O C.O.U. 
EN CUALQUIER COUGIO. INSTITU
TO O EN Te preperamos 
ds Im es«gnaturaa qua necesites a> 
guiendo tu programe en ertsaA ar^ wt- 
drviduBtaada.

Mecanografía, taquégrafía. Idiomes. 
OpoaicioAes con tem as v tev ts.

M añanas, ta rdes y noches.
Temb&én en vecano.

ACADEMIA

«AMIGO»
Prim asa. 57. 2.* izqda. 

(lam iesq. a M arqués de  Utquijo) 
TeMf. 24S  51 83

3.3IS PLAZAS LABORALES
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11S IN S E R S 0  (B.O.E. 15-10-87)
000  AGENTES TRIBUTARIOS (B.O.E. 16-10-87}

4 9  M .* DE JUSTIC IA  (B.O.E. 21-10-87)
8  TELEFONISTAS, M .'A S U N T O S  EXT. (B.O.E. 26-10-87) 

124  AUX. AOMINISTRATIVOS IN E M  (B.O.E. 27-10-87}
17 ADMINISTRATIVOS IN E M  (B.O.E. 27-10-87)
INFORMATICA: c o b o l  b a s ic , p a s c a l  Fo r tr a n , etc, in fo r 
m atica  DE GESTION. GRABACION. ANALISIS. SISTEMAS OPERATIVOS.

MECANOGRAFIA: Audiovisual. Aprendizaje y vek>ckto<3. 

TAQUIGRAFIA; Audk>. Aprendizaje y velocldod. 

CONTABILIDAD Y CALCULO: cu rso  intensivo pora Ingreso 

e n  C ajas d e  AHorro. Empresos, Bancos, etc.

TENEDURIA DE LIBROS en 40 horas.
TRIBUTACION. CONTABIUDAD FISCAL en 40 horas.

INGLES: Elemental. Intermedio. Comercial, 

f t r a  NIÑOS y para  INFORMATICA 

BUP: Recuperocidn y c lases  de  apoyo.

SECRETARIADO
ALQUILER MAQUINAS NUEVAS DE ESCRIBIR
PARA DOMIClUO, OFICINA Y EXAMENES

■■■ -  ■■ -V"------------------

academia d íM o /iM '
GENOVA. 12. 28004 MADRID - Tets. 419 67  69  - 419  76 43 

CARRANZA. 15 - 26004  MADRID - Tei 448  16 89 
PASCO DEUCIAS, 110  - 2804S MADRID • Tel. 474  67  59
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LA eiU D A O

Según la categoría de la sepultura, flores y lápidas

La muerte tiene varios precios
Si el hecho de morirse es una realidad ineludible, los 
gastos que de ello se derivan tampoco admiten excu
sas. El precio de un enterramiento oscila sensiblemen-

te  según la pompa que se le quiera dar. Entre las cien 
mil y las doscientas ochenta mil pesetas se mueve la 
gama de posibilidades

Contrariamente a la expresión, 
que se popularizara a raíz del 
film de Sergio Leone, rey del 
spagheili-wesiern, protagonizado 
por Clint Estwood y con música 
de Ennio Morriconc, la muerie 
no “tiene un precio”, sino una in
finita y variada gama de precios, 
pues si m orir es gratuito, el im
prescindible acto  del enterra
miento costará un mínimo de 
cien mil pesetas. Es prácticamen
te im posible calcular el coste 
máximo ya que depende entera
mente de la fantasía de los fami
liares del fallecido.

Antaño, cuando se acercaba la 
fecha del “Día de Todos los San
tos", algunos de nuestros teatros 
reponían a toda prisa el “Don 
Juan Tenorio”, de Zorrilla, casi 
como para que la bella leyenda 
romántica nos consolara del tris
te destino que inevitablemente 
hemos de sufrir.

Hogaño, cuando llega esa mis
ma fecha, suele ocurrir infalible
mente que en algunos periódicos 
aparecen artículos referentes a 
costes y precios de objetos rela
cionados con la muerte. Parece 
que en una sociedad capitalista el 
¿ iv io  ante tan inevitable suceso 
se busca en hacer de ta muerte un 
objeto hasta convertirla en un he
cho mercantil susceptible de ge
nerar ciertos costes y también, 
por qué no, ciertos beneficios.

Contemplemos pues algunos da
tos sobre unos y otros, bien en
tendido que no pretendemos al
canzar aquí ni una exhaustivi- 
dad, que el espacio disponible 
nos niega, ni una exactitud per
fecta. puesto que los precios, en 
esto como en todo, están en con
tinua fluctuación y cambio, por 
lo que las presentes líneas tienen 
meramente un valor orientativo y 
podrían llevar a error a quien hi
ciera sobre el papel un redondea
do “presupuesto de enterramien
to*’.

El Ayuntamiento de Madrid 
canaliza toda defunción a través 
de su Departamento de Servicios 
Funerarios, donde existe un ser
vicio totalmente gratuito e idén
tico al servicio mínimo normal 
para quienes acrediten su caren
cia de medios; mediante un docu
mento que han de obtener en su 
Junta Municipal de Distrito. Los

dem ás ciudadanos h ab rán  de 
aportar las ya mencionadas cien 
mil pesetas como mínimo y dos
cientas ochenta y tres mil como 
máximo por un enterram iento en 
sepultura temporal durante diez 
años o por una incineración y 
posterior reposo de las cenizas en 
un columbario -n icho pequeño-. 
Si en lugar de tierra se desea ni
cho la cantidad mínima subirá a 
102.305 pesetas. Como la incine
ración se va imponiendo, entre 
otras causas por la falta de terre
nos en los camposantos, lo cual 
ha obligado incluso a abrir uno 
nuevo recientemente, el Cemen
terio Sur. muchas familias poseen 
su propio columbario perpetuo 
donde recoger la urna con las ce
nizas y ello conlleva sólo un cos
te de 20.000 pesetas. Si alguien 
fallece en otra ciudad y se desea 
trasladarlo costará entre 123.000 
y 343.000 pesetas, más dietas y 
kilometraje. Si en lugar de tem-

La falta de espacio en los camposantos 
y el cambio de mentalidad está 

provocando que cada día haya más 
partidarios de la incineración. La 

disminución de los gastos es otro de los 
“atractivos” del sistema

poral se quiere una sepultura per
petua. habrán de ser abonadas 
151.303 pesetas, que dan derecho 
a conservar el sepulcro durante 
cincuenta años, o 249.540 pese
tas para noventa y nueve años, 
transcurridos los cuales habrá 
que aportar otras cantidades en 
concepto de renovación. En esos 
precios están contemplados los 
servicios de caja, capilla, coche y 
transporte hasta el cementerio.

C om plem entos

Pero existen una serie de servi
cios complementarios, como el 
uso de una sala de velatorios, 
29.910 pesetas, o el adorno floral. 
Una corona puede costar entre 
8.169 y 64.162 pesetas. Sin olvi
dar los recordatorios, pese a que 
en la actualidad se usen poco, y 
de los que una cincuentena val
drían entre 1.972 y 2.063 pesetas, 
ni las esquelas en los periódicos, 
cuyo importe es inmensamente 
variable en función del diario de 
que se trate y de si se inserta en 
domingo o en día laborable.

Todo ese alud de gastos puede 
ser abonado en plazos mensuales 
si se contrata el servicio de dece
sos de alguna compañía asegura
dora como Santa Lucía, Sociedad 
Anónima, cuyas cuotas oscilan 
entre 210 y 600 pesetas, según la

9

categoría del entierro, pero ello 
siempre que se inscriba uno du
rante los primeros catorce años 
de vida, pues si lo hace, por ejem
plo, a los cincuenta, las cuotas as
cenderán a 463 y 1.600 pesetas, 
respectivamente.

Si ponemos una lápida sobre el 
sepulcro, nos costará, la más eco
nómica. en granito gris pulido en 
rústico, a puntero, con cruz e ins
cripción, 170.000 pesetas o más. 
dependiendo de a qué cementerio 
deba ser transportada. Y la más 
sencilla cruz labrada en mármol 
subirá a unas 15.000 pesetas.

Como no todo han de ser gas
tos, puede obtenerse también un 
beneficio de varios millones de 
pesetas, siempre que el futuro di
fundo haya tenido la precaución 
de contratar un seguro de vida y 
fallezca en el tiempo prescrito 
por éste. Hay, cómo no, muchísi
mos tipos de seguros que alcan
zan a cubrir todas las posibilida
des imaginables. Pero, según in
forma la entidad aseguradora ci
tada anteriormente, el típico y 
básico podría ser el revalorizable. 
con el que la cantidad inicialmen
te prevista irá adecuándose al 
coste de la vida. Si fuera contra
tado por una persona de treinta y 
cinco años y para veinte de dura
ción, se habrá de pagar anual
mente 6.550 pesetas por cada mi
llón que puedan percibir los he
rederos.

L U IS  H . CASrTELLANOS
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LA CIUDAD

El folclore y  ¡a gastronomia han constituido tradicionalmente ¡os pilares básicos de la actividad cultural realitada por las casas ratónales

Casas regionales

El terruño, en Madrid
Madrid cu en ta  con  una reproducción a  “pequeña  
esc a la ” del m apa autonóm ico. Cada un a de la s  re 
g ion es han  destacado en  la  capital cen tros que a

la  v ez  que in ten tan  consolidarse com o institucio 
n es  cu ltu ra les  sirven  para m an ten er puntos de  
con tacto  con  la  patria chica

Madrid fue en los años sesenta 
el nuevo entorno para millares de 
personas atraídas por las oportu
nidades laborales que representa
ba, cambiaron sus pueblos y al
deas por el vertiginoso trepidar 
de fábricas y oñcinas. Superada 
esta etapa de ambientación en la 
que se convirtió su nueva tierra, 
las casas regionales han servido a 
muchos de punto de referencia 
para ese sentimiento de apego a 
sus raíces.

"Desde que se abrió la primera 
casa regional en M adrid han su
frido altibajos, han desaparecido 
algunas, nacido otras nuevas, pero 
en esencia siempre ha existido ¡a 
necesidad de fondo, de ahí su ca
rácter de continuidad", declara 
Eduardo Rodríguez Rovira, pre
sidente de la Federación de Casas 
Regionales de Madrid, que agru
pa a 32 de estos centros con más 
de 40.000 familias, form ando 
pane  de los mismos.

A ires nuevos

En la actualidad las casas regio
nales están en fase de renovación 
y buscan consolidar su posición 
como instituciones culturales. La 
Federación Regional, por ejem
plo. con la cesión que le hiciera 
en junio pasado el Patronato de 
la Feria del Campo del antiguo 
pabellón de Guadalajara, conver
tido así en “Casa de las Regio
nes”, contará con una sede social 
y un lugar preferente para las ac
tividades sociales, culturales y 
festivas de estos centros.

Dentro de este afán renovador 
está la transformación acometida 
por la casa más antigua de Ma
drid: el Centro Asturiano. Con la

inauguración de su nueva sede y 
la construcción de diversas insta
laciones en su finca “Quinta As
turias” ha conseguido duplicar el 
número de socio y atraer a los 
sectores más jóvenes.

Pero dentro de la lógica ade
cuación a los tiempos, también se 
potencia lo autóctono. El Centro 
Asturiano, además de construir 
piscinas, instalaciones deportivas 
o discotecas en su fmca, cuenta 
con el único espacio en España 
donde poder jugar seis modalida
des de bolos propias-de Asturias: 
bolo palma, bolo de Tineo. bolo 
de Agones, bolo de Somiedo, cua- 
treada y bolo batiente.

Son las tradiciones y la cultura 
au tóaona el eje de las activida
des de los centros, donde aparte

de los grupos folclóricos de tea* 
tro, coros o clases de las lenguas 
e instrumentos propios de cada 
región se entrem ezclan  o tras 
anecdóticas.

El Euskal-Etxea (Casa Vasca) 
tiene su propia iglesia en Madrid, 
la de San Ignacio, en la calle del 
Príncipe, donde todos los dom in
gos se celebra una misa en caste
llano y euskera, y un “Txoko” (ta
berna) en el centro de la ciudad, 
donde perdura la tradición de ser 
sólo para hombres.

L a  situación económica

Tampoco las casas regionales 
son ajenas a las dificultades mo
netarias de estos tiempos. Los 
bingos. principal fuente de ingre
sos de los centros, en algunos ca

sos han desaparecido, obligando 
a una languída existencia.

Pero también se han venido a 
sum ar las subvenciones proce
dentes de organismos oficiales de 
las comunidades autónomas, que 
han perm itido modernizar sus 
instalaciones, como ha sucedido 
con la Casa de Castilla-La Man
cha.

No es así el caso de la Casa de 
Cantabria, que ha visto paraliza
do por ahora su proyecto del nue
vo “Edificio Cantabria” y la igle
sia de la virgen Bien Aparecida, 
si bien sus expectativas siguen 
adelante.

En general, la situación de las 
casas regionales no difiere mucho 
de la de sus regiones dentro de la 
configuración estatal. Las casas 
andaluzas, a pesar de ser modes

Casas regionales de Madrid ciudad
Almería. San Antonio de Padua, 24. 
Andalucía. Luna, 24.
Aragón. República Argentina, 6. 
Asturias. Farmacia, 2.
Avila. Galileo, 7.
Baleares. Reina Victoria, 72.
B uidos. Augusto Figueroa. 3.

Cádiz. Piamonte. 12.
Campo de Gibraltar. Fomento, 27, 
Canarias. Fuencarral, 77.
Cantabria. Plaza de España, 18. 
Cataluña. Plaza de España, 6.
Ceuta. Fuencarral, 8.
Córdoba. Víctor de la Sema, 30. 

Extremadura. Gran Vía, 59.
Euskadi. Jovellanos, 3.

Galicia. Carretas, 14.

Granada. D octor Cortezo, 17. 
Guadalajara. Plaza de Santa Ana. 1S. 
Jaén. Velázquez, 57.

Málaga. Puerta del Sol, 13, 
Castilla-La Mancha. Paz, 4.
Murcia. Infantas, 25.
Navarra. Apartado de Correos 2647. 
Falencia. Bailén. 12.
Rioja. Pizarro, 19.
Salamanca. Infanta Isabel. 9.
Segovia. Alburquerque, 14.
Sevilla, Cádiz y Huelva. Madera, 5. 
Soria. Maiquez, IS.
Valencia. P intor Rosales, 58. 
Valladolid. Carretas, 27.
Zamora. Tres Cruces, 12.

tas, son las más numerosas den
tro  de la región madrileña y en 
sus sedes no falta el “buen hu
mor” y una copita de fino adere
zada con algún cante. Sus centros 
en localidades cercanas a Madrid 
son, a veces, peñas flamencas sin 
dem asiados socios, pero todos 
coinciden a la hora de su devo
ción por no perderse la Semana 
Santa, los carnavales o el Rocío, 
donde acuden con sus representa
ciones como unos andaluces más.

C en tros ab iertos

También mantienen las casas 
regionales contactos entre ellas, 
como sucede con las Cátedras 
Galaico-Astur. Astur-Leonesa o 
Astur-Cántabra. donde se deba
ten temas de mutuo interés, o los 
certám enes folclóricos donde 
acuden representaciones de todas 
las regiones, además de agasajar
se y acudir a sus respectivas fies- 

-tas.
Las puertas de las casas regio

nales están abiertas no sólo para 
los foráneos, todo aquel que quie
re inscribirse es bien recibido. El 
C írculo C atalán, por ejemplo, 
cuenta entre sus socios con ciuda
danos del lejano Oriente, atraídos 
por la práctica del G o (juego ja 
ponés parecido al ajedrez), nueva 
sección de este activo centro, que 
cuenta incluso con una capilla de 
la virgen de Montserrat en el mo
nasterio de El Paular, hacia don
de se dirigen cada año en pro
cesión.

Finalmente, hay que tener en 
cuenta que todos los centros dis
ponen de bares, restaurantes o 
a s o c ia c io n e s  g a s tro n ó m ic a s  
como una parte más de su legado 
cultural, un buen aliciente para 
poder recordar cualquier región 
sin salir de Madrid.
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Madrid, en la cresta de la onda
Cerca de una veintena de emisoras se disputan a más 
de tres millones y  medio de oyentes potenciales. Ca
denas más o menos institucionalizadas, comparten el

“¡Todos al suelo!” Esta frase la 
pronunciaba el hoy ex-teniente 
coronel Antonio Tejero, pistola 
en mano, desde la tribuna de ora
dores de la Cámara Baja, en fe
brero de 1981.

A los pocos días. Ramón Ta- 
mames declaraba: “Hay un buen 
número de sucesos cuya realidad 
puede verse profundamente alte
rada si no se narra con la máxi
ma prontitud. De forma inevita
ble se produce una mezcla entre 
recuerdos propios y lecturas o 
conversaciones ulteriores." A tra
vés y gracias a la radio, un hecho 
tan trascendental para el desarro
llo de la historia de España, como 
el 23 de febrero (23F), no se ter
giversó.

Eran las seis y veinte de la lar
de. en ese momento todo el país 
contuvo la respiración. Radio 
Madrid retransmitía, por vez pri
mera en la historia de la radio, un 
golpe de estado. Rafael Luis 
Díaz, periodista de la SER, co
mentaba en directo la sesión de 
investidura de Leopoldo Calvo 
Sotelo, cuando con voz entrecor
tada dijo: “La Guardia Civil en
tra  en estos momentos en el Con
greso de los Diputados. Hay un 
teniente coronel con una pistola, 
sube hacia la tribuna. En estos 
momentos apunta... ¡Cuidado!,
¡La policía!, ¡La policía!... N o po
demos decir nada más porque 
nos están apuntando."

C ontra  reloj

Aquí daba comienzo lo que 
más tarde se llamaría “La noche 
de los transistores". Empezaba, 
también, el meteòrico ascenso de 
las emisoras de radio. La credibi
lidad de este medio ya no la po
nía nadie en duda. La batalla por 
ocupar una plaza en el dial de 
M adrid estaba abierta. La lucha 
más cercana por ofrecer la infor
mación más rápida y veraz la li
braron las emisoras en el desgra
ciado incendio  de alm acenes 
Arias, que costó la vida a diez 
miembros del Cuerpo de Bombe
ros de Madrid. El incendio se 
produjo sobre las ocho menos 
veinte de la tarde, veinte minutos 
después, todas las emisoras in
cluían en sus boletines horarios la 
triste noticia. Las unidades móvi
les, destacadas en la calle de la 
Montera, pedían paso sucesiva
mente a  sus emisoras, con el fin 
de ofrecer en directo todo lo no
ticioso que se iba produciendo. 
LFn equipo de Radiocadena Espa
ñola alquilaba, desde el inicio del 
siniestro, una habitación en un 
hotel cercano al lugar donde se 
produjo el incendio para montar 
su cuartel general. Por el contra
rio. Radio Nacional tuvo que lu
char contra su propio aparato bu
rocrático y las unidades móviles 
permanecieron aparcadas en Pra
do del Rey, lo que no supuso una 
cortapisa para que los profesiona
les de Radio Nacional informa
sen -v ía  telefónica- de lo que es
taba sucediendo en almacenes 
Arias.

Precisamente un redactor de la 
prim era cadena radiofónica del

dial de Madrid con la "otra alternativa” de las radios 
libres. La radio ha estado unida a los momentos más 
tensos de la actualidad española

Veinte emisoras se disputan a tres millones potenciaUs de oyentes. César López, a la derecha, director del programa 
vuelta de la e sp in a ’ ÓfCA).

'A la

En ei dial se pttede optar porla ‘otra alíeriuitifa" de las radios liires.

Estado, José Ramón Rey, obte
nía, en 1987, el premio “Villa de 
M adrid", por un reportaje en el 
que se narraba todo lo referente 
a la tan manida “movida madri
leña". Para José Ramón Rey, "la 
radio puram ente informativa es 
aburrida. Debe existir otra radio, 
una radio de servicio, dinámica, 
cachonda y  moderna, dirigida ha
cia los m ás jóvenes. A ios jóvenes 
se  les engaña con cancioncitas en 
¡as FAÍ's y  poco más".

Inform ación local

La oferta radiofónica dirigida a 
M adrid ' es am plia. La cadena 
SER dedica el 30 por 100 de su 
programación informativa a los 
temas regionales, aunque éste es 
un hecho relativamente reciente. 
Para Carmelo Encinas, director 
de “Redacción M adrid” (SER).

"la información local siempre ha 
estado injustam ente tratada, so
bre lodo en Madrid. La informa
ción nacional, proveniente de ins
tituciones de carácter estatal, ta
les como el Congreso de los Dipu
tados, el Senado, los Ministerios... 
fagocitaban la información pura
m ente local. En este sentido, ta 
cadena SE R  -continúa diciendo 
Encinas-, ha sido un poco pione
ra, en otorgar m ás espacios en su 
programación dedicados a M a
drid. Hace dos años y  m edio que 
se lom ó esla decisión, de carácter 
empresarial, de crear una redac
ción exclusivamente local".

Tal vez por su condición de ra
dio local, Radiocadena Española 
"ofrece -d ice  Javier Lostalé, jefe 
de los servicios informativos de 
RCE-, una programación en la 
que cualquier hecho relevante que 
se produzca en la Comunidad de

Madrid, queda cubierto. Creo que 
es ahora cuando la información 
local comienza a interesar verda
deram ente. A n tes preocupaba  
m uy poco, teniendo en cuenta, 
además, que eran los propios in
formadores los que no considera
ban oportuno informar sobre estos 
lemas. Incluso hoy en día, hay re
dactores que prefieren trabajar 
con información nacional e inter
nacional, cuando es, precisamen
te, la local la que requiere una m a
yor dedicación. Tratar tem as lo
cales es, a m i juicio, mucho más 
complicado que hacerlo con otros 
tem as m ás propios para fioritu 
ras".

Angel del Río acaba de aterri
zar en la radio procedente del 
diario “Ya" y se ocupa de los in
formativos locales de la COPE, 
“Hay una diferencia sustancial, 
-explica Del R ío-, entre la radio

y  la prensa escrita. En los periódi
cos el tratamiento de la informa
ción es considerablemente más re
posado. pero la radio posee una 
clara ventaja: la posibilidad de 
aportar en vivo y  en directo, los 
testimonios de los protagonistas 
de la noticia."

Servicio público

Pero la radio no sólo informa. 
También cumple una importante 
función como servicio público, 
aimque para algunos no esté tan 
clara la diferencia entre la infor
mación pura y simple y otros 
mensajes destinados al servicio 
del oyente. Para Javier Lostalé 
"pensar en la radio como un ser
vicio público continuo es imposi
ble. Las noticias extraordinarias 
no suceden a cada minuto, ésto 
justifica el papel cultural que debe 
jugar la radio como medio de 
com pañía y  en tre ten im ien to “. 
Carmelo Encinas cree, por su par
te, "que el futuro de la radio está 
en su concepción como servicio. 
Pero no podem os convertirnos 
tampoco en una guía telefónica. 
E l binomio entre información de 
actualidad y  servicio público, bien 
entendido, resultará si se consi
gue, imbatible por el resto de los 
medios".

O tra  a lternativa

Frente a la radio más o menos 
institucionalizada, en el dial de 
Madrid también existe otra ofer
ta, generalmente destinada a una 
audiencia más joven: son las ra
dios libres y responden a nom
bres como Onda Verde, la Cade
na del wáter, Radio Fhortaleza... 
Para Esteban Ibarra, Secretario 
Federal de la Federación Europea 
de Radios Libre, “La radiodifu
sión libre, que otros entienden 
como algo utópico, es, para noso
tros, algo irrenuTKÍable."

En resumen, la gama de ofertas 
exclusivas del dial de Madrid, ga
rantizan la libre competencia y 
una libertad informativa de la 
que ahora se cumplen diez años. 
U na década desde que las dife
rentes emisoras dejaran de conec
ta r con el “parte" de Radio Na
cional de España. Hoy, más que 
nunca, la radio es compañía, es 
imaginación y un servicio públi
co al alcance de todos.

El autor y director neoyorqui
no Woody Allen, rinde su parti
cular homenaje a este medio, a 
través de su penúltima película 
“Radio days" (Días de radio), en 
la que relata las vivencias de una 
familia “pegada a la radio" du
rante los dias anteriores a la Se
gunda Guerra Mundial. Aquí, en 
Madrid, no se narran situaciones 
transcurridas en el olvidado con
flicto bélico. La realidad de nues
tra  ciudad es muy distinta. Una 
realidad que, día a día. intentan 
transm itir profesionales de la ra
dio regional como César López, 
director del programa “A la vuel
ta  de la esquina” (Radiocadena 
Española), quien a  la hora de 
enumerar las ventajas de este me
dio. comentaba risueño: ~Al fin  y  
a l cabo, la radio es lo único fem e
nino que se apaga con un gesto."
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Hasta final de año se celebrarán más de veinte pruebas pedestres urbanas

Carreras populares para todos los gustos
En los últimos once años las carreras urbanas 
han proliferado en nuestra ciudad de manera es
pectacular, organizándose a lo largo del año más 
de un centenar. Este mismo m es de noviembre se  
organizarán cuatro de las más importantes: la 
Media Maratón de Moratalaz, las Diez Millas de

Carabanchel, la Popular de Canillejas y el Trofeo 
Akiles. Pero existe en el fondo de esta euforia at
lética amateur algunos problemas, como la ca
rencia de un reglamento que coordine fechas y 
establezca seguridades mínimas para los par
ticipantes

Fiel a su cita otoñal, y respetan
do las características de la prime
ra edición, el próximo día 8 de 
noviembre se celebrará la 11 edi
ción de la Media M aratón de Mo
ratalaz, prueba pedestre popular 
considerada como la pionera de 
las carreras madrileñas. Nacida 
de la mano de un club de atletis
mo como instrumento de finan
ciación, la “Media" mantiene pu
ros los principios del concepto 
“popular": no hay premios, pue
den participar personas de todas 
las edades, mezclándose atletas 
con aficionados, la inscripción no 
supera las cien pesetas y se pre
senta como una caravana pedes
tre idónea para la participación 
de amigos y familiares, al mateen 
de que los mejores intenten ganar 
por el prestigio que supone la dis
tancia a recorrer, aunque en rea
lidad 19 kilómetros no sean exac
tamente media maratón.

Algunos kilómetros menos ten
drán que cubrir los participantes 
de la segunda carrera importante 
del mes. las Diez Millas de Cara
banchel. el día 15 de noviembre, 
y similar distancia los corredores 
de la C anillejas 87, polém ica 
prueba que reaparece tras un año 
de ausencia. En esta ocasión la 
carrera se celebrará el 29 de no
viembre con salidas diferencia
das para niños hasta quince años 
de edad y mayores. Como antes, 
la Canillejas 87 se presenta con el 
aliciente de ofrecerse quince mi
llones de pesetas en premios y re
galos: cheques, vídeos, material 
deportivo, relojes, camisetas, tro
feos..., y en primera línea de sali
da probablemente Kid Coe (cam
peón del mundo de 10.000 me
tros), Paneta (subcampeón). Da- 
vis Lewis (dos veces vencedor de 
la San Silvestre Vallecana), Me 
Leod (subcampeón olímpico de 
los 10.000), en treo irás figuras del 
atletismo internacional.

Por último, ese mismo día se 
celebrará más m odestam ente, 
pero no por ello con menos pres

tigio, otra edición del trofeo Aki
les -antiguo Finlandia-, sobre el 
habitual circuito de 10 kilóme
tros por la Casa de Campo.

U na  afición desconcertada

En la actualidad se organizan 
en M adrid más de cien carreras 
al año -unas trescientas en toda 
la Com unidad-, muy diferentes 
en cuanto a distancias, recorri
dos, objetivos, premios y patroci
nadores. Juntas municipales, clu
bes, asociaciones deportivas y de 
vecinos, particulares y empresas 
- I b e r ia ,  C an a l de  Isabe l II. 
Pryca...- organizan “su" carrera 
aprovechando, mejor o peor, la 
buena disposición de las firmas 
comerciales y de los organismos 
públicos locales por apoyar esta 
actividad que mueve con cierta 
facilidad miles de personas de to
das las edades, entre participan
tes y espectadores. Pero esta in
creíble proliferación se ha de
sarrollado sin control y, conse
cuentemente, de manera impro
visada. hecho que preocupa a 
los responsables de las pruebas 
más importantes.

Para Antonio Sabugueiro. di
rector técnico de la famosa San 
Silvestre Vallecana, las carreras 
populares cumplen una eficaz 
función de promoción del atletis
mo, existiendo serios inconve
nientes en la cantidad de pruebas 
suradas, sin reglamento que las 
regule: "Al no existir un calenda
rio bien organizado, tas cilas se 
acumulan con pocos intervalos de 
tiempo para que ¡os aficionados 
puedan preparar sus descansos y  
entrenamientos. L a  fa lla  de una 
norm ativa provoca igualm ente  
que muchas pruebas se  desarro
llen sin las m ínim as medidas de 
seguridad para ¡os participantes. "

N ecesidad de un reglam ento

Hace dos años esta inquietud 
fue recogida por la Dirección de

Deportes de la Comunidad, orga
nismo que celebró un encuentro 
con la mayoría de los organizado
res de carreras populares m adri
leñas. De esa reunión surgió una 
comisión, que tras varias sesiones 
de trabajo elaboró un borrador de 
reglamento posteriormente remi
tido a la mencionada Dirección, 
donde todavía permanece a la es
pera de su implantación. En esa 
comisión participó José Cano, or
ganizador de la popular de Ca
nillejas.

"H ay dem asiadas carreras. 
C ualquiera se  cree capacitado 
para organizar una prueba, con lo 
que surgen algunas lastimosas, 
que no disponen de servicios mé
dicos, no se corta el tráfico o no se 
contrata un seguro de accidentes 
para los corredores. E n esle senti
do, pienso que es urgente aplicar 
a¡gún tipo de normativa, ya sea 
desde la Comunidad, el Ayunta
miento. la Federación o quien 
sea", comenta.

La necesidad de un reglamento

Dónde correr hasta final de año
Noviembre

Día 8: Media M aratón de Moratalaz (19.000 metros).
D ía 15: Diez Millas de Carabanchel (16.700 metros 

aproximadamente).
D ía 15: Carrera Popular Pryca-Pryca (Majadahonda).
D ía 29: Canillejas 87 (según categorías; mayores, 12.000 metros). 
Día 29: Trofeo Akiles (10.000 metros).

Diciembre

Día 8: Cross de la Constitución (Alcobendas).
Día 13: Carrera por la Paz (10.000 metros).
Día 13: Trofeo Iberia. Nuestra Señora de Loreto.
Día 27: Cross de Navidad (Parque Marqués de Suances).
Día 27: Carrera Fin de Año.
Día 27: Popular San Silvestre Vallecana (12.500 metros).
Día 31: San Silvestre Vallecana Internacional.
Sin fecha: Carrera Ciudad de los Poetas.

(*) M ás información sobre piftzos de iascnpciÓD, precios, recorridos.
etcétera, ea Mapoma. calle Ltaneo. nnniero 4, teléfonos 266 97 Ul-02.

Las diez “más**
Lógicamente todas tienen de todo un poco, pero si hubiera que 
diferenciar las diez carreras más importantes de M adrid por alguna 
circunstancia podría valer la presente lista, confeccionada con la 
premisa de relatividad.

La más seria: M aratón Popular de Madrid.
La más innovadora; Canillejas.
La más popular: Media M aratón de Moratalaz.
La más la r^ :  100 kilómetros de Madrid.
La más antigua: San Silvestre Vallecana Internacional.
La más joven; Carrera de la Juventud.
La más dura: Media Maratón de Fuencarral.
La más húmeda: Carrera del Agua.
La más rápida: Trofeo Iberia.
La más verde: Trofeo Akiles.

regulador es una opinión com
partida  por M auricio Blanco, 
presidente de Mapoma, entidad 
organizadora del Maratón Popu
lar de M adrid y de la reciente
mente celebrada con gran éxito 
Carrera de la Juventud: "Soy par
tidario de algún tipo de normati
va, siempre que respete la propia 
personalidad de cada carrera. No 
obstante, el corredor popular ha 
cumplido su mayoría de edad y  ya 
no se contenta con una salida y  
una Uegada. hoy exige una buena 
organización, con servicios y  aten
ciones eficaces. Además, en M a
drid tiene donde elegir“. Mauricio 
Blanco añade que a nuestra ciu
dad le falta todavía una “cursá” 
como la catalana, en la que parti
cipan más de cincuenta mil per
sonas, prueba que tenemos in
tención de organizar, junto  a¡ pro
yecto de recuperar la Carrera de 
la M ujer celebrada ya en una oca
sión con el nombre de Avon".

En el ambiente de “buena sa
lud" que goza la actividad pedes
tre  urbana en cuanto a numero de 
citas y cifras de participación, no 
faltan comentarios de todo tipo. 
Rafael Pajarón, prom otor y di
rector técnico de la Media Mara
tón de Moratalaz desde su prime
ra edición, reafirma la idea de 
que se ha perdido, en parte, el ca
rácter “popular” que impulsó el 
nacimiento de este tipo de prue
bas deportivas; "Con ¡a inclusión 
de atletas de elite en las salidas y  
la oferta de grandes premios a los 
vencedores algunas carreras están 
concebidas como pruebas sim ila
res a las federadas. Una carrera 
popular tiene que ser una alterna
tiva para los que gustan de correr 
por correr, por la superación per
sonal, razón por la que nosotros 
no damos un sólo trofeo, premian
do la mera participación y  no li
m itando la m ism a siquiera por ra
zones de edad. ”

Seguidamente todas estas opi
niones contienen su particular sa
biduría, pero está claro que exis
ten decenas de miles de madrile
ños aficionados a correr por las 
calles, solos o “inscritos”, que en 
este último caso los organizado
res deben superarse para mante
ner esta saludable actividad.

G ER A R D O  M ED IA V ILLA
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Su inauguración se prevé para octubre de 1988

Avanzan las obras 
del nuevo Auditorio 
Nacional de Música
La construcción del Auditorio Nacional de Música de 
Madrid se encuadra dentro del plan que está llevando 
a cabo el Ministerio de Cultura por mediación del Ins
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
que también contempla nuevos auditorios en Sevilla, 
Santiago de Compostela, Cuenca, Santander, Murcia 
y las Palmas.
Esta obra dotará a Madrid de unas instalaciones para 
conciertos con unas características similares a las de 
otras ciudades europeas.

L as o b ras  de! nuevo  A u d i
to rio  N acional de  M úsica de  
M ad rid  - s itu a d o  en  la calle 
P rín c ip e  de V ergara, a la a ltu 
ra  de  la  p laza de  C a ta lu ñ a -  
com cnzaron  en  nov iem bre  del 
84 y ac tua lm en te  se  encuen 
tran  en  u n a  av an zad a  fase de 
ejecución, lo q u e  h a rá  q u e  po 
sib lem ente sea in au g u rad o  en 
o c tu b re  del p róx im o  año .

El ed ifìc io  com prende: dos 
au d ito rio s , q u e  se s itú an  en 
los ex trem os N o rte  y  Sur, con 
sus respectivos accesos y  sa
las, m ien tras  q u e  en  el cen tro  
se em plazan  los serv icios ge
nerales e instalaciones.

El au d ito rio  p rinc ipa l, si
tu a d o  en  el ex trem o N orte , 
c o n ta rá  con  un  afo ro  de  2 .218

p lazas y  un  escenario  capaz  de 
a lbergar u n a  o rq u esta  sin fón i
ca  com p le ta  y un co ro  de  150 
voces que, adem ás, d isp o n d rá  
d e  tre s  p la ta fo rm as elavado- 
ras m ecán icas p a ra  fac ilita r el 
c am b io  de  in s tru m en to s  pesa
d o s  en  ac tuac iones de  varias  
o rq u estas  sucesivas.

El au d ito rio  de  m úsica  de 
cám ara , co n  un  a fo ro  de  695 
plazas, ten d rá  un  escenario  to 
ta lm e n te  h o riz o n ta l de  100 
m e tro s  cu ad rad o s, s iendo  la 
c a l id a d  a c ú s tic a  el asp ec to  
m á s  c u id ad o  de  esta  sala, ca
p az  inc luso  p a ra  la  ejecución 
d e  sin fon ías de  H ay d n  o  de 
M ozart.

T am b ién  ex istirá  u n a  terce 
ra  sa la  a lte rn a tiv a , co n  u n  afo-

ro  de  250  plazas, q u e  n o rm al
m en te  fu n c io n a rá  com o  gran 
sala de  ensayo  del coro .

El á rea  de  serv icios está  fo r
m a d a  p o r  14 salas d e  afína- 
c ión , 9 cam erinos, salas de 
d esc a n so  p a ra  lo s  m úsicos, 
sa la  de  ju n ta s ... A dem ás alo ja 
rá  las  o fic inas generales del 
cen tro , así co m o  o fic inas de  la 
O rq u esta  y C o ro  N acionales, 
y las d e  la Jo v en  O rquesta .

La con stru cc ió n  del nuevo  
A u d i to r io  N a c io n a l  p re v é  
tam b ién  ¡a creac ión  de  zonas 
lib re s  e n  su  e n to rn o , ta les  
com o  u n  esp ac io  triangu lar 
a ja rd in a d o  h as ta  la  p laza  de  
C a ta lu ñ a , b a jo  el q u e  se  cons
tru ir ía  u n  ap a rcam ien to  sub
te rrán eo . L a reducc ión  a  18 
m etro s  del an ch o  d e  la  calza 
d a  en  el tra m o  d e  P rín c ip e  de 
V ergara, co m p ren d id o  en tre  
la calle  L ópez d e  H oyos y  la 
p laza  d e  C a ta lu ñ a , p e rm itirá  
la am p liac ió n  d e  aceras y  la 
p lan tac ió n  d e  u n a  dob le  ñ la  
de  árboles, as í co m o  la crea 
c ión  d e  u n a  p laza  en losada  y 
a rb o lad a  de  50  p o r  50  m etro s  
al S u r del A u d ito rio  N acional 
de  M úsica  de  M adrid .

JA V IE R  IN A R A JA

Policía municipal muerto 
en acto de servicio

El p o l i c ía  m u n ic ip a l  J u a n  C a ñ a d a s  
H erranz , de  sesen ta y  un  años, casado , s in  
h ijos y perten ec ien te  a  la  A grupación  de  C iu 
d a d  L ineal, falleció el p asado  28 de  oc tub re  
en  ac to  de  servicio  a tro p e llad o  p o r  un  au to 
bús, cuando  se d irig ía  a re levar a un  com pa

ñ e ro  q u e  se en co n trab a  regu lando  el tráfico .
En la  capilla a rd ien te , in sta lada  en  la sede 

d e  la A grupación, ub icad a  en  la  calle H erm a
nos G arc ía  N oblejas, el a lcalde de  M adrid , 
Ju an  B arranco, le im puso  las m edallas de 
M adrid  y  del C uerpo  d e  P o lic ía  M unicipal.

Traslado de la Biblioteca 
Municipal a Conde Duque

L a B ib lio te c a  M u n ic ip a l, 
q u e  e stab a  en  la calle  F uen- 
c a rra l, n ú m e ro  79, se  e s tá  
tra s lad an d o  a  su nuevo  em 
p lazam ien to  en  el rec in to  del 
C uarte l de  C onde  D uque , por 
lo q u e  p e rm an ece  cerrada  la 
sala d e  lec tu ra  y  el sistem a de

préstam o s, q u e d a n d o  ún ica 
m en te  en  serv icio  lo  referen te  
a  devoluciones. A sim ism o se 
ha  c lau su rad o  tam b ién  la  Sala 
d e  Investigación  d e  d ich a  Bi
b l io te c a . q u e  e ra  u til iz a d a  
co n ju n tam en te  p o r  el M useo 
M unicipal.

Las Descalzas Reales, 
candidato al titulo de mejor 
museo del año

El M o n aste rio  de  las D es
calzas R eales es el c a n d id a to  
españo l a l tí tu lo  de  “ m ejo r 
m useo  del a ñ o ” , p rem io  c o n 
ced ido  p o r  el C o n se jo  de  E u 
ro p a  a  nuevos m u seo s o  a  los 
qu e  h an  e fec tu ad o  refo rm as.

T a l es e! caso  d e  este  c o n 
v e n to  m ad rileñ o , c lau su rad o  
al púb lico  d u ra n te  d o s  años

d e b id o  a  la s  im p o r t a n t e s  
o b ra s  de  re s ta u ra c ió n  rea liza 
d a s  p o r  el P a tr im o n io  N acio 
nal.

E l p asado  23  de  o c tu b re  v i
sitó  el m useo  el p ro feso r M as
s im o  N egri, d e  la U n iv e rs id ad  
de  M ilán , p a ra  rea liza r  u n a  
v a lo ra c ió n  a r t ís t ic a  d e  sus 
fondos.

Doce dibujantes decoraron 
seis autobuses de la E.M.T.

C on m o tiv o  de  la ce lebra 
ción de la S em ana  de  la  J u 
v en tu d , doce  d ib u ja n te s  han  
deco rad o  seis au to b u ses  de  la 
E .M .T . con  d ib u jo s  alusivos, 
repartiéndose  los co stad o s de 
los vehícu los de  dos en  dos.

Los d ib u jan te s  p a rtic ip an 
te s  h a n  s id o : F e d e r ic o  d e l 
B arrio  y Ja v ie r  V ázquez: R aúl

Por fin
vino a Madrid

El n iñ o  m exicano  C ris tián  
R a m íre z , d e  d ie z  a ñ o s  de  
edad , a fec tado  p o r  u n a  grave 
enferm edad , p u d o  al fin  v er 
rea lizad o  su sueño  de  conocer 
M ad rid  y  v is ita r  a  su ído lo , el 
j u g a d o r  H ugo Sánchez.

El concejal d e  R elaciones 
In stitu c io n a les  y C o m u n ica 
ción , M anuel O ríu ñ o , le h izo  
entrega de  un  eq u ip o  de  fu t
bo lista  y de  un b a lón  q u e  pos
te rio rm en te  le firm aría  el fu t
bo lista  m exicano.

y Ja v ie r  O livares; K ek o  y A na 
Ju a n ; C u e to  y K ik o  F e ria ; 
L. P . O . y V ic to ria  M arto s, y 
C alonge y A rranz.

Los c itad o s vehículos, que 
fueron  d eco rados en  la  p laza  
M ay o r en  la m a ñ a n a  del do 
m ingo  d ía  25, c ircu la ro n  po r 
d iv ersas  lineas d u ra n te  to d a  la 
S em ana  d e  la Ju v en tu d .
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VILLA DE

Triunfar en Madrid es triunfar en España. Profesionaies y 
artistas de cualquier reglón confiesan su deseo de 
consagrarse en esta Viiia, que para unos supone la 
culminación de su carrera y para otros el salto a  los 

mercados internacionales. Madrid está de moda y los 
creadores textiles no escapan a sus encantos y extiiben en 
sus calles y pasarelas la que definen, no com o una moda 

estrictamente madrileña, sino com o exponente de la 
moda nacional, en general, puesto que de todas las 

comunidades proceden los diseños y los diseñadores. En 
las siguientes páginas de VILLA DE MADRID nos acercamos  

al fenómeno de la moda, a  sus protagonistas, a los 
famosos y a los que empiezan, a  sus inquietudes y 

proyectos, a sus problemas y aspiraciones. Incluimos, 
además, una relación de tas zonas y tiendas en ios que se 

vende la moda que atiora se lleva en Modrid
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SIN SALIR AL CAMPO: 
ALCAMPO MORATALAZ.

2,600 Carros de compra portabebés. • Galería comercial con 25 
54 Cajas de salida. comercios (servicios, moda 
30 Cajas servicio telecompra y alimentación).
Cajo Madrid y 3 Cajeros • Y " Flunch'; autoservicio 
Automáticos Caja Madrid. restaurante.

y v i4 4 k  '/y ¡ :k iW //A ^ ,4 Í 4 P P 'l\

Abierto 
de Lunes a Sábado, 

de 10 a 22 horas. 
Parking gratuito.
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Los nombres de la moda
Una prenda firmada por 
cualquiera de ellos supone 
para quien la lleva la 
indudable garantía de ir 
bien vestido y o la última, 
Son la nueva generación 
de diseñadores que han 
puesto de moda la moda 
de España. Dos veces al 
año Madrid se convierte, 
con la celebración del 
Salón y Pasarela Cibeles, en 
un escaparate al mundo 
de la obra de estos 
creadores, muchos de los 
cuales tienen también en la 
ciudad un espacio propio 
para la comercialización 
de sus productos.

L a  c e l e b r a 
c ió n  en  se p 
t ie m b re  y en 
feb rero  de  la 
S em ana de  la 
M oda h a  co n 
firm ad o  a  M a- 
d r i d  c o m o  
u n a  d e  l a s  
m á s  i m p o r 
tan te s  capita- 

tM les del secto r
en  la  especia lidad  de  m o d a  de  m ujer. 
En ia ú ltim a  ed ic ión  se d ie ro n  c ita  en 
la  m ism a un  to ta l de  o chocien tas fir
m as nacionales y ex tran je ras , d is tr i 
b u idas en  salones de  m o d a  y hoteles. 
D en tro  de  estas m an ifestac iones, en 
las q u e  se incluyen  las ferias Im agen- 
m oda. In te rm o d a  y  A n im oda , la  P a 
sarela C ibeles, c read a  en  1985 p o r  la 
C o m u n id ad  A u tó n o m a de  M adrid , 
supone u n a  p la ta fo rm a  ab ie rta  a ios 
d iseñ ad o res  españoles. H asta  aho ra  
h a n  p resen tad o  sus colecciones de 
tem p o rad a  en  este  desfile  u n  to ta l de 
c in cu en ta  y ocho  creadores, algunos 
d e  ellos co n  u n  prestig io  ya  creado  
d en tro  del secto r y o tro s  m enos cono
cidos, pero  to d o s con  el d en o m in ad o r 
co m ú n  de  la  b u en a  ca lid ad  de  sus 
d iseños.

A  esta  in ic ia tiv a  se u n ió  el p asado  
a ñ o  el Salón C ibeles, exposición  en
cam in ad a  a  la exh ib ic ión  y v en ta  de 
los p roduc tos. En su co rta  experien 
cia. este certam en  ha  logrado  a tra e r  a 
su ú ltim a ed ic ión  a  co m p rad o res  de 
trece  países, con  un  to ta l d e  c incuen 
ta  firm as ex tran je ras; v e in te  com pa
ñ ías expo rtad o ras , sie te  m il v is itan 
tes  p ro fesionales y cerca d e  doscien 
tos p erio d is tas  y fo tógrafos españoles 
y ex tran jeros. C u a ren ta  y nueve ex
posito res p a rtic ip a ro n  e n  ella y el nú 
m ero  d e  so lic itudes de  pabellones

Pasarela Cibeles está considerada por los 
d iseñador^ como un trampolín para darse a 

conocer en el mercado exterior

p a ra  el p róx im o  m es de  feb rero  se 
e leva al cen tenar.

E n tre  los p io n ero s del C ibeles se 
en cu en tra  M aría  .^ rau jo , d iseñ ad o ra  
a fin cad a  en B arcelona y ded icada  
desde  1981 a la  creación  de to d o  tip o  
de  com plem entos: joyas, som breros, 
zapatos, c in tu ro n es, g uan tes, p a ja ri
tas...

Los p u n to s  de  v e n ta  d e  sus p ro d u c 
tos están  d isem in ad o s p o r  la m ayoría  
de  las  c iudades españo la , ex istiendo  
en  M ad rid  cerca de  u n a  v e in ten a  de 
ellos.

Su prim era  tienda

P ró x im am en te  M aría  A rau jo  ab rí- 
rá  en la c iu d a d  su p rim e ra  tie n d a  de 
d icad a  ex clusivam en te  a  la  com ercia 
lización  d e  sus creaciones, q u e  estará  
u b icad a  en  el M ercado  P u e rta  de 
T oledo.

P e ro  los co m p lem en to s de  m aria

A rau jo  pueden  en co n tra rse  tam b ién  
fuera  del país. F ran c ia , Bélgica. N o
ruega. F lo rid a  y. desde hace poco  
tiem po , Jap ó n , son  los lugares en los 
q u e  h as ta  a h o ra  h a  ab ie rto  m ercado  
esta  d iseñ ad o ra , q u e  considera  im 
p resc ind ib le  p a ra  el desarro llo  del 
sec to r la  p royección  in ternacional. 
L a p a rtic ip ac ió n  en  el Salón  y P asa 
re la  C ibeles es. en  su o p in ió n , “una  
de las m ejores m a n era s de  darse a  co
nocer fu e ra  d e  E spaña, deb ido  a ¡a 
g ran  asistencia  d e  m ed io s de  co m u n i
cación y  com pañías ex tra n jera s”.

La ca lid ad  de  los p ro d u c to s  y la 
co m p e tiv id ad  de  los p rec ios son las 
dos claves del éx ito  en  el m ercad o  ex
te rio r, según la d iseñ ad o ra . "Para ello  
es m u y  necesario  m ejorar la produc
ción, que a c tu a lm en te  es e l sector que  
m á s cojea en E spaña. E s  b a sta n te  len
ta  y  h a y  que esta r m u y  en c im a  s i qu ie
res q u e  s e  realice un  acabado p er
fec to . ”

Adolfo D om ínguez

C o n  es ta  o p in ió n  co incide la firm a 
A dolfo D om ínguez, p a rtic ip an te  en 
la ú ltim a  ed ic ión  del C ibeles, p a ra  
qu ien  las re laciones e n tre  la  in d u stria  
y los d iseñ ad o res  son u n a  de  las asig
n a tu ra s  p en d ien tes  del sector. ".4««- 
que ú ltim a m e n te  se  está  em pezando  a  
superar - s e ñ a la  el p o rtav o z  de  ia em 
presa, Rogelio  M a rtín e z -  todavía si
g u e  habiendo  una  gran disociación  
en tre  estos dos sectores, que im p id e  el 
correcto desarrollo d e  la  m oda d e  au 
tor. "

El d ise ñ a d o r gallego, q u e  se hizo  
m u y  p o p u la r a  través del eslogan “la 
a rru g a  es be lla” , ha  en co n trad o  u n a  
a lte rn a tiv a  a este  p ro b lem a con la 
c reación  d e  u n a  in d u s tr ia  de  confec
c ión  p ro p ia , in teg rada  en  la  em presa  
de  la q u e  fo rm a  p a rte  él y varios de 
sus herm anos.

T am bién , p a ra  la c o m e rc ia liz a c i^  
d e  sus p ro d u c to s , la em presa  A dolfo 
D om ínguez d isp o n e  de  tien d as p ro 
p ias. La p rim era  de  ellas la ab rie ron  
en M ad rid , en  la  calle O rtega  y G as- 
set hace a h o ra  seis años, cu an d o  en 
la  c iu d ad  escaseaban  los com ercios 
d ed icad o s a la m o d a  de  d iseño . A 
esta  tie n d a  sigu ieron  o tras  tres, to d as 
ellas com o  la p rim era , con u n  a lto  vo 
lu m en  d e  ventas. "M adrid  nos ha  tra
tado  m u y  bien. H a  sido  e l m ejor esca
para te  p ara  nuestra  im agen , perm i
tiéndonos la in troducción en e l m er
cado no  sólo nacional, sin o  tam bién  
in ternacional", señala  R ogelio  M ar
tínez .

G a sp a r  E slava es o tro  de  los d ise 
ñ ad o res  q u e  h a n  o p tad o  p o r  la c rea 
c ión  de  su p ro p ia  em presa  - re c ie n te 
m en te  fu sio n ad a  con  un  im p o rtan te  
g rupo  c o m e rc ia l-  con  la  in tenc ión  de 
d a r  a sus p ro d u c to s  u n a  m ay o r com - 
p e titiv id ad .

E ste m ad rileñ o  de  cu a ren ta  años, 
q u e  ha  consegu ido  e x p o rta r  a países 
com o E stados U n id o s  y A lem ania, 
co n sid era  su c iu d ad  n a ta l com o u n a  
d e  las m ejo res p la ta fo rm as para  d i
fu n d ir  la  o b ra  de  los d iseñadores es
pañoles, ta n to  d e n tro  del p a ís  com o 
fuera  de  él: "C iudades com o  Barcelo
na  tienen  una  m ejor in fraestructura  
d e  cara a  la  producción, pero  M a d rid  
es m á s sign ifica tiva  desde e l p u n to  de  
vista  cultural, tien e  m á s posib ilidades 
p ara  p o ten cia r e l aspecto  creativo de  
la m o d a ."

C on  esta  o p in ió n  co incide  A nton io  
A lvarado , o tro  de  los p ioneros del Sa
lón  y  P asare la  C ibeles, q u ien  valora 
la p resen tac ió n  y la exhib ición  de  las 
o b ra s  de  d iseño  en M ad rid  com o una 
d e  las  m ejo res m an eras  de  a lcanzar 
p restig io , de  consagrarse  d en tro  del 
s e c to r  "L o ún ico  que le  fa lta  a  esta  
in ic ia tiv a , señ a la , e s  m a d u ra r un  
poco, conseguir u n  m a yo r volum en de  
ventas, p ero  p ien so  q u e  en  poco tiem 
p o  se  convertirá  en una fe r ia  que a li
m en ta rá  fe r ia s ."

-M A rre  CA STRO
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Recién salidos de la 
escuela en la que han 
obtenido el 
reconocimiento 
académico de su 
vocación, los más 
jóvenes diseñadores se 
abren camino 
estableciendo su propio 
taller o alquilando una 
tienda  en la que 
vender sus creaciones. 
La competencia es 
dura y ellos lo saben, 
Pero lo afrontan con 
muchas horas de 
esfuerzo y la certeza de 
poder algún día inscribir 
su nombre entre los 
diseñadores españoles 
y extranjeros que 
admiran.

Estudias
En ju n io  les en tregaron  
sus títu lo s  com o  d ise 
ñ ad o ras  y  pa tron istas. 
E n to n ces  h a b la ro n  y 
d ec id ie ro n  “arriesgar
se” . L ola  y M ariso l son 
d e  las q u e  h an  op tad o  
p o r  la  independencia  
com o sa lida  p ro fesio 
nal, m o n tan d o  u n  ta 
lle r en  u n  p iso  de  la ca
lle L uchana, m uy  cerca 

de  la  g lorie ta  de  Bilbao.
"C uando en tré  en ¡a escuela y o  ya  

pensaba  en esto, en  p o n er a lgún  d ía  
m i negocio y  trabajar p o r m i cuenta . 
N unca m e  ha  apetecido  m e term e  en 
una  em presa", d ice  M arisol R incón , 
tre in ta  anos, ex trem eñ a  d e  n ac im ien 
to , m ad rileñ a  de  ado p ció n  y  h as ta  el 
p resen te  au x ilia r a d m in is tra tiv a  en  el 
M in is te rio  de  D efensa. M ariso l cono 
ció  a Lola P érez-Juana  estu d ian d o  
p a tro n es y filoso fando  sobre  e l deve
n ir  social de la m o d a  en las clases que 
co m p artían  en u n a  escuela de  diseño. 
Lola, nac ida  en  T o ledo  hace v e in tio 
cho  añ o s y v en id a  a la v illa  hace m ás 
de  nueve, ded icaba  las m añ an as  a los 
o rdenadores en u n a  em presa  de  segu
ros, C h arlan d o  en tre  a p u n te  y a p u n 
te, adv irtie ro n  q u e  co incid ían  en  sus 
asp irac io n es y m o tiv o s y , poco  a 
poco, fraguaron  un  proyecto  co m ú n  
p a ra  g aran tizar su fu tu ro  com o  d i
señadoras.

H an  pasado  el ú ltim o  v eran o  v is i
tan d o  locales y  aco n d ic io n an d o  el 
q u e  m ás les ha  gustado . H an  ten id o  
q u e  in v e rtir  los ah o rro s  y p e d ir  p res 
tado . H an  q u em ad o  horas p in ta n d o  
paredes y rascando  pegotes de  yeso 
del suelo . H an  resca tad o  m ueb les 
in u tilizados de  las casas de  sus alle
gados. P ero  ahora, con  el in v ie rno  a 
las puertas, ya están  p rep arad as  p a ra  
lanzar al m ercado  sus p rim eras  crea 
c iones. Será, p iensan  con  o p tim ism o , 
an te s  d e  las navidades.

De) dibujo a  la percha

La ta re a  es com pleja: desde q u e  se 
tra z a n  las líneas sobre la m esa  del ta 
ller h a s ta  q u e  el tra je  se cuelga en el 
v estido r. a la  espera  d e  ceñ irse  en el 
cuerpo  de  u n  co m p rad o r o  c o m p ra 
dora . las d iseñ ad o ras  h a n  id o  cu 
b rien d o  e tap as a ten tas  al detalle , p ro 
cu ran d o  com plem en tos y o rn a to s , re 
v isan d o  p ru eb as p a ra  q u e  el re su lta 
d o  resp o n d a  al m odelo  p refijad o  y a 
unos estric tos crite rio s  de  calidad .

"Prim ero eleg im os los tejidos y  en  
base a  ellos em p eza m o s a  diseñar. 
L u eg o  hacem os e l pa trón  y  confeccio
n a m o s una m uestra  o pro to tipo , para  
ver s i  h a y  q u e  corregir o  rectificar al
g ú n  m o tivo", exp lica  L o la . “S i ¡a 
m uestra  sa le  bien, se  escala, es decir.

se  hacen los p a trones de  las d iferentes 
ta lla s y  las «m arcadas», que es un  
proceso que consiste en a ju sta r todos 
los p a trones de l m ism o  m odelo  a las 
d im en sio n es d e  la  tela  para  no  desper
d iciarla. U na vez cortada, se  lleva a 
coser a  una  em presa d e  confección, 
a d ju n ta n d o  hilos, botones, com ple
m en tos... Y  perchas. H a y  q u e  llevar 
las perchas para  que te  entreguen las 
prendas p lanchadas y  colgadas de  una  
en una. "

N o  les asusta  el trab a jo . Se consi
d e ran  capaces y b ien  ad ie s trad as  p a ra  
a lcan zar sus ob je tiv o s que, aunque 
am b as son  am biciosas, definen  to d a 
v ía  con m odestia . “C on ga n a r ¡o su 
fic ie n te  para a m o rtiza r  los gastos du 
ra n te  el p rim er año  nos d a m o s por  
conten tas. Luego... ¿por qu é  no  vam os 
a  triu n fa r s i h a y  gustos p ara  todo, si 
h a y  gen te  a qu ien  le  gusta n  nuestros 
diseños?"

M ien tras  el éx ito  llega, u n  éx ito  
q u e  desean  n o  tan to  p o r prestig io  so
c ia l com o  p o rq u e  eso sign ificará  para

La creatividad 
debe conjugarse 
con los imperativos 
comerciales para 
sobrevivir 
en el negocio 
de la ^ o d a

ellas su conso lidación  p ro fesiona l y la 
o p o rtu n id a d  de  consagrarse  exclusi
v am en te  a su  vocación , irán  c a p ta n 
d o  c lien tes e n tre  los am igos y los 
conocidos.

"N uestra ropa está  concebida para  
g e n te  activa, que trabaja  y  d ispone de  
ciertos recursos económ icos, porque, 
claro, la  m oda  cuesta u n  dinero. L le 
var un vestido  bonito , que se  sa le  de  
lo  corriente, que está  b ien  rem atado, 
es m á s caro que com prar en unos al
m a cen es populares. N o. n o  es que no
so tras vayam os a  cobrar m ucho. De
p en d e  d e  las telas, d e  lo com plicadas 
qu e  sea n  las prendas, pero  pongam os  
que, p o r ejem plo, una  cam isa  venga a  
costar de  cuatro  m il pesetas en ade
lan te . ’’

N egociantes

Son  ya  v a rio s  los jó v en es  d iseñado 
res m ad rileñ o s (de origen o  d e  resi
den c ia ) q u e , in d iv id u a lm en te  o  fo r
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Diseño de Marisol Rincón.

m an d o  co lectivos, h a n  ap o stad o  po r 
el au to em p leo  y h a n  estab lec ido  tien 
das o  ta lle res p a ra  co m p e tir  con  su 
f irm a  en  el m u n d illo  de  la m oda. Al
gunos ya es tán  a d q u irien d o  “n o m 
b re” y p a rtic ip a n d o  en  even tos n ac io 
nales. O tro s , com o  L ola y  M arisol, se 
en cu en tran  a ú n  en  las fases p re lim i
nares de  su carre ra , a fro n tan d o  la 
co m p eten c ia  y el an o n im a to  co n  es
p ír itu  d e  av en tu ra  y g ran d es d osis  de 
co n fian za  en  la  validez de su trab a jo  
y en la ca lid ad  del d iseño  español, a 
cuyo  re c o n o c im ie n to  in te rn ac io n a l 
e llos q u ie ren  con tribu ir.

"Y o supongo  q u e  e l boom  d e l d ise 
ño durará  todavía  un p a r  de  años y  
luego quedarán los buenos, los a u tén 
ticos profesionales", o p in a  Seve G ó 
m ez P esquera , d irec to ra  de  G oym ar, 
escuela p io n e ra  en  la enseñanza  del 
d iseño  ap licado  a la in d u s tr ia  de  la 
confección.

Y  ¿qu iénes son esos profesionales 
que n o  d esap arecerán  co n  la m area, 
q u e  so b rev iv irán  a l b o o m ? Según 
Seve, los q u e  sepan  ad ecu a r su crea
tiv id a d  a  los im p era tiv o s  com erciales 
del ram o; los q u e  sepan , no  só lo  de 
te jid o s y ten d en c ias , s in o  tam b ién  de 
técn icas y gestión  de  em presas, de 
fó rm ulas de  p ro d u cc ió n  y d is trib u 
c ión , algo de  derecho , algo de  pub li
c idad ... Los q u e  aú n en , en  fin , sus in
q u ie tu d es  esté ticas co n  u n a  cierta  
m en ta lid ad  de  negociantes.

"Por eso  nuestros a lu m n o s estudian  
desde la  psicosociologia  de  la m oda  
hasta  e l p a trona je  p o r ordenador, des
d e  e l d iseño  d e  accesorios y  com ple
m en to s hasta  la tecnología de  la  con
fecc ió n  industria l", añ ad e  la  d irec to 
ra  de  G o y m ar. "A sí que cuando obtie 
nen  e l titu lo  están  perfec ta m en te  pre
parados p ara  en tra r en una  em presa  
o p ara  in sta la rse  por su  cuen ta  y  
abrirse cam ino . ”

C azadoras con bom billas

"Es q u e  un  d iseñador no  pu ed e  de
sen tenderse de  la rea lización  d e  su 
idea. Y o  conozco a lgunos que te  ense
ñan  un  d ibu jo  precioso  y  le  preguntas: 
¿y esto  cóm o  se  hace? y  le  contestan: 
¡ah, ese no  es m i problem a! N o  saben  
n i dónde se  p o n e  la  crem allera. E sto  
es com o  s i  un  arquitecto  d iseña  una  
casa m aravillosa  y  no  le  p o n e  puer
tas". exp lica  Félix  R am iro , v e in tis ie 
te  a ñ o s  y  ya  “casi u n  tr iu n fad o r” .

El caso  de  Félix  se sale de  lo  h ab i
tu a l. A  él, con  v en a  a rtís tic a  desde  la 
in fancia , la v o cac ió n  se le afianzó 
cu an d o  e n tró  a  tra b a ja r  en la fáb rica  
d e  su  tío , e n  su  T o ledo  nata l. "Era un 
ta ller d e  confección que hacia  ropa 
p o r encargo. Yo em pecé  a ir p o r a llí

cuando estaba estudiando, pues en  
casa había  d ificu ltades económ icas. 
Poco a  poco m e  f u i  en terando  de  todo  
e l proceso, aprend í cóm o fu n cio n a b a  
aquello  y , m ien tra s estaba  en la m ili, 
estuve pensando  en la p o sib ilid a d  de  
darle un  en foque nuevo a  m i tarea a  
través d e l diseño. M i tío  m e  pagó  un  
p a r de  cursos en B arcelona. E ran  bue
nos, pero no  tocaban nada sobre p a 
tronaje, un  tem a  que es im prescindi
b le para  qu ien  se  dedica  a  la indus
tria. E n tonces m e  vine a  M a d rid  y  es
tu d ié  otros tres cursos com o estilista  y  
diseñador m á s co m p le to s."

D esde en tonces, h ace  ah o ra  tres 
años, Félix R am iro  se h a  convertido  
en  a lm a  de  la  em p resa  fam ilia r, la 
cual h a  d e jad o  de  acep ta r encargos y 
h a  lan zad o  su p ro p ia  línea  en  a tu e n 
do  m ascu lino  co n  la m arca  de  Aris- 
to s. Félix  d iseñ a  p an ta lones, cam isas, 
cazadoras, chaquetones, q u e  él califi
ca de  “com erciales” p o r  su acep ta 
c ión y la  am p litu d  de  sus ven tas, y 
p ro c u ra  re se rv a r u n a  p a r te  d e  su 
tie m p o  p a ra  c rear p ren d as de  o tro  es
tilo , audaces, in n o v ad o ras , a trev idas, 
que f irm a  con  su n o m b re  y q u e  son 
la v e rd ad e ra  y m ás ín tim a  expresión  
d e  su sen tir  com o a rtis ta . “Yo h e  he
cho cazadoras con bom billas, con cua
tro  m il bom billas exa cta m en te , con la  
espalda a l aire, con  cuernos... cosas 
m u y  divertidas. Pero eso  lo puedo  ha 
cer porque luego hago o tras prendas  
que, aunque ta m b ién  son  bon itas y

siem pre les pongo  un  loque d e  origi
nalidad. son  fu n d a m e n ta lm e n te  «co
m erciales». para  vender en can tida 
des. L a  em presa hace negocio con es
tas prendas y, a  cam bio, m e  p erm ite  
que realice d iseños que m e  gustan . ”

V arias tien d as  m ad rileñ as  exh iben  
en  sus escapara tes y p ercheros las 
creaciones de  F élix , q u ien  pasa m u 
chas h o ras  de  su v id a  laboral en  nues
tra  c iudad , rep resen tan d o  y p rom o- 
c io n a n d o  a  su em p resa , tra b a n d o  
con tac to s con  sus colegas, increm en 
tan d o  sus con o c im ien to s  y  destrezas 
(este curso  se h a  m a tricu lad o  en  u n a  
escuela de  sastre ría  d e  la  calle H orta- 
leza, co nvencido  d e  q u e  u n  b u en  d i
señ ad o r h a  de  ser u n  ex p erto  con el 
h ilo  y la  agu ja  y sab er llevar a  las te 
las sus ideas), av is tan d o , incluso , la 
po sib ilidad  de  a lq u ila r un  local en  el 
que o fe rta r  su ro p a  sin  in te rm ed ia 
rios, co n  p rec io s  m enos onerosos que 
los q u e  se  exigen en  los com ercios 
ajenos y co n  m ás estrecha relación  
con  su público . P o rq u e  p a ra  u n  d ise 
ñ a d o r lo  ideal es conocer personal
m en te  al d e s tin a ta rio  de  su o b ra  p a ra  
a ju sta r la p re n d a  a  sus cua lid ad es f í
sicas, re sa ltan d o  los e lem entos esté ti
cos de  su figura  y  d is im u lan d o  los de- 
fectillos y las carencias.

C .\» M E N  SAjN TA íMAKL*

diseñas?
Los jóvenes 
diseñadores 
apuestan por el 
autoempieo con el 
fin de que su firmo 
empiece a 
competir

VILLA D E  M A D R ID  /  1-15 N O M E M B R E  1987 17

Ayuntamiento de Madrid



/H

Las tiendas de la calle Almirante, a  la  izquierda, y  de La Vaguada concentran diferentes estilos de vestir

Los mil escaparates de Sol a La Vaguada
La expansión geográfica 
de Madrid y la 
democratización 
socioeconómica de sus 
barrios céntricos ha 
propiciado la aparición de 
una serie de zonas 
comerciaies en ias que 
conviven las boutiques de 
moda vanguardista, los 
grandes almacenes y las 
tiendas de ropa barata. 
Vecinos y forasteros buscan 
al unísono en un desfile 
multitudinario la prenda 
exclusiva y el trapillo, el 
diseño y la ganga, la 
belleza y la funcionalidad.

El prim er núcleo co
mercial de Madrid, por 
tradición y concurrencia, 
es la Puerta del Sol, cuya 
vocación para el negocio 
data de los tiempos en 
que esta villa era procla
mada capital de las Espa
ña y empezaba a recibir a 
turistas y nuevos vecinos, 
ampliando su censo hu
mano y su superficie. La 

costumbre de ir de compras “al centro” 
se ha mantenido durante siglos y ha lle
gado hasta hoy sin merma, a pesar de la 
aparición, a instancias del consumismo, 
de nuevas zonas comerciales en la ciu
dad.

La moda de la Puerta del Sol y calles 
aledañas (Mayor, Arenal, Preciados, Car
men. Montera y Carretas) tiene su más 
larga pasarela en los escaparates de los 
grandes almacenes que, pese a su contun
dente presencia y el señuelo de la publi
cidad, no restan clientela ni actividad 
mercantil a las tiendas de medianas y pe
queñas dimensiones que brotan de año en 
año en sus alrededores, algunas con nota
ble éxito, como es el caso de una firma ga
llega que desde su inauguración ha impri
mido carácter joven y colores de vanguar
dia a la calle Carretas, contrastando con 
la severidad de los muestrarios de orto
pedia de la acera de los impares.

zapatos de tacón bajo y molde depor
tivo, abrigos de pieles refinadas, lenceria 
sofisticada, paraguas, collares, bolsos, 
guantes... todo elemento preciso para 
equipar al hombre y la mujer en época de 
calor y frío es motivo de venta en este co
razón geográfico de los madriles.

A lm irante y Serrano

En la Gran Vía, cuyos encantos mer
cantiles no han sido inmunes a la compe
tencia. quedan vestigios de aquellas tien
das señoriales en las que vestía la burgue
sía de principios de siglo, cuando se tra
zó la calle y se alzaron sus más peculiares 
ediñcios. La moda ya no para en sus vi
trinas. Se escapa a otras calles, si no tan 
prestigiosas de título, al menos con simi
lares pretensiones de elegancia y buen 
gusto que las que animaron la G ran Via 
en sus más brillantes días. Almirante, Ar-

gensola, Orellana, Conde de Xiquena son 
hoy sede de modernísimas boutiques, de 
nombres exóticos y austera decoración, 
donde se ofrece moda muy selecta a pre
cios que, desmesurados para una econo
m ía mediana, se justifican con argumen
tos de calidad y originalidad. Aquí expo
nen a diario sus creaciones los diseñado
res más famosos del país, aquí se encuen
tra el traje más vistoso para una fiesta o 
un acto solemne, aquí, en fin, se rascan 
los bolsillos quienes dicen aborrecer la 
vulgaridad y la uniformidad en el atuen
do, aunque comprar una camisa o unos 
pantalones les suponga quedarse en blan
co a mediados de mes.

Las tiendas de modo 
se desparraman 

por toda lo ciudad 
y, a veces, se 
agrupan por 

categorías de 
precios, estilos o 

firmas

De elitistas pueden tildarse, tanto por 
sus precios como por sus productos, los 
establecimientos que asoman a la calle de 
Serrano y sus convergentes. En pleno 
barrio de Salamanca, concebido y de
sarrollado parar residencia “de ricos", en 
esta zona se encuentra la mayor concen
tración de tiendas de lujo de la ciudad, a 
las que acuden mayoritariamente gentes 
de posición desahogada a quienes no mo
lesta pagar por una prenda el doble de lo 
que les pedirían en una boutique de más 
modesto rango, ubicada en cualquier otra 
calle de Madrid. Lo que cuenta para ellos 
es poder presumir de haberlo comprado 
en Serrano.

Unos metros más allá, incluido tam 
bién en el barrio de Salamanca, el núcleo 
comercial de Goya ofrece la moda a pre

cios. si no populares, al menos más ase
quibles que ios de Serrano, merced a la 
competencia entablada entre las tiendas 
que, como en la Puerta del Sol, han flo
recido al am or de las sucursales de dos 
grandes almacenes.

A rguelles y L a  V aguada

En las tiendas de Arguelles y Moncloa, 
un sector influido por la proximidad de 
la Universidad Complutense y marcado 
en jom adas laborales por la incesante 
presencia de sus estudiantes, prim a el es
tilo juvenil en la ropa: diseños funciona
les, efectos vaqueros y deportivos, deta
lles con gracia y colorido. Las prendas es
tán hechas en serie, pero con una pince
lada de hum or o un dibujo bien plantado 
adquieren personalidad y encanto para 
los chavales que no se conforman con el 
pantalón tejano normal o la camisa de al
godón sencilla. Los precios oscilan de un 
establecimiento a otro, intentando ajus
tarse a las posibilidades de sus más habi
tuales compradores.

Otro foco comercial de “gancho” para 
la juventud está en Orense. Ahí existe un 
multicentro con numerosos locales de di
versión y copas que aseguran la asisten
cia a la zona de jóvenes de casi todo Ma
drid, si bien son más abundantes los “ni
ños bien" que tienen su domicilio en los 
alrededores.

Una parte de la clientela de Orense ha 
desertado de sus tiendas desde que hace 
cuatro años se abriesen las del Centro Co
mercial M adrid 2. más nombrado como 
“La Vaguada", en relación al espacio ur
bano en que se asienta.

La compra es espontánea, fácil y entre
tenida en La Vaguada. El am biente es lu
minoso y cálido, la oferta múltiple, los 
precios moderados, las gangas frecuentes. 
El visitante adquiere un jersey o un abri
go con el mismo desparpajo con el que se 
lleva un bote de tomate en conserva o una 
bolsa de cebollas.

Con el éxito asegurado (a poco que se 
añada una pizca de imaginación y gusto), 
muchos comerciantes madrileños se han 
trasladado a este centro y han constitui
do, en conjunto, un foco de moda actual 
que ya organiza desfiles propios con las 
creaciones que en su ámbito se venden.

C . SANTA-NLARU
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Elija donde tiene más para elegir.
La zapatena de más variedad y mejor 
moda: la zapatena de EL CORTE INGLES. 
Más de 450 modelos diferentes en calzado 
de hombre y sin problemas de tallos. Venga

a elegir su estilo o la zapatería de modo:
Lo zapatería de EL CORTE INGLES.

LA ZAPATERIA DE MODA.
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Jesús del Pozo, un hombre que rompió esquemas

misterio y el juego lúdico 
me interesa mucho en io ropo / /

Madrileño, nacido y criado 
en Almirante, Jesús del 
Pozo eiigió, también, esta 
calle para poner de moda 
ia moda. En muy pocos 
años, este diseñador ha 
sugerido a muchos hombres 
y mujeres una nueva forma 
de vestir. A estos "sus" 
hombres y "sus" mujeres, éi 
los define como "gente 
liberada, que evoluciona 
constantemente, gente 
muy activo, de poca 
fioritura pora ios que el 
escaparate no es para 
nado io Importante".

Jesús del Pozo 
n a c e  e n  M a 
drid, en la calle 
A l m i r a n t e .  
Vive y se educa 
en el barrio. Su 
c o m u n i ó n  se 
c e le b ra  en  el 
Café Gijón. Ini
cia la carrera de 
In gen iería  In 
d u s t r i a l ,  " e i  

algo que no entiendo todavía, fueron co
sas de fam ilia  " La abandona en el segun
do curso. Su padre decide que no queda 
otra solución que incorporarle a sus ne
gocios, las cesterías, una vez más, de la 
calle Almirante, "era un lipa de trabajo 
que m e encamaba. L a  gente iba a com
prar unos sillones para la terraza y  yo ter
minaba decorando el porche, la piscina y  
el no sé qué, hasta elegía los colores de los 
toldos“. Allí surge la idea de m ontar un 
estudio de decoración, “seguía trabajan
do con m i padre y  por la noche hacía los 
proyectos, que era lo que m e divertía". 
Aprovecha ia mili para hacer lo que sería 
su primer pinito en la moda, “hice dos co
lecciones sin m i nombre para otra perso
na". A los 25 años decide marcharse a vi
vir a Alemania, "mi idea era m ontar unas 
tiendas de antigüedades, de cosas españo
las y  de arquitectura interior, en Colonia. 
Conocía ese país y  tenia muchos amigos, 
pero llegué allí para vivir y  no m e apete
cía. Estuve casi tres años de un lado para 
otro conociendo cosas". De repente, un 
año viene a pasar la Navidad y decide 
quedarse, “m e d i cuenta que el país que a 
m í m e gustaba, para vivir, por m is ralees, 
por m i gente, era España y  daro, donde 
había nacido, que era M adrid. Soy m uy  
de m is costumbres".

Al mundo de la moda llega, según afir
ma, por circunstancias. "Toda m i vida m e  
hice la ropa en sitios, no m e compraba 
ropa hecha, y  pensé montar la tienda por
que vi que, realmente, la ropa de hombre 
estaba de lo m ás aburrida. " Así, se con
vierte en el pionero de la calle Almiran
te. “Estuve mirando unos locales por la ca
lle Serrano, pero decidí que no, quelaropa  
que quería hacer iba a ser mucho m ás fá 

cilm ente entendida por el tipo de gente 
que venia por esta zona e inmediatamen
te encontramos un local, que era una va
quería, en el número 28, ju sto  a l lado, ta

"Es interesante que io 
moda española vaya 

para arriba, pero, 
sobre todo, que la 

gente que empieza 
no tengo tantos 

problemas como 
tuvimos nosotros"

bique con tabique, con la tienda de m i pa
dre. A h í empecé en el 74. "

Durante cuatro años se dedicó, exclu
sivamente, a diseñar ropa de hombre, 
hasta que decide presentar, también, una 
colección para mujer. Por supuesto, su ta
ller de diseño se ubica en el número 9 de 
la misma calle. Almirante, casi un talis
mán en su vida.

-¿Cómo es eJ tipo de hombre y mujer 
que viste Jesús del Pozo?

-H ay  un denominador común, suele 
ser gente liberada, que evoluciona cons
tantemente, gente muy activa y de poca 
fioritura para la que el escaparate no es 
nada importante. Mi ropa no es nada es- 
pectacailar o llamativa, no es una moda 
obvia, hay que mirarla para veria, sino, a 
lo mejor, pasa desapercibida, que es lo 
que pretendo. Es muy bonito poder pasar 
desapercibido, es muy bonito que sola
mente sepan quién eres, quien tú quieres 
que lo sepa.

D entro de mis colecciones trato que el 
tipo de m ujer o el de hombre que visto 
sea capaz de ser muchas cosas a lo largo 
de la vida, incluso que dentro de un mis
mo d ía  pueda cambiar, eso es precioso. 
Con todo lo que he dicho de mis mujeres 
o de mis hombres, para nada se podría 
pensar que son hombres o  mujeres obje
tos, sin embaído, a mi me gusta que-mi 
mujer, en un momento determinado, se 
sepa sentir objeto y el hombre exacta
mente igual. Me gusta que la m ujer sepa 
ser, también, muy mujer, muy sutil y muy 
especial en muchos momentos, dejando 
acariciar su cuerpo por una seda o abrien

do un vestido por un sitio, pero sólo para 
cuando se sienta de determinada forma. 
Ese tipo de misterio y de juego lúdico me 
interesa mucho en la ropa.

N o h ay  n n a  dictadtira de la  moda

-¿Qué es la moda?
-M oda es todo lo que le da a la gente 

por hacer, por decir o por llevar, en un 
momento determinado. La moda en el 
vestir es un poco lo mismo, lo que ocurre 
es que ahora hay millones de propuestas, 
millones de tendencias. Antes había que 
llevar un largo determinado, unos colores 
determinados y pelo determinado. Hoy 
no, no hay una dictadura de la moda. No 
hay una moda, hay muchas modas.

-¿Cuál ha sido su contribadén a la 
moda?

-M e interesa mucho que la moda espa
ñola vaya para arriba, pero, sobre todo, 
que la gente que empieza no tenga tantos 
problemas como tuvimos nosotros. No
sotros no hemos tenido nada, no sola
mente nada, hemos tenido mucho menos 
porque no era partir de cero, había que 
quitar muchos lastres, costumbres y es
tructuras. H a habido que luchar mucho. 
Recuerdo que los hombres llegaban a la 
tienda y no se ponían un pantalón de pin
zas ni locos. Había que educar a la gente 
en la moda. Ha sido una labor mucho 
más de cabeza que de modelito. Romper 
los esquemas liie lo difícil.

-L a  moda se ha convertido en un fenó
meno sociológico mucho más allá del con
sumo. ¿Cómo ve la evolución de este sec
tor?

-H a  sido tan rápido que más que evo
lución ha sido un cambio. Aquí, de repen
te, ha habido una explosión como con la 
pornografía, pero ya irá cada cosa a su 
cauce. Se ha pasado de la nada a una bar
baridad y la gente no está preparada para 
distinguir lo que es bueno de lo que es 
malo, porque no tenemos una educación 
ni una ciJtura de moda. Cualquier cosa 
diferente vale, cuanto más llamativa me
jor. Pero eso no es así, ni debe ser así, eso 
es lo ordinario, lo vulgar y lo fácil. Ahora 
hay que empezar a distinguir, habrá una 
criba, cada vez se irá sabiendo más, to
dos iremos aprendiendo y después, el di
seño tendrá quizá ia misma fuerza, pero 
hará menos ruido. Este estallido debería 
quedar en un fuego muy bien alimenta
do, pero sin petardos.

E sp añ a  puede se r  una potencia en  la 
m oda______________________________

-¿Qué problemas existen entre la indus
tria y los diseñadores?

-D urante muchos años la industria es
pañola ha estado muy protegida, no ha te
nido necesidad del diseño o la investiga
ción. No había competencia. En estos 
momentos las cosas ya no son así. Tene
mos que competir con países que llevan 
muchos años por delante de nosotros y 
que saben muy bien lo que hay que hacer 
y cómo hay que hacerlo.

Ahora hay una parte de la industria que 
parece que se está dando cuenta, pero por 
lo general las cosas siguen muy atrasadas. 
Pero sí existe una posibilidad de que Es
paña, dentro de unos años, sea una po
tencia importante en la moda.

-O tro  eslabón importante es la distri
bución...

-E n  España hay un gran problema de 
distribución en cuanto al diseño. Los di
señadores estamos poco protegidos. Es 
una lástima, porque el 90 por 100 de las 
ideas se quedan en el tintero. Yo soy afor
tunado porque tengo un acuerdo con una 
industria con la que, además, estoy en
cantado, pero he tenido muchos proble
mas todos estos años y mis compañeros 
los siguen teniendo. En España siempre 
han enfrentado al diseñador y al indus
trial y tenemos que estar al lado.

M ediante el acuerdo con esta empresa, 
yo me encai^o de la colección, los proto
tipos y la dirección de la imagen. Ellos lle
van la comercialización del producto, la 
venta, la distribución y la fabricación. Se 
trata de ver si podemos hacer que esas ca
misas que ellos necesitan sean maravillo
sas, como yo quiero para que se vendan 
muchas más que las que ellos venderían 
solos y de las que yo podría vender solo.

-¿N o corres el riesgo de masificar tu 
moda?

-A  m í me interesa un producto elitista 
de cabeza, pero no elitista en cuanto a 
que sea imposible que la gente lo compre. 
No quiero que mi producto sea así. Quie
ro  un producto que si no se compra es 
porque no se entiende, pero no porque se 
tenga dificultad para encontrarlo o por
que no se tenga dinero para comprarlo.

A N A BEL G O N Z A L E Z  GARATE
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BARRIOS

Casi el 30 por 100 de los madrileños mayores de quince años son analfabetos funcionales

Adultos en la escuela
Además de los conocimientos con* porcionar a sus alumnos los instni- 
cretos de matemáticas, lenguaje o mentos necesarios para una mejor 
cualqitier otra materia incluida en comprensión del mundo que les ro
los programas académicos, la educa- dea, asi como para una mayor parti
ción de adultos actual trata de pro- cipación en el mismo.

La prim era iniciativa oficial en 
España en relación a la educación 
de adultos se llevó a cabo en 1963 
con la puesta en marcha de una 
cam paña de alfabetización in
terrum pida pocos años después al 
considerar los organismos educa
tivos de entonces que ya se ha
bían cumplido todos sus objeti
vos. Tras esta corta experiencia 
hay que esperar a la Ley General 
de Educación de 1970 para que 
se vuelva a hablar del tema y se 
cree la base legal sobre la que hoy 
se asienta todo lo relacionado con 
la formación de este sector. Co
mienzan entonces a crearse los 
primeros centros donde se im par
ten clases de los denominados ni
veles instrumentales, es decir, al
fabetización, certificado y gra
duado escolar.

En el m unicipio de M adrid 
existeo más de treinta de estos 
centros, algunos de ellos creados 
a raíz del convenio establecido en 
1984 entre el Ministerio de Edu
cación y  Ciencia y la Comunidad 
Autónoma. A estas escuelas hay 
que añadir las creadas a través de 
peticiones de las juntas munici
pales, asociaciones y entidades 
diversas y que funcionan median
te  subvenciones concedidas por 
la Comunidad. Este año el núme
ro  de solicitudes para acceder a 
estas ayudas se eleva a 39.

De todos los centros menciona
dos la mayor parte se concentran 
en la periferia. Es en ella donde 
viven gran número de los analfa
betos funcionales que en Madrid, 
según datos del padrón de habi
tantes de! 86, representan el 29,6 
por 100 de la población mayor de 
quince años. En este grupo, defi

nido por el Libro Blanco de la 
Educación de Adultos, como el 
formado por “los que no son ca
paces de utilizar el lenguaje escri
to, verbal y numérico, y de tener 
un conocimiento del mundo en 
que viven, sus manifestaciones, 
su dinámica y las causas que las 
motivan", se incluyen los analfa
betos absolutos, que suponen el 
3,3 por 100 de los madrileños que 
superan la quincena. De ellos el 
77,6 por 100 son mujeres. Con 
este últim o dato se explica el he
cho de que cerca del 90 por 100 
de las personas mayores de dieci
siete años, que acuden actual
mente a clases de educación de 
adultos en Madrid, sean de sexo 
femenino.

A diferencia de sus compañe
ros varones, la motivación prin
cipal de las mujeres para asistir a 
la escuela no suele tener que ver 
con la necesidad de promocionar- 
se laboralmente, aunque, según 
señala Asunción Azanza, coordi
nadora del Programa de Educa
ción Permanente de Adultos del 
M.E.C., en Madrid, “en los últi
mos tres años están comenzando 
a  aparecer casos de mujeres que 
quieren obtener un titulo para en

contrar un trabajo o para mejorar 
en el que tienen”.

La necesidad de relacionarse 
mejor con los hijos y con el ma
rido, respecto a los cuales se sien
ten inferiores en el nivel de cono
cimientos; de salir de casa y, en 
definitiva, de participar más acti
vamente en el mundo que les ro
dea, es la causa principal que lle
va a este seao r a sentarse en un 
pupitre. Este es el caso de Merce
des, que durante el pasado año 
obtuvo el título de Graduado Es
colar en el centro de la UVA de 
Vallecas. Después de dieciocho 
años casada y con los hijos ya ma
yores, empezó a caérsele “la casa 
encima” y a ver que tenía que ha
cer algo para ocupar su tiempo li
bre. A ella no le costó demasiado 
trabajo adquirir los conocimien
tos requeridos - “estudié el bachi
ller, aunque no llegué a term inar
lo”-  y su proyecto ahora es hacer 
Puericultura.

A Manuela, alumna de neolec- 
tores en el mismo centro, sí que 
le ha costado vérselas con las ma
temáticas y el lenguaje después 
de haber ido sólo unos días a la 
escuela cuando era pequeña. Los 
resultados que ha obtenido en e!

Más plazas de BUP para 
el próximo curso
E n e! In s titu to  d e  V illaverde A lto  está  p rev is to  c rear 

m ás d e  tre sc ien tas  n uevas p lazas d e  B U P  p a ra  el 
p ró x im o  cu rso  88-89 y  n o  p a ra  el actual, com o  po r 
e r ro r  se in fo rm ó  en  el a n te r io r  n ú m ero  de  VILLA 

D E  M A D R ID .

curso pasado y en lo que va de 
éste le animan a seguir “Ahora 
que he conseguido vencer la ver
güenza, me gustaría seguir estu
diando. Me he dado cuenta de 
que me gusta mucho aprender."

Tener mejores perspectivas la
borales es el motivo que impera 
entre la mayor parte de ios hom
bres que acuden a estas clases. 
Aunque este grupo es minoritario 
en los alumnos más mayores, la 
proporción entre los hombres y 
mujeres se iguala en las edades j<^ 
venes. La asistencia de este sec
tor a las escuelas de adultos está 
motivada, en la mayor parte de 
los casos, por el fracaso escolar.

Educación in tegral

La filosofía que inspira los pro
gramas de educación de adultos 
está  experim entando  un gran 
cambio en los últimos tiempos. 
En el Libro Blanco elaborado so
bre este tema por el M inisterio de 
Educación y publicado en 1985 
se recogen todos los objetivos a 
los que debe tender este tipo de 
enseñanzas. Entre ellos figura la 
idea de proporcionar una educa
ción integral, sin rígidos acade
micismos y en estrecha relación 
con el medio social de alumnos, 
así como la necesidad de coordi
nar los esfuerzos que las distintas 
administraciones puedan realizar 
al respecto.

Las directrices contenidas en 
este texto serán la base de la fu
tura reforma legal de la educa
ción de adultos.

M ATTE C A STR O

Direcciones 
de los 
centros

V allecas: P u e rto  del M ila 
gro, 43.

L atina: C am aren a , 181 bis; 
G u ad a la ja ra , 4 ! ;  C am arena , 
204 , local I.

V illaverde: A n to n io  Salva
do r, 21; p laza  de  la A socia
c ión , sin  n ú m ero  (O rcasitas); 
V i l l a l o n s o ,  s i n  n ú m e r o  
(U V A ); Sacedón , 2.

F aencarra l: N u e s tra  Señora 
de  V alverde, 4.

H o rta leza : M a r  A m arillo , 
21 ; C uevas d e  A lm anzora , 46; 
A bertu ra , sin  n ú m ero  (UVA); 
N u estra  S eñora  del T ránsito , 
n ú m ero  12.

M o r a t a l a z - V i c á l v a r o :
C o rreg id o r A lonso  T o v ar, 7; 
M ercu rio , 20.

C h a m b e r í :  R í o s  R o s a s .  
3 3 -37 ; G e n e ra l  A lv a rez  de  
C astro , 16.

C iudad  L ineal: H e rm an o s  
G arc ía  N oble jas, 70.

S an  Blas: G enera l G arc ía  
E scám ez, 12; M usas, s in  n ú 
m ero.

C a r a b a n c h e l :  O p o r t o ,  
46-48; C am in o  V iejo  de  Lega- 
nés, 188 (U V A ).

M ediodía: Serena, 26; U V A  
V allecas.

T etuán : P in o s  A lta, 2.

C entro : F uencarra l, 97.

C entros de educación a d is
tancia : G a rc ía  N oble jas, 70 
(C iu d ad  L ineal); José  de  Cer- 
d e iriñ a , 5 (L atina); F ederico  
R u b io , 84 (T etuán); Sagasta, 
27  (C ham berí).

V IL LA  D E  M A D R ID  /  1-15 N O V IE M B R E  19#7
21

Ayuntamiento de Madrid



MEMORIA DE M A”

La calidad del agua de 
Madríd ha sido, desde 
antiguo, objeto de 
atención de las crónicas 
de la villa. Buena parte 
de la literatura 
reveladora del Madrid 
medieval está basada 
en la historia de las 
fuentes, caños y 
pilares. La fama de las 
aguas superaba, en  
algunos casos, la 
bondad de sus cualidades 
físicas para alcanzar la 
categoría de 
milagrosas. T u n o  de aguadores de la fuenU  de Pontejo (grabado ingles de 1865)

Fuentes, caños y pilares
M adrid, "sobre agua edifica

da", al decir de López de Hoyos, 
siem pre estuvo  orgullosa, en 
tiempos pasados, de la abundari- 
cia y calidad de sus aguas. El li
cenc iado  Qu i n t a n a ,  allá  por 
1629, afirmaba que "con estar 
este sitio tan em inente y  alto, por 
ser (...) cabeza de monte, es gran
de la abundancia de agua que tie
ne. así de pozos, como de fitentes, 
y  en muchas partes dél están tan 
cerca de la superficie de la tierra, 
y  tan someros los pozos, que con 
el brazo pueden sacar el agua de- 
Uos. Las fuentes son sin número 
(:.). y  esto sin las de los Pilares, 
grandes y  comunes altercas, ca
ños. y  abrevaderos para dar agua 
a los cauaJlos, muías, bestias y  ga
nado del seruicio del pueblo, sin 
las gue ay dentro de monasterios, 
huertas y  jardines, y  casas parti
culares. gue son casi infinitas".

H u e rto s  en  e l co razón  
d e  la  villa___________

Como es natural, no podemos 
-n i debem os- hablar aquí de ese 
“casi infinito" número de fuen
tes, pero si de las más antiguas y 
famosas, que no son pocas. En el 
Madrid medieval dos eran los lu
gares privilegiados en lo que a la 
existencia de agua se refiere, y en 
los dos, por supuesto, se estable
cieron de antiguo las tenerías y se 
plantaron las mejores huertas de 
la villa. Uno era el cauce del arro
yo de San Pedro, el cual discurría 
por el escarpado barranco que 
hoy, debidamente nivelado, for
ma la calle de Segovia, y tras re
gar tas huertas del Pozacho vertía

sus aguas en el Manzanares a la 
altura del actual puente de Sego- 
via. Este arroyo nacía en la Fuen
te de San Pedro, un poco más 
abajo de Puerta Cerrada, y junto 
a la plaza de la Cruz Verde actual 
veía engrosado su caudal con las 
aguas de los Pilares de la Villa 
-pilón que recogiendo el agua de 
varias fuentecillas servía de abre
vadero, alberca de riego y lavade
ro-; ya cerca del Viaducto, en la 
zona de la Casa del Pastor, eran 
los Caños y  Pilares viejos los en
cargados de ofrecer al arroyo el 
último aporte de agua.

V ig ilanc ia

El preciado líquido, abundante 
en unas épocas y más escaso en 
otras, era objeto de la continua 
vigilancia de nuestros regidores, 
siempre atentos a im pedir los ex
cesos: ya fuese para evitar que se 
ensuciasen las aguas (“Mandaron 
(...) que los porteros desta Villa 
prendan a ¡as personas gue falla 
ren lavando en las Juentes o en los 
pilares desta Villa, so pena de 
doze maravedís de pena por cada 
vez"), ya para evitar que se agota
se el caudal ("Acordaron que nin
gún aguador n i otra persona no 
saque aguacon cántaros de los pi
lares, porque se agotan y  no ay 
agua en ellos para las bestias"), o 
ya para repararlos (“Mandaron 
(...) al mayordomo que haga alin- 
piar la fuente nueva e cerrar las 
ventanas que tiene, e hazer dos ca
ños de hierro, a vista de los regi
dores e alarifes “).

La segunda zona abundante en 
fuentes era la de los barrancos del

Aguador de 1839

Arenal, escarpadas simas hoy ce
gadas por el relleno y nivelación 
de la plaza de Opera, Las huertas 
de Alcocer, de Bem ardino de 
Mendoza, de la Priora y de Riba- 
deneira existían gracias a las fres
cas aguas del arroyo del Arenal. 
La primera de sus fuentes era la 
de los Caños del Peral -antigua
mente de Valnadú o de Hontani- 
llas-; luego se encontraban los Pi
lares -nuevo y viejo-, y más tar
de la Fuente de la Priora, llama
da así por estar situada dentro de

.■í-w

la huerta del convento de monjas 
de Santo Domingo.

Estas fuentes y otras muchas de 
menos renombre, pero de similar 
importancia eran las que daban 
vida a ese M adrid medieval, al
dea agrícola y artesana, lleno de 
“guertos e güeñas e olivares e 
corralizas (...) sembrados de pan e 
de otras semiUas dentro de ¡a Vi
lla": y no sólo servía su agua para 
satisfacer con creces las necesida
des de la población intramuros, 
sino que “tiene tanta, que (...) con

la que sobra e sale fuera de la cir
cunferencia (de la muralla musul
mana) se riegan otras muchas 
huertas y  heredades". E, incluso, 
aún quedaba agua suficiente para 
utilizarse con otro fin muy distin
to al de la bebida, riego y lavado: 
la curación de enferm edades. 
Eran las fuentes de agua milagre
ra -m ás que milagrosa-, de las 
cuales, y como botón de muestra, 
basta citar dos: la de Santa Polo
nia, dentro del patio del antiguo 
convento de Atocha, "que por na
cer de vna ermita antigua dedica
da a aquesta Santa tomó della el 
nombre, cuya agua se ha experi
m entado haze marauillosos efetos 
en las enfermedades de piedra y  
m al de riñones“; y la por todos co
nocida de San Isidro, "gue el mis
m o Santo hizo de la otra parte del 
rio en la cabeza de vna cuesta: que 
como fu e  milagroso su  principio, 
assi lo son, infinitos los efetos 
que cada día obra N. Señor por 
m edio suyo, sanando con el agua 
della de calenturas y  diuersas en
fermedades".

Agua había, como hemos visto, 
para dar y tomar, así como para 
justificar el sano orgullo de los 
madrileños. Pero tampoco es ra
zón suficiente para creer a pie 
juntillas. desde luego, a ese cro
nista del siglo XIX que tras decir 
que “las aguas de las antiguas 
fuentes de M adrid tienen justa  
fa m a  de excelentes para bebidas, 
y  son notablemente finas". “Las 
que proceden de la sierra pudieran 
emplearse en los laboratorios de 
química, porque son casi tan pu
ras como el agua destilada. “

J O S E  M . C A STE LL A N O S O Ñ A TE
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Temporada a pleno
Se in ic ia  n o v iem b re  con  un 
ap re tad o  calendaino de 
ac tiv id ad es en  to d o s  los 
cam pos de  la  cu ltu ra . 
E stam os ya en  p lena 
tem p o rad a  y  a u n q u e  ias 
suaves te m p e ra tu ra s  y  el 
renacer d e  la n a tu ra leza  con 
las ú ltim as lluv ias in v itan  
to d a v ía  a  sa lir  al cam p o , lo 
c ierto  es q u e  la c iu d ad  vive 
la p len itu d  de  los 
acon tec im ien tos cu ltu ra les e 
in v ita  a quedarse  p a ra  asis tir 
a  a lguno de  sus num erosos 
acon teceres y  espectácu los. 
R esaltem os en p r im e r  lugar 
el Festival de  Jazz  q.ue se ' 
ce leb rará  e n tre  los d ías  7 
y 21 y re u n irá  en  la  cap ita l 
d e  E spaña a  las figuras de  
esa m o d a lid ad  m usical. 
T am b ién  el d ía  4 se in ic ia  el 
ciclo de  O rq u estas  del 
M u n d o  q u e  ta n to  in terés 
d esp ie rta  e n tre  los 
m elóm anos. Se an u n c ia  la 
llegada de  o rq u estas  com o  la 
S infónica de  M onrea l, la 
R oyal P h ilh a rm o n ic  de 
L ondres, la de  C á m a ra  de 
E uropa, la G ew an d h au s de 
Leipzig, la F ila rm ó n ica  de 
V iena, la N ac io n a l de  la 
U n ió n  Sov ié tica  y  la 
ho landesa  del
C oncertgebouw , e n tre  o tras. 
En los espectácu los tea tra le s  
hay  q u e  d estacar la  o fe rta  
m u n ic ip a l del T ea tro

En los próximos meses 
vendrán a Madrid 

importantes orquestas 
sinfónicas

M iles Da
vis, uno de 
los partici
p an tes en 
el Festival 
de Jazz

Ensayo de Les 
enredos de 

Scapin, en el 
Español

Renovada oferta de libros 
sobre Madrid

(Foto cortesía de ‘La 
Libreria’)

E spañol y el C en tro  C u ltu ra l 
d e  la Villa con o b ras  de 
M oliere  y T erencio .

L as sesiones del “II Festival 
In te rn ac io n a l d e  T e a tro  para  
N iños” , q u e  se celebrará  en

el C en tro  C u ltu ra l G alileo  
m u estran  el in te rés  crecien te  
p o r los espectácu los

BESTIABIO MADEILEÍrO

in fan tiles com o dem uestra  
tam b ién  la variad a  cartera  
q u e  se ofrece p a ra  ellos, en  la 
q u e  d estaca  la reposición de  
“ Las m il y u n a  noches” y las 
rep resen tac iones de  M ilik i en 
el C en tro  C u ltu ra l de  la 
ViUa.
E n tre  las num erosas 
exposiciones p ic tó ricas no  
querem os d e ja r  de  
m en c io n ar la p róx im a 
inauguración  d e  la 
re tro sp ec tiv a  de  Francisco  
P rad illa , conocido  
fu n d am en ta lm en te  porque 
las rep roducc iones de  sus 
cu ad ro s ilu stran  los lib ros de 
h isto ria . A h o ra  el M useo 
M unic ipal se d isp o n e  a 
ex h ib ir u n a  re tro sp ec tiv a  de 
los cu ad ro s de  este  p in to r  al 
q u e  suele inc lu irse  en  el 
o lv idado  lo te  de  los a rtis tas  
del siglo X IX  p o r  buena 
p a rte  de  la  crítica  
con tem p o rán ea  y q u e  ah o ra  
ta l vez m erezca  ser 
re iv ind icado .
Y  si a  p esa r de  to d as estas 
o fertas y las q u e  ofrecem os 
en la  A genda to d a v ía  se 
desea a b an d o n a r la  c iudad , 
ofrecem os tam b ién  la 
po sib ilidad  de  reco rre r el 
herm oso  valle del Lozoya 
con  el a trac tiv o  de  sus 
paisajes se rranos y la bu en a  
cocina de  algunos de sus 
pueblos.

R icardo C an ta lap iedra

La 
Merluza

E
l  em b lem a d e  M ad rid  es un  

oso . L a p a tro n a  d e  la  V illa  es 
u n a  P a lom a. A  los m ad rileñ o s 
se les llám a gatos. El cam ello, 

el caballo , el b u rro  y el perico  tra n s ita n  
p o r  C hueca o  M alasañ a  com o  P ed ro  p o r 
su casa. M an ad as de  ja p u ta s  o  p a lom e
ta s  m ero d ean  no ch e  y d ía  p o r las esqu i
nas de  la  B allesta, D esengaño , G ran  V ía, 
M o n te ra , P u e rta  del Sol, C arre tas, p la 
za de  B enavente. A l llegar la  noche, la 
C aste llana  se p u eb la  de  p a ja ro n es  d is 
frazados de  co rd e ra  y silicona. Las s ire 
nas a lb o ro tan  la  v ía  púb lica  b a jo  cual
q u ie r  p re tex to ... M a d rid  es un  zoológi
co, u n a  bestia lidad . P e ro  el b ich o  m ás 
o m nip resen te , m ás p o p u la r, m á s  clásico  
y m ás p ro lífico  es, sin d u d a , la  m erluza,

cosa n ad a  ex trañ a  en  u n a  u rb e  d o n d e  
siem pre  hu b o  m u ch as m ás tab e rn as  q u e  
tabernácu los.

D icen  las en cu estas  q u e  en  M ad rid  
h ay  u n o s  sesen ta  m il c iu d ad an o s  q u e  be 
b e n  h ab itu a lm en te  m ás de  la cuen ta , 
q u e  se  em b riag an  a  d ia rio , q u e  n o  se 
c o n te n ta n  c o n  u n a  s im p le  ta ja d a  y 
a m a rra n  con  en tu siasm o  la  p ieza  en te 
ra , q u e  e n  sus ra to s  de  ocio  no  se d ed i
can  a  m a ta r  el ra to , sino  el gusanillo . En 
d efin itiv a , sesen ta  m il a lm as que, en  vez 
de  agarrarse  a  u n a  tab la  de  s^ v a c ió n  se 
agarran  a u n  tab lón . S eña lan  tam b ién  
las encuestas q u e  los ado lescen tes m a
d rileñ o s beben  m u ch o  m ás p recozm en 
te  q u e  sus p ad res  y sus h e rm an o s  m ayo
res. Los m iem b ro s de  la “generación  de  
la  litro n a” aco stu m b ran  d esd e  tem p ran a  
ed ad  a caza r m o n as  p a ra  d o rm irla s  pos

te rio rm en te . Es c ie rto  q u e  son  los cam e
llos qu ienes pagan  el p a to , p e ro  la  m er
lu za  es q u ien  se lleva el ga to  al agua, p o r
q u e  es n o tab lem en te  m ás b a ra ta  y  ac túa  
d e n tro  de  los lím ites de  la legalidad. Y  
ad em ás la m erluza  es un  b icho  in tercla 
sista . C ie rto  q u e  este  m alacop terig io  da  
m u ch o  im p u lso  a la  in d u s tr ia  v itiv in íco 
la, p e ro  ya  es oficial q u e  en  E spaña se 
bebe  m u ch o  m ás cerveza  q u e  v ino , y las 
em presas cerveceras están  m ayoritaria*  
m en te  en  m an o s  d e  m ultinacionales. La 
m ay o r p a rte  d e  los d esa tin o s españoles 
e s tán  p ro p ic iad o s p o r  la m erluza. Y  
q u ien  se a tib o rra  de  m erlu za  acaba  con 
v ir t ié n d o s e  e n  m e rlu z o . E so sí, los 
bo rrachos no  tien en  respeto  a la  m uer
te ; to d o  el m u n d o  sabe q u e  los b o rra 
chos en  el cem en terio  ju eg an  al m us. 
A paga la  luz y vám onos, M ariluz.
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RTE
Nadie, dicen algunos, ha pintado la 

historia como el pintor aragonés 
Francisco Pradilla. Los libros de historia 

están llenos de reproducciones de 
sus cuadros. De este pintor, desdeñado por 

buena parte de la crítica contemporánea.

se prepara ahora una muestra antològica en el 
Museo Municipal de Madrid. Por su parte, 
el Centro Reina Sofía, inaugura el próximo 
dia 16 una exposición de naturalezas 
españolas, desde Salvador Dalí y José Gutiérrez 
Solana hasta el momento actual

Exposición antològica de Francisco Pradilla en el Museo Municipal

Mucha pintura 
y mucho argumento

Sin precisar todavía la fecha de 
inauguración, los responsables 
del M useo M unicipal trabajan 
para poner en pie una antològica 
de Francisco Pradilla. el pintor 
aragonés al que recientemente 
Zaragoza rendía homenaje.

Sepultado en ese ignominioso 
lote de los pintores del XIX que 
buena parte de la critica contem
poránea desdeña -algo que se ha 
visto en la selección que repre
senta actualmente a nuestro arte 
en París-, Pradilla es emblemáti
co de ese instante de excesivo 
academicismo que frenó lo que 
parecía lógica evolución de la 
p in tura  española. El. ju n to  a 
otros artistas, alcanzó un gran 
virtuosismo técnico dentro de los 
cánones más ortodoxos, pero su 
obra se llenó de demasiado argu
mento, y tal vez ese es el obstácu
lo que hay que considerar para 
hacer una revisión hoy día.

Nacido en Villanueva de Gálle- 
go -pueblo próximo a Zaragoza- 
en 1848, el aprendizaje de Fran
cisco Pradilla está vinculado al 
anónimo trabajo de taller con 
Mariano Pescador y a la Escuela 
de Bellas A rtes de Zaragoza. 
Como posteriorm ente en Ma
drid, el pintor compagina el estu
dio con el esfuerzo por dotarse de 
unos medios económicos que ha
gan posible éste.

Instalado en la capital de Espa
ña en 1866. ese aprendizaje le 
pone en contacto con Carlos Luis 
de Ribera, Federico de Madrazo 
y Carlos de Haes, profesores to
dos ellos de la Escuela Superior 
de Pintura y Escultura. A tenor 
de lo que luego se comprueba en 
su evolución, parece evidente el 
influjo que el último de ellos, 
consumado paisajista y padre de 
toda una gran corriente del paisa- 
jism o español, ejerce sobre su es
tilo.

I lu s tra d o r  de rev is ta s

Pradilla se confirma como un 
excelente ilustrador en las pági
nas de las. grandes revistas de la 
época, de una de las cuales (“La 
Ilustración Española y America
na”) obtiene un importante galar
dón, pero apunta un prometedor 
virtuosismo como pintor y José 
Casado del Alisal, director de la 
Academia de Bellas Artes de Es
paña en Roma, le invita a concur
sar para una de las plazas que 
oferta ese organismo.

Como Casado del Alisal supo
nía. Pradilla logra ser premiado 
y, en 1874. se ínstala en Roma, 
que será centro de su actividad 
durante mucho tiempo.

Su primer gran triunfo lo logra 
con “Juana la loca", un óleo que

Misa al aire libre en ¡a romena de La Guia (Vigo)

alcanza la medalla de honor en la 
Exposición Nacional de Bellas 
Artes en 1878 (en un momento, 
no lo olvidemos, en que se impo
ne la temática histórica) y que la 
Exposición Universal de París re
frenda poco después.

Este lienzo, que forma parte 
hoy de los fondos del Casón del 
Buen Retiro, es el punto de par
tida de una lluvia de encargos. 
Nadie, dicen algunos, pinta la 
historia como Pradilla, y de ahí 
que el Senado español le encargue 
un cuadro sobre “La rendición de 
G randa" (sin duda, su obra más 
conocida por el gran público), y 
el Ayuntamiento de Zaragoza, los 
retratos de Alfonso I y Alfonso V.

El prestigio le hará suceder a 
Casado del Alisa! al frente de la

Academia Española de Bellas Ar
tes en Roma, pero él es hombre 
más apto para el pintar que para 
las activ idades burocráticas y 
sólo permanecerá en ese destino 
seis meses, al cabo de los cuales 
busca refugio en las lagunas Pon- 
tinas, próximas a la capital italia
na. solitario paraje y tema de sus 
más in teresantes y personales 
obras.

V uelta  a  E sp a ñ a

En 1897 viene a M adrid para 
sustituir a Vicente Palmaroli al 
frente del Museo del Prado, pina
coteca en la que es costumbre por 
entonces el que sean renombra
dos artistas los encargados de re
gir su destino. El museo, aún sin

la complejidad actual, acaba por 
crearle demasiados problemas y, 
en 1898, renuncia al cargo.

Refugiado en su estudio, y en
frascado única y exclusivamente 
en la pintura, Pradilla acomete la 
última etapa de su vida como un 
período fructífero y silencioso. Su 
muerte en Madrid, en 1921, sor
prende a los que ya le daban por 
enterrado hacia tiempo.

La presente antològica, como 
la gran exposición que el Centro 
Cultural Conde Duque prepara 
sobre los premios de pintura de 
aquellas magnas exposiciones na
cionales del XIX, ha de permitir 
sopesar su valía sin los prejuicios 
que una lectura apresurada e in
quisitorial de su obra han ido de
jando en todos nosotros.

F E U P E  H E R N A N D E Z  CAVA

Naturalezas españolas en el “Reina Sofía”
La forma en que los artistas 

españoles han interpretado la 
natu ra leza  desde 1940 es el 
punto de arranque de una expo
sición que el próximo día 16 se 
inaugurará en el Centro de Arle 
Reina Sofia.

De Salvador Dalí y José Gu
tiérrez Solana -en  los que los 
elementos de la naturaleza ac
tuaban como desencadenantes 
de visiones surrealistas- hasta 
el momento actual -e n  que ar
tistas como Moisés Villelia o

Mitsuo Miura reinterpretan esa 
naturaleza al intervenir directa
mente sobre ella- hay un largo 
camino recorrido en el que. se
gún los “ismos" y la propia per
sonalidad de los artistas, el mis
mo concepto de naturaleza ha 
variado de significado.

Tan original form a de re
correr la aventura de nuestro 
arte en los últimos cuarenta y 
siete años deparará, a juicio de 
los comisarios de la muestra, 
más de una sorpresa por las

coincidencias entre artistas de 
épocas y posiciones muy encon
tradas. (¿O acaso alguien ha 
imaginado que pudiera haber 
puntos de contacto entre Pan
cho Cossío y Miquel Barceló?)

Ciento veinticinco cuadros y 
30 esculturas -en tre  las que es
tará una impresionante inter
pretación de un cocodrilo, debi
da a Jaume Piensa- serán los 
elementos a partir de los cuales 
podrá constatarse esc desarrollo 
de la mirada.

RECOMElürDAMOS
•  En el C en tro  de A rte  R eina 
Sofía (S an ta  Isabel, 52): M iró  
en las colecciones esta ta les, 
h a s ta  el 1! de  enero , y 
Colección S onnabend, hasta  
la m ism a fecha,

•  Eq la Fundación C a ja  de 
Pensiones (S errano , 60): 
P ro fe a a  y transform ación 
(Beuys, K lein y Rothko). 
H a s ta  el 8 de  noviem bre.

•  En el C írculo  de Bellas 
A rtes  (A lcalá, 42); S idi, 
selección de diseño. H asta  el 
5 de  noviem bre.

•  En la  Fundación Ju a n  
M arch  (C astellò , 77): M ark  
R othko . H asta  el 3 de  enero .

•  En el M useo Arqueológico 
(Serrano, 13): Los tesoros de 
los túm ulos de Adiguea.
H asta  el 15 d e  noviem bre.

•  En el M useo  Español de 
A rte  C ontem poráneo (aven ida  
de  Ju an  d e  H erre ra , 2,
C iu d ad  U n iv ersita ria ): El 
desarro llo  de la  cultura 
industria l en el sig lo  XX. 
H asta  el 2 !  de  noviem bre.

•  En el Palac io  de Velázquez 
del Retiro: Jo sé  M a ría  Ser!. 
H asta  el 3 de  enero .

•  En la Institución  L ib re  de 
E nseñanza  (G enera!
M artín ez  C am pos. ! 4): 
F o tografías de  N acho Pérez. 
H a s ta  el 14 de  noviem bre.

•  E n  e! Banco de Bilbao 
(C astellana, 81):
Coleccionism o de a rte  en 
C ata luña . H asta  el 2 0  de  
noviem bre.

•  En !a galería T heo  
(M arq u és d e  la  E nsenada. 2): 
F on tana. H asta  fínales de 
noviem bre.

•  En la galería  El 
C oleccionista (C laud io  
C oello , 23): T apies. H asta  el 
8 de  noviem bre.

•  E n  la  galería  E dum e 
(M arqués de  V illam ejor. 3): 
Isabel C aray . H asta  el 11 de 
nov iem bre .

•  En la B iblioteca N acional 
(paseo  de  R ecoletos. 22): 
G rab ad o s  de  M anuel 
Fernández P era .

•  En e! C entro  C ultural 
C onde D uque (C onde 
D uque. 11): L a E spaña 
N egra: G uinea. H asta  ^!
15 de  noviem bre.

•  En la Fundación C aja  de 
P ensiones (C astellana, 51): 
Foto  P re s  y W orld  P ress 
P ho to . H asta  ei 8 de 
nov iem bre .

•  En la Asociación C ultural 
H ispano  N orteam ericana 
(San B ernardo , 107): 
F o tog rafías de  Isabel M uñoz. 
H asta  el 15 de  d iciem bre.
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ir? E ATRO
A veces lo más importante de nuestra vida teatral sucede fuera del escenario. En este caso ha 
sido el escándalo que acaba de obligar al Teatro Español a alterar su proyecto de temporada,

por oscuros intereses que no terminan de aclararse

El Teatro Español sin intereses
Miguel Narros se planteó la 

presente temporada, como direc
tor del Teatro Español, una serie 
de montajes que ofrecieran cierta 
unidad. Concretamente, 1res títu
los alrededor de la Commedia 
dell’Arte y su influencia en la es
cena española. Para ello se propu
so. además de diversas activida
des paralelas -exposiciones, me
sas redondas, etc.-, la programa
ción de varios espectáculos inspi
rados en los viejos personajes de 
la fábula escénica italiana. Así, 
pues, y tras el obligado compro
miso de estrenar uno de los pre
mios Lope de Vega (Dios está le
jos, de Marcial Suárez, que ade
más ha tenido excelente acogida), 
acaba de comenzar su proyecto 
con la presentación de Los enre
dos de Scapin, un título inmortal 
de Molière cuyo texto ha adapta
do al castellano Alonso de San
tos. La dirección se ha encomen
dado a un prestigioso director 
francés experto en el personaje 
del Arlequin. Daniel Soulier ha 
ganado su reconocimiento en el 
país vecino con la puesta en esce
na y también con su trabajo como 
actor de personajes muy añnes al 
propio Scapin, el picaro protago
nista de esta obra. En el reparto, 
nombres que han demostrado ya, 
en el propio escenario del Espa
ñol, su valía profesional: Juan 
Gea, Carlos Hipólito, José Pedro 
C arrión, N uria  G allardo... La 
mayor parte de ellos estuvieron 
presentes en el gran espectáculo 
que supuso sin duda E l sueño de 
una noche de verano, de Shakes

Eiísayo de Los enredos de Scapin. de Molière, en el Teatro Español

peare. que Narros dirigió la tem
porada pasada.

U n proyecto truncado

Todo parecía salir a pedir de 
boca: tras la farsa de Moliere, el 
escenario del Español acogerá, en 
el mes de marzo, otro montaje 
basado en la Commedia dell’Ar- 
te, esta vez de la mano de un di
rector italiano, Luca Ronconi. del 
que conocemos en España algu
nos de sus trabajos admirados en 
el mundo entero. Se presentará

dentro del marco del Festival In
ternacional de Teatro de Madrid 
con La serva amorosa, de Goldo- 
ni. Hasta aquí, dos muestras in
discutibles de la influencia del 
viejo y clásico arte de los come
diantes ambulantes italianos. Al 
programa sólo le faltaba ya la re
presentación de dicha influencia 
en nuestro propio país. Y es pre
cisamente entonces cuando sur
gen cicateras e inconfesables difi
cultades. Los intereses creados, de 
Jacinto Benavente. era el texto 
elegido. Lo iba a dirigir el propio

Miguel Narros con un reparto en 
el que se encontraban algunos de 
los actores habituales de su com
pañía. Sin embargo, acaba de sa
berse que tal proyecto será ya 
irrealizable. Narros anda buscan
do otro texto que pueda susti
tuirlo.

Vivir del cuento

El Montepío de Actores que 
tiene los derechos de autor exige 
al Teatro Español cifras insólitas

-cuatro millones y medio como 
garantía previa de derechos de 
au to r- e incluso, en su ignorancia 
o desfachatez, la aprobación del 
reparto elegido por el director.

El tema no es nuevo: con fre
cuencia, ocurre que herederos o 
compradores de obras impiden o 
se lucran escandalosamente de 
textos teatrales que deberían ser 
patrim onio  cultural de todos. 
Hoy, la propiedad intelectual 
protege los derechos del autor 
hasta ochenta años después de su 
fallecimiento: una nube de pará
sitos pueden así aprovecharse de 
su obra. O, como en este caso, 
simplemente conseguir que no se 
presente (aduciendo, adem ás, 
que cierta empresa privada les 
asegura mayores ingresos).

Hay asombro, consternación e 
indignación en el equipo del Tea
tro  Español. N o queda más que 
esperar que el talento de Narros 
sepa encontrar una obra que re
presente, con toda dignidad, el 
título que sustituya al de'Bena- 
vente. Pero hasta el año 2034, si 
el Montepío de Actores Españo
les sigue existiendo -o  continúan 
al frente de él personajes simila
res a los que ahora están-. Los in
tereses creados cobrarán una ines
perada vigencia: “Para salir ade
lante con todo, mejor que crear 
afectos es crear intereses...” Lo 
puso el autor en boca de uno de 
sus personajes (cuadro III de la 
escena VIII). Alguien puede pen
sar ahora que lo hizo pensando 
en el Montepío...

E N R IQ U E  CEtVTENO

II Semana Internacional de Teatro

Múltiples espectáculos para niños
Las “Semanas Internaciona

les de Teatro para Niños" y la 
reposición del espectáculo de 
muñecos “Las mil y una no
ches", destacan en la cartelera 
dirigida a todos los públicos en 
esta primera quincena.

En el Centro Cultural Galileo 
se concentran hasta el 28 de no
viembre los cursos, talleres, de
bates y funciones de la segunda 
edición de las “Semanas Inter
nacionales”, evento que pro
mueve el encuentro entre la ex
presión dram ática y la escuela. 
Entre los talleres, dedicados a 
maestros y profesionales, desta
can “Creación, montaje y distri
bución de un espectáculo de ca
lle”, conducido por Agustín 
Iglesias, del colectivo “Guiri- 
gai” (días 6 al 8) y el siguiente 
fin de semana, “Iluminación y 
proyecciones", que desarrollan 
Jon Amuriza y Carios Heráns; 
Federico M artín, desde otro án
gulo, dirige el curso de “Teatro 
con palabras" (días 10 al 13) y 
el colectivo canadiense “Be- 
yond Words" ofrece un taller

sobre pantom im a y máscara 
(“El teatro del gesto” desde los 
días 2 al 6). En el mismo Cen
tro, en horario escolar se cele
bran funciones concertadas con 
colegios de la región madrileña, 
de los montajes invitados al fes
tival; además, cada semana se 
ofrece una función vespertina, 
abierta a todos los públicos, con 
entrada mediante invitaciones; 
las más inmediatas son: “Los 
patata” (mimo, del grupo cana
diense citado), el día 3; “El pie 
en el tazón" (pantomima, del 
elenco francés “L’ecum?”), el 
martes 10; y “Principio de tra
yecto“ (títeres, por la compañía 
italiana “D ottor Bostik”), el 
martes 17; todos los pases son a 
las 19 horas (1).

En la Sala San Poi, tres com
pañías de prim era línea, los se- 
govianos “Libélula". “Los títe
res de Horacio" y “La Gaviota", 
de M adrid, unen sus habilida
des y recursos en una nueva 
puesta en escena de la vereión 
de Herman Honcke, sobre doce 
cuentos de “Las mil y una no

ches". La pieza, estrenada en 
“El Mirador" en la pasada tem
porada, brinda un gran espectá
culo de títeres de guante, mario
netas de hilo, sombras chines
cas y transparencias, que utiliza 
el encanto esencial de la obra 
original -e l cuento dentro del 
cuento- Levado a cinco espa
cios y planos distintos del esce
nario. “Las mil y una noches" 
se presenta en dos modalidades: 
una versión de dos horas y me
dia, en horario nocturno, que 
incorpora además la interven
ción de actores (Oscar Sosa, 
Rosa Blanca Tena y Elia Mu
ñoz). recomendable para todos 
los públicos desde doce años; y 
una versión más breve para los 
pequeños, realizada exclusiva
mente con los muñecos.

J O S F  H E N R IQ U E Z  C .

(1) SEMANAS INTERN AH ON A- 
U S  DE TEATRO PARA Ñ I
ÑOS- Infonnación e inritacioiies 
en Acción Edacativa, P rúcipe, 
niiraero 3S, letéfoDO 429 SO 29. Theatre Beyond Words, de Canadá, en ¡a pantomima "Los Patata"
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Ä USICA
Como e s  hab itual por e s ta s  fech a s los g ig a n tes  del 

"jazz” v isitan  M adrid, invitados por e l M inisterio  
de C ultura, dentro del m arco del F estiva l de Jazz  

de Madrid que e s te  año celeb ra su  octava  edición.

D esd e e l  d ía  7  h asta  e l 21  de noviem bre, los m ás  
grandes nom bres de e sta  m úsica actuarán en  dos 
escen arios d iferenciados, e l  del T eatro A lbéniz y  e l 
del P alacio  de los D eportes

Todo el jazz en Madrid
Ei “jazz” norteamericano, el 

europeo y ei español acapararán 
la atención de ios aficionados a la 
música de nuestro siglo y la de to
dos aquellos que acuden a los 
acontecim ientos culturales ex
traordinarios, que últimamente 
se están convirtiendo en cotidia
nos debido a la acumulación de 
programaciones culturales que 
tienen lugar en nuestra Villa. An
tes de que la movida cultural al
canzara todos los cam pos, ei 
“jazz” arraigó entre los madrile
ños. gracias a las programaciones 
del Ayuntamiento, en carnavales 
y en San Isidro, y también, no lo 
olvidemos, al esfuerzo de los ca
fés concierto, que recogieron el 
testigo del antiguo whisky-jazz.

Hoy los madrileños que hayan 
seguido todos los eventos “jazzis- 
ticos” conocen prácticamente a 
las figuras más importantes de di
cha música. Asi y todo, el Festi
val Ministerial trae algunas sor
presas. entre las que destaca Uni
ted Jazz + Rock Ensemble, y la 
presencia de la famosa vocalista 
Anita O’Day.

Por el Palacio de los Deportes, 
los d(as 12, 13, 14 y 15 desfila
rán, respectivamente. Memorial 
John Coltrane y The Leaders; Te
rence Blanchar Donald Harrison 
con Carlos Gonzalbes; y Miles 
Davis; United Jazz + Rock En
semble y Tony Williams Quintet, 
y finalmente, Spyro Gyra y el tn o  
de Chick Corea.

Miles Davis

T e a tro  A lbén iz

M enor capacidad, pero mejor 
acústica, ofrecerá el Teatro Albé
niz: Albert Collins The Icebra- 
kers (día 7); Joachim Khun con 
Daniel Hum air y Jean-Francois 
Jenny Clark, y la Vienna Art Or
chestra (día 8); Wagner Tiso-Ma-

nolo Sanlúcar y Michel Camilo 
.Trío (día 9); Randy Brecker-Bob 
Beg Quintet y John Scofield Band 
(día 10); Anita O ’Day (día 18); 
O nette Colem an Q uarte t (día
19); Uaktit Enrique Morente y 
Toots Thielem ans Sivuca (día
20), y Barry Harris Quintet, y Joe 
Pass & Herb Ellis (día 21).

Por si fuera poco, finalizados 
los conciertos y hasta la m adru
gada, en el Círculo de Bellas Ar
tes actuarán los grupos españoles, 
entre los que se encuentran Tra- 
satlantic, Ximo Tebar. Maima, 
Neobop, 2 é  Eduardo Unit, e Hiz- 
kadix. En esta programación para 
aves muy nocturnas estarán tam 

bién los músicos del Este, Jiri Sti- 
vin, Rudolf Dasek y Tony La
katos.

En el cartel jazzistico, donde 
no faltan ni los brasileños ni los 
flamencos (tal como le gusta al 
Ministerio) sobresale, por encima 
de todos, la personalidad de Mi
les Davis. Unico de los históricos 
de la génesis del “jazz”, jun to  al 
ausente Dizzy Gillespie, que con
tinúan en la brecha y cuyas actua
ciones siempre van acompañadas 
del éxito. Miles Davis, que empe
zó imitando a Gillespie, pronto 
se fue hacia el “cool”. Sus apor
taciones en la orquesta Copitol, 
su mítico combo, y su sonido casi 
silencioso, pero con más intensi
dad que los más estruendosos ala
ridos. no fueron obstáculo para 
que en los setenta revolucionara 
el “jazz” mediante la electrifica
ción, haciendo que quienes odia
ron a Panasie, por tratar a Miles 
de Heterodoxo, al principio de su 
etapa, repitieran el error del crí
tico francés al repudiar su electri
ficación. Hoy, casi veinte años 
después, el sonido de la trompeta 
de Miles Davis se eleva sobre el 
de su grupo, más reflexivo y emo
tivo, si cabe, que cuando entró en 
la cálida nevera del “cool”. Como 
ningún otro, el trompetista, ha 
conseguido que la electricidad re
llene sus espirituales espacios si
lenciosos, y que los teclados se 
conviertan en una prolongación 
de su mensaje artístico.

A N G E L  IM JR R IA

Capital de las grandes orquestas
A partir del día 4 de noviembre se inicia el ciclo 

Orquestas del Mundo que organiza Alfonso García 
Aijón, que, entre otras, presentará en España a la 

Sinfónica de Montreal, la Royal Philamiomc de 
Londres, la  Orquesta de Cámara de Europa, la 

Gewandhaus de Leipzig, la Filarmónica de Viena, la 
Nacional de la Unión Soviética y la holandesa del 

Concertgebouw
La primera semana de noviem

bre, a partir del día 4. nos ha de
parado el arranque de un ciclo 
particularmente esperado por los 
aficionados de esta Villa, el titu
lado “Orquestas del mundo", que 
la mayoría de los melómanos de
nominan. escuetamente, “la serie 
de Ibermúsica” o, de forma aún 
más directa, “los conciertos de 
Aijón”.

Todas estas denominaciones 
hacen referencia a una misma ac
tividad, a una misma empresa y. 
desde luego, a ia misma persona; 
empecemos por esta última: el 
empresario de conciertos Alfonso 
García Aijón. fundador y direc
to r de la agencia Ibermúsica. 
Desde hace aproxim adam ente 
una década este “musicófago” en
trañable se ha dedicado a hacer

realidad su propio sueño perso
nal: que por su ciudad pasaran ias 
más ^ n d e s  orquestas del plane
ta y los más grandes directores. 
Al margen de su actividad como 
agente para otras manifestacio
nes -e l Festival de Otoño de la 
Comunidad de Madrid, ei Festi
val de Canarias, las orquestas in
vitadas dentro del cicjo de la N a
cional de España, etc.-, Aijón or
ganiza, año tras año, la serie de 
conciertos sinfónicos más anhela
da, degustada y comprensible
mente cara de la vida musical 
madrileña; este ciclo, sin un cier
to eje M adrid-Barcelona, que 
permita que los conjuntos no pa
sen sólo por M adrid -io  que dis
pararía aún más los costos de la 
serie-, no sería posible, desde el 
punto de vista de su organizador. 
En tiempos con el extinto patro

nato “Pro-Música” (cuyos desti
nos rigiera aquél singular mece
nas barcelonés que es Luis Porta- 
bella), hoy con la asociación de la 
empresa Ibercámara, que dirige 
José M aría Prat. Aijón e Ibermú- 
sica (que ambos fonemas signifi
can lo mismo) pueden hacer des
filar por el Teatro Real de Ma
drid y el Palau de la Música en la 
C iudad Condal a formaciones 
como la Filarmónica de Nueva 
York, la Orquesta del Concertge
bouw de Amsterdam o la Filar
mónica de Leningrado.

Los hitos del trabajo de Alfon
so Aijón hablan por si mismos: el 
debut en España de Leonard 
Bernstein con la Filarmónica de 
Viena, ei de Pierre Boulez con la 
Orquesta de París (aunque en esa 
oportunidad sólo fueran benefi
ciarios de la visita Barcelona y el 
Festival de Granada), la primera 
actuación en nuestro país -luego 
ha habido otras dos- de Yevgue- 
ni Mravisnky con su Orquesta de 
Leningrado, las ya casi habituales 
visitas de C au d io  Abbado con la 
Sinfónica de Londres, la presen
tación de Riccardo Chailly con la 
Sinfónica de la Radio de Berh'n,

la esperada venida de Kurt Ma- 
sur con su Orquesta de la Ge- 
wanldhaus de Leipzig, ei retom o 
a Madrid de Sergiu Celebidache 
con su Filarmónica de Munich, la 
actuación -trip le  e inolvidable- 
de la Filarmónica de Nueva York 
con Zubin M ehta, el aconteci
miento que supuso la visita de Sir 
Geoi^ Soiti con ia Sinfónica de 
Chicago... La lista se hace inter
minable. Obvio es que en ios pa
cíficos y eufóricos revólveres de 
Aijón faltan muescas que éi es ei 
primero en reconocer: la Filar
mónica de Berlín con Karajan, la 
Sinfónica de Boston, la Orquesta 
de Filadelfia. la Staatskapelle de 
Dresde (aunque este último con
jun to  sí fue al Festival de G rana
da hace unos años)... Tiempo al 
tiempo.

De momento, en esta tempora
da 87-88 la propuesta de Ibermú- 
sica -q u e  programa su ciclo con 
el patricinio de Tabacalera Espa
ñola- recoge manjares tales como 
la presentación en España de la 
Sinfónica de Montreal con su t i 
tular Charles D utoit -d ías  2 y 3 
de  n o v iem b re  en B arcelona, 
días 4 y 5 en M adrid-, la actua

ción de la Royal Philharmonic 
londinense bajo la batu ta  del 
m aestro finlandés Paavo Ber- 
glund -q u e  el día 16 de noviem
bre puede ofrecer en el Teatro 
Real una Quinta de Sibelius más 
que interesante-, ia nueva gira es
pañola de la Orquesta de Cáma
ra de Europa -m es de diciem bre- 
con Claudio Abbado. el regreso 
de la soberbia Orquesta de la Ge
w andhaus de Leipzig -en e ro  
del 88-, una nueva visita de la Fi
larmónica de Viena -febrero-, 
otra de la Orquesta Nacional de 
ia URSS con Svetlanov -m arzo - 
0  los primeros conciertos en Es
paña de la Orquesta holandesa 
del Concertgebouw con su nuevo 
m aestro , el ita liano  Riccardo 
Chailly - ju n io -; entre medias, 
propuestas para exquisitos, como 
el bellísimo programa diecioches
co de la Academia de Música An
tigua del Reino Unido, o sugeren
cias exóticas, como las dos vela
das de la Orquesta Philarmonia 
de Londres con Plácido Domin
go... com o d irec to r. M adrid , 
pues, está de enhorabuena musi
cal y, un año más, se prepara a re
cibir a sus huéspedes sinfónicos.

J O S E  L U IS  PE R E Z  D E  ARTEAGA
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La orquesta de alumnos del Conservatorio ha recorrido numerosas ciudades españolas y algunas de Francia, Italia, Alemania y  Austria

S o n  a l u m n o s  d e l  C o n s e r v a to r io

Una orquesta de estudiantes por Europa
Desde 1969, y por iniciativa de 

V. A. Klimenko y J. L, Zamani- 
Uo, ofrece sus recitales en diver
sos centros de cultura, así como 
en radio y televisión, la Coral 
Tak. Este gnipo que empezó con 
13 personas y cuenta actualmen
te con 135 voces, entre las que 
destacan las de los solistas Angel 
Garrido, madrileño, y “Hsu, Shu 
Pin, taiwanesa, está especializado 
en la interpretación de canciones 
populares rusas y en los cantos de 
la liturgia ortodoxa eslava. Estos 
cantos, que constituyen inusuales 
piezas en nuestro tiempo, ya que 
por haber sido abolida tal liturgia 
a partir de la revolución de 1917 
cayeron en un lamentable olvido. 
Mas no por eso han olvidado in
cluir en su repertorio otras obras 
de los más importantes composi
tores renacentistas, clásicos y ro
mánticos, asi como del folclore 
español.

U n a  co o p e ra tiv a

Hace unos tres años el director 
y compositor José Luis Zamani- 
llo decide organizar, siguiendo el

Todas las entidades y personas relacionadas con la música han 
estado siempre de acuerdo en que era necesario y perentorio crear 
una orquesta integrada por estudiantes del Real Conservatorio de 

Madrid, pero ante la ineficacia de otras gestiones han tenido que ser 
los propios estudiantes quienes constituyeran ima pequeña orquesta, 
que ya ha sabido, en su gira europea de este año, dejar bien alto el 

pabellón estudiantil madrileño

régimen de cooperativa, una pe
queña orquesta en la cual se han 
integrado hasta el momento unos 
ochenta músicos, pero parece 
inevitable un inm ediato creci
miento hasta llegar a ser orques
ta sinfónica. Tal afluencia de mú
sicos se ha producido por estar la 
orquesta destinada en exclusiva a 
alumnos de los últimos años del 
Conservatorio, quienes trabajan 
con entusiasmo en tal iniciativa 
por ver en ella una abierta posi
bilidad de ejercer como profesio
nales e ir haciéndose con un 
curriculum ya desde antes de ter
m inar sus carreras, frente a  otra 
alternativa más usual que es la de 
pasar a engrosar las filas de para
dos e inactivos.

La Coral-Orquesta Tak ha re

corrido este año, además de mu
chas ciudades españolas, algunas 
de Francia, Italia, Alemania y 
Austria, durante los meses de ju 
nio y julio, y han quedado muy 
sorprendidos de ver cómo sus 
mayores éxitos eran cosechados 
fuera de nuestras fronteras, es
pecialmente en Venecia y Salz- 
burgo.

E x ito  e n  E u ro p a

El coste de tal gira, que ascen
dió a unos diez millones de pese
tas, tuvo que ser autofínanciado 
en su casi totalidad, debido a la 
falta de apoyo económico de las 
entidades oficiales, salvo alguna 
honrosa excepción, como Taba

calera y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores.

F a lta  de an  local am p lio

No obstante, los miembros de 
Tak están muy satisfechos y lle
nos de proyectos, considerando 
en la actualidad su mayor proble
ma la falta de un local amplio 
donde llevar a cabo los ensayos, 
pues el que usan se ha quedado 
pequeño.

Para la próxima temporada ya 
tienen prevista una gira por la 
URSS. También el estreno en Pa
rís de la cantata /  Kogdá Stálo  
Svietló, Opus 24. de José Luis Za- 
manillo, escrita para conmemo
rar el milenario de la cristianiza
ción de Kiev y que será próxima

mente grabada en elepé, y proba
blemente tam bién interpretada 
en el Festival Internacional de 
Música Religiosa de Cuenca.

Como por mucho que escribié
ramos nunca podríamos dar una 
idea de lo bien seleccionadas que 
suelen estar las piezas de los con
ciertos que da la Coral-Orquesta 
Tak, terminemos invitándoles a 
ustedes a que vayan a oirles el 
próximo día 21 de diciembre, a 
las ocho y treinta de la tarde, en 
la parroquia de Santa Cruz, calle 
Atocha, número 6. Muy cerquita 
de la plaza Mayor.

L U IS  H . C A STE LL A N O S

«NUEVA»
GUARDERIA INFANTIL 

EN USERA
Niños de O 3 4  anos 

JARDIN DE INFANCIA

FANTASIA
c /  Jazpe , 15. Tel. 4 7 5  3 5  SI 

(Jun to  a Dolores Barranco)

LA TERCERA EDAD ES PARA DISFRUTARLA

Ahora que puede, aprovéchese. Tiene tiempo y la posibilidad de hacer 
turismo en las mejores condiciones, con excursiones y planes para su ocia 

El programa «VACACIONES TERCERA EDAD» subvencionado por 
el INSERSO le lleva 2 ó 3 semanas de vacaciones a un precio excepcional:

16.000 ptas., 15 días, en Costa del Sol, Levante o Murcia.
23.000 ptas., 21 días, en Mallorca ^  á

Disfrútela ^
Información y reservas en las agencias de viajes:

MARSANS, VIAjES INTERNACIONAL EXPRESG LIBERTUR. BARCELO, HALCON, TEP y CEMO
M IN IS T E R IO  D E  T ÍW B A J O  Y  S E G U R ID A D  S O C IA L  

^  SECRETARIA GENERAL PARA IA SEGURIDAD SOCIAL 
a  INSERSO
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IBROS
Hacía ya algún tíempo que nuestro periódico no se  ocupaba de los libros cuya referencia 

inmediata es nuestra ciudad, a no ser de forma esporádica y  veloz. Será bueno, pues, 
hacer un somero repaso de algunas de las principales novedades habidas en esta materia

en los últimos años

Nuevas escenas matritenses
Comenzaremos por “Los peli

gros de M adrid“, de D. Baptista 
Ramiro de Navarra. Se trata de 
una gran curiosidad que nos ofre
ce ese gran buceador de rarezas 
que es el editor José Esteban. 
Cuando se refiere su poco cono
cido autor a los posibles peligros 
que encierra nuestra ciudad nos 
quiere decir, en lenguaje de épo
ca, los lugares por donde uno 
puede perderse en M adrid; es de
cir, callejas donde abundan las ta
bernas, paseos gobernados por el 
amor, garitos de juego o bellos y 
entrañables rincones, donde la 
bolsa puede correr peligro. Publi
cado en Zaragoza en 1646, este li
bro representa uno de los prime
ros ejemplos de novela costum
brista que se conocen sobre el es
pacio físico de Madrid; a través 
de Remio de Navarro recorrere
mos los paisajes de una época, 
donde los ocultos sabores del vi
vidor conviven con la vida coti
diana una rara joya rescatada.

Alguna vez, menos de lo que 
quisiéramos también, la Villa se 
convierte en personaje de poe
sías; lo decimos por una Antolo
gía de Rafael de Lorente, recien
temente publicada por Anthro- 
pos. En ella nos dice el poeta.

¡Poesía social! 
el obrero juega 
quinielas sin fin.

Se declara en huelga 
contra el futbolista 
que ha fallado un gol.
¡Chino, mus, tintorro!
¡Arriba el Madrid!
Castellana Hilton, 
el Puerta de Hierro, 
las puestas de largo...

Como nos dice Enrique Tierno 
Galván en su prólogo: “Poesía, la 
de Rafael, cosmovisionaria, poe
sía vitalista, poesía de la esponta
neidad..." Pero será Juan Benet el 
que nos traiga uno de los mejores 
libros ambientados en M adrid de 
lo que se ha visto en los últimos 
tiempos: "Oloño en M adrid hacia 
1950“. publicado por Alianza. 
Componen esta deliciosa obrita

narrativa tres semblanzas y un re
cuerdo: Juan Manuel Caneja -e l 
gran p intor-, el M adrid de Eloy, 
Luis Marín Santos y Baroja. Nos 
hace recuperar, a través de una 
prosa envolvente y colorista, los 
paisajes de postguerra que rodean 
a estos personajes, que en el fon
do es la forma tridimensional de 
contemplar una ciudad.

Gaziel es el nombre literario

del escritor y periodista Agustí 
Calvet. Pertenece este libro a  la 
extensa “trilogía Ibérica", “Casu
lla adentro que así es el título re
cientemente publicado por Alian
za y Enciclopedia Catalana en 
coedición. Es la visión de Casti
lla de un catalán. Su destino de 
viajero le llevará a recalar, ya en 
la última parle, a tierras de Ma
drid. Una descripción, muchas 
veces, llevada hacia la retórica 
ilustre y el costumbrismo conmo
vedor, pero guardando un cierto 
interés.

U n librito de gran belleza, que 
no queremos que se nos pase en 
este recuento, es “Recuerdos de 
m i infancia“, de Ramón Carande. 
Estampas de la memoria y del pa
sado provinciano: Palencia, San
tander, Reinosa y, en su tránsito, 
un asomarse al balcón de Madrid.

La nueva edición que nos ofre
ce Planeta del famoso libro de 
M esonero R om anos "Escenas 
matritenses'', en cuidada edición 
de María del Pilar Palomo, nos 
da cuenta cabal de su perpetuo 
interés. En esta famosa colección 
de artículos nos encontramos con 
el germen de un estilo y de una 
forma de contemplar los acciden
tes de la ciudad, que sigue tenien
do vigencia y que tuvo influencia 
notable en muchas otras obras 
literarias.

“M adrid es para m í un libro in
menso, un teatro animado, en 
que cada día encuentro nuevas 
páginas que leer, nuevas y curio
sas escenas que observar..."

J O S E  C A BLO N

W N A  c a l l e  p a r a , u n  ElíCTJBNTRO

José Luis López Vázquez,

Alfonso XII

Su rostro y su figura son abso
lutamente familiares para el pú
blico español, ha trabajado en 
más de doscientas películas. De
butó en el teatro M aría Guerrero 
con la obra “El anticuario", en 
1948. Antes había sido funciona
rio, dibujante y diseñador de ves
tuario, pero sin duda su vida iba 
a ser el cine. Fue “U n señor de 
negro", serie de Mingóte, y el pro
tagonista de “La Cabina” en tele
visión. Ha intervenido en filmes 
tan distintos como “La prim a An
gélica" (de Carlos Saura) y “Lo 
verde empieza en los Pirineros”. 
Seleccionar un racimo de títulos 
es dificil, porque desde “El pisi- 
to" (de Berlanga), hasta “Mi ge
neral", han transcurrido bastan
tes años, rodees, premios, pape
les... Muchos espectadores re
cuerdan “M i querida señorita" 
(de Armiñán), otros “La Colme
na", “Pepperm int frappé", “El 
jardín  de las delicias", “El bosque 
dcl lobo", “Viajes con m i tía” (a 
las órdenes de George Cuker, 
para la mítica productora Metro 
Goldwyn Mayer de Hollywood).

Lo cierto es que aquel niño me
lancólico y soñador, hoy en día es 
un actor maduro que ha triunfa
do, cuya presencia aum enta el va
lor de cualquier reparto.

A mí siempre me ha parecido 
que la fuerza de este famoso ma

drileño está en la mirada, fijense 
cómo la usa: es su m ejor instru
mento a la hora de actuar. Tam 
bién quisiera añadir, por citar 
uno reciente, que me advirtió so
bremanera su personaje de comi
sario en “La corte dcl Faraón".

«M adríd es mi patria chica, 
nací en esta ciudad que actual
mente se ha convenido en una 
gran urbe con todos los proble
mas y ventajas que eso tiene.

¿Una calle para un encuentro?, 
bueno. Temo que van quedando 
pocas... Nos encontramos dema
siado, hay tanta gente que el es
pacio cada vez está más limitado.

Sobran coches, se aparcan so
bre las aceras, se acumulan en los 
desesperantes atascos, contami-

nan el aire y no digamos cuánto 
contribuyen al ruido.

Entonces pasear resulta moles
to, incómodo, desagradable y en 
algunas zonas -c la ro - realmente 
imposible. Pero no quisiera pin
tar un panoram a negro, no es 
bueno ser pesimistas con exagera
ción, no. A ver, me gusta esa par
te que está jun to  al parque de el 
Retiro, la calle Alfonso XII y sus 
perpendiculares (Antonio Maura, 
Felipe IV, Academia). Es un sitio 
m enos atestado, más indepen
diente y tranquilo. También la 
plaza de Oriente me encanta.»

-¿Y  con quién te querrías en
contrar? En nuestro juego valen 
personas, animales, cosas, vivos o 
muertos.

«Mujer, yo con los muertos no 
quiero nada. (Risas.) Ellos ten
drán su secreto que todos descu
briremos antes o después ¿ver
dad? No, prefiero encontrarme 
con un hombre vivo y gran escri
tor. Camilo José C da, porque no 
le veo con frecuencia; me gusta su 
literatura, tratarle personalmente ' 
le he tratado poco, porque los dos 
estamos muy ocupados y no coin
cidimos a menudo. Nos manda
mos breves misivas, cuando hay 
que felicitarle por sus múltiples 
premios. En m í tiene a un admi
rador, charlar con Cela es un pla
cer.» M A R IA  V T C T O R U  C A N C O S

Cuando la memoria 
habla

Yo sé que algunos maldecirán 
la pródiga memoria de Dámaso 
Santos, sobre todo aquellos que 
acostumbran a  m irar a los críti
cos literarios como enemigos de 
la humanidad. Lo que ocurre es 
que si alguien ha realizado una la
bor incansable, si alguien ha ejer
citado su carrera con la v inud  de 
la caridad, de la prospección y de 
la clarificación certera de las po
siciones que m antenía la literani- 
ra en su inmediatez, ese ha sido, 
sin duda, Dámaso Santos. Es Jus
to  decir que el crítico literario 
que manifiesta sus opiniones en 
la prensa escrita es pieza funda
mental en el proceso de transmi
sión y de orientación para el lec
tor, mientras la universidad y la 
cátedra se encargan de beatificar 
a los escritores para su inmortali
dad, cuestión que muchas veces 
es más bien profesión de notario 
que otra cosa, el critico literario 
es el que día a día se juega su 
prestigio en sus opiniones que se 
basan, en buena medida, en su 
gusto literario y en su instinto 
como lector aventajado. Rompa
mos, pues, una l a n ú  destacando 
la labor de gentes como Dámaso 
Santos.

Responde de “La turba gen
til..." a una introspección, desde 
la mirada del autor, en el mundo 
de las letras hispanas que le ha  to
cado vivir y de manera tan direc
ta. Estas memorias literarias son 
una recreación sobre el tiempo y 
la literarura, que es lo mismo que 
decir sobre los hombres. Dámaso 
Santos es un grandísimo lector; 
los libros que cita, ios sucesos 
ocurridos, las personas que tra
siegan las páginas de su libro sig
nifican que han sido leídas, así 
han ocurrido y que los ha conoci
do: tendencias, apellidos, política 
cultural, todo im tiempo que la 
feliz memoria de nuestro autor 
reconstruye para nosotros. Por 
este friso conmemorativo corren 
todos, o casi todos, los poetas, 
narradores, periodistas, hombres 
del teatro y de la pintura, desde 
Indurain, López Anglada, Vivan- 
co, Castresana, C aniedo, Alde- 
coa, Jesús Fernández Santos... 
Hasta las últimas hornadas del 
templo de la critica como Juan 
Angel Juristo, Goñi y muchos 
otros más.

En este felii libro de Dámaso 
ocurre  o tra  cosa; nos dam os 
cuenta que por mucho que pen
semos que el tíem po que vivimos 
es el único que existe, que los 
nombres que hoy se citan parece 
que son únicos..., hay otro tiem
po de pasado inm eduto  que nos 
cubre las espaldas y que debe 
ayudar a  que todos en este “nego
cio" seamos un poco más humil
des. Los nombres que un d ía  lo 
fueron todo y luego languidecie
ron, los que comenzaban y nadie 
h a d a  caso y ahora son quienes 
son..., esa es la virtud de la lim
pia mirada de Dámaso Santos, 
quien simplemente se dedica a 
contam os de ios que él ha sido 
testigo durante su larga militan- 
cia en la república de  las letras; y 
hay que decirlo, lo hace muy 
bien.

j . c .
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Una reserva ecològica que hay 
que conservar_______________

Por el valle 
del Lozoya
El valle del Lozoya es  sin duda uno de los parajes na
turales más bellos de la provincia de Madrid. En el re
corrido de hoy visitamos los acogedores pueblos del va
lle  y la vecina sierra de Guadarrama, deteniéndonos 
especialmente en la laguna de Peñalara, declarada 
“sitio de interés nacional” en 1930, único testimonio 
en la Comunidad de Madrid de la última glaciación du
rante el cuaternario.

Todas las cosas hermosas tie
nen sus amantes. Los Alpes, el va
lle de Chamonix. Fue Juan Jaco- 
bo  R ousseau, descubrido r, a 
quien se atribuye universalmente 
la introducción de la montaña en 
la literatura. Fueron incontables 
los enamorados y prosélitos de ia 
nueva idea en la cuenca del Lo
zoya. Velázquez y Goya plasma
ron estas montañas y navas. “El 
libro del Buen Amor”, del Arci
preste de Hita, es testigo de corre
rías por estas tierras; incluso Cer
vantes hace referencia a ellas en 
“El Q uijo te”; siendo A ntonio 
Machado, ilustre de la genera
ción del 27, quien convertido al 
“guadarramismo” por Francisco 
Giner de los Ríos (otro partidario 
ju n to  a Bem aldo de Quirós), 
quien pinta el valle con sus ver
sos.

La bella abertura es consecuen
cia de fracturas internas que die
ron lugar a una doble falla que la 
configuró.

Salimos por la N-I (carretera de 
Burgos), ahora con abundantes 
tramos de doble vía. Llegados al 
kilómetro 67 torcemos a la iz
quierda, donde se inicia la C-604, 
eje del valle, y que a través de los 
puertos de Cotos y Navacerrada 
nos deja en ia N-VI (carretera de 
La Coruña).

El primer pueblo, a sólo 13 ki
lómetros del comienzo, es Gar
ganta de los Montes. Originario 
de la reconquista, ganadero, con 
gallinas por todas partes, menos 
mal que no pagan alcabalas como 
en el siglo XVI. Después de un 
vistazo a la mole de la iglesia lle
gamos al segundo pueblo. Ganen- 
cia. Proviene el nombre del latín 
Can, por las realas de perros que 
pasaban camino de las zonas de 
caza. Auténtico pueblo de monta
ña, de los que alguna vez han 
quedado bloqueados por la nieve. 
Ubicado entre dos cerros. Pedre
ras y Pedrizas, abunda en él el 
agua, no sólo del conocido arro
yo Canencia, sino de múltiples 
riachuelos. Tiene una de las sen
das ecológicas de la Comunidad 
de M adrid, en la que podemos 
pasar el día. después de admirar 
ia iglesia parroquial a Santa Ma
ría del Castillo, del siglo XV, con 
capilla ojival, pudiéndose apre
ciar en la torre la figura del can.

En Gargantilla nos deleitamos 
con sus gentes, con su iglesia a 
San Benito, casi una ermita. Ya 
en Lozoya (capital del valle, en 
disputa fraternal con Rascafría) 
serenamos el estómago con las 
buenas viandas del lugar. Visita
mos la iglesia, que conserva pul
pito plateresco y bellas vidrieras, 
últimamente de moda, ya que se

R axafria, olma de la plaza.

han rodado diversos planos de 
película en ella. Contemplamos el 
embalse de Pinilla (uno de los 
cinco que represa el río), y con 
breve parada en el pueblo y en 
Alameda del Valle llegamos a 
Rascafría. Su térm ino ha estado 
en candelero en los últimos tiem
pos por un desaguisado descu
bierto por suerte a tiempo. Cier
ta empresa dedicada a la explota
ción del esquí pretendía hacer un 
embalse con capacidad de 20.000 
metros cúbicos, con dique de 125 
metros de longitud. 5 metros de 
ancho y 4 de alto. Casi nada, en 
un lugar paradisiaco, en las lagu
nas de Peñalara. declarado “sitio 
de interés nacional” en 1930. El 
sitio en cuestión es el único testi
monio en nuestra Comunidad de 
la últim a glaciación durante el 
cuaternario, la llamada Würm. 
Afortunadamente, tomaron car
tas en el asunto la Comunidad de 
M adrid y el Ayuntamiento de 
Rascafría. consiguiendo la parali
zación de la atrocidad y la repa
ración posible de los desperfectos 
ecológicos.

Se avecina un esplendoroso fu
turo para el valle del Lozoya, con 
la nueva ley para el equilibrio re
gional: código creador del Patro
n a to  M adrileño  de  A reas de 
Montaña. Posibilita que 42 mu
nicipios reciban las ayudas perti
nentes. que los sitúen  donde 
siempre debieron estar. Esta co
marca (la sierra norte) representa 
el 16 por 100 de la superficie de 
la Comunidad de M adrid, con 
una población de 14.000 habitan
tes; Rascafn'a y demás pueblos de

¡gUsia, •casi una ermita, de G a r g a n t i l l a  de Lozoya.

la cuenca representan algo más 
del 20 por 100. Hay que conse
guir la integral explotación de los 
recursos, manteniendo el nivel 
ecológico de una zona tan rica en 
naturaleza.

No se trataría de realizar com
plejos urbanísticos sin más. sino 
de conseguir en los diversos pro
yectos (culturales, recuperando 
fiestas ancestrales; gastronómi
cos, deportivos, y lógicamente 
potenciando la ganadería, agri
cultura y artesanía, incluso algu
na industria acorde con el plan) 
la implicación de lodos los pobla
dores de la zona, en el empeño 
común, también de tos que un día 
huyeron buscando mejores pers
pectivas de vida. Vital es enlazar

con los disfrutadores (turistas), 
convenciéndoles con un nuevo 
tipo de ocio. ¿Por qué no seguir 
el ejemplo de ciertos pueblos al
pinos? Francia está bajando la 
cota de sus estaciones de esquí, 
dejando las zonas altas sólo para 
los andarines. Suiza tiene ya va
rias poblaciones en que no circu
lan  v eh ícu lo s  a m o to r, sólo 
carruajes de tracción animal, en 
perfecta armonía con la existen
cia. Esperemos Uegue el día no le
jano en que ai entrar al valle del 
Lozoya tengamos un aparcamien
to  donde obligatoriamente haya 
que dejar el coche y desde allí re
correr nuestro conseguido San- 
grilá.
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Datos 
prácticos

Lozoya.-Kilómetros a Madrid: 
85; altitud, 1.114 metros; térmi
no, 88 kilómetros cuadrados. Ha
bitantes de derecho: años sesen
ta, 800; 1975, 516; 1981, 447; 
1986, 442. Fiestas: a partir del 4 
de octubre en honor de la Vii^en 
de la Fuensanta. Toros, bailes, 
fuegos de artificio, campeonatos 
de todo tipo. Restaurantes: “Fer
nando”, comida típica castellana, 
con precio aceptable. Hay que en
cargar el cordero, si no se corre el 
riesgo de no tomarlo. Teléfonos 
de i n t e r é s :  A y u n t a m i e n t o ,  
869 30 29; Parroquia. 869 30 81.

Gargantilla del Lozoya.-Kiló
metros a M adrid; 80. Altitud, 
1.134 metros; término. 26 kiló
metros cuadrados. Habitantes de 
derecho: años sesenta, 500; 1975, 
265; 1981, 233; 1986, 228. Fies
tas: que en principio eran en mar
zo, han pasado al 21 de agosto, 
toda la semana, típico desanollo 
de festejos. Tienen el cámping 
Monte Holiday, abierto todo el 
año. Teléfono de interés: Ayunta
miento, 869 30 68.

Canencia.-K ilóm etros a Ma
drid: 90. Altitud, 1.150 metros; 
término. 54 kilómetros cuadra
dos. Habitantes de derecho: años 
sesenta, 800; 1975, 528; 1981, 
466; 1986,461. Fiestas: igual que 
el resto de los pueblos del valle, 
desde el 10 de octubre, toda la se
mana. Restaurantes: “Casa Ma- 
noUn”, Sólo cordero y sopa de co
cido, buen punto en homo de 
leña, pero siempre es grande el 
ovino. Teléfonos: Ayuntamiento, 
869  40  18; P . d e l Cas t i l l o ,  
869 40 23.

Rascafría.-Kilóm etros a Ma
drid: 94; altitud, 1.163 metros; 
término, 150 kilómetros cuadra
dos; habitantes de derecho: años 
se sen ta . 1.200; 1975.  1.218; 
1981, 1.157; 1986, 1.260. Es el 
único pueblo del valle que sube 
de población en los últimos años. 
Fiestas: prácticamente el mes de 
agosto. Restaurantes; “Juanito”, 
con las típicas judías de Rascafría 
y cordero. Sobre 2.500 pesetas. 
“Casa Briscas”, judías de la tierra 
y cordero es lo ríco de esta buena 
gente de Rascafría que llevan más 
de veinte años al pie del fogón y 
por poco más de 1.000 pesetas, y 
es que como dice Teresa, la due
ña, “que mi marido y yo io hace
mos todo para d ar buen precio y 
calidad”, pues bien, comprobado 
y r e c o m e n d a d o .  T e l é f o n o  
869 30 69.

Com pras gastronóm icas.-N o 
quieren dar ningún nombre, pero 
si antes de volver a Madrid pre
guntan ustedes justo en el puente 
que conduce a los puertos por 
quién tiene judías de la tierra y 
consiguen que les vendan, habrán 
entrado en el reino de los cielos, 
y todo por 600 pesetas el kilo. 
Compras de artesanía: parece que 
en Rascafría se ha desarrollado 
ya el proyecto de regulación de 
áreas de montaña, y es que ya te
nemos artesanos. Jóvenes cansa
dos de la presión del mundo ac
tual se han instalado en la bella 
localidad y realizan toda clase de 
artículos artesanos: bandejas de 
latón, relojes de todo tipo, cerá
micas y un sinfín de cosas. Telé
fono 868 11 54 y Luis mostrará 
su trabajo.
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Centros Culturales
(PROGRAMACION PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)

CIU D AD  L IN E A L

CEirTRO  
C U L T U R A L  DE 
L A  V IL L A
Plaza de Colón. Teléf. 275  60  80  

A U D ITO R IO

•  De martes a sábado, a las
19.30 horas y domingos a las
19.30 horas. Representación de 
“Oh... qué buenas son las sue
gras”, de Terencio. Butaca; 600 
pesetas- Martes y miércoles, des
cuento del 50 por 100 a estudian
tes y tercera edad.

•  Sábados y domingos, a las 17 
horas. Teatro infantil. “El fantas
ma en la sopera”, por Miliki y 
Compañía con R ita Irasema.

•  Día IS, a las 11,30 horas. 
Concierto de la Banda Sinfónica 
Municipal.

SALA II

•  Día 5, a las 19,30 horas. Con
cierto de ia Asociación Española 
de Música de Cámara.

•  Día 6, a ias 19,30 horas. Con
ferencia del ciclo "La novela es
pañola contemporánea”, a cargo 
de don José María Merino.

•  Día 7. a las 19,30 horas. Con
cierto de Juventudes Musicales.

•  Día 8, a las 19,30 horas. Con
cierto organizado por la ONCE.

•  Días 10 y 11, a las 19,30 ho
ras. Jom adas o i^n izad as por la 
Asociación Pro-Derechos Huma
nos.

•  Día 12, a las 19,30 horas. 
Conferencia del ciclo “Instituto 
de Estudios Madrileños”.

•  Día 13, a las 19,30 horas. 
Conferencia del ciclo “La novela 
española contemporánea”, a car
go de José Antonio Gabriel y 
Galán.

•  Día 14, a ias 19,30 horas. 
Conferencia-concierto “Quinteto 
de la banda municipal”.

•  Día 15. a las 19,30 horas. 
Mesa redonda. Acto homenaje 
o i^ n iza d o  por Izquierda Unida.

SALA DE EXPOSICIONES

•  Día 10. Inauguración de la 
exposición “Homenaje a las víc
timas del franquismo".

IIMVITACION
El C en tro  C u ltu ra l de  la 
V illa regala 40  en trad as  | 

p a ra  a s is tir  a una 
rep resen tac ión  de  la  obra  

de  T erenc io  ¡Oh, qué 
b u en as  son las suegras! Los 

p rim ero s 20  lectores que 
acu d an  a  las taqu illas del 

c itad o  C en tro  C u ltu ra l 
(au d ito rio  p laza de  C olón, 

s in  núm ero ) co n  este  cupón 
el p ró x im o  m artes  d ía  10 

ten d rán  op c ió n  a  dos 
en trad as p a ra  a s is tir  a la i 

sesión del m ism o d ía  o  a  la 
del m iércoles 11.

CENTRO CULTURAL 
"LA ELIPA"

Santa Felicidad, sin número.
Teléf. 4 0 5  53  12

•  Día 6, a las 19 horas. Proyec
ción de la película “Gandhi".

•  Día 7. a las 19,30 horas. Con
cierto de guitarra a cargo de Gus
tavo Ruso.

•  Día 9, a las 19, horas. Actua
ción del ballet “Villa de M adrid”.

•  Días 1 3 ,1 4  y 15, a las 19 ho
ras. La compañía de teatro La Fa- _ _ _  
rándula presenta la obra “Don CElfTRO  
Juan Tenorio”.

« Día 14, a las doce horas. Pro
yección de la película “Los ca- 
zafantasmas”.

•  Días 15, 22 y 29, a ias 12 ho
ras. V Reuniones Taurinas de la 
Peña Taurina del Niño de la Ca
pea.

•  Día 20, a las 19 horas. Pro
yección de la película “Bruba
ker”.

•  Día 21, a las 19,30 horas. Ac
tuación del grupo de folk suda
mericano Toldería.

•  Día 27, a ias 20 horas. Pri
mer Encuentro de Jazz. Actua
ción de Audice y Canal Street 
Band.

•  Día 11, a las 19,30 horas. Ci
clo Alfred Hitchcock. Proyección 
de la película “Recuerda".

•  Día 12, a las 19,30 horas. 
Ciencia y Cultura IV: “El impe
rio de la ciencia en la sociedad”. 
Conferencia coloquio “¿Existe 
vida extraterrestre?”, a cargo de 
Antonio Fernández Rañada.

•  Día 14, a las 11,30 horas. 
Cine infantil. Proyección de la 
película “Ni un momento de res
piro”.

SALAS DE EXPOSICIONES

•  Artecharaartín 1: Inaugura
ción el día 12, a las 12 horas, de 
la exposición de pintura de Ge
rardo Rueda.

•  Artechamartín 2: Del 10 al
20, exposición de dibujos y óleos 
de M aría Dolores Banet y Olivia 
Pariente.

A partir del día 24, exposición 
colectiva de escultores.

T  U R A L

CENTRO CULTURAL 
‘ LA VAPIES"
Olivar, 4 6 . Teléf. 467  30  39

•  Día 28, a las 12 horas. Pro
yección de la película “Karaté 
Kid”. A las 20 horas. Primer En
cuentro de Jazz. Actuación de 
Carlos Gutiérrez Quinteto y Ri
chard KruH Jazz.

SA IA  DE E X P O S iaO N E S

•  Muestra de pintura de Euge
nio Hernández.

C H A M A R T IN

CENTRO CULTURAL 
'NICOLAS SALMERON’
Mantuano, 51.
Teléf. 4 1 3  56  64

•  Día 5, a las 19.30 horas. 
Ciencia y Cultura IV: “El impe
rio de la ciencia en la sociedad”. 
Acto inaugural presidido por Pi
lar García Sacristán. Conferen- 
cia-coloquio “¿Hacia dónde va el 
universo?", por Manuel López 
Arroyo.

•  Día 6. a las 19.30 horas. Con- 
ferencia-concierto en homenaje a 
Villalobos. Conferenciante: Pe
dro M achado de Castro. Gui
tarra: Agustín Maruri.

•  Día 7, a ias 11.30 horas. Cine 
infantil. Proyección de la pelícu
la “El gato del FBI”.

•  Día 7, a las 12 horas. Teatro 
de guiñol: “El ogro yeyé", por 
Elena y sus muñecos.

•  Día 8, a las 12 horas. Cine in
fantil. Proyección de la película 
“Los robinsones de los mares del 
sur".

•  Día 14, a las 12 horas. Paya
sos musicales: Listón y Tolón re
presentarán “Risa, risa, risa...”.

•  Día 15, a las 12 horas. Cine 
infantil. Proyección de la pelícu
la “La selva esmeralda”.

•  Día 21,a l as  l2horas. Ilusio- 
nismo y ventriloquia por Santy el 
Mago.

•  Día 22, a las 12 horas. Cine 
infantil. Proyección de la pelícu
la “Las locuras de papá”.

•  Día 28. a las 12 horas. Cine 
infantil. Proyección de la pelícu
la “Los hijos del capitán Grant".

•  Día 29, a las 12 horas. Tea
tro  de guiñol y marionetas. .Al- 
carranza presentará “Capemcita 
Roja”.

C A R A B A N C H E L

ción de la película “Las fantasías 
de Gunny".

•  Día 13, a las 19 horas, y día 
14, a las 12 horas. Proyección de 
la película “Kram er contra Kra- 
mer”.

•  Día 20, a las 19 horas, y día
21, a las 12 horas. Proyección de 
la película “Los cazafantasmas”.

•  Día 27, a las 19 horas. Pro
yección de la película “Primera 
plana”,

•  Día 28, a las 12 horas. Pro
yección de la película “La leyen
da del lago negro".

S A N  B LA S

CENTRO CULTURAL 
"ANTONIO MACHADO"

Arcos del Jalón, sin número. 
Teléf. 2 1 3  41 37

•  D ía 6, a las 18,30 horas. 
Inauguración del curso con la 
asistencia del alcalde de Madrid, 
Juan Barranco. Conferencia de 
Peridis “Los políticos y sus cari
caturas”. Actuación de la coral 
“Federico Chueca”.

•  Día 7, a las 12 horas. Teatro 
infantil. “Don tigre y su panda”.

•  Día 12, a las 19 horas. Ho- 
m en^e a Federico García Lorca. 
Escenificación de poemas por la 
compañía “El rapsoda".

A R 6 A N Z U E L A

CENTRO CULTURAL 
"CASA DEL RELOJ-'
Paseo de la Chopera, sin 
número. Teléf. 4 7 3  4 2  22.

•  Días 6 y 13, a las 18.30 y a 
las 20.30 horas. Grupos de tera
pia para enfermos alcohólicos y 
familias.

•  Día 11, a las 20,30 horas. 
Tertulia poética “La poesía popu
lar". Todos los miércoles hasta el 
2 de diciembre inclusive.

CENTRO CULTURAL 
"GARCIA LORCA "
Eugenia d e  Montijo, 105.
Teléf. 2 0 8  80  15.

•  Día 6. a las 19 horas. Proyec
ción de la película “Tootsie".

M E D IO D IA

CENTRO CULTURAL DE 
ENTREVIAS
Mejorana', 27.
Teléf. 4 7 8  88  63

Día 7. a las 12 horas. Proyec- •  Día 5, a las l S horas. Cine in

fantil. Proyección de la película 
“Pato E>onkld: un pato loco”.

•  Día 6, a las 17 horas. Baile 
para la tercera edad.

•  Día 12, a las 18 horas. Cine 
infantil. Proyección de la pelícu
la “La cabaña del Tío Tom”.

•  Día 13, a las 17 horas. Baile 
para la tercera edad.

CENTRO CULTURAL 
"VALLECAS VILLA "
Paseo de Federico García Lorca. 
sin número.
Teléf. 203  99  48.

•  D ía 10, a las 17 horas. Baile 
para la tercera edad.

V A L L E C A S

C E N T R O
C U L T U iA L

CENTRO CULTURAL 
“ALBERTO SANCHEZ"
Risco de Peleche, sin número. 
Teléf. 4 7 8  27  24.

•  Día 12. Inauguración de la 
exposición “Holografia, arte  y 
ciencia”. Abierta hasta el 12 de 
diciembre, con horario de 10 a 14 
horas y de 16 a 21 horas, de lu
nes a viernes. Sábados y domin
gos, de 10 a 14 horas.

T alleres 
c rea tiv o s 
en  V allecas 
y  San B las

En el Centro Cultural “Antonio 
M achado" de San Blas (Arcos del 
Jalón, sin número) han comenzado 
a impartirse talleres de arte dramá
tico, cerám ica, dibujo, pintura, 
danza, expresión corporal y telares. 
El plazo de inscripción permanece
rá abierto hasta que se cubran to
das las plazas, con horario de 11 a 
13 horas y de 17 a 19 horas, de lu
nes a viernes.

Por otra parte, el Centro Cultu
ral “Alberto Sánchez” de Vallecas 
(Risco de Peloche, sin número. Te
léfono 478 27 24) ofrece ciases de 
solfeo, piano y guitarra, y la Escue
la de Vallecas (Sierra Carbonera. 
74. Teléfono 437 53 55), de yoga, 
gimnasia de mantenimiento, ví
deo-diseño y maquetas, bicicletas, 
cometas, dibujo y pintura, cerámi
ca. máscaras y cabezudos, telares, 
informática, danza moderna, ex
presión corporal, creatividad in
fantil. fotografía y danza española.
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JJN  POCO D E  TODO
•  La Asociación Serie 
Psicoanaiítica (Viriato. 20. 
primero A, teléfono 593 17 52) 
va a im partir próximamente el 
curso “Psicoanálisis según J. 
Lacan”. Las inscripciones 
pueden realizarse en la sede de 
dicha asociación con horario de 
10 a 14 horas, de lunes a 
viernes.

•  El Centro de Iniciativas de 
Montaña “Puerto M orcuera” 
ofrece diferentes rulas a pie para 
los fines de semana. El 7 y 8 de • 
noviembre el recorrido será por 
Morcuera, Rascafria y Canencia; 
el 14 y 15, por Morcuera. 
Pedriza y Pinilla del Valle, y el 
21 y 22, por Morcuera,
Canencia y Soto del Real. Los 
precios oscilan entre las 600 y 
las 800 pesetas y las 
inscripciones deben realizarse en 
la Consejería de Educación y 
Juventud (Caballero de Gracia. 
32), de nueve a catorce horas.

•  Hasta el 15 de noviembre 
permanece abierto el plazo de 
inscripción en los cursos de 
diseño gráfico, diseño moda, 
interpretación, sonido, 
maquillaje, voz y oratoria, 
organizados por Clave-Vídeo 
(Celeste, 17; teléfono 415 23 68). 
La duración de los cursos es de 
cuatro meses.

•  Dentro del programa de 
visitas culturales de otoño, 
organizado por la Junta

Municipal de Chamartín, se 
incluyen la excursión a Soto del 
Real, el día 8 de noviembre, y la 
visita al Museo Sorolla, el día
22. Inscripciones en la sede la 
Junta (Príncipe de Vergara.
134), de 9 a 14 horas. Todas tas 
visitas son gratuitas.

•  Los dias 12, 13 y 14 se 
celebrarán en el Centro de 
Profesores de Ciudad Lineal 
(Hermanos García Noblejas. 70) 
las IV Jom adas Pedagógicas. 
Para mayor infonnación e 
inscripciones dirigirse ai 
Negociado de Participación 
Ciudadana de la Junta 
Municipal (Hermanos García 
Noblejas. 2), del 5 al 10 de 
noviembre, o al teléfono
268 34 01, extensión 26.

•  U na exposición del pintor 
Rodolfo S. Candelaria 
permanecerá abierta al público 
hasta el 14 de noviembre en la 
sala de exposiciones de la Caja 
de M adrid (Eloy Gonzalo, 10), 
con horario de 11 a 13 horas y 
de 18 a 21 horas, de lunes a 
viernes.

•  En el convento de la 
Encamación (plaza de la 
Encamación, 1) se celebran 
todos los domingos misas con 
música de órgano. Los días 8 y 
15 el recital correrá a cargo de 
Miguel del Barco. Felipe López 
será el intérprete los días 22 y 
29.

Coleccionistas de a r te  catalanes
El Banco de Bilbao inicia en 

M adrid su tem porada de exposi
ciones con una muestra en la que 
están presentes algo más de me
dio centenar de obras pertene
cientes a coleccionistas catala
nes. En ella se pueden ver desde 
creaciones medievales, como la 
“M ajestad Batlló", talla policro

mada del siglo XII, hasta p in tu 
ras de algunos de los nombres 
más prestigiosos de! siglo XX: 
Picasso, Dalí, Juan Gris. Oscar 
Domínguez, María Blanchard, 
Tapies, Saura, Millares, Guino- 
vart, etcétera, pasado por obras 
de artistas de la fama de Mem- 
ling, Bartolomé Bermejo y Van

Dick.
La exposición, que correspon

de a una selección de las obras 
que exhibió la Fundación Conde 
de Barcelona en la ciudad condal 
durante los meses de mayo y ju 
nio, puede visitarse hasta el 20 de 
noviembre en el paseo de la Cas
tellana. número 81.

P i n t u r a  b a l e a r  e n  e l  C onde D u q u e
E>esde el pasado día 27 las sa

las del Centro Cultural Conde 
Duque acogen una exposición ti
tulada “Pintado en Mallorca”, 
que pretende poner de manifies
to la pujanza artística de varios 
jóvenes artistas insulares.

De los siete artistas aquí reuni
dos, conviene dedicar especial 
atención a Ramón Canet -en  cier
ta medida, el más maduro de to
dos ellos-. Mará Carbonero -p o r 
lo que tiene de apasionante su 
concepto del coior- y Pep Canye-

llas -excelente representante de 
una idea de lo lúdico muy medi- 
terrànea-. Junto a ellos, Patxi 
Echevarría, Joan Riutort, Menén- 
dez Rojas y Antoni Socias (que 
está exponiendo individualmente 
en la galería Angel Romero).
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CrOPAD, SugOA. oUsJM^ B7

Pero, ¿hubo otro Madrid sin éste?
Gran Wyoming

S
í señor. H u b o  u n  M a d rid  d e  te r tu lia  

e n  la calle, a  la  fresca, c ad a  uno  con 
su silla a  v e r  p a sa r  el tiem po .

P ero  en tonces n o  e ram o s la  cap i
ta l de  E uropa, e ram os la cap ita l d e l Islam . 
P a ra  el am erican o  q u e  llegaba a  la P ro sp e  en 
aquel tiem p o  le resu ltab a  m u y  d ifíc il sab e r si 
aquello  e ra  M ad rid  o  E l C a iro . A l n a tiv o , sin 
em bargo, no  le costaba  el m á s  m ín im o  esfuer
zo llegar a  la  conclusión  d e  q u e  el am erican o  
era  u n  “gil” . Los d o s te n ía n  razón.

L a m ay o r h erencia  q u e  nos d e ja ro n  los m u 
su lm anes fu e  la n ecesidad  de  h ab la r  co n  el ve 
cino , la  n ecesidad  de  sa lir d e  casa  p a ra  sen tir 
se v ivo  y es ta  ag lom eración  calle jera  e ra  lo 
q u e  al fo raste ro  llam aba  ta n to  la  a ten c ió n  y  le 
llevaba a  ev o car pa isajes o rien ta les.

E n  la  P ro sp e  los n iñ o s n o s  c riáb am o s en  la 
calle. El ún ico  req u is ito  q u e  se exigía p a ra  sa
lir  de  casa  consistía  en  a b rir  la p u e rta  y  gritar 
en  ese to n o  de  sop rano  con el q u e  D ios d o ta  
a los n iñ o s  p a ra  q u e  su p a la b ra  no  se  p ie rd a  
p o r los rincones: “ ¡M e voy  abajo!” . A cto  se
gu ido  se o ía u n  p o rtazo  b ru ta l y el n iñ o  ya  era 
lib re  de  c o rre r p o r  las aceras, de  ju g a r  a  la 
peonza, a  do la , a p n is ia , de  h acer hogueras en 
los solares, d e  caza r lagartijas en  la h u e rta  el 
C ayo, d e  b a ja r  h a s ta  el canalillo  (siem pre  v i
g ilado  p o r  aquel g u ard a  co jo , m ás conocido  
p o r  el sob renom bre  del “co jones” ), p a ra  coger 
carpas, etcétera .

Si en  los tiem pos q u e  co rren  un  n iñ o  in ten 
ta ra  re p e tir  e s ta  fuga su  m ad re  no  d u d a ría  en 
sa lta r  en  p lan ch a  p a ra  p laca r las  can illas  de  la 
c ria tu ra  y, ya  co n  el n iñ o  en  b razos, se tira ría  
h ip an d o  u n  p a r  de  horas, a n te  la  m ira d a  estu- 
p o ro sa  y cu lpab le  del re to ñ o , q u e  no  o lv ida 
r ía  ja m á s  q u e  calle  es sin ó n im o  de  trinchera .

C ad a  vez estoy m ás seguro q u e  si m i in fan 
c ia  fue feliz (que lo  fue) n o  se d eb ió  a  o tra  
cosa  q u e  al eno rm e espacio  q u e  se a b r ía  an te  
m is  o jos p a ra  hace r lo  q u e  m e  d ie ra  la  p n a .  
N u n c a  o lv id aré  q u e  cu an d o  d áb am o s e l coña- 
zo  en  algún com ercio  del b a rr io  sa lía  u n a  voz 
del m o strad o r g ritando : “ ¡N iños (con  esa Ñ  
ta n  castiza), a la  calle!” C alle q u e  a  noso tros 
nos sab ía  a  g loría b en d ita . A hora  los n iños, 
com o  los perros, llevan  correa. Es el signo de 
n u estro  tiem p o . El n iñ o  ya  sabe q u e  e n  la  ca
lle n o  se juega . T al vez sepa de  m ay o r q u e  en 
la  calle  n o  se hab la  n i se a lte ra  y  en tonces, po r 
fin , M ad rid  será  E stocolm o.

L a m a d re  q u e  m e 
p a r ió , ¿ tan  v ie jo  soy 
q u e  n o  reco n o zco  el 
paisaje?

Y o, co m o  G a lileo , 
h e  v is to  m o v e rse  el 
m u n d o .

M ad rileñ ito  q u e  v ie 
n es del m u n d o  te  guar
d e  tu  m am á, q u e  de  la 
carne , ya te  guardará  
tu  pareja .

orden moral que económico. Co
brar en plena m odernidad veinte 
duros al mes por un cursillo de 
cho tis es m antener realm ente 
vivo el espíritu de aquellas v igas 
córralas y verbenas. La asocia
ción, grupo compacto y homogé
neo, lo mismo gana todos los con
cursos de chotis que organiza 
conferencias o prepara carnava
les. Rojas conoce M adrid desde 
todas las perspectivas, incluida la 
de fotógrafo costumbrista y de 
prensa, arte en el que es todo un 
lince, o mejor dicho, un gato, por
que lo suyo de vedad es bailar el 
chotis en una Saldosa con un 
vaso de agua.

J a v ie r  Domingo, perio
dista, con once años de experien
cia en Radio Nacional de España, 
donde ha dirigido el programa 
“Hoy en M adrid”, ha sido nom
brado director de Servicios de 
Promoción Cultural de la Comu
nidad de Madrid. En sus manos 
queda la coordinación de la red 
de teatros de la Comunidad y la 
co o rd in ac ió n  de  los g randes 
eventos culturales que se celebren 
en la región. Festival de Otoño, 
Festival de Cine, Fiesta del Dos 
de Mayo, etcétera.

Javier Domingo había ocupado 
anteriormente el cargo de direc
tor de Servicios de Cultura del 
Ayuntamiento madrileño.

M l g T i e l  A n g e l P a s 
cual, chabolista de toda la 
vida en el Pozo del T ío Raimun
do hasta hace poco más de un 
año, en que Je dieron piso nuevo 
en el barrio como a todos sus ve
cinos, lleva ya un mes como di
rector del Instituto de la Vivien
da de M adrid y máximo respon
sable del asunto en nuestra Co
munidad. Pascual fue presidente 
de la Asociación de Vecinos de 
Pozo durante una década y un 
año de la Federación Provincial 
de Asociaciones. Ahora, recién 
llegado al cargo, se ha encontra
do al otro lado de despachos y 
mesas de negociación que ya co
nocía desde el sector reinvindica- 
tivo. “Si bien se ha avanzado mu
cho -reflexiona-, buena parte de 
los problemas que conocí desde 
abajo siguen estando presentes.” 
Por eso, en cuatro semanas de 
trabajo se ha entrevistado con 60 
asociaciones vecinales.

NI F u  NI 7 a  es el nombre 
de u n a  asociación defensora de lo 
castizo. Su presidente, Juan Ro
jas, ha hecho de la defensa del 
madrileñismo un  oficio más de

H leardo  Cantalaple* 
d ra , más conocido p o r“Canta- 
lachina”, ha presentado su libro 
“Bestiario urbano”, donde se re
coge una curiosa fauna barroca e 
incluso onírica, que podría defi
nir a más de uno de los persona
jes que tom an copas en curiosos 
antros de las calles madrileñas. El 
evento no hubiera pasado de eso 
si no hubiera sido por el “alter 
ego” de éste, antes conocido can
tautor y ahora periodista y poeta. 
Roky Boleros, decidió que era 
esta la ocasión idónea para orga
nizar un aparatoso certamen “bo- 
lerístico” con otros colegas apa
sionados por el género. Por “Elí
geme” pasaron, además de nume
rosos representantes de la fauna y 
algunos más bien de la flora, los 
“boleristas” Ricardo Solfa, Alber
to  Pérez y Ramón “El Oso”, y los 
venidos a este género coyuntural- 
mente, como M oncho Alpuente, 
Loles León. Pedro Avila y los her
manos “E>e$perados”, además del 
propio Roky Boleros, que por su
puesto. como corresponde a  un 
notable personaje incluso prota
gonista del género chico, hizo 
gala del “bien estar" de un voca
lista con su “esmoquin” y clavel 
en el ojal.

WESOM-RESIAURAMTE
PAZO DE G O m m
Paseo de las D elic ias, 137. Te l. 4 6 8  6 4  23

Pon« a su  disposición, para com idas de em presa, reuniones de trabajo, bodas, 
bautizos, com uniones, e(c.:

•  Tres modernos y  confonabies Salones independientes
•  Amplia barra, con vattedad de raciones y  especialidades
•  Excelente servicio a la caria y  m enas altamente sugestivos

Venga y deguste 'tiíJESTRAS E^^ECIAUDADES’ ; El Pulpo a  la gaVega, 
Lacón con g rd o s. Caldo gallego, Ore>a de cerdo, Hiievos a  la galiega 
y  dem ¿s piaios apetitosos de ía m ejor cocina gallega.

Mariscos- C a rn es-A sa d o s

Ha mejor Cocina Gallega
EN EL SUR DE MADRID

OPOSICIONES
AYUNTAMIENTO 

DE MADRID

*  T E C N IC O S  de 
Administración General 

« A D M I N I S T R A T I V O S  
« A U X IL IA R E S

Iniciamos 
NUEVOS GRUPOS

Preparación e Informoción;

"JL'WO
O J R o á x r x - O R

^^^1 Ceredm Bw *  SáD PiNa B
^yPj %12B4»Sr

~BENIDORM  en AUTOCAR
SALIDAS EN AUTOCAR W das las SEMANAS 

14diSSPENSKMCOMPLETA . . .  2Z.500PIBS.

ESTANCIA EN HOTEL AUXMEDA’" ,  A 200 rr. 0 6  LA PLAYA

MALLORCA en AVION
S A U M S  TOOOS LOS DOMINGOS: AVION l/V , 1 0 .0 0 0  Pies

7  díasPENSONCOMPLETA . .............  1 5 .9 0 0 P tas.
1 4  d í a s  PENSION COMPLETA....................................................... .. . 2 5 .3 0 0  PKs.

ESTANOA EN HOTEL TRES ESTRELLAS STOAEX) EN LA BAHIA DE PALMA

CANARIAS en AVION
SAUDAS TODOS LOS SABADOS: AVION l/V , 1 6 .0 0 0  P tas
1 5  N O C H E S /C O M B IN A O O : S «n LAS PALMAS y 7 «n TENERIFE 

HOTELES unAFLOn*"/SEGIJHOOE S O ." . M  PENSION COMPLETA.......  4 S .S 0 0 P ta s .

'  LOS PRECIOS INCLUYEN: TRANSPORTE EN AUTOCAR o  AVION » *  YMCRESO ' 
T ra s la d o s  «n  la s  ISLAS, P E N S IO N  C O M P L E T A  y ASISTENCIA DE GUIAS 

--------------------------------------------UFOnMES Y RESERVAS-------------------------------------------

^  V IAJES BARCELO 
VIAJES If^TEROPA

' C / .S W < I A B I G A A C I A .1 7 S < M .C w » < M M ) r « l  2 5 3 4 8 «  •  C l .  V W A M tt. 2 g i  N i i | i m h |T « L 4 1 5  SC 9 8  

' C / . A L C A l A . 1 6 S w . c ^ ) T « l . 4 3 1  3 3 9 7  •  A v d a .S R U S Q J tS .5 1  ( ■  r . T i L  2 5 5 t S S $  
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