
1.80Q viviendas en  alquiler para  ióvenc

El pleno acelera e| 
Plan 18.000

Las familias con ingresos su
periores a cuatro veces el sala
rio m ínim o interprofesional 
podrán acogerse al plan muni
cipal de promoción de vivien
das sociales, conocido como 
■Plan I8.()00>». Esta propuesta 
forma parte del pliego de con
diciones correspondientes al 
concurso de selección de los fu
turos adjudicatarios de las par
celas. aprobados por unanimi
dad en el pleno celebrado el 
pasado 31 de octubre.

Se ha acordado, asimismo, 
destinar el 50 por 1()0 de las 
3.600 viviendas que gestionará 
la Empresa Municipal de la Vi
vienda (EM V ), en régimen de 
alquiler a jóvenes. Sin em bar
go, se ha rechazado una alega
ción, de las quince presenta
das, en la que se planteaba la 
posibilidad de que jóvenes sin 
reíursos adquiriesen viviendas 
mediante aval de sus familiares 
directos.

Los grupos de la oposición 
se manifestaron contrarios a la 
ampliación de la modalidad de 
venia de suelo a precio lasado 
para las familias con ingresos 
iguales o inferiores a cuatro ve
ces el salario mínimo interpro
fesional, por considerar más 
adecuada la fórmula de cesión 
en régimen de derecho de su-
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perficie. El anterior responsa
ble de Urbanismo, el socialista 
Jesús Espelosín. votó a favor 
de la aprobación de los pliegos 
de condiciones en aras de sacar 
un proyecto que. a su juicio, ha 
sufrido demoras injustificadas. 
•Ustedes han reirasado un año 
el Plan 18.000 y  al cambiar el 
derecho de superficie por suelo 
tasado suben el precio de éste».

El encarecimiento del precio 
fmal de la vivienda con esta 
fórmula puede rondar el m illón, 
de pesetas para pisos que val
drán unos 6 6 7  millones de pe
setas. según explicó el porta
voz de lU . Francisco Herrera.

El presidente de la Empresa 
Municipal de la Vivienda, Luis 
A lvarez, m anifestó que era 
preferible ofrecer suelo tasado 
con tal de que los usuarios fue
ran propietarios. Asimismo, 
consideró que el m etro cuadra
do  del te rren o  rondará  las 
11.000 pesetas.

En la misma sesión plenaria 
se acordó som eter a informa
ción pública el avance de mo
dificación del Plan G eneral de 
Madrid para' el desarrollo del 
P a rq u e  D e p o rtiv o  C iu d ad  
Olímpica de M adrid que se 
construirá en el distrito de San 
Blas.

(Pasa a la pág. 7)

El equipo q u irú n ¡ira  <i< Valiecas Villa

Negociaciones sanitarias 
Ayuntamiento - Insalud

El Ayuntamiento se dispo
ne a ofrecer sus recursos sa
nitarios al Insalud en el m ar
co de un posible convenio 
que consiguiera la utilización 
de ciertos centros sanitarios 
municipales principalmente 
por parte de los usuarios del 
citado organismo estatal.

La colaboración entre el 
Ayuntamiento y el Insalud

pretende evitar la aglomera
ción y masifícación de ciertas 
consultas y contribuir a redu
cir las listas de espera en los 
hospitales.

Según manifestaciones del 
concejal de Sanidad y Con
sumo del Ayuntam iento, Si
món Viñals. a tal fin se han 
en tab lad o  conversaciones 
entre el director provincial

del Insalud, Francisco O rte
ga, y el citado concejal que 
ya han desembocado en la 
creación de unas comisiones 
técnicas formadas por miem
bros de ambos equipos sa
nitarios.

Todas estas conversaciones 
se han ñjado como m eta los 
meses de enero y febrero del 
próximo año.

El PP sobrepasó al PSOE en Madrid
El PP ha sido el partido más 

votado en la Comunidad de 
Madrid en las pasadas eleccio
nes del 29 de octubre. Por pri
mera vez desde 1982, los popu
lares han superado al PSOE en 
esta región. El partido que li
dera José María Aznar ha con
seguido 12 diputados, igual 
que el PSOE, que pierde 3 de

los 15 diputados que obtuvo en
1986. La coalición lU , con 5 
escaños, se convierte en la te r
cera fuerza política, desplazan
do al CDS que ha obtenido 4 
diputados.

El 72,70 por 100 de los más 
de tres millones y medio de 
madrileños con derecho a voto 
acudió el ya histórico 29 de oc

tubre a su cita con las urnas, en 
una jom ada electoral en la que 
predominaron la normalidad y 
la ausencia de incidentes.

Con el 34,40 por 100 de los 
sufragios y 103.590 votos más 
que en las legislativas de 1986. 
el PP ha sido la fuerza más vo

tada en la región madrileña. 
Además de M adrid capital, los 
núcleos de mayor población en 
los que ha ganado el PP son 
Pozuelo de A larcón, Majada- 
honda. Las Rozas, Colmenar 
Viejo, Boadilla.

(Pasa a la pág. 6}

MADRID. Diputados: 33, Senadores: 4.

Censo: 3.704.384. Escrutado; 100 por 100. Participación: 
72,70 por 100 (2.693.059). Abstención: 27.30 por 100 
(1.Ü11.32S). Blancos: 0.84 por 100 (22.577). Nulos: 0,45 
por 100(12.117).

Partidos
Votos F ía n o s

1989 1986 1989 1986

PP ................. 922.188 826.206 12 11
P S O E ........... 894,926 1.054.730 12 1.*!
lU  ................. 410.891 155.932 5 2
CDS ............. .. 295.653 360.246 4 3

Senadores Partido Votos

Juan Antonio Barranco Gallardo ... PSOE 944.672
A lberto Ruiz-Gallardón Jiménez .... PP 942.591
Roberto Soravilla Fernández ... ...... PP 885.078
María Rosa Vindcl L ó p e z ........ 870.253

DIPUTADOS ELECTOS

PP: José M ana Aznar Ló
pez, Miguel H errero y Ro
dríguez de Miñón. José A n
tonio Segurado García. Ro
drigo de R ato  Figaredo. 
Rodolfo Martín Villa, Ale
ja n d ro  M uñoz A lo n so , 
Francisco Javier Rupérez 
Rubio, Angel Sanchís Pera
les, María Teresa Estevan 
Bolea. Alvaro de Lapuerta 
Quintero, Juan Tomás Es- 
teo Palomo, Elena García- 
Alcañiz Calvo.
PSOE: Felipe González 
M árq u ez . Jav ie r Solana 
M adariaga. José Joaquín 
A lm u n ia  A m a n n . Jo sé  
Barrionuevo Peña, Carmen

García Bloise, José Acosta 
Cubero. Froilán Luis Pérez 
González. José Federico de 
Carvajal Pérez, Isabel Al- 
berdi Alonso, León Máxi
mo R odríguez V alverde. 
Carios López Riaño, Euge
nio Triana G arda. 
lU :  Julio Anguita Gonzá- 
lezi Pablo Castellano Car- 
daliaguet, M aría Cristina 
Almeida Castro. José Luis 
Núñez Casal. M aría Ange
les M aestro Martín.
CDS: Adolfo Suarez G on
zález^ José Ram ón Caso 
García. Fernando Castedo 
Alvarez, Carlos Revilla Ro
dríguez.

Calefacciones
El alcalde de Madrid ha 

publicado un bando en el 
que pide a los madrileños 
que, puesto que se han re
trasado el frío y la lluvia 
propios de la estación, evi
ten encender todavía las ca
lefacciones dom ésticas, a 
fin de no contribuir a incre
mentar la contaminación.

F N  K S T E  N U M E R O

Sahagún inauguró la Sema
na de M adrid en Praga.
Pág. 4.___________________
Entrevista con Juan  Rarran- 
co, el senador más votado.
P á g -  7 ._____________________________________________

Aumentan las muertes por
drogas. Páe. 9.____________
Entrevista con la dram atur- 
ga M aría Manuela Reina.
PáH: __________________
Del esperpento al paredón. 
Memoria de Pedro Luis de 
Gálvez. Pág. 32.
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O
V ILLA  D E  M A D R ID  [««(ende ser 
un periódico ib ienD  a  lo d ix  kw madri- 
kA oi com o reflejo  de la  pluralidad 
ideolágic* en s te o ie  cd la  socicdad es
pañola. Su contenido es  en inen iem en- 
te  ¡JiFonnativo. Las opiniones sobre la 
poHüca municipal sóki se  manifiestan 
a  tra v íi  <le los re p re se n tó le s  de los' 
distintos grupos poUttcos del A yunta- 
nticnlo, en  las ca rtas de los lectores y 
en loa artículos y  reporta jes firm ados.

ESCRIBEN LOS MADRILEÑOS

Basura
Durante muchos años, al pa

sar por el tram o de la calle de 
Bravo Murillo, entre Ríos R o
sas y José Abascal, dirección 
Quevedo, lado izquierdo, ve
mos los jardines de< Canal de 
Isabel II, al pie del depósito 
mayor, a todo io largo, conver
tidos en vertedero de escom
bros, hojarasca, desperdicios, 
muebles rotos, alguna taza de 
inodoro, materiales de cons
trucción, etc., con todo lo cual 
el aspecto del referido jardín se 
asemeja bastante a un solar 
abandonado.

Esto es lamentable e intole
rable. teniendo en cuenta ade
más que la calle de Bravo Mu
rillo es una de las más impor
tantes de M adrid, y además de 
p rim era . C on trasta  adem ás 
todo esto con el cuidado y casi 
hasta mimo con que están los 
jardines del Canaí, que dan a 
José Abascal y Santa Engracia.

¿Acaso porque están en San
ta Engracia ubicadas las ofi
cinas?

Pues bien, rogamos a quien 
tenga autoridad, poder deciso
rio o asi, para que la parte de 
los jard ines del C anal que 
mencionamos, sea adecentada 
y en lo sucesivo a su manteni
miento y vigilancia.

También tenemos que refe
rim os en este escrito al fuerte 
deterioro a que está sometido 
el parque en terrenos del Ca
nal también sito en Bravo M u
rillo, esquina a Cea Bermúdez, 
solicitamos de quien corres
ponda, se dé un garbeo por el 
lugar y  vea el deprim ente es
pectáculo que presenta dicho 
parque, de abandono y desi
dia. Necesita una reparación 
urgente y después, manteni
miento y vigilancia, pues aquí 
entra el público y está el tal ja r
dín, erial o lo que sea, que da 
asquito.

Justo LONGO

Parque de Bravo Morillo, junto al Canal

Ruido

del Doctor Fem ando Primo de 
Rivera, sita en Vallecas, o  que 
no le han dado importancia a 
lo que tenemos que soportar 
los vecinos de esta calle, pues 
es la única que tienen salida 
hacia el centro, la M-30, etc. 
N o sé cómo no han tomado 
medidas. Es pequeña, estrecha 
y con niveles de ruido y conta
minación creo que superior a 
lo normal y en la que desde las
6,30 de la m añana Hasta las 
doce la noche es imposible vi
vir, humos ruidos y molestias 
son la tónica diaria.

C ^ o  también que en  su día 
iba a ser peatonal, y que los ve
cinos se negaron, cosa que a 
todos nos extrañó, porque na
die de la misma sabía nada.

Para dar un ejem plo del ta 
pón que se fom ia, mi hija de 
tres años salió del portal y casi 
se la lleva por delante una 
m oto, pues se suben po r todos 
los lados para no esperar tanto 
tiem po en  el atasco.

FOtx CASERO MALAGON

Ampliación 
del Metro

Leí con agrado en  el último 
núm ero de septiembre de este 
periódico los próximos proyec
tos que se tienen previstos rea

lizar en algunas líneas del Me
tro. Esto demuestra el interés 
que el nuevo equipo municipal 
tiene con respecto al problema 
del transporte público. Sin em
baído. quisiera hacer una suge
rencia; ¿Por qué en lugar de 
prolongar o consolidar ciertas 
líneas de M etro (como la 1 y 3) 
que, hasta cierto punto, pue
den esperar, no se constmye 
otra línea que atraviese la zona 
sur, como Carabanchel A lto y 
Orcasitas, tan aislada por este 
medio de transporte? Las ac
tu a les  lín eas  de  au tobuses 
como las n.° 34, 35 y 131 tie
nen un recorrido muy largo por 
lo que suelen ir saturadas de 
viajeros en  horas punta o se 
haya que esperar habitualmen
te más de diez minutos en ple
no día. La constmcción de una 
línea de M etro repartiría mejor 
el transporte de viajeros entre 
el autobús y el M etro. Propon
go una línea que empiece en 
Laguna y que pase por Aluche, 
ambulatorio de A guacate, Vía 
Lusitana, hospital Doce de Oc
tubre y acabe, por ejem plo, en 
Portazgo,

D e esta forma se uniría a 
otras líneas como las n.° 1 ,5 ,6  
y 10 y podría incluso comuni
carse con las estaciones de 
ferrocarril que ya se han cons
truido en la zona de  Orcasi-

Leí hace ya tiempo que se 
instalarían unos mecanismos 
para detectar el ruido am bien
tal en zonas de M adrid, así 
como unos detectores de  hu
mos, pues bien, no  sé si es que 
no los han puesto en  la calle

FE DE ERRORES
La Fundación Villa y Corte no fue concebida por el de

saparecido alcalde Enrique Tierno Galván, como aparece 
en el n .“ 154 de V ILLA  D E M A D R ID , en la página 9 , den
tro del artículo titulado «Las Fundaciones de Madrid>,

tas,.. Espero que esta propues
ta sea leída y estudiada y pues
ta en práctica en un período 
corto de tiempo,

Juan Carioe RIVAS

Operación 
peatonal

Leo en VILLA D E M A 
D R ID , núm ero 152 del mes de 
septiembre, que en este otoño 
se inicia una operación peato
nal para m ejorar el aspecto de 
las vías públicas, consistentes 
en dotar de «nuevos tipos» de 
pavimentos y losetas las aceras 
de los barrios periféricos.

Como quiera que llevo vi
viendo en le barrio de Cara- 
banchel, calle A lba de Torm es, 
unos 16 años, tengo que admi
tir  mi perplejidad y esperanza 
ante esta operación de cambiar 
el tipo de pavimento, máxime 
cuando durante este período 
de tiem po, no hemos tenido la 
fortuna de disfrutar, en su to
talidad, del prim er pavimento, 
los vecinos de dicha calle, en el 
tram o comprendido entre las 
calles de Federico Grases y de 
la Epoca.

Teniendo en cuenta que se 
acercan las épocas de lluvias, 
form ándose barrizal, además 
de disponer en dicho tram o un 
hogar de jubilados y una guar
dería infantil, es po r lo .que ele
vo, a quien corresponda, a tra
vés de su periódico, la petición 
de que se tenga en cuenta a la 
hora de planificar la pavimen
tación total de dicho tram o de
acera.

Mario ROMERO

í K p s t a u r a n t e

G ALA
Cocina clásica variada

Nuestra Especialidad
Carnes a la brasa
C/. JESUS, 7 (En ik  Hieiiw Y Mom im I 

niF. 429 63 57

i

18.000 VIVIENDAS EN TODO MADRID
S ob re  su e lo  c e d id o  g ra tu ita m e n te  

p o r  el A y u n ta m ie n to  d e  M a d r id

COOPERATIVAS DE VIVIENDAS
G E S T IO N A D A S  P O R

GESTIOIV, s .a .
Información: Gran Vio, 59 - 3.° Centro - Tel 542 7012 - 28013 Madrid

Po

COLEGIO B  
JOYFE-OPOSICiONlS^

E S P E C IA L IS TA S  EN  IN G R E S O  
Y P R O N O C IO N  IN T E R N A  

C U E R P O  N A C IO N A L  D E  P O L IC ÍA

490 PLAZAS
POLICIA MUNICIPAL 

DE MADRID
Comenzamos clases 
TEHARIOS PROPIOS 

GRUPOS 
POLICIA NACIONAL

ESCkUS. M M M .ElECU TIV AltflCU U S

C  León V d( Armenia, 6 y 8 
28CM7 HlDftlO 

TEL. 4ÓS 76 S4 (TARDES)

PROXIMOS COMIENZOS K CLASES
Práximamente darem os comiertzo a la preparoción de  las 
oposiciones que siquen con vistas a la convocatoria pública 
siguiente. No lo de |e  paro  el (inal yo ^ue el tiem po entre la 
convocatorio y los exámenes es muy limitado. Asegúrese el 
éxito preporóndose con seriedad y con el tiempo suficiente.
-  CUERPO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
-  CUERPO AUXILIAR DE U  ADMINISTRACION CIVIL
-  POLICU NACIONAL • GUARDIA CIVIL
-  AYUDANUS D t INSTITUCIONES PENinNClARIAS

(M U a iU M  T FEMENINO)
Seguimos las preporociones en las que somos especialistas.
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CONTABILIDAD POR ORDENADOR TRATAMIENTO DE TEXTOS 
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OPINION

Casa de Cisneros

L os madrileños acaba
mos de votar, por 
quinta vez en los úl- 

^  tim o s d o ce  a n o s , 
para elegir a nuestros repre
sentantes en el Congreso y en 
el Senado. Y lo hemos hecho, 
—como pedfa en el Bando de 
esta A lcaldía-Presidencia— . 
•como quien hace algo que es 
natural a su condición dem o
crática». A! margen de los re
sultados, debemos felicitamos, 
todos, porque los ciudadanos 
de M adrid hemos acudido ma- 
yoritariam ente  a las urnas. 
Tres de cada cuatro. Superan
do, pues, la media nacional y 
dando ejem plo, una vez más.

Las urnas han hablado nue
vamente. Las instituciones se 
refuerzan, el poder se «repar
te» y el Parlam ento reflejará la 
viveza que existe, realm ente, 
en una »x iedad  plural como la 
nuestra.

Aunque no son extrapola- 
bles los resultados, M adrid ha 
confirmado la mayoría que os
tenta el actual gobierno muni
cipal, al igual que lo hizo en
1987. Pero, como Alcalde, qui
siera revivir mi experiencia en 
el Este. La pasada semana, 
Madrid ha sido la atracción 
principal de Praga. Madrid en 
Praga. Hasta el río  Moldava 
en el corazón de Checoslova
quia, hemos viajado para mos-

Vientos frescos del Este

trai «el m odo de vivir» de 
nuestra ciudad. Con mi colega 
praguense. Zdenek Horcik, he
mos firmado un acuerdo de 
cooperación y amistad que im
plica una fe compartida en que 
«no hay mejor camino que la 
cultura y el conocimiento entre 
los pueblos, para alcanzar una 
paz segura».

•E stam os, — dije en Pra
ga— , abriendo el camino del 
diálogo y tendiendo puentes de 
concordia para entender (de 
una vez y  para siempre) que los 
términos paz y  seguridad no 
son antagónicos sino comple- 
mentarios-'.

El Este cambia. Y cambia 
vertiginosamente. Como testi
go de excepción, prim ero en 
Varsovia y. ahora, en Praga, 
debo reconocer que estamos 
construyendo, paso a paso, y 
golpe a golpe, la Casa Común 
Europea.

Hemos mostrado a los pra- 
guenses nuestro arte, nuestra 
cultura, nuestro folklore, nues
tra pintura, nuestro teatro y 
hasta nuestro «cocido»... Nos 
hemos sentido como en nues
tra propia casa. Y hemos respi
rado los primeros vientos de li
bertad que, hora a hora, se van 
confirmando irreversibles.

No puedo menos de emocio
narm e, una vez más, recordan
do mis palabras treis la firma

Por Agustín RODRIGUEZ SAHAGUN
guridad y del diálogo. Porque 
la libertad es consustancial al 
ser humano y, sobre todo, por
que. gracias a las nuevas tec
nologías de la comunicación, 
(a la aldea universal de Me Lu- 
ham ). •som os todos ya un sólo 
mundo».

Ser iguales en derechos y li
bertades es el gran reto del si
glo XXI.

Nada m ejor que hacer los 
cambios en las urnas. Como se 
harán en el Este próximamen
te y como ya lo practicamos 
aquí, en España. Y vuelvo al 
principio, para felicitarnos. A 
los madrileños por votar, como 
inmensa mayoría a los treinta y 
tres diputados y cuatro senado
res elegidos, por M adrid y su 
Comunidad. Y. en especial, a 
Alberto R u iz Gallardón. del 
PP, antiguo (pese a su juven
tud) concejal de este Ayunta
m iento y a Juan Barranco, del 
PSÓE, jefe de la oposición en 
la actualidad, que han obteni
do escaño en la A lta Cámara.

La democracia — las institu
ciones en suma—  es lo impor
tante. Y ese fin debe justificar 
nuestros anhelos con los vien
tos nuevos y frescos que vienen 
del Este. Dejemos que el bar
co de la convivencia navegue 
hacia el futuro común de las 
libertades.

del Acuerdo: "Se trata — ase
guré—  de tender puentes de en
tendimiento y  de futuro y  no de 
L E V A N T A R  M U R O S...: se 
trata de seguir caminando jun
tos porque la Europa Unida 
debe llegar hasta los Urales».

En los contactos que alli he 
m antenido he constatado que 
tam bién en este país, ha esta
llado la libertad . Com o en 
H ungría , como en Polonia, 
como en la Unión Soviética, 
como en Yugoslavia, como en 
la RD A ...

La libertad es una xbomba 
de relojería» sincronizada que 
cuando cala en el alma colecti
va rompe las cadenas de mil 
historias. El futuro se llama 
Europa Unida, se llama solida
ridad. se llama democracia. El 
reto  es imparable porque la se
guridad colectiva depende, di
rectam ente, de los derechos 
humanos y, sobre todo, de las 
libertades individuales.

Los nuevos vientos, los vien
to  fr e sc o s  d e l E ste , e stán  
abriendo la •transiciórí de la es
peranza» para millones de eu 
ro p e o s . E s tam o s e n tran d o  
—sin querer— en el último de
cenio del siglo XX. en el mis
mo camino. Y diria más: «esta
m os caminando juntos y  en la 
misma dirección».

El próximo siglo, el siglo 
XXL será el tiempo de la se-

La libertad es una 
bomba de relojería 

que cuando cala en el 
alma colectiva rompe 

las cadenas de mil 
historias.

Nada mejor que hacer 
los cambios en las 

urnas. Com o se harán 
en el Este 

próxim am ente y  como 
ya lo practicamos en 

España.

M A D R ID  C O M O  N E C E SID A D

La ciudad me mata

S oy tan  poco original 
que M adrid me saca 
de quicio (m e mata 
después). Y me saca 

con los pies «palante» hacia los 
precipicios del olvido. Que 
fuera de ambages es desapare
cer. Bueno, pues no han trans
currido ni un par de días desde 
la desaparición (perdido entre 
las transparencias que todavía 
la Naturaleza ofrece) cuando 
—y no sé por qué, nadie sabe 
por qué— ya estás deseando 
volver para dejarte engullir por 
las fauces de la gran ciudad.

Y eso que lo has jurado. Y 
eso que en mí angustia existen- 
cial está el atasco, el socavón, 
la grúa, la espera, el aire vicia
do y un largo etcétera con pa
dre desconocido. Así y todo (la 
contribución, el impuesto de la 
circulación, la basura, el alcan
ta rillad o  y o tras  serv idum 
bres). M adrid me tira (me 
mata después). Én su densidad 
de tráfico (por cierto, han vuel
to los guardias a sus puestos 
con la misma emoción que nos 
la darían los serenos), la vista, 
lógicamente, se detiene m ejor, 
con ojo de avispa, en sus edi-

fícaciones, que son toda una 
mezcolanza. Eclecticismo y va
riedad. Y ahí está, ahí está, 
además, claro, la Puerta de Al
calá. Hasta llegar al M adrid de 
los Austrias, el que de verdad 
me mata. El que me prende 
con su aire de callejuela, de 
capa y embozo.

Y es que allí, todavía, pervi
ve el idioma castizo. El que da 
cuerpo, santo y seña al perso
nal. Como sobreviven las tas
cas, que son sagradas, que son 
como sotanas preconciliares y 
que tienen el brillo satinado de 
todo un siglo. Que más allá del 
costumbrismo, hay en ellas (en 
estos seculares establecimien
tos) toda una tradición, un es
fuerzo y una continuidad fami
liar. Que las tascas, parroquia
no, son consustanciales con el 
Madrid de los Austrias. Que 
han resistido a las multinacio
nales de la cola, a los cubatas, 
a los gin-tonics. a las cafeteras 
exprés, a todos los cortados, y 
a los güisquis de todas las ho
ras. Que en ellas se sigue sir
viendo el vino/chato hecho a 

• mano. Y —para sobrevivir-r 
sus propietarios han potencia

do al máximo los comedores, 
con platos que no se los salta 
un gitano.

Pues este Madrid (y no el de 
los okupas, el del tirón, la li- 
irona y la velocidad desafiante

de una generación que yo lla
mo del «turbo» po r el que más 
que desprecio siento compa
sión), este M adrid, digo, sí que 
me mata. Como me mata el 
Parque del O este, el Paseo 
M oret, que me vieron nacer, 
cuyas imágenes guardo como 
rancias postales: las chicas que 
tenían que servir y vestían de 
negro con manilas de orla blan
ca, los soldados que tenían que 
servir a la Patria y que busca
ban zagala y los niños que, 
como yo, teníamos que jugar 
po r toda  una v ida , porque 
nuestros padres ya habían teni
do bastante jugándose la vida 
a toda una guerra.

Este/ese/aquel M adrid me 
mata. Me sigue y me persigue. 
Como aquel fotógrafo manco 
que con la mano servible pro
curaba mi fotografía (qué co
sas: tan pequeño y tan fotogé
nico), que no era  otra que mí 
precoz rebeldía. Hasta que. 
por fin, me disparaba a huevo 
porque ante mis ojos pasaban 
marciales los soldados. Y hoy 
los veo, sí, como soldados de 
plomo.

Santiago LOPEZ CASTILLO
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Rodríguez Sahagún firmó un acuerdo con el alcalde de la capital checoslovaca

Madrid, en Praga
El alcalde, Agustín Rodríguez Sahagún, presidió los actos o r
ganizados con motivo de la Sem ana de M adrid  en Praga que 
se celebró d u ran te  los días 23 a 28 en ia capital checoslovaca. 
Los habitantes de aquella ciudad tuvieron la oportunidad de 
com probar el latido cu ltu ral de M adrid  a través de una rep re
sentación de ballet, cine, p in tu ra , fotografía y  deportes. El al
calde firm ó un  acuerdo con su homólogo praguense de am is
tad y  cooperación.

El alcalde de M adrid. Agus
tín Rodríguez Sahagún. ha fir
mado un acuerdo de Amistad 
y Cooperación entre las capita
les española y checoslovaca 
con motivo de los actos organi
zados durante la Semana de 
M adrid en Praga, celebrada 
entre los días 23 y 28 de octu
bre en aquella ciudad. Rodrí
guez Sahagún destacó que tan
to él como su homólogo. Zde- 
nek Horcik. estaban convenci
dos de que el acuerdo respon
día al deseo de "tender puentes 
que faciliten el entendimiento». 
El alcalde madrileño inauguró 
numerosas muestras culturales 
representativas de M adrid, en
tre ellas una exhibición de pin
tura. fotografía, una Semana 
de Cine. G astronom ía y Ballet, 
entre otfós encuentros previs
tos para facilitar el conoci
miento de la capital de España.

"Hemos firm ado un acuerdo 
de Paz y  Cooperación entre 
ambas ciudades convencidos de 
que lo que se trata es de tender 
puentes que faciliten el diálogo 
y  el entendimiento y  no de le
vantar muros. Es decir, permi
tir y  facilitar que se conozcan 
n u estro s  p u e b lo s» ,  señ a ló  
Agustín Rodríguez Sahagún en 
el acto de inauguración oficial 
de la Semana celebrada en el 
Palacio de la Cultura de Pra
ga •

E n tre  los días 23 y 28 de! 
pasado mes, los habitantes de 
aquella ciudad pudieron asis
tir a las manifestaciones cutu- 
rales llevadas por la delegación 
madrileña. Han podido visitar 
una exposición de pintura del 
Grupo Ruedo Ibérico, la exhi
b ición fo to g rá fic a  titu la d a  
«Madrid zin Z». han visto las 
películas «El viaje a ninguna 
parle», «Remando al viento». 
«Sahara». «La vida alegre». 
«M atar al Nani» y «Crimen en 
familia». Los amantes al «ba
llet» han podido seguir el de

Paco Romero, y los aficiona
dos a la música, al grupo de 
músicos de la Capilla Real. La 
Stravaganza. La sem ana se 
cerró con una dedicatoria para 
los más «marchosos» que asis
tieron a ver al grupo de «pop- 
rock» Los Ronaldos.

V entana

Rodriguez Sahagún se refi
rió a todas estas manifestacio
nes, además de los encuentros 
deportivos y empresariales ce
lebrados en la capital checa, 
como una pretensión de xabrir 
una ventana sobre Madrid». Al 
mismo tiempo invitó a visitar la 
capital de España y conocer 
«nuestra form a de vida, nuestra 
manera de ser, lo que pensa
mos, lo que decimos, cómo nos 
divertimos». El alcalde recordó 
el brillante pasado cultural de 
Madrid, pero advirtió que no 
todo era pasado. "A h í está el 
ejemplo del premio Nobel Ca
milo José Cela, y  alguna de las 
muestras que ustedes podrán 
contemplar en esta semana». 
Presentó la capital de España 
como una ciudad que ha acre
ditado su condición de abierta 
y fraternal con sus visitantes. 
"A  m í m e gustaría verles a us
tedes en Madrid», añadió.

El alcalde destacó en nume
rosas ocasiones el papel que 
juega la cultura en el acerca
miento entre los pueblos.

Su homólogo checo le res
pondió en los mismos términos 
de cortesía y fe en los encuen
tros culturales como vía para 
rom per barreras. «Queremos 
que todos los ciudadanos ten
gan la oportunidad de viajar 
para ver cómo se vive en otras 
partes del mundo», señaló Zde- 
nek Horcik minutos antes de 
entregar a su colega rnadrileño 
la medalla de Praga. Sahagún

Los alcaldes de Madrid y  Praga durante ia firma del tratado de Amistad entre ambas ciudades

Los miembros de la representación municipal, en el puente sobre el rio Moldava. De izquierda a derecha, Francisca 
Herrera, Joaquín Alvarez de Toledo, Agustín Rodríguez Sahagún, J06é Ignacio Echeverría y Ramón Herrero

le correspondió con una repro
ducción de la Puerta de Alcalá 
de la que dijo: «Como usted ve.

A orillas del Moldava
La Semana de Madrid en Praga ha puesto 

en evidencia algo que ya conocíamos; la gran 
receptividad que existe en Europa hacia to 
das las manifestaciones culturales proceden
tes de España.

Praga es una ciudad europea ciento por 
ciento. Junto a Budapest y Viena, forma la 
gran trilogía urbana de centroeuropa. Es, 
además, la capital de un Estado llamado a 
formar parte inevitablemente de la «casa co
mún» europea.

La presencia de M adrid en Praga ha con
tribuido a deteriorar un poquito más ei muro 
de incomunicación que aún desgraciadamen
te existe entre et Este y el Oeste de Europa.

Bienvenido sea todo lo que signifique aper
tura al diálogo sin condiciones previas.

Es preciso resaltar que la delegación espa
ñola fue tratada magníficamente. Mi impre
sión de Praga es inmejorable; una ciudad es
pléndida, moderna y culturalmente vital. Y 
además, con am biente, cosa impropia en ciu
dades de esa parte del continente. Por lo de
más, sospecho que el otoño de Praga es in
cluso más elocuente que la primavera, por 
utilizar una de estas metáforas que tanto le 
gustan a mi cam arada Anguita.

Francisco HERRERA DE ELERA 
Portavoz Grupo Munici|>al lU

está siempre abierta como indi
cando que el turismo entre Ma
drid y  Praga está garantizado. 
Tiene que imaginar que Madrid 
está al otro lado de la puerta 
para que el turismo de Praga a 
Madrid también esté garanti
zado».

Sensatez

El alcalde de M adrid, que 
con esta visita devolvía otro 
encuentro cultural celebrado 
en la capital de España en 
1985. presidió una delegación 
integrada por miembros de la 
Corporación M unicipal, em
presarios, los pintores Pepe 
Caballero y José María Igle
sias, los fotógrafos Arceo e H i
gueras, el cineasta Fernando

Fernán-G óm ez y otros inte 
grantres de las actividades pre 
vistas en el programa cultural 

El clima de distensión mun 
dial y las iniciativas de Gorba 
chov en este sentido ha sido 
una constante que ha estado en 
el ambiente a lo largo de los 
encuentros mantenidos entre 
ambos alcaldes. «Creo que es
tamos asistiendo a tiempos fus- 
tsricos en lo que de una vez por 
todas se impone la sensatez y  se 
abre el camino de diálogo para 
que en lugar de invertir millo
nes y millones en armamento en 
el mundo bipolar, en et que Eu
ropa tiene, al fin  y  al cabo, un 
gris destino, se tiendan puentes 
de entendimiento que permitan 
destinar esas cantidades impor
tantes a la educación y  a lo 
cultura».
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Vigilancia especial 
en 180 kilómetros 
de calles

El A rea de Circulación y 
Transportes ha lanzado una 
nueva ofensiva para mitigar los 
problemas circulatorios que su
fre Madrid. Entre las nuevas 
iniciativas se encuentra la seña
lización con lineas rojas y pla
cas que contengan la palabra 
R E D . de un total de 180 kiló
metros de trazado viarío con 
alta intensidad de tráfico. Esta 
zona, estará sujeta a una fuer
te vigilancia y las m ultas que se 
im pongan a los in fractores 
reincidentes pueden llegar a las
50.000 pesetas, una vez que se 
haya aprobado la Ley de Segu
ridad Vial.

El Ayuntamiento ha deno
minado R ed Estratégica Dife
renciada el conjunto de vías ur
banas que padecen una «inva
sión» de 30.000 vehículos dia
rios, unos 2.500 a la hora. Los 
180 kilómetros de viario de es
tricta competencia municipal 
serán señalizados p a ra  que

conductores, transeúntes, poli- 
d a  y empresas que realicen 
obras, sepan que se encuentran 
en un trazado objeto de medi
das especiales de control.

Según destacó el responsa
ble de Circulación y Transpor
tes, Eduardo Larraz, el Ayun
tamiento facilitará su identifi
cación mediante líneas rojas 
interm itentes pintadas en el 
suelo y la colocación de seña
les verticales. La operación 
puede estar concluida en un 
mes, si no hay problem as con 
la lluvia.

Doble fila___________________

La señalización se realizará 
en ISO kilómetros de  trazado 
urbano de competencia muni
cipal. E l Ayuntam iento se pon
drá en contacto, según asegu
raron los responsables de Cir
culación, con el M inisterio de

Las calles incluidas en U Red Estrattgica Diferenciada forman los principales ejes de circulación

Obras Públicas y Urbanismo 
(M O PU ), para ver la posibili
dad de que estas medidas se 
extiendan a otros 170 kilóme
tros de calles dependientes de 
esta institución y que también 
se encuentran entre las más 
conflictivas y saturadas de trá
fico.

Las vías comprendidas en la 
Red Estratégica Diferenciada

incluyen los principales ejes 
centrales y periféricos. En ellas 
se reforzará paulatinamente la 
señalización y se impulsarán 
las medidas que favorezcan la 
fluidez del tráfico, tales como 
prohibición de giros a la iz
quierda, limitación de estacio
nam ientos, control de accesos 
y vigilancia de las interseccio
nes.

Un ordenador planifica el tráfico
Entre las nuevas medidas que el Ayuntam iento de Madrid 

está llevando a cabo para m ejorar la circulación en la capital, 
se encuentra un Simulador Avanzado de Tráfico que comen
zó a funcionar el pasado 25 de octubre.

El aparato está instalado en el Centro de Control de Trá
fico del Ayuntam iento y se trata de un sofisticado ordenador 
que ha sido im portado de Canadá y ha costado 14.223.417 
pesetas.

Su finalidad, explicó el concejal de Circulación, Eduardo 
Larraz, es «mejorar la capacidad de análisis, diagnóstico y  pía- 
nificación de la situación del tráfico para establecer las combi
naciones coste-eficacia más adecuadas, y  evitar así que las ca
lles de Madrid se conviertan en una base de experimentación».

Su funcionamiento consiste en introducir datos reales para 
analizar el efecto de las distintas medidas que se pueden pro
poner y aum entar la eficacia de los planes de actuación vial.

Los ocho proyectos preferentes en los que se va a  utilizar 
previsiblemente el simulador son:

•  buscar las prioridades en los pasos subterráneos que se 
van a construir el año que viene en M adrid;

•  com probar el dimensionado de la M-40;
•  averiguar, en el diseño de la M-50, qué tramos son 

preferentes;
•  detectar los cuellos de botella en la circulación;
•  cuantificar los daños que producen ciertas actuaciones 

(obras, por ejemplo) para encontrar soluciones alternativas;
•  predecir respuestas a ciertos accidentes, como son los 

socavones, inundaciones, etcétera;
•  realizar un plano topográfico de los déficit de aparca

miento en la ciudad;
•  y la previsión del efecto de sustitución que puede tener 

el transporte colectivo sobre el transporte privado.

L a vigilancia realizada a tra
vés de pantallas de televisión 
se concentrarán en estas vías 
donde la Policía M unicipal 
prestará particular atención a 
las infracciones de estaciona
miento en carriles-bus, doble 
fila, reservas de carga y  descar
ga, paradas de autobuses y en 
general todos aquellos lugares 
en los que se señalice la prohi
bición de parada o  estaciona
miento.

La grúa prestará asimismo 
una atención preferente a estas 
zonas y se aplicarán todas las 
posibilidades legales para las 
sanciones.

Se impondrán las mayores li
mitaciones durante las horas y 
días laborables para la realiza
ción de cualquier trabajo de 
m antenim iento o reparación 
de servicios (teléfono, agua, 
gas, electricidad, etc.). En si
tuaciones de urgencia (huel
gas, contaminación excesiva, 
catástrofes) podrían tomarse 
medidas especiales, como pro
hibir las paradas.

A rav aca  
Píe. F ra n c « 9 * »

\

En 1992 se inaugurará gran parte  de la M-40

Adjudicadas las obras del tramo 
Pavones-Barajas

Comienzan las expropiaciones para ensanchar la carretera de La ('oruña

El tram o este de la futura 
M-40, que conectará la carre
tera de Valencia con la de Bar
celona, entre Pavones y el en
lace de Barajas será construido 
por la em presa Dragados y 
Construcciones, a quien le ha 
sido adjudicado por el Conse
ja  de Ministros reunido el pa
sado 20 de octubre. Este tramo 
costará 3.325 millones de pese
tas y con él los casi ocho kiló
metros de longitud del tramo 
este de la M-40 han sido ya ad
judicados, estando en obras el 
tramo desde la N-V (carretera 
de Extrem adura) a la N-1 en 
Manoteras. Quedan por adju
dicar y ejecutar los tramos de 
esta vía de las zonas norte y 
oeste (entre las carreteras de 
E x trem adura, La C oruña y 
Colmenar). Está también en 
estudio independizar el enlace 
previsto de la M-40 con la

carretera de Colmenar.
Al tram o recién adjudicado 

se podrá acceder por Pavones 
y Barajas, en sus extremos. 
También enlazará con la vía 
borde de H ortaleza. con la 
carretera  Canillejas-Coslada, 
la comarcal 602 (que lleva a 
San Blas y Vicálvaro), la pro
longación de O ’Donnell y la 
carretera Moratalaz-Vicálvaro.

La M-40 podrá ser inaugura
da. aunque todavía pendiente 
de cerrar en su parte noroeste, 
en el año 92.

El Ministerio de Obras Pú
blicas iniciará el próximo día 
13 en la Junta Municipal de 
Moncloa los trámites de expro
piación. El M OPU dispone de 
2.000 millones de pesetas para 
costear tales expropiaciones, 
que afectarán a chalés y sola
res situados entre el kilómetro 
11 y el 20 de la nacional VI.
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158 edificios tienen 
abiertos expedientes 
de ruina

El Ayuntamiento mantiene 
abierto expedientes de ruina 
sobre 158 edificios. De éstos, 
120 han sido declarados en rui
na inminente, por lo que el de
salojo de las familias que los 
habitan puede producirse de 
forma inmediata. Por otra par
te. otros 76 expedientes están 
en tramitación ordinaria, pen
dientes de resolución, según 
datos facilitados por Luis Ma
ría Huete. segundo teniente de 
alcalde y presidente de la C o
misión de Investigación de Ex
pedientes de Casas en Ruina, 
en el primer docum ento de tra
bajo de la misma.

Esta comisión se creó en el 
A yuntam iento de M adrid a 
raíz de la polémica suscitada el 
pasado mes de septiem bre por 
el desatojo de cuatro fincas del 
casco antiguo, concretamente 
las de Cava Baja, 30; Tres Pe
ces. 24 y 26, y Ribera de Cur
tidores, 6. Luis M" H uete acla
ró  que las 120 fincas declara
das en ruina inminente se en
cuentran distribuidas por todos 
los distritos y no sólo en el cas
co antiguo de la ciudad. Los 
d istritos más afectados son

M oratalaz, con 24 fincas; C en
tro , con 21; Tetuán, con 17; 
Ciudad Lineal, con 10 y Cara- 
banchel, con 7. Sólo hay tres 
distritos — Vicálvaro. San Blas 
y Barajas— sobre los que no 
pesa ningún expediente de rui
na.

El objetivo de la Comisión 
de Investigación, declaró el se
gundo teniente de alcaide, es 
"por una parte, cumplir el de
creto de la Alcaldía que ordena 
que se investigue la legitimidad 
y  la legalidad de la tramitación 
de los expedientes abiertos en 
los últimos años, y  por otra, sa
car unas conclusiones que sir
van para mejorar la actuación 
del Ayuntamiento».

^Espero —añadió Huete— 
que la comisión no se convierta 
en un tribunal de concejales o 
en una especie de ayuda tipo 
FBI a la Hacienda pública para 
saber quién ha defraudado y  
quién no».

Respecto a las posibles solu
ciones para evitar que los edi
ficios lleguen al estado de rui
na, es necesario cam biar y 
adaptar la legislación mercan
til, fiscal y urbanística. Los expedientes de ruina afectan a InmuelHes de 19 distritos

Mendicidad infantil El mercadillo no cum ple las normas

El día 1 de noviembre ha co
menzado una cam paña en tor
no a la mendicidad infantil, 
con el propósito de •concien
ciar a la opinión pública para 
que colabore con el A yunta
miento en su erradicación», se
gún manifestó la concejala del 
A rea  de Servicios Sociales. 
Carmen Díaz M ares, al térm i
no de la comisión informativa 
que se celebró el pasado 24 de 
octubre.

El lema de la campaña es 
«No le des limosna, ayúdale»,

aparecerá en autobuses, cabi
nas telefónicas y cuñas de ra
dio.

Además, se pone a disposi
ción de los madrileños el telé
fono 900 100 333 para que avi
sen en caso de encontrar un 
niño mendigando.

El grupo socialista ha mani
festado su oposición a esta 
cam paña, considerando que 
«se apela a mensajes de limos
na y  caridad», según dijo la an
terior responsable del Area, 
Pilar Fernández.

Una comisión 
regulará Santa Ana

El PP sobrepasó al PSOE en Madrid
(Viene de la pág. 1)

El PSO E ha ob ten ido  el 
33,38 por 100 de tos votos fren
te al 40.74 por 100 que consi
guió en ios comicios anterio
res. No obstante, en algunas 
localidades como Alcalá de 
H enares. A lcorcón, Fuenla- 
brada. Leganés. G etafe, Alco- 
bendas, Torrejón, San Sebas
tián de los Reyes o  Móstoles 
los electores dieron mayorita- 
riamente su confianza a los so
cialistas.

Pero la mayor subida, res
pecto a las legislativas de 1986, 
ha correspondido a la coalición 
presidida por Julio Anguila, 
que con el 15,33 por 100 de los 
sufragios ha conseguido en esta 
Comunidad un total de 410.981 
votos, superando al CDS, que 
ha sido respaldado por el 11,30 
por 100 de los madrileños y 
295.653 votos.

En Madrid capital, el PP 
consiguió la mayoria de los su
fragios en catorce de los vein
tiún distritos municipales. En 
Chamberi los populares obtu
v ieron  el m e jo r resu ltado : 
65.470 votos. E l PSOE superó 
al PP en Carabanchel, Puente 
de Vallecas. San Blas. Usera. 
Vallecas Villa, Vicálvaro y Vi- 
llaverde.

Tanto lU  como CDS logra
ron su mejor resultado en el 
distrito de Latina, con 26.339 y 
20.975 votos, respectivamente, 
aunque ni en éste ni en ningún 
o tro  d is tr i to  su p e ra ro n  al 
PSOE o ai PP.

Con los resultados globales, 
de los 33 escaños que corres
ponden a Madrid en el Congre
so de los Diputados, 12 serán 
ocupados por el PP. otros 12 
por el PSOE, cinco por lU  y 
cuatro por el CDS.

Cuatro personas resultaron 
heridas en los enfrentamientos 
que se produjeron el sábado 28 
de octubre en la plaza de San
ta  Ana entre los artesanos que 
habitualmente colocan allí su 
mercadillo y los 70 policías mu
nicipales enviados al enclave. 
Un portavoz de la Policía indi
có que los agentes intervinie
ron a causa de las agresiones 
de los artesanos concentrados 
en la plaza. Los artesanos, por 
su parte, dijeron que se había 
prc^ucido una agresión injusti
ficada por parte  de la Policía.

Por otra parte, la pasada se
mana siete asociaciones de ve
cinos, comerciantes e indus
tr ia le s  del d is tr ito  C en tro  
(A P R E C A , C ib e le s , G ran  
Vía-San Bernardo, Centro M a
drid , E m presarios de Gran 
Vía. Maravillas y Plaza Mayor) 
hicieron público un comunica
do en el que manifiestan su 
apoyo al concejal Angel Ma- 
tanzos cuya actuación está en 
la línea de los que •'únicamen
te aspiran a conseguir limpiar el 
centro de la delincuencia».

En cambio las asociaciones 
de M aiasaña, la Federación 
Regional de Asociaciones de 
Vecinos y los artesanos de San
ta Ana. entre otros, han acusa
do a Matanzos de ignorar los 
problemas reales del distrito y

de haber puesto en marcha una 
campaña policial que solamen
te satisface al sector más reac
cionario de la vecindad.

Fem ando Bocanegra, conce
jal responsable del A rea de Se
guridad del Ayuntam iento, re
cordaba la semana pasada que 
«el mercadillo de Santa A n a  no 
está regulado y  es ilegal» y que 
«•no cumple las normas de se
guridad para su instalación». 
Asimismo, dijo que «el equipo 
de gobierno no negociará con 
los artesanos hasta que no de
pongan su actitud de pretender 
instalar puestos los sábados por 
la tarde».

Al cierre de esta edición el 
Pleno correspondiente al mes 
de octubre acordó constituir 
una comisión de estudio para 
que a la vísta de la normativa 
vigente y previos los informes 
de instituciones y asociaciones 
se regule el mercadillo de arte
sanos de la Plaza de Santa 
Ana. Esta propuesta fue apro
bada con los votos del CDS y 
PP que rechazaron una en
mienda de la oposición en la 
que se consideraba que mien
tras se llegaba a una regulación 
definitiva, el tradicional mer
cado de artesanía sigui"era fun
cionando los sábados por ta 
tarde.

15 DIAS

Escuelas infantiles.
El Ayuntam iento de Ma
drid ha anunciado el conve
nio establecido con la Co
munidad de M adrid sobre 
las Escuelas Infantiles, se
gún se acordó en la Comi
sión Informativa de Cultu
ra, Educación y Juventud y 
D eportes. E l responsable 
del A rea. Joaquín Alvarez 
de Toledo, subrayó que el 
Ayuntamiento está dispues
to a ayudar a las escuelas in
fantiles. de tal modo que 
durante este trim estre se 
subvencionarán en espera 
de firmar un nuevo acuerdo 
con la Comunidad A utóno
ma. No obstan te , señaló 
que «en cualquier caso, con 
convenio y sin convenio, el 
Ayuntamiento va a subven
cionar siempre y  a garanti
zar desde ahora el funciona
miento de las escuelas in
fantiles.

San Cristóbal. La
Comisión de G obierno ha 
aprobado el proyecto de ur
banización de la tercera 
fase de San Cristóbal de los 
Angeles en el distrito de 
Villaverde.

E s te  p ro y ec to  supone 
una inversión de 240 millo
nes de pesetas, prevé el as
faltado de  ILOOO metros 
cuadrados, la construcción 
y reparación de 7.410 me
tros cuadrados de acera, la 
instalación de nuevas redes 
de a lcantarillado, riegos, 
absorbederos y alumbrado 
público. Las obras de esta 
tercera fase tendrán una du
ración de cinco meses y me
dio.

Imprenta. El A yunta
miento ha contratado a la 
em p resa  A u d i H íspanla 
para que realice una audito
ría de la imprenta munici
pal. E l concejal de Régi
men In terio r y Personal, 
Carlos M artínez Serrano, 
ha señalado que la audito
ria se realiza a un servicio 
municipal. «No es un orga
nismo autónomo, lo que es 
bastante original en el senti
do de que no hay muchos 
precedentes y, por otra par
le. la auditoría persigue no 
só lo  averiguar la gestión 
contable y  económica, sino 
también la gestión organiza
tiva y de costos que ha teni
do la imprenta municipal en 
el período comprendido en
tre 1987 y el 28 de junio de 
1989».

Cercanías. Renfe in
corporará coches de dos pi
sos para cubrir el servicio 
de cercanías. Los nuevos 
modelos, que ya han sido 
presentados, comenzarán a 
funcionar en 1990. Por el 
momento la Red de Ferro
carriles ha com prado 60 
unidades de dos pisos que 
disponen de aire acondicio
nado, megafonía, indicado
res de itinerario y revistero 
informativo.
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ACTUALIDAD

Barranco, el senador más votado
Tiene 4 i  años, está casado y es pad re  de dos hijos. Vive en M a
drid  desde 1953. cuando su fam ilia em igró a ia capital desde un 
pueblo de Jaén . La prim era  votación que ganó Fue a  los 18 
años, cuando sus com pañeros del Banco le eligieron represen
tante sindical. A niiado al PSOE en 1977. participó desde en
tonces en las cam pañas electorales m adrileñas.

En' 1983 fue núm ero dos de la 
candidaturta a la alcaldía que 
encabezaba E nrique  Tierno 
Galván. En 1986. nueve días 
después del fallecimiento del 
«viejo profesor», asum ió la 
presidencia del Ayuntam iento. 
Continuó siendo alcalde tras 
las elecciones de 1987, en las 
que el PSOE consiguió mayo
ría simple en la capital (24 con
cejales sobre 55). El 29 de ju 
nio pasado pasó a la oposición 
a resultas de la moción de cen
sura presentada por el PP y et 
CDS.

Juan Barranco ha ganado su 
escaño para el Senado en las 
elecciones del. pasado 29 de oc
tubre con el voto de 944.672 
madrileños.

— Usted ha sido el senador 
m ás v o ta d o  p o r  M a d r id . 
¿Cómo interpreta este fenó
meno?

— El haber sido el senador 
más volado de Madrid y  de Es
paña tiene para mi un doble sig
nificado, tamo como candidato 
socialista, como p o r  lo que su
pone de respaldo de los madri
leños hacia m i trabajo en el 
Ayuntamiento de Madrid. Yo 
creo que, en esta ocasión, ade
más de los votos conseguidos 
por la simpatía y  la coinciden
cia ideológica hacia ¡a política 
socialista, en m i elección —o al 
menos así me gusta interpretar
lo— se ha producido una clara 
expresión del afecto de los m a
drileños. Para mi, estos votos 
íon  el mejor respaldo y  el m e
jor aliento para seguir luchan
do por Madrid. Quiero, ade
m ás, m andar un a b razo  a 
cada uno de los que han hecho 
posible m i elección, y  a los que 
no me volaron asegurarles que 
voy a luchar con todas mis fuer
zas, procurando que, por enci
ma de cualquier consdieración 
política, primen siempre los in
tereses de los ciudadanos.

—¿De qué forma han influi
do los cuatro años que ha ocu
pado el sillón de la alcaldía en

la obtención, ahora, del acta 
de senador?

—Si ¡o que usted quiere decir 
es que han sido mis años de al
calde los que m e han llevado al 
Senado, eso también querría 
decir que he llevado a cabo una 
buena gestión en la Corpora
ción madrileña. Porque si lo 
hubiera hecha m uy mal. esos 
cuatro años que usted dice, más 
que una ayuda para conseguir 
el escaño, hubieran sido un 
obstáculo.

Funciones del Senado_______

—¿C ree usted que deben 
p o ten c ia rse , increm entarse, 
modiñcarse las actuales funcio
nes de la Cámara Alta?

S ie m p r e  he defendido que 
la Cámara Alia tiene que acen
tuar, sobre lodo, su carácter de 
cámara territorial, y  que los 
problem as de las ciudades, 
grandes y  pequeñas, han de te
ner en este ámbito sus debates 
y  sus soluciones. M i intención 
es, precisamente, luchar porque 
el Senado tenga este carácter.

—¿Está de acuerdo con las 
opiniones de quienes quieren 
que el Senado sea la Cámara 
de' las Autonomías?

—Como puede deducirse de 
m i anterior respuesta, sí estoy a 
favor de una territorialización 
de la Cámara Alta. Yo creo que 
es en esta dirección hacia don
de se ha ido caminando.

Juan Barranco, senador por Madrid por d  PSOE

no. A  m i juicio, sería conve
niente la constitución de una 
Comisión específica que se ocu
para de estas cuestiones.

—¿Se pueden arreglar algu
nos de los problemas de Ma
drid desde el Senado?

— Si no creyera que una bue
na pane de los problemas de 
M adrid requiere de trabajos 
conjuntos y  del esfuerzo común 
de las institucione, no hubiera 
aceptado m i candidatura como 
senador. Naturalmente que m u
chos de los problemas de M a
drid hay que abordarlos desde 
o con el apoyo de la Adm inis
tración Central. Eso no lo digo 
ahora. L o  dije siendo alcalde 
de Madrid. Ustedes recordarán 
que la filosofía del Plan de Trá
fico  se apoyaba en buscar la 
conjunción de  esfuerzos por 
distintas instituciones. Esa fue

«En m i elección se ha 
expresión del afecto

producido una clara 
de los madrileños»

—¿Cuáles van a ser sus pri
meros argumentos de trabajo 
en el Senado?

—Plantear los problemas de 
las ciudades, de las grandes 
áreas urbanas, buscando solu
ciones y  com prom bos de las 
Cortes Generales y  del Gobier-
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una idea que defendí entonces 
y  que sigo defendiendo ahora. 
M uy a l contrario, otros que en 
el pasado sólo tuvieron críticas 
para nuestros proyectos, los uti
lizan ahora com o único argu
mento y  com o única origina
lidad.

—¿Le va a ser fácil compa- 
tibilizar sus nuevas funciones 
con las que ya desempeña en el 
Ayuntamiento?

—N o creo que la actividad en 
el Senado tenga que interferir 
m i actividad en el Ayuntamien
to. L e repito que m i candidatu
ra tiene sentido —al menos para 
mí— desde la óptica municipal. 
Es una form a más de seguir lu
chando a favor de los intereses 
de los madrileños.

Ilusión por M adrid__________

— Muchos madrileños se es
ta rán  p reguntando  ahora si 
volverá a ser candidato a la al
caldía o  si esto es el principio 
de una actividad política de  
proyección nacional.

—Ser candidato o no a la al
caldía es una decisión que ha de 
tomar m i partido. Y  los parti
dos, al tomar estas decisiones 
—al menos el PSO E—, piensan 
en lo mejor para sus electores. 
Si lo que usted quiere conocer 
son mis deseos personales, le 
puedo decir que m i ilusión se
ría presentarme ante el pueblo  
de Madrid com o candidato a la 
alcaldía. Yo prefiero ganarme 
el sillón con la fuerza  de los vo
tos y  no o través de operaciones 
políticas y personalistas que ig
noran los intereses de tos veci
nos. Mi actividad, por tanto, y  
mi trabajo van a estar centrados 
en el ámbito municipal. Madrid 
bien se merece la dedicación 
plena y  la entrega de los que 
siempre hemos creído en ella 
com o ciudad.

C. SANTAMARIA

Los tres Populares
Junto a Juan Barranco, los 

madrileños han enviado al Se
nado a tres miembros del Par
tido Popular. El primero de 
ellos, A lberto Ruiz Gallardón, 
con 942.591 votos, es licencia
do en Derecho y Fiscal en ex
cedencia. Desde 1983 hasta 
1987 fue concejal en el Ayun
tamiento de Madrid. En las úl
timas elecciones autonómicas 
se presentó como candidato a 
la presidencia de la región. Ac
tualmente es portavoz popular 
en la Asamblea de Madrid.

Rosa Vindel, experta en D e
recho comunitario y comercio

exterior, se afilió al PP en 
1982. Ahora es jefe de la Ase
soría Jurídica, secretaria del 
Comité de Conflictos y Disci
plina y secretaria de la Comi
sión Nacional de Justicia. Ha 
obtenido 870.253 votos.

Roberto Soravilla, también 
licenciado en Derecho, ha es
tudiado Estética y Bella Artes 
en  R o m a ,  A m s te r d a m  y 
Hambgurgo. Desde 1980 e je r
ce la pintura como profesión. 
En el PP es vicepresidente de 
la Comisión Nacional de Cul
tura. H a obtenido 885.078 vo
tos.

El pleno acelera 
el Plan 18.000

IViene de la pág. 1)
La propuesta, que había sido 

presentada a iniciativa de los 
cuatro grupos políticos con re
presentación municipal, contó 
también con el acuerdo de que 
la futuras instalaciones depor
tivas puedan ser utilizadas por 
los colegiales y asociaciones 
culturales de la zona gratuita
mente los días laborables, de 
lunes a viernes, por la mañana.

La modificación presupues
taria de más de 8.000 millones 
de pesetas y o tra  que h ad a  re
ferencia al estado de gastos e 
ingresos de los presupuestos de 
Gerencia de Urbanismo para 
el actual ejercicio e(x>nómico 
desató una agria polémica en la 
que sobrevolaron acusaciones 
de falta de diálogo y de querer 
aplicar la ley de las mayorías.

Deudas______________________

El segundo teniente de alcal
de y miembro del PP, Luis Ma
ría H uete, presentó la modifi
cación de los presupuestos 
como una necesidad de hacer 
frente a las deudas dejadas por 
el PSOE. A lfredo Tejero , an
terior responsable de Hacien
da, acusó al equipo de gobier
no de no tener consignados pre
supuestariam ente numerosos 
proyectos de servicios sociales, 
equipam ientos deportivos y 
culturales de los barrios que 
•paradójicamente ustedes nos 
lo impusieron cortut condición 
para aprobar los presupuestos. 
Lo que ustedes consideraban 
prioritario, ahora que están en 
el gobierno lo suprimen».

H uete negó estas acusacio
nes y señaló que en la elabora
ción de los próximos presu
puestos se tendrían en cuenta 
los proyectos que no les había 
dado tiempo a cumplir y para 
los que no disponían de dinero.

El portavoz de iU  votó, asi
mismo. en contra de la modifi
cación del presupuesto y del 
Estado de Cuentas de G eren
cia de Urbanismo por haberse 
presentado un expediente en el 
que no daba cuenta del futuro 
de actuaciones tan imporíantes 
como la eliminación de nume
rosas bolsas de chaholismo.

La sesión plenaría discurrió 
en un clima de fuertes discusio
nes, como sí el «calentamien
to» de las recientes elecciones 
generales se hubiera dejado 
sentir en el ánimo de los ediles 
a la hora de discutir sus po
siciones.

Esta actitud se puso espe
cialmente de relieve a la hora 
de discutir una propuesta so
cialista en la que se solicitaba 
que el pleno proceda a la regu
lación del mercadillo en la pla
za de Santa Ana. Las interven
ciones de los políticos estuvie
ron coreadas por un grupo de 
artesanos que desde la Plaza de 
la Villa reclamaban el cumpli
miento del acuerdo del pleno 
de la Junta de C entro de abril 
pasado, por el que podían es
tablecerse tal y como lo han 
hecho hasta ahora los sábados.

V n .L A  D E  M A D R ID  /  l - I S  N O V IE M B R E  1989
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PORTAVOCES!

Tras el prim er cuatrienio del Plan General

Continúa la revisión del modelo urbanístico madrileño
Cum plido el p rim ero  de ios (res cuatrienios en que se divide el 
Plan G eneral, el A yuntam iento ha iniciado los traba jos de  re 
visión del P rogram a de Actuación del mismo. Es la hora  de ha
cer un balance del pasado y de establecer las prioridades de  fu
tu ro  de un P lan que tiene la vigencia de algunos de sus p rin 
cipales aspectos pendiente de la decisión del T ribunal Suprem o.

Tanto la Ley del Suelo como 
el Reglamento de Planeamien
to establecen la obligación de 
los ayuntamientos de revisar 
cada cuatro años el Programa 
de Actuación de sus Planes 
Generales. En el caso de Ma
drid. además de este precepto 
legal, la controversia que ha 
existido siempre entre los gru
pos políticos y la dinámica evo
lutiva de la ciudad hacen nece
sario el análisis «a la luz de las 
nuevas tendencias, de las nue
vas Ideas y  actitudes que han de 
influir poderosam ente en el 
froceso de transformación de 
a ciudad», señala José Luis 

G arro, tercer teniente de alcal
de y concejal de CDS. H abrá 
que tener en cuenta elementos 
como el crecimiento demográ- 
ñco. la generalización de la ro- 
bótica o el incremento del par
que automovilístico para evitar 
el desfase en las previsiones, 
«/a miopía con ¡a que nació el 
Plan le ha convertido en un do
cumento obsoleto a ¡os pocos 
años de su aprobación», con
cluye el concejal centrista.

Igualmente necesaria consi
dera Enrique Villoria, miem
bro de PP y titular del área de 
Obras e Infraestructuras, la re
visión. Según este concejal, se 
están pagando ahora fas conse
cuencias de una filosofía polí
tica que impuso «una dogmati- 
zación conceptual sobre cual
quier tipo de consideración téc
nica. E l objetivo propuesto de 
cerrar o terminar Madrid, im 
pidió de form a totalmente vo- 
luntarista todo crecimiento fu 
turo-. Sin embargo, el edil so
cialista, Jesús Espelosín, aún 
reconociendo que existen cosas 
en las que el Plan se equivocó, 
"éstas han sido mucho menores 
que el gran acierto que supuso 
hormar a esta ciudad con una 
proyección de futuro». Proble
mas. como la escasez de suelo 
habrían existido, según Espe
losín. con Plan o sin él, «pero 
si Madrid hubiera carecido de 
este instrumento, ahora sería 
Dallas, urbanísticamente ha
blando».

Coincide con estas afirma
ciones, pero con una dosis de 
pragmatismo m ayor, el porta
voz de lU , Francisco H errera, 
quien afirma que cualquier po
lémica sobre los aciertos en las 
previsiones están fuera de con
texto, «Revisar supone ver lo 
que no hemos hecho para ha
cerlo. E l Plan no era una cana 
a los Reyes Magos y , por tan
to. no podía defmir el futuro  
con absoluta precisión. Era un 
buen documento pero lo que ha 
habido es una mala gestión y  
muchos incumplimientos».

El tiempo parece haber sido 
el principal obstáculo con el 
que se ha enfrentado el Plan.

G arro coincide con H errera en 
que «ha existido un sistemático 
incumplimiento del m ismo por 
parte del propio equipo de go
bierno». Las cifras que aporta 
hablan de que sólo se ha cum
plido el 65 por 100 del Progra
ma de Planeamiento, el 24,5 
po r 100 de los compromisos 
adquiridos en m ateria de equi
pamientos públicos y se han 
ejecutado los dos tercios del 
presupuesto de adquisición del 
suelo, «/o que constituye un ta

pón en el desarrollo del Plan y  
la imposibilidad de interven
ción del Ayuntamiento como 
moderador en el mercado del 
suelo».

Este desajuste entre las rea
lizaciones y el calendario se 
manifiesta también en el pro
ceso de revisión. El Ayunta
miento creó una ponencia po
lítica, con representación de 
todos los grupos municipales, 
para que durante este año pro
cediera a revisar el programa 
de actuación. «Los trabajos 
van tan despacio  —afirm a 
H errera— que este año no ha
brá revisión. Por eso m e temo 
que a la inercia de los primeros 
cuatro años, se pueda unir aho
ra una nueva que convierta al

segundo cuatrienio en una cha
puza multiplicada por diez».

Semejante tem or liene Es
pelosín para quien la demora 
en la revisión entraña tres ries
gos: la ruptura del consenso 
hasta ahora existente entre los 
grupos «que habría que aprove
char para acelerar los traba
jos»; que la iniciativa privada 
haga estallar las costuras del 
Plan «porque la sociedad civil 
va siempre por delante de las le
yes» y Analmente la actuación 
unilateral de la Com unidad 
A utónom a. Y en este último 
punto señala que antes de ju 
nio existía un equipo de traba
jo  formado por técnicos de la 
Com unidad y Ayuntam iento 
para estudiar tanto las directri-

ENRIQUE VILLORIA (PP):
«Los tribunales están dando  
por ahora la razón a los que 
en su día recurrieron contra 

el Plan»

JO SE LUIS GARRO (CDS):
«La miopía con que nació el 
Plan le han convertido en un 

instrumento obsoleto a los pocos 
años de su aprobación»

JESUS ESPELOSIN (PSOE): «Si
Madrid hubiera carecido del 

Plan General, hoy sería 
Dallas, urbanísticamente 

hablando»

FRANCISCO HERRERA (lU): 
«Temo que a la inercia inicial se 

una otra que convierta el segundo 
cuatrienio en una chapuza diez 

veces mayor»

ces territoriales en que se apo
yaría la revisión —competen
cia de la Comunidad—  como la 
revisión misma — competencia 
municipal— . «Si el A yunta
miento no trabaja en su parce
la, la Comunidad puede seguir 
adelante sola».

Enrique Villoria desmiente 
los retrasos. «No hay demora 
alguna. Todo e l proceso va 
bien y  creo que se está hacien
do un trabajo serio y  riguroso 
por parte de profesionales, fu n 
cionarios y  grupos políticos».

Decisión del Suprem o

Pero lo que no se puede sos
layar, según Villoria, es el as
pecto juríd ico  del proceso. 
•L os tribunales añrm a el con
cejal del PP— están dando por 
ahora la razón al PP, a la 
CEIM  y  a los particulares que 
en su día recurrieron contra el 
Plan». Recursos que afectan a 
aspectos que todos consideran 
prioritarios, como son la repar
celación económica o la afecta
ción de suelo para la construc
ción de VPO. El Ayuntamien
to ha recurrido como institu
ción estas sentencias ante el 
Supremo en dos ocasiones, la 
primera con el equipo socialis
ta y la segunda con el gobier
no  de  c o a lic ió n  P P -C D S . 
«Aplaudimos esta decisión del 
actual eq u ip o  de gob ierno  
—afirma Espelosín—  porque 
significa una aceptación implí
cita del Plan. Demuestra el pre
dominio de las tesis del PSO E  
de seguir adelante con la repar
celación y  con la VPO».

Aunque el fallo del Supremo 
fuera adverso para el PÍan, el 
actual Plan 18.000 no se vería 
afectado, porque en su día fue 
pactado con los particulares, 
pero sí «condicionaría todas las 
actividades futuras —explica 
Herrera— . Son sentencias muy 
regresivas que afectan deform a  
importantísima a la capacidad 
de los Ayuntamientos de inter
venir para planificar la ciudad. 
Favorecen sin duda alguna a 
los sectores privados porque 
vienen a reconocer la existencia 
de unos intereses intocables 
dentro de la ciudad».

Z anjar definitivamente el as
pecto legal, la calificación de 
suelo, dar una respuesta al pro
blema de la vivienda, son algu
nas de las prioridades que tie
nen to d o s los grupos para 
abordar la revisión. José Luis 
G a rro  a p u n ta , a m odo de 
«flash», los valores que han de 
primar en la filosofía política 
de este proyecto. «El hombre 
como punto de referencia, el 
derecho a la ciudad, la partici
pación ciudadana, la correc
ción de desequilibrios, la liber
tad y  el pluralismo y  en defini
tiva la intensa colaboración en
tre los diversos agentes configu- 
radares de la ciudad».

Pilar ALI.ER
Ana S. NIÑO

Ayuntamiento de Madrid



Q U E R ID A  S A L U D

Arterias
El frió va gúnando puntos 

día a día. Protesta nuestra gar
ganta. n u e s tro s  castigados 
bronquios y hasta la sangre pa
rece querer huir a la cálida pro- 
fondidad de nuestro cuerpo. 
Los estragos que ocasiona a 
nuestra querida salud el apara
to circulatorio nada tienen que 
envidiar a los que origina el 
tráfico en nuestra ciudad.

¿Q ué podem os hacer por 
nuestras arterias? Realmente 
se puede hacer m uchísimo, 
aunque existe el inconveniente 
de que ha de hacerse pronto y 
siempre, es decir, cuando aún 
la arteria es útil, permeable. 
Una vez obstruida, la solución 
es siempre parcial, cara y con 
la ayuda del médico.

U no de los remedios más efi
caces es el ejercicio físico, que 
en ningún caso tiene por qué 
ser complicado, exigir conoci
mientos especializados ni loca
les a propósito. Bien están los 
gimnasios, pero no lo están 
menos los parques, las calles o 
cualquier habitación bien ven
tilada. No es preciso, ni en m u
chos casos siquiera convenien* 
te, llegar a la fatiga, basta ale
gra el ritmo del corazón y sen* 
tir el agradable calor que pro
porciona la sangre al circular. 
Pocos ejercicios hay tan salu
dables como un ' buen paseo 
con calzado cómodo y ropa 
que no oprima. Y ... no me re
sisto a una condena necesaria 
queridas señoras que me lean; 
esas terribles fajas nada arre
glan y sí perjudican lo suyo, 
aunque tal vez no tanto como 
las ligas, cuya única función 
salvable va unida a las piernas 
de las coristas, dicho sea con 
todo el respeto a estas señoras.

Hay que usar menos sal y 
más salero y evitar aquellas 
Sustancias que de una manera 
directa dañan nuestras arterias 
como sucede con el tabaco, el 
café en exceso y el mal humor 
sostenido. ¡Hay que animarse!

Dra. M. L. PALMERO BECARES

LA CIUDAD

U na comisión técnica coordinará los cuerpos de seguridad

Aumentan las muertes por sobredosís
En las próximas semanas se 

creará una comisión técnica 
que se encargará de elaborar 
un plan para conseguir la ac
tuación coordinada entre los 
cuerpos de seguridad de M a
drid; Policía Nacional. Policía 
Municipal y G uardia Civil. Así 
se acordó en la reunión de la 
Junta de Seguridad, que se ce
lebró el pasado 19 de septiem
bre en la Plaza de la Villa. La 
reunión estuvo presidida por el 
alcalde de M adrid, Agustín 
Rodríguez Sahagún, y a ella 
asistió la delegada del gobier
no, Ana Tutor.

El comité estará  formado 
por representantes de los tres 
cuerpos de seguridad  y un 
miembro de la Comunidad A u
tónoma. El Plan, que previa
mente tendrá que ser aproba
do por la Junta, podría entrar 
en vigor en noviembre.

Ana Tutor informó, en el 
curso de la reunión, de los úl
timos datos sobre delincuencia 
registrados en Madrid. En tos 
primeros ocho meses del 89 se 
denunciaron en la comunidad 
95.112 delitos, la mayoría de 
ios cuales son contra la propie*

dad. D e todos modos, han ba
jado el número de atracos en 
la calle (7.S22, o sea, un 2,86 
por 100 menos que el año pa
sado). el de atracos en estable
cimientos comerciales (1.590, 
un 31,1 por 100 menos) y el nú
mero de robos en el interior de 
vehículos (23.527. un 12,95 por 
100 menos). En cambio han 
aumentado el de atracos en ga
solineras (146, o sea, un 22,68 
por 100 más) y en farmacias 
(155, un 5,44 por 100 más) y en 
joyerías (17. un 20 por 100 
más).

También bajan los delitos 
contra la persona. Según datos 
de la  Delegación de Gobierno, 
en los primeros ocho meses del 
año se denunciaron 25 homici
dios, 143 violaciones y 155 abu
sos deshonestos.

Sin embargo, siguen en au
mento las muertes por sobre- 
dosis: 120 toxicómanos habían 
fallecido hasta el 1 de septiem
bre, frente a los 93 del periodo 
anterior.

La Junta de Seguridad vol
verá a reunirse otra vez antes 
<le final de año. Los delitas contra te propiedad motivan te mayoria de las dcniuidas

Setas
Las prim eras lluvias de otoño favorecen el crecim iento de 
las setas. C ientos de  m adrileños aprovechan los fines de sem a
na p a ra  lanzarse a  la recolección de  este fru to , p a ra  lo que se 
requiere c ierta  experiencia. Algunos conocimientos básicos y 
prudencia pueden ev itar sustos o confusiones m ortales.

La Comunidad de M adrid, a 
pesar de su pequeño territorio, 
tiene la gran ventaja de presen
tar una enorme gama de biocli- 
mas que van desde el típico ári
do mediterráneo de las com ar
cas del sur (Valdem oro, Ciem- 
pozuelos, A rganda, Chinchón, 
etc.) en donde predominan los 
suelos básicos, con yesos y ro
cas calizas, hasta el clima de 
m ontaña, de características 
próximas al atlántico, que en
contramos en la parte norte de 
Madrid (Navacerrada, E l Pau
lar. Valle del Lozoya, Canen- 
cia. etc.) en el que el suelo es 
ácido, procedente de la degra

dación del granito, y donde la 
altitud, humedad y tem peratu
ra  media a lo largo del año fa
cilitan la presencia de una ve
getación natural muy similar a 
la existente en Noruega y nor
te de Escocia, por ejemplo.

E sta variabilidad climática 
permite el asentamiento y pos
terior desarrollo de un gran nú
mero de especies de hongos, 
que con la llegada de las llu
vias, tanto en primavera como 
en otoño, nos ofrece sus frutos 
en forma de exquisitas setas. 
Pero, ¡ojo!, ente estos m anja
res deliciosos tales como «seta 
de chopo» (Agrocybe aegerita),

Oronja verde, seta mortal (Anutniía 
phaUoUk!)

«níscalo» (Lactarius delicio
sas), «oronja» (Amanita caesa- 
rea), e tc., también se encuen
tran especies malvadas, alta
mente peligrosas, como «seta 
pérfíla» (Entoloma eulividum), 
«falsa oronja» (Amanita mus-

!l
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caria), e tc ., que hay que cono
cer para no confundir con las 
comestibles.

Vamos a referim os ahora, 
aunque muy breverhente, a al
gunas especies que nos pueden 
sa lir al encuen tro , d u ra n ^  
nuestros paseos micológicos y 
que debem os conocer bien 
para evitar sustos graves o con
fusiones mortales. Lo primero 
que hay que recordar es que:' 
«A/o existen reglas infalibles 
para diferenciar una seta co
mestible de una venenosa, y  por  
lo tanto lo más práctico es co
mer solamente aquellas setas 
que se conocen perfectamente 
bien de antemano».

Como ejem plo, mencionare
mos dos setas de gran valor e 
interés en sentidos distintos. 
La «seta de cardo» (Pleurotos 
eryngii), tal vez la más popular 
y apreciada para los madrile
ños. Presenta formas graciosas 
rechonchas de tonos crema a 
m arrón, con láminas decurren- 
tes y pie excéntrico, creciendo 
en campos abiertos y antiguos 
terrenos de cultivo. Vive sobre 
la raíz m uerta del «cardo corre
dor» (Eryngium campestre), 
siendo un comestible excelen
te. Por otro lado está la «oron
ja  verde» (Am anita phalloi- 
des), que es venenosa mortal, 
pudiendo presentarse en color 
blanco, amarillento e incluso 
verde oliváceo. Se diferencia 
bien por presentar en la parte 
alta del pie un anillo a manera 
de faldita y una volva, a mane
ra de dedal, en la base. Esta 
volva normalmente aparece se- 
mienterrada. Crece en suelos 
de bosques, bajo planifolios.

Franciscn DE DIECiO CAl.ON(;E 
Viceprcsidcnic de la .Sociedad 

Miroiógica de Madrid

Ayuntamiento de Madrid



LA CIUDAD

Comercios típicos de artesanos (I)

Oficios de padres a hijos
Son los úllimos artesanos, los últimos 
supervivientes de una serie de  oficios 
que cobijó g ran  núm ero de gremios 
en siglos pasados. Se han  m antenido 
a través de generaciones en trabajos 
artesanos que han  pasado de padres 
a bijos, y hoy son capaces de in sp irar

Nuestra prim era visita fue a 
la «A lpargatería H ernanz», 
donde desarrollan este oficio 
hace más de cien años, l^ s  al
pargatas, y o tros utensilios 
como alforjas, garrotes o bas
tones eran un comercio enfoca
do principalmente al hombre 
del campo. En los últimos años 
la clientela ha cambiado m u
cho por la tendencia a una ma
yor comodidad, y el incremen
to de la vestimenta deportiva.
Gran variedad de modelos y 
colores meticulosamente colo
cados en baldas, contrasta con 
cajas amontonadas po r los sue
los o numerosos rollos de  cuer
da. Trabajan grandes tallas, y 
esto ha atraído a clientes como 
F e rn a n d o  M artín  o L ópez 
Iturriaga. a pesar de que so
mos los únicos que tenemos 
esas tallas a Fernando Martin le 
quedan un poco justas», nos 
dice el dueño.

la m ayor adm iración. Son gladiado
res de una pugna d u ra  po r la vida. 
Se quejan de los im puestos, de  no re 
cibir ninguna ayuda que los proteja 
de una desaparición, prácticam ente 
anunciada. Su ta ller es, p o r lo gene
ral, un m undo ap arte , anquilosado

en el tiem po, una vuelta a  otros días. 
Todavía podemos encontrarlos en los 
aledaños del viejo M adrid , ju n to  al 
R astro, donde se ag rupa una isla de 
diferentes restauradores; y.en la zona 
cercana a  la Plaza M ayor y a la P uer
ta del Sol. Todos ellos m uestran  con

orgullo la mención que les fue conce
dida por la C ám ara  de Com ercio e 
Industria  reconociéndoles como «Co
mercios Típicos M adrileños». En éste 
y en el próxim o núm ero ofrecerem os 
algunas de  las biografías m ás carac
terísticas de estos artesanos.

T i  l !

Zapatero de viejo

Siguiendo con el calzado, en- 
nuestro recorrido fuimos a to 
pam os con «zapatero de vie
jo», también llamado vulgar
m ente z a p a te ro  rem endón. 
Tjene un chisconcito junto a la 
Plaza Mayor, y por ello le ro
dea un cierto sabor castizo. Mi
guel Cabanillas empezó ende
rezando clavos en Peñarroya 
(C órdoba) su pueblo natal. 
•Y o  llegué a Madrid en el año 
42 a hacer la mili, y  aquí he se
guido hasta ahora*. No ha va
riado en nada su forma de tra
bajo, sin em bargo, el calzado 
actual ha perdido calidad. Los 
vecinos del barrio le conocen, 
y él les presta sus servicios 
siempre que así lo requieren.

Muy cerca, én la Cava Baja, 
Manuel López y su esposa nos 
dedican unos minutos de su in
finito tiem po. Ellos crearon 
«Cedacería López» en el año 
26, y el negocio sólo se vio pa
ralizado un cierto tiempo du
rante la guerra civil. Desde que 
entram os en la tienda, don M a
nuel no dejó un instante de 
realizar pequeños cedazos con 
m adera de haya. Para ello, 
apenas utiliza más instrumento 
que sus manos. Algunos turis
tas que pasean por la zona, se 
asoman a sus cristales y seña
lan curiosas las cribas y ceda
zos, así como otros instrumen
tos en madera que cuelgan por 
e l p eq u eñ o  habitácu lo . En 
otros tiempos, el mundo rural 
era su m ejor cliente. Hoy se di
rigen a la construcción, la cos
mética, pero confiesan con tris
teza que el oficio no es renta
ble. *Cada vez hay más im 
puestos y  la renta es pequeña».

Zapatero remendón, Junto a la Plaza Mayor
I

La «Cedaceria U pez», en la Cava B ^ a . cumple 63 años

La familia Ortega sijnie el negocio de la cererfi hace 120 años

El viejo M adrid nos muestra 
otra familia «Los O rtega», cu
yos abuelos comenzaron hace 
120 años en el gremio de la ce
rería. U na vez cruzas el umbral 
de la puerta, se apodera de la 
estancia un agradable olor a 
cera caliente. En seguida, un 
antiguo m ostrador de madera, 
y detrás, el curioso puede ob
servar sin ningún obstáculo 
cómo se fabrican las velas.

Se dedican principalmente a 
la vela litúrgica, rizada y de 
campanillas. Las iglesias y los 
g itan o s son sus principaleíí 
compradores. E l kilo de cera 
les cuesta a 420 pesetas, y no 
se transforman más de SO dia
rios. Para su fabricación se uti
liza el denominado noque, que

es tan antiguo como la cerería. 
El proceso de fabricación con
siste en colocar las mechas en 
tablillas con un contrapeso, se 
bañan, se cortan, y van alisán
dose durante unas dos horas.

O tro  sec to r artesanal del 
M adrid histórico y popular es 
el del corcho. La familia ,de 
M aría trabaja desde 1902, año 
en que se  fundó «Corchera 
Castellana», esta materia pri
ma. D e forma manual se tallan 
tapones, cuadros y figuras di
versas. El corcho se compra en 
estado natural —según se ob
tiene del alcornoque— y es 
posteriorm ente transformado. 
Este proceso se encarece mu
cho, y en opinión de Fem ando 
de M aría es poco rentable.

En cuanto al atuendo se re
fiere, todavía podemos encon
trar artesanos, aunque el pro
ceso industrial se haya extendi
do a todos los rincones. Entre 
los sectores que aún subsisten 
destaca el de  la sombrería.

Som breros

El Señor Pereda continuan
do con la tradición familiar, 
m antiene en M adrid, jun to  a la 
Puerta de! Sol, un  taller de 
confecciones de guantes, a la 
vez que una tienda que da sa
lida a los mismos. El proceso 
de creación es largo y lento. Es 
muy im portante en él la labor 
del cortador, que debe sacar a

la pieza el mayor rendimiento 
posible. Un par de guantes lle
va, aproximadamente dos pie
zas de piel, lo mismo que un 
par de zapatos. Después se si
gue un proceso de numerado 
según las tallas. En un papel se 
imprime la talla con cera ca
liente, y se pasa al reverso del 
g u an te  m ed ian te  un ligero 
planchádo.

La costura es otro de los pa
sos que reviste una gran impor
tancia. Cada guante lleva más 
de un m etro de costura. A 
mano se pueden finalizar unos 
tres pares diarios. La última 
fase es la del planchado. Para 
ello se calzan los guantes en 
unas manos metálicas y se uti
liza una tem peratura suave.

Si algo ha rescatado la moda 
actual del estilo más clásico en 
complementos femeninos, es el 
sombrero. E ste ha aportado 
históricam ente un toque de 
elegancia en el vestir, y de ello 
tiene una gran experiencia M a
ruja García G alindo. E n trar en 
su casa es como volver atrás en 
la máquina del tiempo. Se con
serva un salón de pruebas y de 
pases de amplios ventanales, 
con espejos por doquier que 
llaman a  im aginar elegantes 
damas con vistosos sombreros 
y plumas propios del siglo pa
sado. Pero los tiempKK han 
cambiado, y este dilatado espa
d o  se usa como almacén, don
de las cajas abundan en gran 
desorden.

Exquisitamente conservada 
mantienen una antigua caja re
gistradora. Es una verdadera 
pieza de museo. Nunca quiso 
venderla a pesar de las ofertas 
recibidas, pero ante las am ena
zas de robo ha llegado a consi
derarlo como lo más prudente.

Por ella pasan a menudo 
gentes de diferentes estamen
tos sociales o de las más diver
sas profesiones. Desde compa
ñías de teatro, como la de  Con
cha Velasco, que adquieren 
d iadem as y pam elas, hasta 
com pañías cinematográficas. 
También grandes diseñadores 
acuden personalmente a por 
sombreros para sus pases de 
modelos, entre ellos Francisco 
Delgado, Pedro del Hierro y 
Miguel Rueda. Honra a esta 
casa el contar entre sus clien
tes a Su M ajestad, la Reina So
fía, o el haber servido a la Rei
na Fabiola el día de su boda. 
La gran amabilidad de doña 
M aruja y su talante abierto y 
dialogante son la m ejor tarjeta 
de presentación de esta som
brerería.

Milagros FERNANDEZ 

Henar DIA/

Ayuntamiento de Madrid
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El desarrollo del país se produjo  al mismo tiem po que las ondas

Días de radio
I^a época dorada  de la rad io  (desde los años cuaren ta  a los se
senta) coincidió con su etapa de creación. H abía que inventar
lo casi todo. En E spaña despegaba la economía y el régimen 
de Franco em pezaba a  se r  reconocido internacionalm ente. En 
los hogares_españoles se escuchaba «Fiesta en el aire» , «Luce- 
cita», «Tablero deportivo». «España a las ocho»...

-E l tic-iac de un reloj, no  
siempre suena al m icrófono  
como tal; pero, si tomamos un 
"esfereográfico" metálico entre 
las palmas de las manos, y lo 
movemos como se hace con un 
batidor de chocolate, pero te
niendo un anillo puesto en el 
dedo anular, logramos un soni
do exactamente igual al tic-tac 
de un reloj de pared». Esta 
complicada receta, extraída de 
un Manual de radio, es un 
ejemplo de la creación de efec
tos de sonido. Los sonidos 
(efectos, que se producen en el 
estudio, y ruidos, ya grabados 
en discos) más las palabras y la 
música eran los elem entos sig
nificantes de la radio en su 
época dorada.

A partir de 1945 empiezan 
los programas realm ente popu
lares. Es en ese mismo año 
cuando se crea la Dirección 
General de Radiodifusión, del 
Ministerio de Educación N a
cional. Pero más que con edu
cación. la Radio se identifica
ba con pasatiempo. De una 
forma fácil y barata de llenar el 
tiempo de ocio.

La imagen del receptor de 
radio en los hogares españoles 
se convirtió en algo frecuente 
cuando dejó  de ser un medio 
sólo informativo — a partir del 
año 45—  para pasar a abarcar 
una programación más amplia: 
audiciones de novelas, juegos, 
concursos... En este cambio 
tuvo mucho que ver la publici
dad. Programas como «Fiesta 
en el aire». «Operación cla
vel», el informativo «España a 
las ocho», o  «Tablero deporti
vo» marcan una época, con 
profesionales como Bobby De- 
glané. Matías Prats. Maruja 
Molina. Rafael Q iico ...

M ister M arshall_____________

'^Entonces habla más ilusión 
en los que hacían radio, tal vez 
porque no se trabajaba por un 
sueldo, sino por afición», de
claran Carmen Olalla y Javier 
Segade que estuvieron «den
tro» de la radio en aquel tiem
po. Carmen Olalla piensa que 
•entonces había más camarade
ría. La competitivi'dad en la ra
dio llegó después con la socie
dad de consumo», Javier Sega- 
de opina que «cuando éramos 
menos habla menos ambición y  
m ás amistad». -E m pecé en 
R N E  en el 46, señala Segade, 
ya llevo más de cuarenta años 
como colaborador de efectos 
especiales. A prendí radio ha
ciéndola, aunque muchos pro
fesionales de aquel tiem po 
aprendieron en las Estaciones 
Escuelas de Radio Juventud, 
que eran de Falange. G anába

mos un sueldo que no daba 
para vivir. En los años cuaren
ta  recuerdo que ganaba 728 
pesetas».

Lü España de los años cin
cuenta es la que firma el Con
cordato con la Santa Sede me
diante el cual el catolicismo 
•ostenta el imperio de la fe  po- 
pular-. Se declara ilícita la 
prostitución: la Cruzada de la 
Decencia en el verano del 54; 
y los españoles, que aplauden 
éxito tras éxito de! Real Ma
drid, se suben por primera vez 
al Seat 600.

A  partir de estos años empie
za la reactivación de la econo
mía. Intem acionalm ente exis
tía una coyuntura de guerra 
fría, por lo que Estados Uni
dos se fija en el valor estraté- 
gido de la Península Ibérica.

En 1953 España firma con Es
tados Unidos un acuerdo de 
ayucft económica, el cual posi
bilitó. por un lado, el estable
cimiento de bases aeronavales 
no rteam ericanas en nuestro 
país, y por otro, el reconoci
miento internacional del régi
men de Franco. Berlanga es
tr e n a  « B ie n v e n id o  M iste r 
Marshall».

Producción en serie_________

La radio sigue en auge, y se 
extiende el número de recepto
res a más hogares. Hacer radio 
era  para Javier Segade una 
aventura cada día. «porqueha- 
bta que inventarlo casi lodo, 
cada sonido. A l  principio se ha
cía todo en directo, y  la radio 
era un verdadero circo. Era en
trar uno a hacer una estampa 
radiofónica, y  fuera del estudio 
estaba esperando una orquesta 
de música ligera, detrás podía 
haber un grupo de teatro o un 
equipo de fú tb o l al que iban a

entrevistar». Luego todo esto 
se term inó con la utilización 
del m agnetófono, pues se em 
pezaron ya a grabar algunos 
programas. Segade está con
vencido que «la grabación des
humaniza». «Aunque se metie
ra más la pata, la radio de en
tonces era más viva, pues lo 
perfecto es más frío. La radio 
de hoy es una producción en se
rie más. En realidad creo que 
es un periódico parlante, y sin 
embargo, para m í la radio ha 
de ser sobre todo sonido».

En 1951 se crea el Ministe
rio de Información y Turismo, 
del que dependerá la Dirección 
General de Radiodifusión. Un 
año más tarde las emisoras de 
la R ed Nacional de Radiodifu
sión se clasifican en nacionales 
(explotadas directam ente por 
el E s ta d o ) , y co m arca les , 
arrendadas por concurso a em 
presas privadas. El número de 
emisoras ha crecido considera
blemente por lo que el dial de 
los receptores está saturado. 
La Unión Europea de Radio-

Las radionovelas rueron b s  predec«iorB.s de tus seríaka leteviMtos
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Una escena de «Bienvenido Mr, Marahafl», de Berlanga

difusión (U .E .R .) recomienda 
el uso de la Frecuencia Modu
lada. RNE instala la primera 
emisora de FM en el 57.

Los program as prosiguen 
con el ritm o de la década ante
rior, pero la presencia de la te
levisión que emite por primera 
vez en el 56, amenaza la radio. 
Muchos piensan que ésta se re
ducirá a la m era transmisión de 
música y noticias.

La radio como estrella mu
rió con la llegada de la TV. Fa
m osas ra d io n o v e la s  com o 
«Ama Rosa» o «Lucecita-> fue
ron sin duda las precursoras de 
los telefilms actuales tipo «Da
llas» o «Dinastía», con la clara 
diferencia de que en las prim e
ras resaltaba la vena sentimen
tal y las segundas son una invi
tación a la ostentación y la 
riqueza.

Carm en Olalla (ahora en 
RNE) estudió en las Estacio
nes Escuelas y empezó su tra
yectoria profesional en el 54 en 
Radio Juventud, dentro  del 
cuadro de actores. C ree que 
«a/ actor de radio tiene que ex
presarlo lodo con la voz, ya  
que no se le ve la cara».

E l terremoto de San 
Francisco «se repitió» 
a base de cajones de 
cristales, campanas y  
un balón de goma y 

láminas de metal

J a v ie r  S e g a d e  re c u e rd a  
cómo tuvieron que «hacer» el 
terremcrto de San Francisco en 
una serie que se llamaba «La 
radio estaba allí». Metfiairfe 
sonidos intentaban m ostrar lo 
que la radio hubiese captado si 
hubiera estado en el lugar de la 
noticia. «Nosotros—dice— hi
cimos el terremoto y  bastante 
creíble, a base de habilidad y  
paciencia: campanas que sim u
laban las campanas de los anti
guos coches de bomberos, unos 
cajones con cristales que agitá
bamos, una goma de balón con 
perdigones que servía para ha
cer explosiones, unas láminas 
de metal...»

En la España de  finales de 
los cincuenta hay conflicto» en  
la Universidad, se empieza a 
apostar por el turismo, y se 
aprueba la Ley de Orden Pú
blico, que permite la censura 
previa de los medios de comu
nicación. A  mitad de la déca
da de los sesenta hay en Espa
ña más de 3.700.000 receptores 
de radio, pero la radío empie
za a verse limitada al concepto 
de música y noticias. Ahora ya 
resultan bastante inútiles los 
ruidos grabados de motores de 
vehículos, de risas, llanto, llu
via, tem pestades, murmullos, 
aplausos...

Ester FOLGl'KRAI.
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PASEANTE EN CORTE

El madrileño C. J. C. o el 
inquilino del 45 de Ríos Rosas

Qu e  fanáticam ente 
m adrileños somos 
los foráneos que, 
de fisidros», mu

damos a residentes y vecinos 
de la Villa y  C one! Tal es el 
caso de C. ]. C. (Com er, Jo... 
y Caminar, la autodefinición 
de las siglas), que de la inmor
talidad m esetaria del sillón Q. 
de la Academia, pasó a acomo
darse oficialmente en su uni
versalidad, hasta entonces ofi
ciosa, tras la justa obtención 
del prem io Nobel.

Mucho ha escrito sobre esta 
•¡corte de los milagros» en la 
que, aun trashum ante de resi
dencias, nunca dejó  de morar 
el escritor. Buscó, prim ero, el 
paisaje domesticado de Palma 
de Mallorca, quizá huyendo

P A N A  D E N S P E C C I O N  ' 8 9

El gas es una de 

las fuentes de energía 

más baratos, cómodas, 

limpias y  seguras de 

las disponibles.

Una Seguridad que 

depende, en gran parte, 

del buen estado de 

su instolodón y de 

la de su comunidad. 

GAS MADRID lo sabe. 

Por eso, dos técnicos de 

la Compañía pasaran 

por su cosa para 

revisar su instalación, 

gratuitamente, 

e informarle de cómo 

GAS MADRID puede 

ayudar a mejorarlo 

si fuera necesario. 

Recuérdelo. Y cuando 

GAS MADRID llegue 

o su casa,déle la 

bienvenida al confort 

más seguro del mundo!

GAS MADRID
TEWUDAAESIUSEGUSO

F“  d «  lo» O m o j ,  1 9 .
W f  5 8 9 Ó I  1 6  2 8 0 0 S M A O R IO

del crecimiento del Foro. A n
tes había sen tenciado: *La 
apoteosis de las colmenas de 
hormigón es, a juzgar p o r  los 
síntomas, el funeral que entona 
el hombre a su propia inde
pendencia».

Vivió *la familia de Camilo 
José Cela» en una casa, que a 
poco que la memoria no vera
nee, va a ver llena su fachada 
de conm em oraciones lapida
rías, que ojalá no hagan recor
dar a una ristra de nichos. Allí 
habitaba el genial pintor M a
nuel Viola que, con sus juergas 
gitanas rompía el sueño de su 
vecino del piso de abajo, César 
González Ruano, y  provocaba 
sus iras y amenazas de arm ar 
*la de Dios es Cristo». Cerca- 
no José Pizarra, periodista, ne
gociante y hombre del que to 
dos cuentan y pocos saben.

Inquilino  tam bién Sabino  
Barinaga (¡Al furgo! ¡Al fur- 
go!), jugador «merengue» y se- 
leccionador marroquí. Más ta r
de. porque entonces aún no 
habían visto la luz, dos compo
nentes de ^Mecano». Y (se le 
escapó de su crónica madrile
ña a Cela) cuentan que se ha 
instalado una mancebía ocupa
da por travestís, uséase, ni chi
ca ni limoná.

Camilo, en su libro «Ma
drid», al que puso música plás
tica Juanita Esplandiú, afirma 
que si en vez de haber nacido 
en Padrón fuese del *castillo 
famoso»  pondría punto a su 
discurso «con el grito del entu
siasmo patriótico; ¡viva Madrid 
que es mi pueblo!».

No escam otea nunca —el 
hoy residente en Guadalajara 
por mor del joven amor— el 
relatar sus horas felices madri
leñas ya que, si más de media 
vida pasó en estos pagos, unos 
tres cuartos y mitad del inmor
tal son madrileños, quizá la to
talidad porque se le han ido es
curriendo sus carnes. Aquí vi
vió también sus noches de ro
sas y vino tinto ¡ei Carballeira! 
Y fue de los primeros que, fiel 
a la progresía arquitectónica y 
revolucionaria, se avecindó en 
Torres Blancas que no ofen
den. ¿Quién, después de su leí
do Galdós y  su admirado Ba
raja reflejó el costumbrismo 
madrileño como él lo hace en 
"La colmena-?

Tradicionalm ente, y salvo 
las muy honrosas excepciones 
del Siglo de O ro. los pregone

ros literarios máximos de los 
madriles no nacieron dentro ni 
en las merindades de sus mu
rallas. Verbigracia, el alicanti
no Carlos Arniches que no sólo 
inventó un tipismo sino un ar
got. Las "luces de bohemia» las 
encendió un gallego como Ca
milo. don Ramón María del 
Valle-Inclán. ¿Qué estampas 
madrileñas mejores que las de 
otros dos galaicos; Julio Cam
ba y Wenceslao Fernández Fló- 
rez?

P o r h ace r m adrileñ ism o. 
Cela incluso se inventó los ver
sos de algunos «schotis» que 
los m adrileños-gallegueiros 
aprendimos de él a bailar en el 
espacio de un ladrillo. Q ue la 
copla-baile que más nos repre
senta tampoco fue bautizado 
con agua del Manzanares. Y es 
que M adrid — claro que sí!— 
es como una m adraza a la hora 
de acoger a los de fuera. En 
modo alguno nos hubiese bau
tizado a los importados como 
«charnegos» (palabro catalán), 
"godos» (que se dice en las Ca
narias) o "guris», poco gentil 
definición de los extranjeros.

M adrileño de adopciÓD______

Por eso C. J. C . es madrile
ño de adopción — ¿para cuán
do la calle, plaza o fuente y el 
título de "hijo adoptivo»!—  y, 
por el mismo precio, vocacio- 
nal. Q ue si hay vocaciones cle
ricales. artísticas o literarias, 
hailas también de nacionalida
des. regionalidades y hasta de 
pueblos.

No le extrañe a nadie que 
este ingenioso hidalgo, a la 
hora de recibir el «Nobel», gri
te un aturuxo seguido de un ¡ei 
Caeballeira! y, por su madrile- 
ñismo, entone el "Madrid, Ma
drid, Madrid». ¿Hay «schotis» 
que nos sierve de «slogan» me
jo r que la copla de Agustín 
Lara, que se sintió madrileño 
en su México lindo y bonito, 
incluso antes de conocer «Chi
cote» y recibir en él «un agasa
jo postinero».

E l « la d o  M adrid »  d eb e  
echarse a la calle, en fiesta ca
chonda. luego jubilosa, para 
agasajar a su paisano adoptivo 
que nos ha traído un «Nobel» 
bajo el brazo, al mismo tiem
po que la cigüeña lo tra jo  en su 
pico hasta Iria Flavia.

Antonio D. OLANO

PIENSE EN

U>RD COLLEGE
Y  H A B L E

IN G L E S
BRAVO M URiaO , 297 - Tel. 279 34 70 - M. TETUAN
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La DuevB mezquiU. situada junto a la M-30

Más de 15.000 m arroquíes habitan en  la capital

Madrid mira hacia La Meca
Hacía la m arginación no sólo se ven relega
das las 151.090 familias m adrileñas que 
subsisten con precarios recursos económi
cos. E n tre  los colectivos que adelantábam os 
en el an te rio r núm ero de V ILLA  DE MA
DRID ngurabam  los ex tran jeros ilegales, los 
grupos étnicos y  los refugiados. Estas mi

norías in tegradas p o r gentes de  muy diver
sa condición y nacionalidad tam bién habi
tan  M adrid . De todas ellas, la población 
m arroquí constituye posiblemente una de 
las colonias más visibles po r las calles y p la
zas de nuestros barrio s , donde cada vez son 
más frecuentes incluso sus atavíos.

La colonia m arroquí en 
M adrid em pezó su asenta
miento hace unos 15 años. 
Sus principales concentracio
nes se dan en los barrios de 
Peña G rande, Peña Chica y 
Belm ente, si bien están dise
minados por la periferia de la 
ciudad así como por algunas 
zonas céntricas degradadas.

El motivo por el que em i
graron suele ser en la mayo
ría de los casos de orden eco
nómico. M ohamed es un jo 
ven vendedor de rosas apos
tado en un portal de la Gran 
Vía, sobrevive desde hace 
poco menos de uif año en 
Madrid dedicándose a las ac
tividades más dispares: peón 
de albañil, friegaplatos, cha
tarrero o vendedor ambulan
te de frutas. Como muchos 
de sus compatriotas entró en 
España ilegalmente para m e
jorar sus condiciones de vida. 
Pero, enseguida rehúsa a se
guir hablando. Se aleja del

portal limitándose a decir: 
«No quiero problemas».

De prestado________________

E l  paro afecta a una de 
cada cuatro familias m arro
quíes establecidas en Madrid. 
Muy pocas tienen vivienda en 
propiedad y más de la mitad 
habitan en régimen de alqui
ler o de «prestado». La ma
yoría residen en suburbios 
obreros o en chabolas. La ca
lidad de la vivienda es muy 
deficiente y suelen vivir haci
nados en habitaciones que 
dan a patios interiores.

Lahsn Bakali no desconoce 
la situación en que se hallan 
muchos de sus com patriotas, 
aunque su caso es diferente. 
Disfruta de un piso en pro
piedad con su familia. A sus 
39 años es jefe de cocina del 
restaurante de comida árabe 
Aldar. Su desahogada posi-

Sobrevivir
M ás de  15.000 m arro

quíes viven en Madrid. A 
excepción de los centroafri- 
canos, son los que perciben 
m enos ingresos. C uando 
hacia 1970 llegó la principal 
oleada, su entrada era ade
más perm itida, buscada. La 
mano de obra barata era en 
aquella época todo un in
centivo. más aún al conce
birse como un flujo de po
blación provisional. A  par
tir de la crisis económica de 
1973 esta inmigración pasa 
a estabilizarse generando 
asen tam ien tos duraderos 
donde muchos trabajadores

marroquíes se vieron forza
dos al paro, a la mendicidad 
y a la delincuencia.

El desempleo les obliga a 
recurrir, por motivos de es
tricta supervivencia, a cual
quier forma de economía 
sumergida, entre otras, la 
venta ambulante por zonas 
céntricas de la ciudad o la 
jardinería en urbanizacio
nes residenciales de munici
pios como Las Rozas o Ma- 
jadahonda. Y a veces no les 
queda otra salida que traba
jar en alguna chapuza, ven
der rosas o traficar con ha
chís.

ción económica le permitirá 
m andar a estudiar a Estados 
Unidos a su hijo mayor.

•Trabajaba en un hotel de 
Tánger cuando el dueño de un 
restaurante árabe en Madrid 
m e ofreció un empleo de co
cinero. A l  poco tiempo llegué 
a Madrid, fu e  en el año ¡972, 
a los tres meses de establecer
me pedí a m i familia que se 
reuniera conmigo».

Para Lahsn las mayores dí^ 
ficultades que encontró al lle
gar a la ciudad fueron el idio
ma y el adaptarse a las cos
tumbres de la vida madrileña. 
Su condición de extranjero 
no le supuso problemas. «Te
nía los papeles en regla — ex
plica—  y  después de presen
tarme en la Comisaría cada 
tres meses durante un año, me 
fu e  concedido el permiso de 
residencia.»

Tampoco le fue diñcil con
tinuar con sus prácticas reli
giosas tradicionales ya que 
dispone de una mezquita en 
la calle de Bravo Murillo a la 
que acude todos los viernes 
con su familia. Madrid cuen
ta  además con tres locales de 
oración y en un futuro próxi
mo la nueva mezquita ubica
da  al pie de la M-30 abrirá sus 
puertas para acoger a la po
blación musulmana de M a
drid.

El tra to  con sus vecinos de! 
barrio de Vallecas, donde es
tableció su domicilio, afirma 
que en ningún caso fue discri
m in a to rio . «A lgo  distante 
—matiza— aunque sólo el 
primer año, luego las relacio
nes se hicieron más cordiales. 
Mi mujer y  yo  hemos hecho 
muchas amistades».

José M.* LATORRE

A  la h o ra  d e  re d a c ta r  e s ta s  líneas n o  se conocía  el re su l
tad o  final d e  la  e lim in a to ria  d e  la C o p a  de  E u ro p a  en tre  
e t  M ilán y e l R ea l M ad rid  q u e  el d ía  1 d e  n o v iem b re  ju 
garán  su seg u n d o  p a rtid o  en  el e s tad io  S an tiago  B ern ab éu .

L a m agia d e l fú tb o l ha  v u e lto  a d e sp e r ta r  el in te rés  de 
los afic ionados, qu ien es h ab ían  a g o tad o  las e n tra d a s  varios 
d ías a n te s  del p a rtid o . D e  nuevo  se  h a n  a lcan zad o  récords 
de  recau d ac ió n  y ha  h ab id o  p ro te s ta s  y den u n cias  d e  a ca 
p a ram ien to  q u e  a p ro v ech a rán  los rev en d ed o res . L a  ciudad  
e sp e rab a  q u e  e l m ilag ro  se p ro d u je ra  e s ta  vez n o  en  M i

lán . sino  en  M adrid .
C on  e s te  p la to  fu e r te , in ic iam os en  e s te  n ú m ero  u n a  n u e 

va  sección  e n  la  q u e  se c o m en ta rán  los aco n tec im ien to s  d e 
p ortivos de  m ay o r tra scen d en c ia  q u e  suceden  en  n u estra  
c iudad . E l p rim e ro  d e  e llo s, p o r lo  q u e  an te c e d e , parece  

lógico lo  d ed iq u em o s al fú tbo l.

M ADRID DEPORTIVO

Sin sorpresas en el fútbol
A punto de concluir el pri

m er cuarto del cam peonato na
cional de Liga, los equipos ma
drileños de Primera División 
han cumplido las previsiones.

El campeón. Real Madrid, 
parece haber asimilado el nue
vo sistema del técnico galés 
Toshack. Los resultados vie
nen a ser similares a los de pa
sadas tem poradas, pero el es
pectáculo es inferior. La clien
tela del Bernabéu sigue siendo 
adicta, pese a que el caminar 
de los merengues por Europa 
sea titubeante y el resultado de 
Milán descorazonador. La es
peranza de reencontrarse con 
el Madrid de las grandes no
ches todavía alienta a los segui
dores blancos.

El equipo de la ribera del 
M anzanares, de la mano del 
siempre polémico Javier Cle
m ente, ha cambiado. El tercer 
proyecto de Jesús Gil parece 
que es el bueno. El técnico vas
co se muestra tan displicente 
con los medios de comunica
ción como exigente con sus ju 
gadores. E l equipo está en lo 
alto de la clasificación y, si es 
cierto que le cuesta hacer goles 
en sus desplazamientos, no es 
menos evidente que resulta un 
conjunto difícil de superar. En 
el debe de Javier Clemente hay 
que incluir la pronta elimina

ción del equipo rojiblanco de 
la Copa de la U EFA . El haber 
quedado em parejado con los 
italianos de la Florentina y la 
falta de acierto primero, en el 
Vicente Caderón y, posterior
m ente, en terreno italiano a la 
hora de lanzar desde el punto 
de penalti resultaron determ i
nantes en la suerte de la eli
minatoria.

El recién ascendido Rayo 
Vallecano acusa la inexperien
cia de su plantilla y la falta de 
recursos económicos de la jun
ta  directiva que preside Pedro 
G arda.

Al paso del campeonato se 
pone en evidencia que el entu
siasmo ilimitado de la plantilla 
vallecana no es bagaje suficien
te para afrontar el objetivo de 
la temporada: asegurar la con
tinuidad del club en la Primera 
División.

Su trayectoria va a estar 
marcada por las angustias para 
lograr los dos puntos de cada 
partido que se dispute en el 
feudo vallecano, la diñcultad 
para descontar negativos en los 
desplazamientos y la probable 
pérd ida de confianza de la 
plantilla en sus posibilidades. 
Felines tiene ante sí el más di
fícil desafío profesional de su 
carrera como técnico.

Grefiorio PARRA

Amnistía denuncia la 
continuación de ejecuciones 
extrajudiciales

D urante 1989 se han repeti
do las ejecuciones extrajudicia
les cometidas por agentes gu
bernamentales que actúan de
liberadamente al margen de la 
Ley y que en el año anterior se 
cobraron decenas de miles de 
víctimas, según ha puesto de 
relieve Amnistía Internacional 
en el último informe presenta
do en defensa de los derechos 
humanos.

La citada organización ase
gura tener documentados casos 
de matanzas y asesinatos indi
viduales por tropas guberna
mentales en más de una vein
tena de países. «La mayoría de 
tas víctimas de ejecuciones ex
trajudiciales hallaron ¡a muerte

por presunta oposición al G o
bierno, por sus ideas políticas, 
por su religión u origen étnico 
o simplemente por sus vínculos 
o parentesco con personas que 
¡as autoridades consideraban 
enemigas», señala el comunica
do de prensa.

Amnistía Internacional afir
ma que •(los escenarios de 
muerte» en los que se perpetra
ron las ejecuciones extrajudi
ciales han sido numerosos y va
riados. Algunos opositores del 
gobierno fueron ejecutados en 
público, m ientras que otros 
perdieron la vida en celdas se
cretas o campamentos rem o
tos sin ser sometidos a un pro
ceso legal justo.

Ayuntamiento de Madrid
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Postales con memoria
Las actuales técnicas de  im presión no han  logrado cíente Interés de ios coleccionistas po r lodo tipo de  m anecían olvidadas en el rincón de  las casas, y que 
superar la calidad y el ingenio con el que se hacían productos fabricados con papel antiguo ha perm iti- hoy constituyen un valioso docum ento histórico, 
las ta rje tas  postales de principios de siglo. El ere- do recuperar un  g ran  núm ero  de postales que per- G ran  p arte  las conserva M iguel Angel S antam aría .

•E l mejor remedio para com
batir la forunculosis y  otras 
erupciones: Levadura Serra.»

Es el eslogan de un antiguo 
cartel publicitario de productos 
de botica colgado en el salón 
de la casa de Miguel Angel 
Santam aría, donde práctica
mente todo —mesas, sillas, es
tanterías. armarios; incluso el 
suelo—  está repleto de pape! 
antiguo.

Está claro que Santam aría es 
un coleccionista y que su colec
ción ha invadido una gran par
te de su vida, al menos un es
pacio im portante del piso don
de reside.

Entre el material hay calen
darios. programas de fiestas, 
facturas, acciones, cromos tro 
quelados..., pero sobre todo 
más de diez mil postales de 
Madrid desde principios de si
glo hasta aproximadamente los 
años 40. Estas tarjetas consti
tuyen un documento de gran 
valor sobre el M adrid de en 
tonces y una muestra apasio
nante del ingenio y la calidad 
artística con que se hacían las 
postales hace casi un siglo.

La historia de esta colección 
comenzó hace unos doce años, 
cuando Santamaría daba clases 
de dibujo en una academia de 
arquitectura y utilizaba posta
les antiguas para ver cómo ha
bían cambiado los ediñcios en 
Madrid.

Esplendor__________________

El sistema de la tarjeta pos
tal se creó oficialmente para fa
cilitar la correspondencia. La 
primera postal se edita en Aus
tria en 1869, y en España en 
1873. Pero la época de esplen

Al abrir algunas posuks sp>recc una ouevs figura, como el payaso de la fotografía

dor no llega hasta 1900, cuan
do las tarjetas •pasan de ser un 
producto cuyo único fin  era 
transmitir un recado, a conver
tirse en un objeto de colección 
que a menudo se compra para 
colocar directamente en el ál
bum, o para enviar por correo 
sin apenas texto para recibir 
otra a cambio».

A  partir de la prim era guerra 
mundial la añción por la postal 
disminuye notablemente y no 
se vuelve a recuperar hasta la 
década de los 60, Actualmen
te, en algunos países el colec
cionismo de postales ha adqui
rido  un desarro llo  notable, 
como en Francia, donde ocupa 
el segundo lugar después de la 
ñlatelia y antes de la numis
mática.

«En España —explica Santa
maría—  la afición se está de
sarrollando de form a m uy len
ta. Todavía quedan muchas 
postales en las casas porque 
hasta ahora se vendían baratísi
mas y  la gente prefería no des
prenderse de ellas.»

Detalle_____________________

En la colección de Miguel 
Angel Santamaría se pueden 
encontrar postales con curiosos 
mecanismos: hay algunas que 
se abren y se convierten en 
abanicos o  en payasos, otras se 
iluminan al mirarlas al trasluz, 
las hay que adquieren movi
miento, portales misteriosas y 
hasta de tem as picaros.

«Hoy ya no se fabrican este 
tipo de tarjetas, entre otras ra
zones, porque resultaría carísi
mo. Las técnicas de impresión 
han avanzado en rapidez y  eco
nomía, pero no en calidad. No 
hace falta más que echar un vis
tazo a este material para com 
probar el cuidado y  la exquisi
tez que se ponía en cada detalle 
de la postal. »

Con las postales de Madrid, 
M ig u e l A n g e l  h a  p o d id o  
aprender muchas cosas sobre 
la fisonomía y las costumbres 
en esta ciudad. Tiene tarjetas 
costumbristas de  bañistas en el 
M anzanares, gallegos que lle
gan a la estación de Atocha, 
madrileños sentados alrededor 
de la plaza de N eptuno, etcé
tera. Otras recogen aconteci

mientos im portantes, como el 
atentado de Alfosno X H l o la 
construcción del edificio cen
tral de Correos.

«Las más raras son las de 
costumbrismo y  las de oficio 
porque en sü momento no te
nían ningún interés. La gente 
prefería comprar vistas de la 
Cibeles o la Puerta del Sol, que 
son las que más abundan.»

En cuanto a los precios, se 
pueden encontrar desde cien 
pesetas hasta siete mil u ocho 
mil. "E l valor depende de la ra
reza del tema —dice Santama
ría— . Recuerdo que en una su
basta, un extranjero compró 
urui p o r veinte m il pesetas.»

Textos______________________

Los textos de la correspon
dencia de las tarjetas podría 
ser también objeto de colec
ción. *Por ejemplo, me he en
contrado con un montón de 
postales escritas p o r  un tal A r
turo que probablemente se de
dicó a viajar durante cinco años 
y  mantuvo una intensa corres- 
podencia con su novia. Me lla
m ó la atención porque los tex
tos de este Arturo son los más 
imaginativos y  bien escritos de 
los que he leído.»

Parte de la colección de San
tamaría puede verse en la ex
posición que ofrece el Museo 
Municipal, situado en la calle 
Fuencanal, 78, hasta el 20 de 
noviembre. La m uestra, titula
da «Album», está compuesta 
por 500 postales y tarjetas so
bre aspectos de la ciudad, tipos 
populares y caricaturas de po
líticos y toreros.

Alejandra ACOSTA

Biocultura, 
la vuelta a la naturaleza

El último Biocultura, auto- 
definido como «Feria de las 
Alternativas y de la Calidad de 
Vida» ha pasado por los recin
tos feriales madrileños bajo el 
signo de la diversidad y el pro
gresivo ensancham iento  del 
concepto de lo alternativo. El 
mercadillo naturista ha deveni
do en un vasto supermercado 
del que no están ya ausentes ni 
las multinacionales ni los pode
res públicos. Todo cuanto está 
em parentado con la vuelta a la 
Naturaleza, las terapias blan
das, la protección del medio 
ambiente o el respeto a las mi
norías tiene su lugar en la Fe
ria Verde. Hace bien poco, la 
movida alternativa la protago
nizaban grupos m arginales, 
sospechosos de adscripción a 
paraísos artificiales y sectas es
trafalarias. Hoy el incremento 
de la demanda de bienes y ser
vicios naturistas y  la constata
ción de que los planteamientos

ecológicos no son un camelo, 
sino una necesidad relacionada 
directamente con la supervi
vencia del planeta han hecho 
que el discurso ecológico pase 
del gueto naturista a los gran
des almacenes.

En Biocultura 89 convivían 
el ICONA y la Dirección G e
neral con la Asociación A nti
patriarcal (al servicio de todos 
los niños y niñas) y la Asocia
ción para la Banca Social y 
Ecológica, en trañab lem ente  
utópica. El Ayuntam iento po
nía su granito de arena: huer
tos ecológicos y escuelas de di
vulgación son algunas de sus 
realizaciones, modestas pero 
ejemplares. Panaderos artesa
nos ofrecían su mercancía flan
queados po r multinacionales 
de la cosmética biológica o del 
ginseng rejuvenecedor. Ningu
na terapia faltaba, de la de los 
colores a la de tos baños lúdi- 
co-relajantes, pasando por la

de los aromas, de cuyo stand 
m anaban balsámicos efluvios. 
Basándose en el aura del clien
te, visualizador tras una rápida 
ojeada al mismo, hábiles cha
manes componían y grababan 
la melodía destinada a propor
cionarle armonía y relajación. 
Ilustres conferenciaban, diser
taban en la sala anexa sobre la 
historiografía del pan integral 
o las virtudes de los cactus, 
mientras otros retozaban ale
gremente por la hierba circun
dante acariciados por el sol del 
benigno otoño.

Todo muy bucólico. Algu
nos. em pero, añoraban los he
roicos y viejos tiempos en los 
que la oferta naturista era con
tracultura y no sofisticado már- 
keting. Pero sin el tinglado de 
comercialización y distribución 
es posible que los tom ates bio
lógicos acabasen pudriéndose.

OiniH MARIN El interés por ios alimentos naturistas ha de.wrrollado un potente iiKrcado
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Las obras de remod«l«ci6n pueden ascender a 160 millones de pesetas

Nuevo velódromo 
en Carabanchel

A  comienzos del año próxi
mo, el instituto Municipal de 
Deportes (IM D ) em prenderá 
una serie de transformaciones 
en et antiguo canódrom o de 
Madrid, situado en el distrito 
de Carabanchel, para conver
tirlo en velódromo que será el 
segundo equipam iento de este 
tipo en nuestra ciudad.

El proyecto de remodela- 
ción. presentado a  la Junta rec
tora del IMD la última semana 
de octubre, contempla varías 
fases de ejecución, en las que 
se realizará la reconstrucción, 
bajo el graderío, de diversas 
instalaciones, tales como una 
zona de vestuarios, una sala de 
musculación, otra de uso poli
valente, un gimnasio, una sau- 
na y o tra  serie de servicios 
auxiliares como oficinas, rope
ros, botiquín y zonas de acce
so al público.

En las siguientes fases se 
acometerá la construcción de 
Un graderío con una capacidad

potencial de seis mil especta
dores sentados, cuyo acceso se 
determinará en el eje longitu
dinal de la pista del velódro
mo. También está prevista la 
construcción de una galería vi- 
sitable de saneam iento, repa
ración de la fachada e imper- 
meabilización de tas cubiertas, 
así como la puesta en funcio
namiento de una sata de má
quinas con un m oderno siste
ma de calefacción.

El presupuesto global de es
tas obras de remodelación es 
de  a p ro x im ad am en te  unos 
160 millones de pesetas. Está 
previsto que el futuro velódro
mo, situado en la Vía Carpwta- 
na, con una superfice global de 
veinticinco mil metros cuadra
dos, empiece a funcionar a me
diados de 1990, dando ade
más, diferentes servicios de
portivos a los vecinos de este 
distrito.

Ana M.- GUTIERREZ

El misterio de la calle del Toro
En el corazón de la m ore

ría la breve calle del Toro une 
ta tan madrileña plaza de la 
Paja con la cuestuda y trian
gular plaza de la Morería, allí 
donde Madrid seguramente 
tuvo su nacimiento, junto al 
despeñadero de la calle de 
Segovia por la que corría el 
anoyo  primitivo en los tiem
pos del Fuero de Madrid. 
Una catlccita breve y peato
nal, con sus escalones que le 
dan ambiente.

Sobre la calle del Toro se 
ha fantaseado mucho y en pe
riódicos y en libros se la ha 
hecho supuesto toril de las 
corridas de toros de la plaza 
de la M orería, influencia de 
las quintillas de M oratín , 
aquellas del castillo famoso 
que al rey moro alivia el mie
do.

Desde luego que no queda 
muy claro que en la plaza del 
Alamillo se corrieran nunca 
toros y mucho menos la inter
vención cidiana del poeta ma
drileño, pero el am biente es 
sugerente y parece hablar de 
uno de los lugares más viejos 
de la villa, jun to  a su propio 
corazón primitivo. Claro que 
en tiempo del M adrid árabe 
aquello no era , todavía, la 
m orería, que entonces los 
moros dom inantes residían 
en las cercanías del Alcázar, 
en la cercada Alm udena. al 
otro lado de la barranquera 
de la calle Segovia, pero para 
solucionar to d o  esto  bien 
puede suponerse que los to
ros se corrieron en la plaza de 
la Paja, donde ciertamente 
que los tiubo, y la caliecita 
del Toro fuera el toril de la 
ñesta.

Sin embargo, toda la teoría 
se derrum ba si se pone una 
sola mirada en los viejos pla
nos de la Villa, los planos del 
M adrid de los siglos XVll 
y X V ni que tanto conviene 
estudiar cuando se trata de 
cosas madrileñas, porque en
tonces el observador ve con 
asombro que en ellos no apa
rece ni por asomo la calle del 
Toro. Ni siquiera en los pla
nos de los comienzos del si
glo XIX. en los que el lugar 
sigue ocupado por una alar

gada manzana, quizá una de 
las más prolongadas de Ma
drid.

Y es que la calle del Toro 
no se abrió hasta los días ro
mánticos. derribando las que 
habían sido casas en aquel lu
gar. Cuando se abrió la calle 
del Toro hacía aproximada
mente un siglo que Madrid ya 
tenia plaza de toros, construi
da para este fin y se habían 
acabado los festejos taurinos 
en  las p lazas ciudadanas. 
Nunca, pues, pudo la calle 
del Toro ser toril de ninguna 
fiesta, ni en ninguno de sus 
extrem os esperar impacientes 
los caballeros, la lanza apoya
da en tierra, la salida violen
ta  del toro para ensartarle en 
el hierro dando la lanzada, 
aquella suerte que. con tan
tas otras, se perdió de las vie
jas formas de correr ios toros 
y es ya sólo un recuerdo... 
que pocos recuerdan.

Ese es el misterio divertido 
de la calle del Toro y de su 
nombre. Si se llama asi por la 
cabeza de un toro de las fies
tas isidriles que aUí estuvo 
colgada o p>or el apellido de 
alguien que en ella viviera, 
son hipótesis posibles aunque 
no dem ostradas todavía. In
terrogantes para el interesa
do en estos temas.

De momento sólo nos que
da la breve calleja que no va 
a ninguna parte, que duplica 
una comunicación ya existen
te. por lo que nunca pasa na
die y que algún urbanista so
ca rren  abriera, quizá sólo 
para confundir a fantaseado
res madrileños que se dejan 
llevar por el rincón sugeren
te . para soñar con lo que pa
rece que no pudo suceder 
nunca.

Jos< DEL CORRAL 
liwtituto de Estudios Madrileños

Villaverde: la empresa Aristrain obligada a 
reducir la emisión de contaminantes

La empresa Aristrain, situa
da en el distrito de Villaverde 
ha presentado un informe de
tallado con las obras que lleva
rá a cabo para los problemas 
de contaminación que produ
ce. asi como los plazos de e je
cución. El montante económ i
co de las reformas está valora
do en 1.284 millones de pe
a la s . '

La Comisión Informativa de 
Medio Ambiente, reunida el 
pasado 23 de  o c tu b re , dio 
Cuenta del decreto dictado en

relación con la empresa Aris- 
train en el que se contemplaba 
las condiciones anteriorm ente 
reseñadas. Según manifesta
ciones de la responsable de 
M edio Am biente, Esperanza 
Aguirre, «« tó  previsto que la 
empresa deje de contaminar en 
el plazo de ocho meses».

Como se recordará, la em
presa metalúrgica Aristrain ha 
provcKado en numerosas oca
siones las protestas de los veci
nos de Villaverde, donde se 
encuentra situada, por las ele

vadas emisiones contaminantes 
que emite a la atmósfera.

Por otra parte, la Comisión 
de Medio Am biente ha acorda
do solicitar al G obierno que re
duzca el precio de la gasolina 
sin plomo. A juicio de Espe
ranza Aguirre resulta una inco
he ren c ia  q u e  una gaso lina 
«más limpia» tenga una sobre
carga en el precio en relación 
con la más contaminante. La 
bajada en el coste de este com
bustible redundaría positiva
mente en la capital, puesto que

la mayor parte de la contami
nación procede del tráfico.

Asimismo se ha ratificado el 
convenio firm ado con Gas Ma
drid para fom entar el uso de 
gas n a tu ra l. En virtud del 
acuerdo suscrito, la compañía 
subvencionará el 20 por 100 de 
las obras. E! Ayuntam iento 
aportará una cantidad que no 
ha sido determ inada por el mo
mento.

El anterior responsable de 
Medio Am biente, Jorge Tinas.

ha denunciado la ratificación 
del convenio para reconvertir 
las calderas de carbón a gas na
tural por «ia inoporiunidad del 
momento y  por ¡as graves defi
ciencias formales, reconocidas 
por el propio gabinete técnico 
del alcalde». Tinas señala la ne
cesidad de establecer un con
senso previo entre las partes 
implicadas y recuerda el en
frentamiento que existe en es
tos momentos entre los vecinos 
y Gas M adrid. « £ / anterior 
equipo de gobierno leniumos 
preparado el convenio, pero no 
llegamos a firm arlo  porque  
quedaba pendiente dar una so
lución al contencioso de los ve
cinos con Gas Madrid. »
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Distrito 4

Pedro O rtiz, concejal presidente de Salamanca

«Hacer de este distrito Europa»
En pleno corazón u rbano , el d istrito  de Salam anca esconde, 
tras  la imagen de lujo que ap a ren ta , graves situaciones de m i
seria y desam paro que aquejan , sobre todo, a personas mayo
res de 65 años. In fraestructu ras obsoletas, escasez de parques 
y zonas deportivas, lagunas en las comunicaciones terrestres y 
déficit de  plazas de aparcam iento , son otros problem as que cita 
el concejal.

D etrás de los escaparates 
más caros y lujosos de la ciu
dad. de las fachadas artísticas 
tras las que se instalaron los 
primeros cuartos de baño que 
en Madrid se utilizaron, habita 
hoy día el barrio de Salamanca 
un colectivo de personas mayo
res que subsisten a cuenta de 
pensiones minúsculas (los que 
la tienen), en espacios reduci
dos y en condiciones de mise
ria. *Por ejemplo, podría citar 
el caso de tres personas, dos de 
ellas hermanos y  la tercera sin 
parentesco con las anteriores, 
que viven en la calle Velázquez, 
en un sotano de veinte metros 
cuadrados, sin más luz n i ven
tilación que la de un ventanuco 
de 25 por 25 centímetros, a dos 
metros y m edio del suelo», 
cuenta Pedro Ortiz, concejal 
presidente de la Junta Muni
cipal.

• y  en esas condiciones hay 
mucha gente. Es decir, que a 
pesar de la apariencia externa, 
hay un problema de miseria e 
infravivienda preocupante en el 
distrito*.

Un 23 por 100 de la pobla
ción de Salamanca ha rebasa
do los sesenta y cinco años 
(frente al 13 por 100 de medía 
en todo M adrid). Los presu
puestos municipales, sin em
bargo, no son justos, añade el 
concejal. «Por el número de 
ancianos debieran correspon
dem os 35 millones de pesetas 
del presupuesto del A yun ta 
miento en cuestiones de Terce
ra Edad. Y  no tenemos más que 
I I  para atender a la demanda 
que se nos plantea».

La otra cara de la moneda es 
la de las infraestructuras urba
nas. *Hay que hacer una recon
versión del distrito. Porque te

nem os unas infraestructuras 
obsoletas que requieren unas 
inversiones de reposición que 
no se están realizando».

El emplazamiento en el dis
trito de numerosas empresas 
nacionales e internacionales 
aum enta  la responsabilidad 
m unicipal en  e s te  sentido. 
"Porque si un día se rompe una 
tubería del Canal de ¡sabel II. 
o se estropea el sistema de rie
go, y  hay una inundación que 
afecta a los ordenadores que 
una empresa que los ha coloca
do en un sótano, eso está afec
tando a la economía de todo el 
país».

•H ay que tener en cuenta, 
además, que esas empresas es
tán aportando cantidades muy 
altas a las arcas municipales y  
que, por tanto, los servicios que 
el Ayuntamiento les ofrece han 
de ser equivalentes o compara
bles a esas cantidades. Y  eso 
tampoco está ocurriendo».

A rboles, luces y bolardos

Existen proyectos para  ir 
m ejorando la calidad ambien
tal del distrito y colocar éste a 
la altura de la Europa en la que 
España está integrada. Ortiz 
cita tres principales;

E l «Plan Verde», que consis
te en la plantación de 3.500 ár
boles que se sumarán a los
17.000 (10.000 en parques y
7.000 en las calles) que ya cre
cen en la zona; el «Plan Blan
co», que consiste en adaptar 
las luminarias a la tipología ur
banística del barrio, concebido 
en la segunda mitad del siglo 
XIX; y el «Plan Bolardos», que 
trata de instalar bastones en el 
límite de las aceras para disua

Pedro Ortiz, cooc^jml de Salamanca, delante de uno de kis monumentos más represeDlallvoi del distrílo

dir a los automovilistas .que 
acostumbran a invadir las zo
nas verdes y peatonales.

<’En el distrito están censados
70.000 coches para los que se 
dispone de 33.000 plazas de 
a p a rcam ien to  en garajes y  

.17.000 en la calle. ¿Dónde 
aparcan los 20.000 restantes? 
Pues en los parterres, en las 
aceras o ... colgados de los ár
boles o las farolas», bromea el 
concejal. •Para evitar estas 
transgresiones hay dos fó rm u 
las una, sancionar con multas y  
hacer éstas operativas; otra, co-. 
locar im ped im en tos físicos: 
bordillos altos y  bolardos».

Para afrontar el déficit de 
aparcamiento, el concejal pro
pone la creación de nuevas pla
zas para residentes. «En una' 
primera "tacada" hemos locali
z a d o  e m p la za m ie n to  para
12.000 vehículos. Pero habrá 
que hacerlo progresivamente, 
porque no podemos levantar 
lodos las calles del distrito a la 
vez».

El próximo mes de julio, de 
cumplirse las previsiones, em 
pezarían las obras de 4.000 de 
estas plazas. Con el objetivo fi
nal de conseguir superávit y

«enterrar los coches». «Porque 
si metemos m il coches bajo 
tierra, el espacio que dejan se 
puede aprovechar para mejorar 
las cond ic iones peatonales, 
para crear jardines o, incluso, 
para circular. El caso es liberar 
superficie para otras funciones 
urbanas que son prioritarias».

Siendo éste un distrito al que 
acuden muchos vecinos de Ma
drid a trabajar o a formalizar 
gestiones, padece ciertas lagu
nas en cuanto a transporte pú
blico se refiere. «Por ejemplo, 
dice Pedro O rtiz, no hay comu- 
nicaciones'por autobús con Vi- 
llaverde o con Fuencarral (y, en 
general, con el suroeste y  el no
roeste de la capital»).

•H em os escrito una carta al 
gerente de la E M T  pidiéndole 
la revisión de líneas para solu
cionar esas carencias».

D e todos modos, y para con
cluir, Ortiz señala dos zonas di
ferentes en cuanto a necesida
des sociales: la planificada en 
el siglo XIX por el M arqués de 
Salamanca, a tenor del Plan 
Castro (1860), y la que compo
nen los barrios de la Guindale
ra y Fuente del B erro, que sur
gieron con un status económi

co más bajo. •L a  Junta ha in
tentado volcarse en esa zona 
donde las necesidades son m a
yores. Hemos puesto en mar
cha un centro de servicios so 
ciales. trasladando el departa
mento de Asistencia Social del 
distrito, y  en el próxim o año le 
dotaremos de contenido y  ac
tividades.

También está en la Guinda
lera un centro cultural y  vamos 
a hacer, en colaboración con la 
fundación Caldeiro, unos equi
pamientos deportivos en la ave
nida de los Toreros».

c. s.

DATOS DEL DISTRITO

Población:
141,928 personas.
60.138 varones.
81.790 mujeres. 

Superficie: 532,9 hectáreas. 
Densídad:

313 habitantes/ha.
Junta Municipal:

Velázquez, 54.
Centro Cultural Buenavis- 

ta . Avda. de los Tore
ros, 5. Teléfono 245 50 27

MAS DE 10 AÑOS DE 
GARANTIA

PUERTA ANTI-ROBO
¡PONGASELO DIFICIL!

Cada 20 minutos se produce un robo 
en Madrid. 

En sólo cuatro horas cambiamos su puerta. 
SOMOS FABRICANTES

EN SO LO  4 PLAZOS DE 18.500 P IAS.
S I S  M S C A  N  R E C A R G O   ̂ ¿  A Ñ O S  DE G A R A N T IA

LLAMENOS 
J. J. SEG U R ID AD , S. L  269 00 11
BALEARES, 12 - 28019 MADRID 4 6 0  0 7  46

CLINICA DENTAL
Urgencias d ia rio s  

hasta  las 9 de la noche
N U m S O S  ntATAM KN TO S
-  a itocdonw • Cortw.
- Dwvttallaiclonw (Endodondoi).
-  PrM«li Ria y BwnovIbiM.
-  í o v m X Fundat
-  HtglanM Dm Wm .
-  Pvrtodonda (norrea).
-  iniMCionM d» Enck».
-* Mo<4lldod dt OImtM.
-  ImplantM (Mvdtont* EtkKio).
-  Iratomitnlo Dolor.

REVISION Y DIAGNOSTICO 
GRATUITO

C/. u a o w o  MORCIUO, 14
(Ahora c/. d« Julio takKkw) 

Eical«ra Dtracha, I.” B 
T H fF . 7 S3 7 t  3 S

TITULOS INGLES
UNIVERSIDAD DE LONDRES

LOS CENTROS DE ESTUDIOS M A R A M
se encuentran LEGALMENTE R E C O N O C ID O S  por la 
JUNTA DIRECTIVA DE LA UN IVERSID AD  DE LONDRES  

para ia preparación y obtención de los

TITULOS DE INGLES
CLASES presenciales y EXAMENES en los propios centros 

paro alumnos OFICIALES Y LIBRES DE TO DA  ESPAÑA

CENTROS DE ESTUDIOS M A R A M
/  A  MARAM-1, s* Pl. Beato Morlo Ana de J«ús, 6

MARAM MARAM-2, S.A. Roiael de Riego. 34 - 26045 Wodrid 
(Mttro Polos de lo Frantefo) Tel. 468 53 85 
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Estudiar en  Europa
El programa Erasmus, un medio para el intercambio de culturas 

y experiencias como sistema de formación

De  k>8 300 millones de 
personas que fo r
m an la población 
de la  C om unidad 

Económ ica E uropea (CEE), 
algo más de 50 millones, casi 
el 17 por ciento, son jóvenes de 
15 a 24 afios. Y cada día m a
yor núm ero de estos deciden 
buscar o tras ofertas form ati- 
vas en los distintos países de la 
CEE. E stá de m oda irse a es
tud iar a l extranjero , una elec
ción para  el intercam bio de 
culturas y experiencias com o 
sistema de form ación.

La Com isión E uropea, or
ganismo encargado de dictar la 
normativa com unitaria, ha op
tado , desde hace ya varios 
años, po r potenciar este fenó
m eno, en el que ha  descubier
to  un  valioso instrum ento  pa
ra  su política de crear una idea. 
Una conciencia de una E uropa 
com ún. Con este fin se elabo
ró  Erasm us  (P rogram a de Ac
ción de la C om unidad Euro
pea p a ra  la M ovilidad de Es
tu d ia n te s  U n iv e rs ita r io s ) . 
Erasmus es un  conjunto  de 
ayudas financieras destinadas 
a prom over entre las distintas 
universidades europeas el esta
blecimiento de Programas Inter

universitarios de C ooperación 
(PICs) que supongan el inter
cam bio de profesores y alum 
nos y la elaboración conjunta 
de p ro g ra m a s  d e  e n se 
ñanza.

Se tra ta  de una serie de me
didas dirigidas sobre todo  a los 
centros de enseñanza superior 
«que organizan program as p e 
ro  los estudiantes en los q u e  se 
ofrece ¡a posibilidad de cursar, 
en otro  estado m iem bro, un 
período de  estudios plenam en
te reconocido en la universidad 
de origen con vistas a  la obten
ción del títu lo  o  graduación». 
Los propios centros son los en
cargados de elaborar los p ro 
gram as y presentar las solicitu
des.

Erasmus ofrece tam bién be
cas para  los estudiantes que lo 
soliciten de m anera individual. 
Estas ayudas se destinan a  cu 
brir los gastos de movilidad: 
transportes, tasas académicas, 
cursos de adaptación o  de idio
m as, etcétera.

U n program a p i lo to ______

Este curso de 1989/90 es el 
tercer año  de aplicación del

program a Erasm us. E n  to ta l, 
las peticiones de subvención 
han excedido casi tres veces el 
presupuesto disponible, que es 
de unos 12.640 millones de pe
setas —93,7 millones de Ecus. 
D u ran te  este cu rso , unos
25.000 estudiantes se beneñ- 
ciarán de estas bolsas de m o
vilidad, de ellos 2.200 procede
rán de universidades españo-

El próximo 
curso se 
pone en 
marcha un 
proyecto 
piloto que 
podría
convertir a la 
Comunidad 
en un único 
distrito 
universitario

las. Las solicitudes ae  P lC s 
presentadas han sido 2.228, de 
las que 120 son españolas.

D adas las espectativas, la 
Com isión ha  decidido, no  só
lo  am pliar el p lazo de ejecu
ción del program a Erasmus, 
sino convertirlo en un verdade
ro  puente hacia la construcción 
de una universidad europea. 
E rasm us  incorpora este curso

un program a piloto de equiva
lencia de estudios entre 84 cen
tros de enseñanza superior de 
la CE. Este proyecto, que se 
iniciará oficialm ente el curso 
1990/91 y d u rará  hasta  el 
1994/95, se conoce com o 
ECTS: European Com m uiúty 
Course Credit Transfer System 
(Sistema de Transferencia de 
Crédito de A signaturas en la 
CE).

La fase experim ental co
mienza con  cinco carreras; 
Econom ía de Em presa, Quí
mica, Ingeniería Mecánica, 
Medicina e H istoria. EHez uni
versidades españolas partici
pan  en el proyecto; Barcelona, 
G ra n a d a , C o m p lu te n se  y 
A utónom a de  M adrid, País 
Vasco, N avarra, Zaragoza, 
Oviedo, Valencia y Salam an
ca.

Según la presentación del 
ECTS, «un estudiante holán- 
dés que conozca bien el inglés, 
alernásn y  francés, podría  co
menzar sus estudios en ¡os Paí
ses Bujos pasar a llí los exáme
nes del prim er año y  proseguir 
sus estudios en la República  
Federa! de  A lem anis durante 
dos semestres para conseguir 
su D iplom vorprüfung. Tras 
haber completado un  año en el 
Reino Unido, este estudiante 
poseería el Bachelor’s Degree. 
E l cuarto año lo podría  reali
zar en Francia, en donde, una 
vez cum plidos ¡os requisitos 
necesarios, tendría una Maf- 
trise». De vuelta a su país, ob 
tendría su títu lo  nacional.

Este es todavía un caso 
ideal, pero se tra ta  de hacerlo 
realidad cuanto  antes. Se pue
de decir que el objetivo último 
del ECTS es convertir Europa 
en un único distrito universita
rio.

fMás iriformación pag. OCHO)
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ELLOS SE LO MONTAN

Javier
Expósito

El arte como mensaje publicitario

V
IN O  a la capital pa

ra  labrarse su fu tu
ro  com o ingeniero, 
hasta que una cá

m ara de un colegio se cruzó en 
su cam ino y aprendió a  reali
zar sus prim eros m ontajes de 
vídeo con  unos amigos. In tro
duciéndose poco a  poco en el 
circuito audiovisual, fue invi
tado a  diversas exposiciones, la 
m ás im portante, la M uestra de 
A r te  Joven  de este añ o , orga
nizada po r el Instituto de La 
Juventud en el M useo de  Arte 
Contem poráneo, donde fue el 
único representante m adrile
ño. A  raíz de este trab a jo , le 
han surgido varias ofertas an 
tes de m archarse con una beca 
para estudiar en una escuela de 
Bellas Artes en H olanda.

De procedencia m anchega, 
a sus veintitrés años com parte 
con uno de sus paisanos más 
famosos la  necesidad de expre
sar una idea a  través de im á
genes. A l llegar a  esta ciudad 
hace cinco años, lo que más le 
impresionó fue la  avalancha de 
información que se le venía en
cima y  que ta rd ó  dos años en 
asimilar. Fue entonces cuando

empezó a realizar sus primeras 
películas, a las que poco a  po
co fue incorporando otros ele
mentos de expresión artística. 
En las exposiciones en las que 
colabora, pequeños m onitores 
com parten el espacio con foto
grafías ilum inadas, rótulos de 
neón y objetos de diseño, que 
dan  una inform ación sesgada 
y dispersa. E l espectador elije 
un  recorrido, pudiendo re
construir el mensaje de una 
fo rm a abierta.

Su traba jo  se maferiaiiza en 
cada exposición y desaparece < 
cuando desm ontan los eq u i- ' 
pos; después, sólo quedan 
unas cuantas cintas y unas fo
tografías. E! dinero que h a  ga
nado  lo utiliza para  financiar 
sus próxim os proyectos, ayu
dado de un equipo m uy ele
m ental, teniendo que acudir 
— p o r  fa l ta  de  m ed io s 
téoiicos— a  estudios y  labora
torios profesionales. <nHay 
unas ideas y  unos diseños que  
pueden tardar en materializar
se  hasta encontrar un entorno  
adecuado. Detrás de  cada con
cepto existe un profesional que 
se  ocupa de hacer un trabajo

El f«e d  inico madriMo que participó en la M w itn  
de Alie Jovea de este afto

fo tográfico, otro realiza ¡a ilu
minación interior, o tro  la es
tructura. D espués existen unas 
vías de  d ifusión  de m i obra, 
cuando los organizadores se 
encargan de daría a  conocer. 
Llega un m om ento  en el que el

producto  sale de  m is m anos y  
las vías de  distribución son  
otras. E l cam ino es sim ilar a l 
d e  los ob jetos de  consum o».

En la  actualidad estudia 
cuarto  curso de  Publicidad en 
la  U niversidad Com plutense

de M adrid. L a decisión de ma
tricularse en esta carrera la to
m ó para  com prender como se 
articulaban form al y visual
mente determ inados mensajes 
que la gente recibe, y analizar 
los estereotipos u tili^ d o s  por 
esta ram a de la  comunicación. 
«M e gusta usar fo rm a to s  que 
se identifican con ¡a televisión 
y  la publicidad, y a  que están 
cercanos a l entorno en e l que 
vivimos. Pienso que las fó rm u 
las de  expresión tradicionales, 
com o son la p in tura  y  ¡a escul
tura. siguen siendo inaccesibles 
para e l ptiblico m edio. S i lo 
que quieres es q u e  tu  obra in
tervenga m ás en e l  aspecto de 
¡a realidqd social, tienes que  
utilizar f  órm ulas que sean re
conocibles, y  en este caso con
creto, pienso q u e  el arte tiene 
qu e  aprender de  los m edios de 
comunicación-».

Con esta concepción del ar
te  com o objeto  de consumo, 
en sus traba jos juega con ios 
valores tradicionales de una 
fo tografía fam iliar de  la G ue
rra  G v il, en la que se pierde el 
signlñcado personal a l ser 
m ontada como un panel publi- 
.citarío, o enm arcada en un 
m aterial noble de a lto  diseño.

E l observador reacciona con 
extrañeza al encontrarse un 
elem ento histórico y político, 
fácilm ente reconocible, pre
sentado com o un anuncio, sin 
saberse muy bien dónde está el 
lim ite de lo privado y lo 
colectivo.

Ana GUTIERREZ

Librería d e m ujeres
Un punto de encuentro, una puerta abierta de información y un bazar de cultura

CO R R IA  el año 1978- 
cuando San C ristó
bal, 17 dejó  de ser 
un lugar en una ca

lle cualquiera p a ra  transfo r
m arse en un  im portan te pun
to  de encuentro y reunión de 
m ujeres, gracias a  la  labor de 
una co(ji}erativa de doscientas 
m ujeres decididas a  poner en 
práctica una de las m uchas in
quietudes fem inistas que, tras 
la apertura  política, empeza
ban a salir a la  luz: la Librería 
de Mujeres.
han a  salir a la luz: la  Librería  
de M ujeres.

L a librería, única en M a
drid, dejó  de ser cooperativa 
hace tres años. L a  llevan Ana, 
Elena y L ola, tres m ujeres dis
puestas siem pre a ayudar a 
cuantas mujeres acuden a  ellas 
solicitando inform ación, libros 
o consejos de  cualquier tipo. 
Com o ellas mismas com etan, 
la librería es u n a  puerta abier
ta  de inform ación increíble. 
Esto les ha  valido la concesión, 
este año, del Segundo Prem io

del M inisterio de  C u ltu ra  a  la 
m ejor labor de difusión cultu
ral realizada p o r librerías a  ni
vel nacional.

En el m arco de la  librería se 
realizan m uchas actividades, 
todas ellas en to m o  a mujeres. 
Tertulias, presentaciones de li
bros, talleres literarios,... Den

tro  de éstos últim os, un gran 
aliciente lo  constituye la  edi
ción de un  libro en el que se re
cogen los trabajos realizados 
en ellos. Tam bién desde el año 
87, se convoca, con la  C oordi
nadora  de Librerías de M uje
res (cinco en to d a  España) y el 
apoyo del Institu to  de la  M u

je r, el Prem io de  N arrativa de 
M ujeres, un certam en interna
cional de hab la  h ispana que 
despierta un  gran interés.

T o d as  e sta s  activ idades 
agrupan bastante gente alrede
dor de la librería. Suelen ser 
m ujeres jóvenes, de m ediana 
edad , profesionales a  quienes

\

La Ubreria de 
Mujere», slluada 

en San Cristóbal. 
17, Jodio a la 
Plaza Mayor, 

empezó a 
funcionar en 1978

les gusta charlar sobre temas 
que les interesan y  afectan. A 
pesar de  esta m ayoría, no  se 
puede descartar la  presencia 
m asculina, aunque en p ropor
ción m ucho m enor.

Ju n to  a  los libros, se procu
ra  ofrecer a  los clientes un ti
po  de  regalo diferente a aquel 
que puede encontrarse en cual
quier tienda. E n  las estanterías 
se pueden observar, y com prar 
claro, curiosos objetos de ar
tesanía, que los m ism os arte
sanos dejan  allí p a ra  que sean 
vendidos. P o r las paredes, 
aquí y allá, se exponen, en ven
ta , cuadros de escritoras, si no 
feministas, sí con fam a de m u
jeres rebeldes.

E n esta librería un lugar cu
rioso, u n  bazar de cultura que, 
por derecho propio , se inclu
ye en aquellas guías que reco
m iendan a  los visitantes ex
tran jeros lugares especiales, 
fuera de los clásicos círculos 
turísticos.

Cecilia IZQUIERDO
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Una alternativa  
al teatro

La muestra está organizada por tres salas madrileñas
Con la visita del L abora torio  Teatro 4, 

de Bolonia y  su obra Silvia , sobre textos 
de Sylvia Platb, ha comenzado el pasado 
25 de octubre la Primera Muestra Alterna
tiva de Teatro. Esta iniciativa conjunta de 
tres pequeñas salas madrileñas, Triángu
lo, Cuarta P ared  y  Teatro E studio , presen

ta otros diez espectáculos de compañías de 
Madrid Aragón, Canarias, y el País Vas
co, en funciones hasta el domingo 26 de 
noviembre, y un ciclo paralelo de debates 
acerca de las experiencias de aatores, gru
pos, directores y críticos en tomo ai tea
tro independiente.

A  M uestra na- 
y  y  m  ce de  la nece- 

M  j  sidad  y  ojalá 
A  A M  y  que haya m ás  

necesidades co m o  ésta; cada 
sala p o r  separado n o  hubiese 
pod ido  organizar esta amplia  
p la ta form a de  d ifusión y  p ro 
m oción de  este teatro hecho  
desde la base; hem os aprove
chado las ventajas y  capacida
des de cada espacio y  colecti
vo», resume Alfonso P indado, 
uno de los responsables y fun
dadores de Triángulo, sala 
donde nació este proyecto.

E n  nuestra d u d a d , es el pri
m er hito  de cooperación de los 
teatros jóvenes y autónom os 
que han  apostado  po r crear 
ellos mismos sus vías de inves
tigación y de expresión, muy 
difer«ites al teatro  estatal y co
mercial. El presupuesto del en

cuentro tam bién es peculiar: 
cien mil pesetas para  propa
ganda, la colaboración de una 
im prenta, de u n a  pequeña em
presa de comunicación y, prin
cipalm ente, el traba jo  sosteni
do de los integrantes de los tres 
colectivos y  la  voluntoríosa

participación de las compaflias 
invitadas.

Tras el Laboratorio Teatro 
4, el grupo L a  R ueda , de A ra
gón , presenta en el evento su 
quinto trabajo  desde 1982, una 
adaptación  de la novela L a  
hierba roja, de Boris Vian; con 
m úsica de saxofón en directo. 
Seis actores, dirigidos por 
Ju an  R am ón Benaque, plas
m an con ironía esta Urica

Bajo interior teqolerda de C naru Pared, comedia ea lomo al I4-D

Laboralocio Teatro 4 de Botoaia ea la obra SHrla

aventura de viaje de la  memo
ria.

Desde Las Palm as de Gran 
Canarias, el Teatro K iótikas, 
fundado  en 1983, nos visita 
con su espectáculo Welco- 
m e?!, creación colectiva de 
1988, que reúne fantasías y pe
sadillas en un viejo balneario 
y sus extraños visitantes, en 
una línea expresiva que integra 
claves de farsa, sátira , come
dia  y pantom im a.

Todos tenem os la m ism a  
historia,, sobre m onólogos y 
textos de F ranca  Ram e y D a
río  Fo, es la aportación del 
Teatro Gasteiz, de D urana 
(A lava), que presenta, en ver
sión castellana, estas breves y 
duras historias de la violencia

DEBATES
ABIERTOS

Sala Coarta Paretl
A las 20,30 boras

• Día 8. Metodologías de traba
jo , J , con Aolonio M alonda, 
JM é Pedro CariÓD, Julio Sán
chez Andrada.

• D ía 14. Vigencia del teatro so
cial, con Angel F ad o , Gctó- 
niino López M ozo, Carlos 
Gómez Gil, Carlos Espinoza.

•  Día 21. Metodologías de tra- 
b<vo, 2, con M aría Ribot, An
tonio Llopis, Luis Antonio 
Sánchez y Luis Garbán.

(Precio único de entrada: 500 pe
setas)

Sala Triiognlo
Buenavista, 23. M etro Antón 
Martín.
* D ía 1, a  las 19,30 horas. ¿Qué 

pasará mañana?. Triángulo. 
Madrid.

* Días 3, a  las 21 horas, y  4 y S, 
a  las 19,30 horas. L a  hierba ro
ja . La Rueda, Aragón.

■ Días del 7 a l 9, a  las 21 horas. 
Welcome. KIoticas, Canarias.

* Días tO, a las 21 horas, y  11 y 
12, a las 19,30 horas. Todos te-

PROGRAM A

nem as la mism a historia. Cas- 
leiz, Alava.
Días 18 y 19, a la s  19,30 horas. 
Cargamento de sueños. Teatro 
Interior, Eibar.
Días 24 a  las 21 horasy  25 y 26 
a las 19,30 horas. La nube en 
la noche. M adrid Teatro.

Teatro Estadio de M adrid 
Cabeza, 14. M etro Tirso de Mo
lina.
•  D ías4 , a la s2 0 h o ras , yS , a la s  

19 horas. H om o dramaticus. 
Teatro de Bolsillo, Madrid.

D la s l l ,1 2 . 13, 18,19,25 y26, 
a las 20 horas. D oktor M ozan. 
Teatro Estudio. Madrid.
Dias 23, a las 22,30 horas, y 24, 
a  las 20 horas. Secuencias. Tea
tro Gusarapo. Madrid.

Sala Coarta Pared
Olivar, 7. M etro Tirso de Molina 
• D ías3 ,4 ,5 ,1 0 ,  I I ,  12 .17,18, 

19 ,24,25 y 26, viernes a  las 21 
horas y sábado y domingos a 
las 19 horas. Bftjo interior iz
qu ierda . C uarta  P ared. 
Madrid.

TI

De cerca

En t r e  las plazas de 
Antón M artín, Tirso 
de Molina y Lavapies, 
tres asociaciones cul

turales integradas principalmen
te por jóvenes han creado sus 
propias escuelas y salas de espec
táculos, en locales que en su pa
sado más remotas o  reciente al
le g a ro n  una cárcel de la inqui
sición, un garaje y un laborato
rio de vinos.

El espectáculo se vive allí de 
manera muy diferente. Con afo- 
i'os de 15 a 100 persona, senta- 
(ias en sillas o gradas, al públi
co se le propone una presencia 
y un papel que pueden sorpren
der e incomodar al degustador 
de butaca muelle, pero que no

amilanan a nuevos espectadores 
recién iniciados en estas ceremo
nias de sinceridad.

«La proxim idad del especta
dor. que a veces casi puede to
car al actor, nos plantea toda 
una exploración de! hecho tea
tral, ea la disposición de la es
cena, en la secuencia y  fragmen
tación de las acciones, que lle
van a nuevas form as de implica
ción y  participación del público, 
más activas», dice Luis Castilla 
de la Sala Cuarta Pared.

Paloma Rodrigo, de la Sala 
Triángulo, comenta que su pro
paganda habla de teatro de cer
ca, «porque consideramos qtie el 
actor es el centro del teatro y  
queremos que el espectador pue

da percibir hasta sus mínimos 
gestos». En todo caso, la expe
riencia tiene historia, como re
cuerda A ntonio Rodríguez de 
Teatro Estudio: «E l teatro pe
queño y  de cámara, en locales 
inusuales, lo han hecho desde 
Strindberg, Brecht, Kantor has
ta Peter Brook. E l hecho teatral 
se produce en e l m om ento en 
que hay un actor y  un especta
dor».

Esta primera Muestra conjun
ta de las tres salas puede ser la 
ocasión de conocer estos espa
cios mínimos y algunas de las 
creaciones de dramaturgia que 
además de poder verse de cerca 
hablan de la vida más próxima.

J .  H . C .

SALA TRANGüLi

social contra la  m ujer. O tra 
com pañía vasca, Teatro Inte
rior, de E ibar (Guipúzcoa), 
m uestra la cuarta  pieza de A l
fonso Sastre que com pone su 
dilatado repertorio  de autores 
contem poráneos, iniciado en 
1971. Cargamento de  sueños, 
escrita en 1946. es un  dram a de 
vida y m uerte en situación 
extrema.

Las compañías madrileñas

M ontajes invitados y pro
ducciones propias de las tres 
salas se estrenan duran te  la 
muestra. Entre los primeros, el 
joven Teatro de  Bolsillo  pre
senta dos piezas cortas de Al
berto Adellach, Criaturas, y 
M archa, integradas en el es
pectáculo H o m o  Dramaticus, 
que proponen sendas m etáfo
ras del teatro  de actor sobre el 
juego infantil y el infínito via
je  sin sentido.
Secuencias es una últim a p ro 
ducción del veterano Teatro 
Gusarapo, con Luis A ntonio 
Sánchez en un delirio escénico 
sobre las identidades de actor 
y personaje.

El grupo de la Sala Triángu
lo estrena la creación colecti
va ¿Q ué pasará mañana?, su 
tercer m ontaje  desde 1987. 
U na historia del abandono y la 
im potencia de vidas cotidia
nas, am bientada en u n a  casa 
de vecinos m adrileña de los 
años cincuenta.

D oktor M ozart, pieza de Al
berto W ainer y tercera produc
ción del Teatro Estudio , bus
ca un  acercam iento al m ito de 
Fausto, desde la  actualidad y 
la propia actividad dram ática.

La Cuarta Pared  m uestra 
dos m ontajes m uy diferentes, 
Bajo interior izquierda, come
dia que sigue los cruces y vi
vencias mínim as de dos pare
jas  jóvenes durante el d ía  de la 
huelga general de 1988, y el 
d ram a L a  nube en la noche, 
tercera producción de la  com
pañía M adrid Teatro, que ju n 
to  a Violetas de M arzo, su an 
terior estreno, continúa en la 
búsqueda de planteam ientos 
actuales y sugerentes a  partir 
de textos de Bertolt Brecht.

JO S E  H E N R IQ U E Z  C .

DE MADRm /  t-15 NOVIEMBRE IM9 TRES
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Al fondo  
hay sitio

Son casi las dos de la m a
drugada de un domingo 
y el cam erino de ia sala 
Elígeme es una ñesta. No 

es para  menos, continúa la que 
unos m etros más arriba acaba 
de concluir. T odo un miniespec
táculo durante cuatro  noches se
guidas el que han entregado A l  
Fondo H ay Sitio . U n grupo del 
que había oído hablar pero del 
que nunca había imaginado que 
pudieran descargar tanta energía 
en su directo. U na agradable y, 
sobre todo, agotadora sorpresa.

De entrada, seis señores sen
tados sobre el escenario a una 
m esa poniéndose m orados de 
salchichón, queso y demás fiam
bres. T odo bien regado con vi

no rosado. ¿Un concierto o una 
m erienda de negros?. « £ / Arte, 
helarte es pasar fr ío . Vivir sólo  
de la m úsica es privilegio de  
unos pocos o una tarjeta de cré
d ito  para pasar hambre. La ce
na previo al concierto es una ale
goría sobre este aspecto, un sue
ño. P or ello com enzam os nues
tras actuaciones con una can
ción, so lo  voz, sin instrum enta
ción, que relata el sueño eróti
co de  un lúbrico con el fa n ta s
m a de la A m a n te  de  Teruel».

Y tras ello la descarga. Dos 
guitarras que se alternan en(re el 
ritm o contundente y los más fu
riosos riffs: Leo, que «com o su 
prop io  nom bre indica, no  es 
analfabeto»  y Jacin to , usoy el

único gitarrista del m undo  que  
se  ha hecho la fim o s is  en la co* 
beza». se encargan de ello. A  la 
batería Pino, un siciliano afinca
do  en el foro  apaleador de p ar
ches y de todo  lo que caiga bajo  
sus baquetas, considera que gra
cias a su apodo , A l  Cupones, 
debería tener un  alto cargo en la 
O N CE. Al bajo , A lberto Gallo 
P iti que com parte su actividad  
con L o s  Rosillos. A  los gritos, 
el Proceloso C hino, personaje 
orgulloso de su canijez, recién 
escapado de la plaza de Santia- 
nam en  y que procede del grupo 
de sou l L o s  A m antes de Teruel, 
ganadores de un  Trofeo Villa de 
M adrid. Y por últim o, Angel El 
Reverendo, al piano Hammond.

«Una banda de  lt(Jo —califica 
el C hino— para un im bécil chi
llón com o yo . Pero no  es la úni
ca. Todos nos dedicamos a otros 
menesteres, desde la mensajería 
a l paro. A s í  que, a veces los 
com ponentes cambiamos, aun
que siem pre con una form ación  
estable, intentando unos m áxi
m o s de  calidad, s i no  no  toca
m os.»  También son músicos asi
duos de la banda los componen
tes de E l M ecánico del Swing, 
Luis Farnox, R ubén y José M a
rín. Y estos dos últimos consti
tuyen a  su vez la potente sección 
rítm ica de L o s  Ex-Crocodyles.

De todo  ello salen mezd i en lo 
plosivas de R yth m  & Blut ¡s des 
que a veces «nos descolp  isonii 
p o r  sorpresa con un cha n vecit 
pasodoble  o un  bolero, i  trove 
m o s sectarios en cuanta «rinto 
práctica de  géneros (nui M esc 
E s más. en cuanto seam M ^a  res 
cientos en el grupo, nos ídep< 
ría tocar alrededor de  A /a lao e  
Caballé. D e m om eto  nos adier 
deramos qfortunados por I Fon 
m ás prom ocionados en k t.. Y  
res y  tascas de  toda E spai Osigi 
de e l grito A l  Fondo Haj 
es e l m ás coreado.»

En el Elígeme no  habi»

DISCOS por JAVIER TAYLOR

THE BLUE N IIE.
HATS.

Virgin. 1.989.

¿Qué pasaría si pudiéramos mezclar 
la calidad y los matices del trabajo de 
Siing, con la voz ronca y segura d« 
Chris Rea? Que obtendríamos a Blue 
NUe.... Este álbum, segundo dei gru
po, e s r e p o s a d o ,  elegante, de 
calidad,... Recomendable escuchar, 
convenientemente acompaftado The 
dowmown lighisoLeí'sgooui lonighi 

En definitiva, saboréese como un 
buen vino; tranquilamence, sin prisas, 
apreciando los matices de...£/ Nito 
azul.

VICTOR m u

%
JAVIER BERGIA.
TAMAGO.

g.a.s.a. 1.989.

Este tercer trabajo, viene a confir
mar algunos apectos de antaflo. al 
tiempo que aporta nuevas ideas sobre 
este compositor/letrísu. De entre lo ya 
conocido, mantien&su peculiar manera 
de cantar como sí repitiera una leta
nía detrás de oira, fórmula esta can
sada para unos, atractiva y original pa
ra oíros. D9 I0 nuevo, destacar que ha 
mejorado como instrumentista , brin
dando un hermoso trabajo acústico, 
con toques étnicos, y hasta versos del 
Arcipreste de Hita.

VICTOR MANUEL.
TIEMPO DE CEREZAS.

SMG A rida. 1.989.

Víctor Manuel se reencuentra'en este 
elepé con sus éxitos de hace veinte 
anos, temas que en manos del produc
tor R. Costa, constituyen este traba
jo/transformación, de aquellas cancio
nes ya historia viva de la música espa
ñola. Los doce archiconocidos temas 
suenan como algo absolutamente nue
vo. Sólo su voz. nos devuelve a aquel 
dulce... Tiempo de Cerezos.

CUATRO

n

Fantasía, aventura t]
Siempre ha resultado intere

sante acceder a  una oferta  cul
tu ral enm arcada en el espíritu 
libre y ocioso de nuestros gus
tos.

D urante el mes de noviem
bre en lo que a imagen se re
fiere (cine, video, televisión) 
las posibilidades son m agnifi
cas. Los tres pilares de lo 
audiovisual se com plem entan 
de m anera perfecta de form a 
que en los tres casos la elección 
es com plicada pero producti
va a  la vez.

En las satas cinem atográfí- 
cas de la capital y aledaños si
guen en cartel películas que ha
rán  que viajes al infinito m un
do de la fantasía. Sigue batien
do  records de taquilla la super
producción de de Tim Burton 
Batm an. Todos aquellos que 
no la hayan visto todavía se es
tán  perdiendo un auténtico te 
beo film ado. U na cosa antes 
de en trar en la sala, la película 
es un tebeo y hay  que enten
derla así, las escenas están pla
nificadas de fo rm a que se ase
m ejan a  cuando se pasan las 
páginas de un  comic. N o le 
busquéis complicaciones ideo
lógicas o sociales, no las tiene. 
La cin ta es un hom enaje claro 
al comic a sus héroes.

Lo m isco ocurre con India
na Jones III ,  la últim a aventu
ra  del viejo Indy , que esta vez 
hasta nos regala con un retor
no al pasado y a sus años 
mozos.

A los que les gustan las emo
ciones fuertes recom endar Le- 
viathan, e l dem onio del abis
m o , con sustos, recaídas y una 
gam ba asesina muy cunosa.

Si os guereis divertir todavía 
está en cartel Cariño he enco
gido a los niñoscon  el sim páti
co Rick M oranis. Cine de eva
sión.

En el apartado  de vídeo hay 
algunas novedades interesantes 
p a ra  alquilar. Ya se ha edita
do  Frenético  de Polanskí con 
H arrinson Ford en un papel 
poco corriente, pero con esa 
gracia y esa profesionalidad 
que le caracterizan.

Tam bién están a  punto H o- 
m eboy  de Michey Rourke, en 
plan  cachas, en el papel de un 
boxeador sonado; A rd e  Mis-

sissipp icon  Willerol 
ciendo de bueno co 
de m alvado atómic 
gla de  Cristal ma. 
llerde  acción conl 
en uno de sus mejc 
y tan  socarrón cor 
R em ando a l viento, 
visual y perfectamí 
de G onzalo Suárez 
da  de efectos asor 
consigue Terry Gil 
aventuras del barón\ 
chausen.

En venta directa I 
espeluznante, a h í ' 
títulos que podéis < 
a precios razonable*!* 
En busca del arca I 
morios de Africa, 
Psicosis, L a  ventanal 
ta. L o s D iez Man

a
Ai

Ai
Se
au
br
ta
pa
m

vil
Pr
ad

:im Basinger en Batman T«
Bl
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ezcMíen los tigres mientras estos lo* 
í¡ut 01 desataban toda la energía de 
í)/|i I sonido, sus textos, «sanos pa- 
'hot tvecinosperversosyperversos  
0. ^penz vecinos sanos», entre un la- 

einto de ob jtío s, sillas, mesas, 
'JudAu escalera de tijera , pringada 
mOi MI restos de p in tu ra , y una nu> 

ede polvos de talco sobre el es- 
/o A e to  escenario de la sala inde- 
icvi adíente de la noche. Gracias, 
>ori I Fondo H ay Sitio. «D e na- 
n h r... Y  m ás que va a haber co- 
udl o sigamos cavando.»
Ha)

EL REY 
DE L(M PORCENTAJES

Eh, sí me elegiste una vez 
que es lo que no ves ahora que me 
viste ayer
Ya, ya jamás Ce dir¿
ni lo que quiera ir haciendo ni lo que
quiera hacer
Tai vez has olvidado qué es el amor
Tal vez quien quiera olvidarlo sea yo
Ya has descubierto ei pasid
y tu g:ula reclama buena parte de ¿I
no, no ataques al capital
sin los bancos no tendrías en lo que
descansar
tu ruina te ha sorbido la de pensar 
la pasta sólo debe cantar... 
Pepinos, tomates, soy el rey de los 
porcentajes
Lechugas, patatas, soy el rey de las 
amenazas
Efa, vayamos a  negociar
con un pacto sellaremos una eterna
amistad
DO, no grites te pagaré
a base de promesas que jamás
cumpliré
mi sentido del deber me impide 
pagar
Me quedo con tu cara y a cantar... 
Un frutero en la ciudad está en un 
error
Poco por desear y mucho que temer 
compra las mujeres, hombres sabe 
vender
pw eso le conocen como rey de los... 
Pepinos, tomates, soy d  rey de los 
porcentajes
Lechugas, patatas, soy el rey de las 
amenazas.

ih ii Lucía BREZO

Arde Míssissippi ya está en video

A gnes de  D ios, A l  f i lo  de  la 
Sospecha, Rebelión en las 
aulas. Karate K id  II, E l hom 
bre que p u d o  reinar... y bas
tantes más títulos interesantes 
para que vuestra videoteca to 
me form a.

En la  pequeña pantalla, no
viembre es un buen mes. La 
prim era y la segunda cadena, 
además de Telem adrid puede

SUGERENCUS

cine: BATMAN, INDIANA JONES, 
LA ULTIMA CRUZADA.

Video: LA JUNGLA DE CRISTAL. 
REMANDO A L  VIENTO.

Vídeo-venta directa; LOS PAJAROS, 
TIBURON.

TelevUiént ENAMORARSE, COW
BOY DE MEDIANOCHE.

J u eg o s de dam as

I triga y acción

satisfacer los gustos de todos 
con cintas m ás que m em ora
bles. El 5 de noviem bre Com a  
de Michael C richton con Mi- 
chael Douglas in tentando de
senm ascarar a un  m édico ase
sino en un  gran  hospital; el 11 
en Prim era Sesión L a  Fuga de  
Logan  de Michael A nderson, 
visión futurista de una socie
dad  m ecanizada. Ese mismo 
día pero por la noche E nam o
rarse, Meryl S treep y Robert 
de Niro frente a  frente, mag
nífica película; el 18 en Sába
do Cine En un lugar del Cora
zón, interpretación espléndida 
de Sally Field y el 25 C ow boy  
de media noche, m aravillosa 
película con D ustin H ofm an y 
John Voigt.

A disfrutar.

José  Luís LO PEZ

E n  el tablero madrile
ño jugaremos a las 
damas durante la pró
xima quincena. Elige; 
blancas o negras, el hielo jugue

tón, azucarado, afilado y su
rrealista de una esquimal o el 
trueno moreno, profundo, tris
te y militante de una cantauto
ra de Cleveland, Sugracubes o 
Tracy Chapman. De mirones, ia 
visita anunciada del incombus
tible Paul McCarthey, la reen
carnación de Canned Heat, la 
nueva edición del Festival de 
Jazz y la intensa actividad de los 
sufridos bares especializados en 
programación local, constituyen 
el grueso de dos semanas de va
riada oferta musical.

La creciente afición a la mú
sica en vivo hará que el atenta
do al bolsillo (3.500 y 4.200 pe
setas) de los asistentes al con
cierto de Paúl McCartney, el 
único Beatle que cualquier ma
dre hubiera querido tener como 
hijo, no evite llenazos afixiantes 
en el resto de las descargas que 
nos acechan.

Tracy Chapman, la nueva 
perla negra de la canción de 
autor dejará sentado a todo un 
teatro monumental con su con
tundente voz de contralto, expri
miendo el limón de las miserias 
sociales. Aún así, muchos 
amantes del géntro quedarán en 
la fría calle sin la calidez del 
Crossroads, últimb trabajo de la 
musa de Amnistía Internacio
nal. Salvando la¿ distancias cua
litativas, resulta curioso el fenó
meno que da al foráneo com
prometido lo que se niega al pai
sano condenándole al baboseo 
pseudo-poético-pastoril-urbano.

No menos corrosivos, pero sí 
más lúdicos y alegres aparecen 
otros meteoros procedentes, en 
este caso de Islandia. Los Sugra
cubes, contradictorios como su 
gélida tierra por fuera y volcá
nica por dentro, repetirán el éxi
to de su anterior visita a los ma- 
driles presentado su segundo lar-

•  •

ga duración Here today, tomo- 
rrow nexi weed, nueva entrega 
de alardes malpensantes y pro
vocadores en el estuche de un 
azucarillo esquimal llamado 
Bjórk.

Y si la isla de hielo no te pa-

rockeras por caminos tortuosos 
y sofocantes como su propio 
nombre índica. También presen
tarán su trabajo en forma de 
Minielepé, los cejijuntos Lobos 
Negros, una de las denomina
ciones de grupo que mejor le va

Tracy Chapman

rece suficientemente exótica, 
con pasar por la calle de la Ma
dera, en el Agapo, puedes via
jar musicalmente hablando, por 
otra isla aún más lejana. Austra
lia. The New Christs son los pe
núltimos aparecidos de la ruido
sa hornada guitarrera antípoda 
de la veterana banda salvaje Ra
dio Birdman se desmarcó Rob 
Younger para terror de los tím 
panos del auditorio.

En la Universa! el blues viene 
de la mano de los legendarios re- 
surrectos Canned Heat, siempre 
en la carretera, ante los que con 
su historial de ataques cardía
cos, habrá que cruzar los dedos. 
Más jóven y cercana se nos pre
senta la contundencia de La Ter
minal en el C afé del Mercado. 
Curiosos son las amalgama de 
músicos procedentes de forma
ciones como M ar Otra Vez, La 
Cólera de Dios y Alphaville ba
jo  el nombre de Los Primordia
les, estrenando cuatro canciones 
«infectadas» y los excitantes Va
mos a Morir, excisión de Demo
nios tus Ojos, siempre experi
mentando con nuevas fórmulas

•  •

Sugracubes

a  la imagen y la música de sus 
componentes. Mucho se espera, 
por otro lado de los casi quin- 
ceañeros toledanos Yo y  m i Cir
cunstancia, recién fichados por 
DRO.

l os añorantes de Nacha Pop 
tiene su consuelo en Nacho Bé- 
jar, artista de cuidados textos, 
climas guitarreros y voz matiza
da al rebufo del recordado An
tonio Vega.

Y si en la variedad está el gus
to , el j)Op  con raíces, étnico o 
como se le quiera llamar, saldra 
de la garganta bífida de Paco 
Ortega e Isabel M ontero. Fla
menco vulgarizado, bailable, 
limpio de polvo y paja y premia
do por concursos de canción de 
autor para jóvenes interpretes, 
crítica y, cómo no, público.

Y hablando de concursos, tras 
el éxito de la última edición en 
la que salieron Todos Conten
tos, la sala K om ilié  acaba de 
abrir el plazo de inscripción pa
ra  una nueva serie de noveles de 
toda España a la busca del éxi
to  perdido en la capital.

IBEAS Sl MUÑOZ

»  •  #  •  •

AGENDA DEL ROCKERO
NOVIEMBRE

Dia 1: Fiesta* 4 .°  AnivertMrto (Elig«ni«), Los 
Gatillos (Ya'atá).
Oi«s 1 y 2: Canyun (Café dsl Mercado), Edhlt 
Satazar (No se  lo Digas a Nadies).
Dia 2: Yo y Mi Circunstancia (LaNava), Paco 
Clavel (Ya atá), Paul McCartnay (Palacio 
Deportes Comunidad).
Dias 2 al 5: Albart Pta (Eligema).
Dia 3: Vamos a Morir (Universal), Yo y MI 
Circunstancia y El Fantasma de la Opera 
(LaNave).
Dfas 3 y 4: Del Tonos (Café del Mercado).
Dia 4: Las Lunares (Universal), El Fantasma de 
la Opera y El Club de la Noche (UNava).
Dia S: El Club da la Noche (LaNave).
Dtea e y 7: Amalgama (EH«ema).
Dia 7: Loa E scalonts (Ya'até).

Dias 7 al 9: Ana Pérez dal Cerro (No se  lo 
digas a Nadie).
Día 6: Nacho Bé|ar (Ya’stá).
Días 8 al 10: La Red (Elígeme).
Dia 9: Loa Lobos Negros (Universal), Paco 
Clavel (Ya'stá), Sugerencias (Jacaré), Zona 
Vigilada (LaNave).
Día 10: Canned Heat (Universal), Zona Vigilada 
(LaNave).
Olas 10 y 11: La Terminal (Café del Mercado). 
Dia 11: Los Primordiales (Universal), Sprint 
(LaNave).
Días 11 y 12: Nacho Bé]ar (Eligame), The New 
Chriats (Agapo).
Día 12; Sprint (LaNava).
Dias 13 al 15: Carlos Larreta (Elígeme).
Dias 14 y 15: Los Iconoclaatas (Ya'stá).
Dia 16: Paco Ortega & Isabel Montero (Jacaré).

í;
-
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Contra 
Sa droga

Desde ju lio  de  1987 
funciona una asesoría 
juvenil, dependiente de 
la Dirección G eneral de 
la Juventud de la Com u
nidad A utónom a de Ma
drid, que ofrece un  ser
vicio de inform ación y 
orientación p a ra  preve
nir la drogodependencia.

U no de sus principales 
objetivos es convertirse 
en punto  de referencia 
para aquellas personas o 
colectivos que realizan o 
desean em prender p ro 
gram as preventivos. Se
gún Concha Fernández, 
encargada de esta aseso
ría , «/o5 dem andas en 
este terreno son cada vez 
m ás numerosas. A  pesar 
de! poco  tiem po que lle
vam os funcionando , la 
asesoría comienza a tener 
un pape! fundam ental» .

L a asesoría ofrece in
form ación sobre la si
tuación a a u a l y recursos 
que existen para  preve
nir la drogodependencia.

Tam bién facilita do
cum entación y  m ateria
les a  profesionales impli
cados en la  prevención 
de drogodependencia, y 
asesora y orienta en la 
elaboración y  realiza
ción de program as.

A dem ás, tra ta  de di- 
nam izar este tipo  de ini
ciativas en la asociacio
nes juveniles.

Este servicio ofrece 
una atención directa al 
público y sus m iembros 
se desplazarán para  in
form ar sobre sus activi
dades a  todas aqueUas 
entidades o  asociaciones 
que lo soliciten.

RAUL DE LA FUENTE

Asesoría de Prevención de 
Drogodependencias 
DírccMd Cennal de la Javeo* 
lod de la Comuanlad Autóno
ma de Madrid.
Caballero de Gracia, 32. 
Horario; Lunes, miércoles y 
Jueves de 10 a 14 horas y mar
tes de 16,30 a 21 hor*s.

Otros servicios:
• Asesoría Sexual
• Asesorfa Naturaleza y Me
dio Ambiente
• Asesoría Jurídica
• Asesoría sobre Estudios y 
Profesiones
• Asesoría para la Cre«Hón de 
Empresas, Promoción y For
mación para el Empleo Juvenil.

O FER TA S D E EM PLEO  
PU BLICO

•  24 P/czas (seis de telefonis
ta , dos de conductor especial, 
tres de program ador, dos de 
v ig ilan te  ju r a d o ,  d o s  de 
A .T .A . O. 1.®, dos de vigilan
te, una de operaría de limpie
za, cuatro  de peón, una de 
conserje y una de A .T .A  G. 
2*). M inisterio de Transpotes, 
Turism o y Com unicaciones. 
T ítulo según categoría. C on
vocatoria; BOE del 16 de  oc
tubre . P lazo hasta  el S de  no
viem bre. Bases; C entro de  In
form ación Administrativa, ca
lle M arqués de M onasterio, 3.

•  Cinco plazas (interino) de  
Técnicos d e  Especialidades 
Agrícolas, Extensión Agraria. 
C om un idad  A u tó n o m a de 
A ragón. T ítu lo  de ingeniero 
técnico de especialidades agra
rias, carnet de conducir para 
vehículos turismo. Convocato
ria: BOA del II  de octubre. 
P lazo hasta  el 10 de noviem 
bre.

•  29 plazas del Cuerpo Vete
rinario. P ríncipado de A stu 
rias. Título de licenciado en ve- 
terínaria . Convocatoria: BO- 
PA  del 10 de octubre. P lazo 
hasta  el 4 de  noviembre.

•  Una p laza  d e  ingeniero de  
Telecomunicación. C om uni
dad A utónom a de N avarra. 
T ítulo de ingeniero de teleco
m unicaciones. Convocatoria: 
BON del 11 de octubre. P lazo 
hasta  el 10 de noviembre.

•  Una plaza de titulado supe
rior. C om unidad A utónom a 
de M adrid. T ítulo de licencia
do en psicología. C onvocato
ria: BOCM  del 17 de  octubre. 
Plazo hasta el 6 de noviembre. 
Bases: C anal de Isabel II.

•  Dos plazas de facultativo, 
especialidad Psiquiatría. C o
m unidad A utónom a de Nava
rra . T ítulo de licenciado en 
medicina y cirugía, especiali
dad psiquiatría. Convocatoria; 
BON del 6 de octubre. Plazo 
hasta el 5 de noviembre.

•  Dos plazas de facultativo, 
especialidad Cardiología. Co
m unidad A utónom a de Nava
rra. T ítulo de licenciado en 
medicina y cirugía, especiali
dad cardiología. C onvocato
ria: BON del 6 de octubre. P la
zo hasta  el 5 de noviembre.

•  Una plaza de psicólogo clí
nico. C om unidad A utónom a 
de N avarra. T ítulo de licencia
do  en psicología. C onvocato
ria: BON del 9 de octubre. Pla
zo hasta  el 8 de noviembre.

Infomación facilitada por el Centro 
de iBfonnadóa Administrativa. Mink. 
ierio pan b s  Adminislracioncs Públi
cas, calle Maniaés de Monasterio, 3.

' 2S004 Madrid. Teléfonos: 419 09 SO, 
419 09 54, 419 09 S#, 419 04 79, 
4I906T7 y 419 OS 13.

PR EM IO S, BECAS, 
AYUDAS
Y SUBVENCIONES 
D E LA ADM INISTRACION 
C EN TR A L

•  A yu d a s  individuales para  
fo rm ación , intercam bio y  co
municación del profesorado de 
centros púb licos o privados. 
Licencias po r estudios cursos 
89/90. M inisterio de  Educa
ción y Ciencia. P lazo  durante 
los meses de diciembre de  1989 
y enero de  1990. Solicitudes: 
Direcciones Provinciales del 
M inisterio de  Educación y 
Ciencia y Servicios Provincia
les d e  las C o m u n id a d e s  
A utónom as.

•  Prem ios E jército  del A ire  
¡989  p a ra  prom over la  crea
ción artística y literaria y la di
vulgación y difusión de trab a
jos relacionados con ia avia
ción española dirigidos a  auto
res de repostajes, espacios de 
TV , rad io  y autores de obras 
pictóricas. D otación: 500.000 
pesetas el prim er prem io y
250.000 el segundo. P lazo has
ta  el 15 de  noviem bre. Solici
tudes: Oficina de  Relaciones 
Públicas del C uartel General 
del E j^ c ito  del Aire. Calle Ro
m ero  R o b led o , 8 . 28008 
M adrid.

•  I I I  Concurso N acional de 
video sobre condiciones de 
Trabajo y  Salud  L aboral diri
g ido a instituciones, emmpre- 
sas y trabajadores . Dotación: 
prim er prem io 500.000 pese
tas, segundo 300.000 y tercero 
100.000. P lazo hasta  el 15 de 
noviembre. Solicitudes: Regis
tro  G eneral del Institu to  N a

cional de Seguridad e Higiene 
en el T rabajo . Calle Torrela- 
guna, 73.

Infoniudón fadlilada por el Centro 
de Información Administrativa Minis
terio para las Administracioiies Públi
cas, calle Marqués de Moaasterto, 3. 
28004 Madrid. Teléfonos: 419 09 50. 
419 09 54, 419 09 S 8 ,419 04 79 y 419 
05 13.

BECAS

•  20  becas para seguir cursos 
sobre urbanism o y  arquitectu
ra en  los países en desarrollo. 
T ítulo de licenciado e idiom a 
francés. Plazo hasta el I de d i
ciembre. Inform ación: Institu- 
te  Superior d ’A rquitecture de 
l 'E ta t L a C am bre. Place Fla- 
gey 19. 1050 Bruselas.

•  20  becas para realizar estu
dios en la Repiíblica Federal de  
A lem ania  du ran te  el curso 
1990-91. G raduados universi
tarios, m enores de 32 afios, de 
todas las especialidades, excep
to  m úsica, e id iom a alem án. 
Inform ación: Dirección de In
tercam bios de la  dirección Ge
neral de Relaciones Culturales 
y Científicas del M inisterio de 
A suntos Exteriores. C alle Jo 
sé A bascal, 41. Teléfono; 441 
90 44 est. 104.

•  Doce becas paro realizar es
tud ios artísticos (Bellas A rtes  
y  M úsica) en Suiza  para el cur
so 1990—91. P o s t¿ ‘aduadoso 
estudiantes de últim os cursos 
de carrera con am plios cono
cim ientos de francés o  alem án 
y una edad m áxim a de 35 
años. Dotación; 1.350 francos 
suizos m ensuales. P lazo hasta 
el 15 de noviem bre. Inform a
ción: Dirección de Intercam -

Víaje a París

Rosa A gueda Escude
ro  de Alcorcón (Madrid) 
resultó ganadora  en el 
sorteo del viaje a París, 
p ara  dos personas, orga
nizado p o r Viajes fVas- 
leels.E\ sorteo se celebró 
ante no tario  el pasado 
19 de octubre.

bios de la Dirección G Eneral 
de Relaciones C ulturales y 
Científicas del M inisterio de 
A suntos Exteriores. Calle Jo 
sé A bascal, 41. Teléfono 441 
90 44 ext. 104.

*  D o s becas para estudios en 
Universidades o  Escuelas Po
litécnicas suizas durante el cur
so 1990-91. P ostgraduados 
con am plios conocim ientos de 
francés o alemán con una edad 
máxima de 35 años, dotación;
1.350 francos suizos. Plazo 
hasta  el 15 de noviem bre. In 
form ación: Dirección de Inter
cam bios de la Dirección Gene
ral de Relaciones Culturales 
del M inisterio de A suntos Ex
teriores. Calle José A bascal, 
41. 28003 M adrid. Teléfono: 
441 90 44 ext. l04.

•  Becas de  intercanbio con el 
G obierno de Italia  p a ra  estu
dios en dicho país duran te  el 
verano de 19%. G raduados 
universitarios y estudiantes de 
los últim os afios de carrera, 
m enores de  35 años, e idiom a 
italiano. D otación; 600.000 li
ras m ensuales. P lazo hasta  el 
10 de noviem bre. Inform a
ción; Dirección General de Re
laciones Culturales y C ientífi
cas. Servicios de  Intercambios. 
Calle José A bascal, 41. 28003 
M adrid. Teléfono: 441 90 44 
ext. 104.

•  Becas para estudios en Uni
versidades o Instituciones Edu
cativas en Suecia  du ran te  el 
curso 1990-91. Estudiantes de 
nivel superior, educación de 
adultos o  investigadores con 
dom ihio del sueco y /o  inglés. 
D otación; 5.270 coronas sue
cas mensuales. Inform ación; 
Dirección G eneral de Relacio
nes C ulturales y Científicas. 
Dirección de Intercam bios. 
Calle José A bascal, 41. Telé
fono: 441 90 44 ext. 104.

•  Becas para investigadores 
en centros universitarios cana
dienses. D octores en Ciencias 
N aturales o  Ingeniería. Plazo 
hasta el 1 de diciem bre. In fo r
m ación: Dirección G eneral de 
Relaciones C ulturales y Cien
tíficas. Calle José Abascal, 41. 
Teléfono: 441 90 44 ext. 104.

•  Becas de  investigación p a 
ra e l curso ¡990-91 ofrecidas 
p o r  la O T A N . Licenciados 
universitarios de los países 
m iem bros de la Organización 
con conocim iento de la lengua 
del país en el que realice sus in 
v e s tig a c io n e s . D o ta c ió n ;
18.000 francos belgas. Plazo

SEIS
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hasta el 30 de  noviem bre. In
form ación: Sección de In ter
cam bios y Becas de la  direc
ción General de Relaciones 
Culturales y Científícas. Calle 
José A bascal, 41. 28003 M a
drid. Teléfono: 441 90 44 ext. 
104.

•  A yu d a s  para la realización 
de intercam bios escolares en
tre los alum uos de Centros do
centes españoles y entre estos 
y alum nos de centros docentes 
de Estados m iem bros d e  la 
CEE. D otación 12.000 pesetas 
poralum no intercambio en Es
paña, 22.000 por alum no en 
intercam bio con centros de la 
C 33, 30.000 p o r p ro feso r 
acom pañante en E spaña y
SO.OOO por acom pañante en la 
C EE. P lazo  hasta  el 13 de no
viembre. Infom adón: Registro 
del M inisterio de Educación y 
C iencia, calle  A lcalá , 34, 
28014 M adrid y Direcciones 
Provinciales.

PR EM IO S Y CONCURSOS

•  I I I  Prem io N acional de  
Cuentos y  Narraciones Juveni
les y  V II Prem io N acional de  
Fotogrqfüt Juvenil F oto  33  pa
ra  m enores de 18 años. Plazo 
hasta  el 15 de noviem bre. In 
form ación: B iblioteca Club. 
P laza San Salvador, 4 . 15704 
Santiago de C om postela (La 
Coruña).

•  IV P rem io  de Poesía A n to 
nio Oliver Belm as. Consejería 
de C ultu ra  y Educación de la 
C om unidad A utónom a de la 
Región M urciana y Concejalía 
de C ultura  y la Universidad 
P opu lar del A yuntam iento de 
C artagena. D otación; 500.000 
pesetas. P lazo  hasta  el 15 de 
noviembre. Inform ación; Uni
versidad P opu lar de C artage
na. Palacio A guirre. P laza de 
la M erced, 2. 30290 C artage
na. M urcia.

la inea. C onservatorio. Plazo 
hasta  el 15 de noviem bre. In
form ación: A rea de C ultura 
dei A yuntam iento de L a Lí
nea. 11300 L a Línea. Cádiz.

JORNADAS Y C O N G R ES(^

Prim er Concurso Nacional 
de Piano M u ñ o z M olleda. P a 
ra pianistas españoles de  has
ta 26 años. A yuntam iento de

•  I I I  Congreso E spañol de  
Sexología, Sexualidad y  M ar- 
ginación Social. Federación 
Española de  sociedades de  Se- 
xología. Fecha y lugar de Ce
lebración: M adrid, 24 de no
viem bre. Inform ación: Hotel 
Velázquez. Sociedad Sexología 
de  M adrid, organización de 
Congresos y Simposiums. Te
léfonos: 522 25 10 y 522 55 74.

•  Congreso Internacional de  
Educación In fantil, consejería 
de Educación de la  C om uni
dad  de M adrid. Fecha y lugar 
de celebradón: 7 de noviembre 
en M adrid. Inform ación: Se
cretaría  del Congreso. Aveni
d a  del Valle. 22. Teléfono: 533 
21 49.

•  Sym posium  sobre diversi
d a d  b io ló g ic a .  A D E - 
N A /W W F. Lugar-de celebra
ción: M adrid. P lazo hasta  el 
10 de  noviem bre. In form a
ción: A D EN A /W W F España. 
Calle Santa  Engracia, 6-2.'’ . 
28010 M adrid.

•  V  Congreso Iberoamerica
n o  sobre drogodependencias. 
Convoca; Fundación p a ra  la  
atención a las toxicom anías de 
C ruz ro ja  Española. Asocia
ción Ibero-Americana de Estu
dios de los tem as del alcohol y 
la  droga. Fecha y lugar de  ce
lebración; 15 de  noviembre en 
M adrid. Información: Secreta
ría  Perm anente del V C ongre
so Iberoam ericano sobre D ro
godependencias y A lcoholis
m o. Calle Fem ando  el Santo, 
I7-4 .°. 28010M adrid. Teléfo
nos: 410 47 57 y 410 46 70.

laformadón facDiUida por el Cealro 
RegkHial d« Infonnacióii y Docniatn- 
tadóB JovniD (CRIDJ), CabiUero de 
Gncfai, 31. 2MI3 Mtdrkl. TdéfoBo: 
521 39 «0.

BUSCATE LA VIDA

L V A S  P R O F E S I O
c u B l a o - d a s

lar l(Btini|
o n i B i - c i i i  ■;
■slaclaiiBB
n Ü E i i a r i a

B E o r  a c i a r

F n i - - i ' ' ) ;
R elacion es

P úblicas

La s  relaciones pú
blicas se entien
den com o la acti
vidad que preten

de  crear el clima de con
fianza más favorable para 
que se alcancen los ob jeti
vos de la em presa.

L a carrera, que se estudia 
a  lo largo de tres años, con
tiene las siguientes:

Prim er curso .— Historia 
. social de la C u ltu ra , Psico

logía General y Social, So
ciología y Teoría de la Opi
nión  Pública, H istoria y 
E tica  de las Relaciones P ú 
blicas, Teoría y Práctica de 
la  C om unicación O ral y. 
Escrita.

Segundo curso .— Eco
nom ía G eneral y de  la Em 
presa, Técnicas de la  Inves
tigación Sociológica, Dere
cho Público y Privado, 
T eoría y Derecho de  la  In
form ación y Técnicas de las 
Relaciones Públicas, P rác 
ticas de las Relaciones P ú 
blicas e Inglés.

Tercer curso .— Medios 
de  Com unicación Social, 
Sistemas de O rganización

Política  y A dm inistrativa, 
T eoría y P ráctica  de la  Ex
presión GráHca, Marketing 
y Publicidad, D ocum enta
ción y Análisis de O rgani
zación, C om portam iento  
Social y D inám ica de G ru
pos. Relaciones Públicas en 
Sectores E specializados, 
Prácticas de Relaciones Pú
blicas II.

L a  actividad de relacio
nes públicas se reduce al 
á rea  de la gestión y  los ser
vicios, aunque tam bién 
abarca el ám bito  de la in
form ación y la  com unica
ción. Puede desarrollarse 
adem ás en m arcos particu
lares; D epartam entos de 
Asuntos Públicos, D eparta
mentos de Relaciones Exte
riores, D epartam entos de 
A tención a  los usuarios, 
etcétera.

Los sectores especializa
dos de las relaciones públi
cas se pueden clasifícar en;

— L a em presa.— rela
ción con los clientes, rela
ción con los consum idores, 
relación con distribuidores 
y  proveedores, relación in

ternacional, relación con el 
personal.

—  L a adm inistración.— 
existen departam entos o 
servicios de  prensa y rela
ciones públicas en todos los 
organism os ofíciales y em
presas públicas.

— L a  p o l í t ic a .— 
estrategia de los partidos, 
creatividad y d ifusión de la 
im agen, organigram as de 
los partidos, propaganda, 
pub lic idad  y  re laciones 
públicas.

— O tro s  s e c to re s .— 
fundaciones, banca, y ca
jas de ahorros, m edios de 
comunicación, deportes, in
dustria, congresos, hostele
ría , etcétera.

Los interesados en el es
tud io  de  esta carrera, pue
den  dirigirse al Centro Es
p a ñ o l de  N uevas Profesio
nes, situado en la P laza del 
Conde del Valles de Suchill, 
n" 2.

Los teléfonos son: 448 48 
41 y  448 79 88.

Cbwo SANCHEZ
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Los jó v en es eu rop eos
m ás cerca

Una variada oferta de proyectos pretenden acabar 
con la diferencia de oportunidades

La oferta que ia Comunidad Europea hace de ayu- distintos objetivos, pero bajo todos ellos subyace la 
das para los jóvenes no se acaba con el Programa misma idea de ir eliminando barreras entre las nue* 
Erasmus. A l contrarío, otros programas persiguen vas generaciones de europeos.

El  p rogram a C om ett 
II se puede conside
ra r  en cierto modo 
com plem entario del 

Erasmus, aunque en él se otor
ga una m enor im portancia al 
tem a de la m ovilidad y el in
tercam bio de estudiantes. Su 
principal objetivo es «dar una 
dimensión a ¡a cooperación en
tre h  universidad y  ¡a em pre
sa en el campo de la form ación  
referida a la innovación, al de
sarrollo y  a la  aplicación de las 
nuevas tecnologías».

A  través del C om ett II se 
pueden obtener ayudas para  la 
colaboración entre facultades 
universitarias y empresas de 
o tros países de la Com unidad, 
que incluyen la obtención de 
tñ lsas especiales para los viajes 
y desplazam ientos necesarios.

C om ett II se iniciará a  fina
les de 1990, y todavía se haya 
en fase de discusión técnica en 
el seno de la C om unidad.

N o sólo los estudios univer
sitarios o superiores merecen la 
atención de la Comisión Euro
pea. O tro  de los ejes de su po
lítica para los jóvenes pasa por 
la necesidad de introducirlos 
en el mercado de trabajo  de un 
m odo rápido y estable.

Este es el principal objetivo 
del Program a de Acción para 
la Formación y Preparación de 
los Jóvenes para  la Vida Adul
ta  y Profesional. Bajo el más 
accesible nom bre de Program a 
Europeo de Transición {Pe
tra), ha  em pezado a funcionar 
el 1 de enero de 1988 y está 
previsto que term ine a finales 
de 1994.

L a fínalidad del Petra es 
com pletar las políticas y  acti
vidades de  los Estados m iem 
bros de la C E  que procuran  
que todo aquel jó ven  que lo 
desee pueda  acceder a dos o 
m ás años de  form ación  p ro fe 
sional. A sim ism o, con este 
program a se  pretende im plan
tar una red europea que inter- 
conecte los distintos proyectos  
nacionales para  ofrecer una  
respuesta coordinada a  las ne
cesidades deform ación  p ro fe 
sional:

A u n q u e  e l Petra  se destina 
a  financiar y coordinar progra
mas elaborados por los distin
tos estados, una parte  de su 
presupuesto se dedica «a dar 
apoyo a  aquellos proyectos  
planificados, organizados y

gestionados principa lm en te  
p o r  los prop ios jóvenes. Las  
actividades deben contribuir, 
de diversas fo rm a s, a  su  auto- 
form ación , evitando que sean 
meros receptores de  la misma».

Intercam bios jiiT eiiiies_______

N o sólo la Com isión Euro
pea ha  dedicado una especial 
atención a los jóvenes. En ju 
nio  de 1987 fue el propio Con
sejo de las Comunidades Euro
peas, órgano que reúne dos ve
ces al añ o  jefes de Estado o  de 
G obierno de los países miem
bros, el que estableció el p ro 
grama ¿ a  yuveníw/con £unyxi:

Este program a pretende fo 
m entar el desarrollo de inter

cam bio de jóvenes de los dis
tin tos países com unitarios, 
efectuados de acuerdo a  pro
yectos elaborados po r grupos 
con edades entre los 15 y 25 
años y u n a  duración m ínima 
de una sem ana.

El objetivo es que los parti
cipantes adquieran una form a
ción útil para^su vida activa y 
profesional, y conozcan la  vi
da económ ica, social y cultu
ral de otros estados miembros 
m ediante el contacto  directo 
con la  población del país de 
acogida.

Este p«t)grama, con una dura
ción de tres años (1988/1991), 
nació para  com pletar los pro
gram as Erasm us  y  C om ett II, 
ya que en ambos se restringe su 
aplicación a los estudiante uni-

GENERAL

• Comiiión de las Ccoiu- 
nidades Europeas
Rué de la Loi, 200 
B-1049 Bruselas 
Tlf.; 07-322-235 II  11

•  Comisión de las Comu
nidades Europeas 
Oficina en Espafla
C / Serrano 41, S” deba. 
28001 Madrid 
Tlf.: 435 17 00

• Oficina del Parlamenio 
Europeo
0 /  Fernán flor, 4; 7* 
28011 Madrid 
Tlf.: 429 33 52

PROGRAMA ERASMUS

• ERASMUS bureau 
Rué d'Arlon, 15 
B-1040 Bruselas
Tlf.: 07-322-233 01 11

• Agenda Nacional E ^ -  
Rola para becas ERASMUS 
Consejo de Universidades 
Secretarla General 
Ciudad Universitaria 
28071 Madrid
t l f . ;  449 74 37

PROGRAMA COMETT

• CEMSU
Avenue de Cortonberg, 71 
B-1040 Bruselas

•  CEPCOMETT 
Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investigación 
Ministerios de Educación y 
Ciencia
C / Serrano 150 
28006 Madrid

• CICYT
C /  Rosarlo Pino, 14-16 
28020 Madrid 
Tlf.: 450 05 02

•  Ministerio 
dóa  y Ciencia 
SubdirecciÓQ General 
Educación Permanente 
C / Alcalá 34 
28014 Madrid

•  Instituto Nacional de 
Empleo
Servicio de Evaluación y 
Adecuación de ta Oferta 
Educativa
0 /  Condesa de Venadito s/n 
28027 Madrid

PROGRAMA JOVENES 
POR EUROPA

• liutituto de la Juventud 
C / Ortega y Gasset, 71 
28006

PROGRAMA DE 
I N T E R C A M B I O  
JOVENES 
TRABAJADORES

* Dirección General del 
Institu to  EspaAol de 
Emigración
Paseo del Pintor Rosales,

2S008 Madrid 
Tlf.: 247 52 00

• AFSE Intercultura 
Ferraz, 56; 2° izqda.
28008 Madrid
T lf.: 248 36 31

Erasmus, 
Comett II y Petra 
son los nombres 

de algunos 
programas de la 

Comunidad 
Europea

versitaríos. En L a  Juventud  
con Europa  la única limitación 
está impuestas por la edad.

Las subvenciones se otorgan 
a  aquellos proyectos que res
ponden a un  objetivo expresa
mente pedagógico y cubren un 
50 por ciento de los gastos ne
cesarios para llevarlo a cabo; 
únicamente en casos excepcio
nales y m uy justificados se lle
ga al 75 po r ciento.

Prácticam ente similar al an
terior es el program a de In ter
cambio de Jóvenes Trabojadores 
para fo m en ta r  el contacto  en
tre los recién llegados al m un
do  laboral y la  prom oción de 
iniciativas europeas de auto- 
empleo juvenil. Se tra ta  tam 
bién de presentar proyectos 
conjuntos, en los^que es nece
saria la partidpadón de las dife
rentes empresas, cuyo fin prin
cipal consista en la  obtención 
de la m ayor in fonnación posi
ble sobre la realidad laboral de 
los distintos países europeos.

B arrera ídiom ática

A  ñnales del mes de noviem
bre se conocerá ya el diseño 
definitivo del últim o programa 
elaborado po r la Com isión; el 
Lingua, un proyecto dirigido 

-fundam entalm ente a los jó 
venes, aunque no de m odo 
exclusivo, cuya finalidad es 
«aumentar la capacidad de  los 
ciudadanos de  la C om unidad  
para comunicarse entre ellos, 
m ^o ra n d o  cuantitativa y  cua
litativamente ¡a enseñanza y  el 
aprendizaje de  ios distintos  
idiom as comunitarios».

Las medidas consistirán en 
ayudas económicas, tanto para 
los desarrollos de program as 
de estudio en cada país, como 
para  el fom ento de los viajes 
e intercam bios. Está previsto 
que a partir de 1990 se pueda 
acceder a  becas para  la form a
ción de profesorado, para  la 
elaboración de programas con
jun tos entre centros de distin
tos países y para  la movilidad 
de los estudiantes de lenguas.

Al final, el objetivo de este 
program a está im pregnado de 
la m isma filosofía que los an
teriores: acercar cada vez más 
a los jóvenes europeos entre sí, 
y a é^os con la idea de Europa¡

L. F. RODRIGUF^ GUERRERO

OCHO
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Redactor Jefe: Manuel Conde

M«ria Manuela Reina

MARIA MANUELA REINA: 
«el teatro no admite innovaciones»

Nació en C órdoba, tiene 31 años y vive en Sevilla. Fue la p ri
m era m ujer galardonada con el prem io de la Sociedad Gene
ral de A utores (1983) por su o b ra  E l Navegante. En 1984 ob
tuvo e l Calderón de la Barca  con el texto dram ático  Lulero o 
la libertad esclava, que se representó  en el C en tro  C ultu ra l de 
la Villa (prim avera de 1987) con Fernando  Guillén y  Fernando

Delgado como protagonistas. Ese mismo año ganó el prem io 
Valladolid de tea tro  breve con la pieza corta: »El llanto del dra
gón». En el M aravillas vimos E l pasajero de la noche hace dos 
tem poradas y  aho ra  ofrece un  p a r  de títulos p a ra  sum ar a su 
trayectoria: La cinta dorada y Alta seducción  que se represen
tan  en los teatros M arquina y Reina V ictoria, respectivam ente.

E S rubia, extrem ada
m ente tím ida y al 
parecer alérgica a 
los m agnetófonos: 

se negó a responder ante mi 
inofensiva grabadora, pero he 
aquí sus palabras copiadas en 
un cuadernillo para ustedes.

—Hace tiempo me dijiste en 
una entrevista que M adrid es el 
foco más im portante de movi
miento teatral en España. Para 
una autora joven como tú ¿re
sulta halagador tener dos obras 
en cartel en la misma tem 
porada?

M .M .R.—Sí, es satisfacto
rio, estoy muy contenta. Pero 
ha sido una casualidad. •'La 
cinta dorada» debía haberse es
trenado la tem porada anterior, 
hubo problemas de reparto y 
no pudo ser. Entre tanto escri
bí «Alta seducción» y  han coin
cidido. De todas formas, yo no 
desearía estrenar más de una 
comedia cada año o año y m e
dio. Creo que esa dosis es su
ficiente... y los nervios no dan 
para más.

—¿Por qué escasean los dra
maturgos en la Historia del 
Teatro?

M .M .R .—L a novela y la 
poesía son géneros más tran
quilos porque no exigen el gran 
gasto de energía que supone 
conseguir la puesta en escena. 
E l tea tro  es una disciplina 
como otra cualquiera y no es 
campo exclusivo del hombre.

El que hayan surgido mujeres 
no tiene por qué ser un fenó
meno a estudiar.

—Afirmaba un colega tuyo 
que las nuevas generaciones de 
autores teatrales son fuerte
mente tentadas por los medios 
audiovisuales y que tal vez de

báis aceptar el llamaros hoy 
guionistas.

M .M .R .— No. Difiero. El 
cine tiene recursos diferentes, 
te apoyas en la imagen; en 
cambio el teatro me parece 
más bonito y más difícil porque 
todo es lá palabra. Desde la

Dos obras en cartel
«La cinta dorada» es un psicodrama fami

liar y, por tanto , interesante; ya que el en
cuentro de seis personas unidas por lazos de 
sangre y separada por cientos de diferencias 
da muchas posibilidades a una historia.

María M anuela Reina pretende hacer una 
reflexión sobre el precio del triunfo. El pa
dre (Luis Prendes) ha educado a sus hijos 
para que sean ganadores siempre, de su úni
ca hija se ocupó menos. «Sólo es una mujer» 
repite el personaje. El mayor es obispo en 
Roma, el siguiente financiero en Suiza, el 
tercero astrofísico en Cambridge, la peque
ña —ya cuarentona— lleva un negocio de 
prostitución internacional. Hay una curiosa 
intriga (lejano incesto) que sirve de eje a la 
acción. Los diálogos tienen ingenio, frases 
brillantes y demasiada procacidad para tra
tarse de un ám bito burgués. Destaca el tra
bajo de M aría Luisa Merlo: en una película 
hollywoodense haría el papel Jane Fonda y 
se llevaría un Oscar.

•A lta seducción» es una comedia concebi
da expresamente para el lucimiento de A r
turo Fernández. Está parodiada con tino su 
graciosa verborrea, su adoración a la ropa se
lecta. el divertido narcisismo que suele mos
trar en sus relaciones escénicas con las da
mas... Interpreta un diputado neoliberal ca
pitalista, prim orosam ente vestido. A  Cristi
na Higueras le toca lo más panfletario y di
fícil del texto. Es una prostituta de elite. con 
vocación de novelista, y si se acuesta con po
líticos no es para vivir en un lujoso ático sino 
para escribir un gran libro, tuvo una niíia con 
un comunista llamado Telesforo y el nombre 
de la bella profesional de la cama es Gertru
dis, para que haya más ocasión de reír con 
las bromas de A rturo. Se enam oran, él la re
dime sacándola de la senda del pecado  y le 
propone matrimonio porque estas cosas sin 
boda pues no son lo mismo...

M.V.C.

época -de los griegos el teatro 
es un espacio, unos actores y 
un texto. No admite innovacio
nes. está sujeto a unas reglas, 
a una estructura. Yo he escrito 
una serie sobre Rosalía de Cas
tro  para TV E. ‘ Cárcel de espi
nos», ya está terminada y espe
ro que se realice pronto. Me 
hizo ilusión porque fue el pri
mer encargo que me hicieron, 
pero me considero autora tea
tral más que guionista.

—Trabajas muchas horas, 
sales poco. ¿No opinas que el 
contacto directo con la vida es 
necesario para crear?

M .M .R .— C a d a  e sc r ito r  
debe elegir el alimento que ne
cesita para nutrirse m ejor. Y 
—desde luego—  el trato mun
dano. el exhibirme, en los ac
tos sociales, no me van dema
siado. Necesito largos ratos de 
soledad, de reflexión, de lectu
ras. Leo historia, física, lamen
to no tener un mayor conoci
miento matemático porque me 
gustan los libros de ciencia. Me 
interesa la parte de la ciencia 
que está usurpando espacio a 
la filosofía: que hace continuas 
preguntas, y la ciencia da res
puestas. Mi vida está totalmen
te dedicada a la literatura. Me 
documento sobre los temas y 
los respectivos lenguajes que 
preciso m anejar en mis obras, 
corrijo frecuentemente y pro
curo no conformarme con lo 
más fácil. Lo que vale es la 
constancia.

—¿Qué aspectos de la socie
dad actual quieres reflejar en 
el escenario?

M .M .R .—Cuando empiezo 
tengo una idea mínima. Me 
atrae alguna situación o la per
sonalidad de un personaje. De 
ahí parto , luego lo desarrollo. 
Al principio lo único que te 
p lanteas es llevarlo a buen 
puerto. Por ejem plo, de fL a  
cinta dorada» yo encuentro 
muy interesante la controver
sia entre el físico-teórico y el 
obispo; si el enfrentam iento es 
de dos hermanos, se acentúa el 
conflicto  y ahí tenem os un 
buen chispazo para m eterlo en 
una trama.

—¿Fue difícil escribir una 
comedia para A rturo Fernán
dez. que tiene un estilo tan 
personal?

M .M .R .—Era un reto, pero 
me divertí. Sabia que si a él le 
convencía la iba a hacer. Siem
pre pensé que mi primera obra 
de hum or sería para A rturo, es 
un actor admirable, con él está 
casi garantizado el éxito. Tuve 
absolutam ente en cuenta su 
modo de hablar, de moverse, 
el papel entero se basa en lu 
idiosincrasia de este asturiano 
elegante y jovial.

María Victoria CANSINOS
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C. J. Cela, premio 
Nobel de Literatura

El pasado 19 de octubre. 
Sture Alien, secretario de la 
Academia Sueca, hacía pú
blico en Estocolmo el nom 
bre del premio Nobel de Li
tera tu ra  1989: el español 
Camilo José Cela, que al fin 
ha visto coronada con esta 
recom pensa una vida de 
(rabajo dedicada a la lite
ratura.

El gran creador y novelis
ta gallego es el quinto espa
ñol que alcanza este máxi
mo galardón, habiéndole 
precedido José Echegaray. 
Jacinto  B enavente , Juan  
Ramón Jiménez y Vicente 
Aieixandre.

Cela comenzó su labor de 
escritor en 1936 con un li
bro de versos — «Pisando la 
dudosa luz del día»—  y es 
hoy uno de  los grandes 
maestros de la narrativa en 
lengua castellana. In ic í6 su  
fama con «La familia de 
Pascual D uarte», que pre
senta toda una concepción 
del hombre arrastrado por 
el medio social en que vive 
inmerso. Obra dura, áspera 
y realista que pudo eludir la 
censura, pero que proba
blemente la alertó de tal 
m anera  q u e  su segunda 
gran novela —La Colme
na—  tuvo que publicarse en 
México en 1951.

Cofí «La colmena», ir y 
venir de personajes del Ma
drid de 1942, Cela ha  deja
do uno de los mejores testi
monios de aquella sombría 
época. Pero en su obra hay 
también libros de viajes, 
herederos de la pasión no- 
ventayochista por los paisa
jes y gentes, y otros títulos 
que abarcan una amplia y 
ríca gama de temas y trata
mientos imposibles de refle
jar en esta breve nota. En
horabuena, maestro.

I m e  CABRERO

«El Mundo», nuevo 
periódico de Madrid

e i,# M undo

■f. i'

El pasado 23 de octubre sa
lió a la calle un nuevo periódi
co: «El M undo del Siglo XXI», 
editado por Unidad Editorial, 
S. A ., y dirigido por Pedro 
J- R am írez, quien an te rio r
m ente hab ía  dirigido «Dia-

D e  hierro y  latón
En la Sala Expom etro (situa

da en la estación de Retiro) se 
exponen hasta el día 16 de no
viembre una veintena de obras 
del escultor y artesano Fernan
do Arroyo. Natural de Venta 
de Baños, Arroyo ingresó a los 
dieciséis años en la Escuela de

Aprendices de Renfe, donde 
empezó a elaborar pequeñas 
piezas con hierro y latón, m a
teriales que ahora continúa uti
lizando en su taller de Toledo.

El horario para visitar la 
' muestra es de 7 de la mañana 
a lü  de la noche.

Tradición ;  teatro Joven se unen en «La Resta de los tambores» (compañía Japonesa Tamaklio-u)

Muestra internacional 
de teatro para niños

En el C en tro  C ultu ra l de la Villa, las Semanas 
Iniem acionales de Teatro para N iños  estrenan 
una g ra ta  innovación: las Tunciones públicas 
de cinco destacadas com pañías invitadas a su 
cuarta  edición que se pro longará hasta  el 3 de

diciem bre en sebones de sábado y  dom ingo. 
E n tre  las o b ras  que se ofrecen en el p rogram a 
está «El piano salvaje», del T héátre  de  G aia- 
fronie de  Bruselas, u n a  de las m ás originales 
y aplaudidas expresiones del tea tro  europeo.

rio 16». Al frente de la sección 
de local figura Pedro Blasco.

E l periódico fue presentado 
en una fiesta organizada en El 
Planetario de M adrid en la que 
se dieron cita unas cuatro mil 
personas de los mundos de la 
publicidad, la m oda, la banca, 
el espectáculo, la comunica
ción y otros sectores de la so
ciedad madrileña.

En su carta de presentación 
del p rim er n ú m ero , P edro  
J. Ramírez afirmaba que «este 
periódico no será nunca de na
die sino de sus ledores. "El 
M undo" no servirá jamás otro 
interés sino el del público».

V ILLA D E M ADRID se 
congratula de la aparición de 
este nuevo rotativo que au
menta el pluralismo informati
vo de los medios de comunica
ción diarios en letra impresa.

Con el mes. ha comenzado 
en nuestra ciudad el programa 
de las Semanas Internacionales 
de Teatro para Niños, muestra 
anual que organiza la asocia
ción Acción Educativa y que 
comprende un ciclo de espec
táculos, trabajos de aula y cur
sos sobre la expresión dram á
tica, en concierto con escuelas 
infantiles y grupos de estudian
tes de Enseñanza Básica.

En esta cuarta edición ma
drileña (paralela a una segun
da cita similar en La Coruña), 
las Sem anas Internacionales 
aportan  una g ra ta  novedad 
para los espectadores: la posi
bilidad de asistir a funciones 
públicas de cinco destacadas 
compañías nacionales y forá
neas, los sábados y domingos 
de noviembre y hasta el 3 de 
diciembre, a taquilla abierta, 
en el Centro Cultural de la Vi
lla, sede principal de la mues
tra. Según sus organizadores, 
la selección de los espectáculos 
se ha becho sobre la base de 
tres conceptos básicos: aten
ción a  las diferentes edades de 
los jóvenes espectadores, pro- 
fesionalidad contrastada de los 
solistas y grupos que intervie
nen, y variedad de lenguajes 
teatrales.

En las tres muestras anterio
res han participado, en total.

cincuenta mil escolares, dos 
mil profesores y setecientos 
ochenta colegios, que han dis
frutado de veinticinco espectá
culos de compañías europeas y 
americanas. La continuidad de 
las Semanas Internacionales, el 
nivel estético de los montajes 
que han intervenido y funda
m entalmente la ampliación de 
su propuesta más allá de su eje 
primitivo y básico, el encuen
tro del teatro y la escuela, ha
cen de esta iniciativa el único y 
m ás im p o rta n te  e v en to  de 
nuestra ciudad para conocer y 
contrastar las formas actuales 
de la dram aturgia para niños y 
jóvenes, en especial, las de 
aquellos países de tradición y 
circuitos más consolidados en 
este ámbito.

T eatro  de la luz negra

En el citado teatro municipal 
de la plaza de Colón, hasta el 
miércoles 1 de noviembre se 
presenta la comedia musical 
•SupertotH sátira de los super- 
héroes, intrigas y  lenguajes del 
comic, del dramaturgo catalán 
Benet i Jornet, en una puesta en 
escena del Tatro Gasteiz de 
Alava que ensambla la inter
pretación y una escenografía 
inspirada en las historietas. A

LAS FUNCIONES
Semaruis Internacionales.

Día 1, •Supertot» (para ni
ños de 8 a 11 años): días 4 
y 5 , xTodo son problemas»
(de 4 a 11 años); días 11 y 
12. "La fiesta de los tam bo
res» (de 4 a 11 años). Todas 
las sesiones, a las 16,30 h.
Centro Cultural de la Villa 
(entradas, 300 ptas. Plaza 
de Colón).

Sala San Pol. Días 1, 4 y 
5 de noviembre, xKikirica-

ja», por el Teatro Eterno 
Paraíso, de V itoria; días 11, 
12, 18 y 19, «Telebola», del 
Teatre Arca, de  Barcelona; 
sesiones a las 18 h. (entra
das. 400 ptas. Plaza San Pol 
de M ar, 1).

Sala del Mirador. Días 4, 
5, 11 y 12, «Historias de 
Lito», títeres del grupo se
villano Búho Teatro: sesio
nes a las 17 h. (entradas, 
350 y 450 p ta s . D o c to r 
Fourquet, 31).

continuación, el Theatre Be- 
yond  Words de Canadá, trae 
una nueva pantomima de sus 
singulares personajes «Los Pa
tata», que conocimos en este 
mismo evento, en 1987: *Todo 
son problemas», o tra  incisiva 
ironía y espejo  de feria de 
n u e s tra  vida co tid ian a . La 
m uestra brinda también la pri
mera visita de un conjunto ja 
ponés, Tamakko-za, con su es
pectáculo  dram ático-m usical 
«La fiesta de los tambores», 
inspirado en trádicrones popu
lares y festivas de su país.

El último ñn  de semana de 
noviembre nos reserva el debut 
en M adrid del Théátre de Ga- 
lafronie, de Bruselas, y de su 
pieza « £ / piano salvaje», una 
de las más originales y aplaudi
das expresiones del teatro  eu
ropeo para jóvenes.

En un lenguaje escénico de 
muchos registros (teatro musi
cal, teatro NO. com edia), la 
compañía belga propone una 
crítica e irónica historía de cri
sis y convivencia familiar. Las 
funciones públicas term inan 
los días 2 y 3 de diciembre, con- 
una pieza de «teatro de luz ne
gra» dedicada a los espectado
res más pequeños (de tres a 
ocho anos), «Pero yo  soy un 
oso», montaje del barcelonés 
Teatre de la Ñau sobre el libro 
de Frank Tashlin.

La «tele» en el teatro

O tro estreno recomendable, 
esta vez en la programación re
gular de la Sala San Pol. es el 
último trabajo del Teatre Arca, 
de Barcelona; «Telebola», pa
rodia y réplica de un plató de 
televisión que interpretan Je
sús Roche, A lbert García y Luz 
Lapuyade. en su conocida lí
nea de integrar la improvisa
ción, el teatro  de variedades y 
la participación inteligente del 
público.

Joisé HENRigiiKZ C.
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•Los creadorts» ofrecen tangos muy conocidos

Ritmos argentinos 
en Madrid

El te a tro  N uevo A polo 
presenta en los primeros días 
de noviembre ei espectáculo 
«Los creadores», un musical 
del tango y la canción argen
tina con dos de sus más repre
sentativos artistas en ambos 
géneros: en ei tango M ariano 
Mores, un trozo de la histo
ria viviente de este ritmo rio- 
platense y universal. Autor 
d e  ta n g o s  tan  co n o c id o s 
como «Uno», «Adiós Pampa 
mía» o «En esta tarde gris», 
conoció y trabajó  con figuras 
ya míticas como Santos Dis- 
cépo lo , C átu lo  C astillo  y 
Francisco Canaro. A rtista a 
la antigua usanza ofrece en la 
segunda parte del programa 
una serie de sus tangos más 
conocidos acom pañado en 
ocasiones por dos cantantes y 
un grupo de bailarines muy 
det gusto del público, aunque 
en ocasiones el espectáculo y 
su exigencia de brillantez res
te autenticidad a la parte que 
corresponde al baile. U no de 
los números musicales está 
dedicado a la historia det na
cimiento del tango con la fi
gura del compadrito y el am
biente de los burdeles. pero 
fue al ser bailado en Paris por

la «vedette» Mistingette don
de se dio a conocer al mundo 
entero.

La primera parte del reci
tal se dedica a la canción ar
gentina donde Ariel Ramí
rez, compositor en tre  otros 
tem as de «A lfonsina y el 
mar», que por supuesto in ter
preta, es acompañado por el 
Cuarteto de los Andes que 
tra e n  tem as  de  s ie m p re , 
como «El cóndor pasa». El 
tenor Zamba Quipildor canta 
junto a la Coral Santo Tomás 
de Aquino  fragmentos de la 
«Misa criolla» y no podemos 
olvidar la colaboración espe
cial del percusionista Domin
go C ura, que durante mucho 
tie m p o  ha  tra b a ja d o  con 
grandes de la canción argen
tina como M ercedes Sosa.

Agradable y sin sorpresas 
el espectáculo es cita obliga
da para los aficionados a la 
música sudam ericana, que 
pueden así tener una visión 
global de la misma en zonas 
urbanas, representada por el 
tango y de los ritmos rurales 
que tan hermosamente ha re
c read o  A rie l R am írez en 
zambas y chacareras.

María Luisa GARCIA

C onferenc ias sob re  M o zart en  la F undac ión  M arch

Música clásica al alcance 
de todos los madrileños
H abrá  que ir  buscando m ejores excusas que la to  de la m úsica clásica de una m anera gratul- 
escasez o carestía de  conciertos de la llam ada ta  y a través de  instituciones tan  prestigiosas 
«música culta». L a oferta m adrileña invita a  como la Fundación Ju a n  M arch o el C entro 
iniciarse o con tinuar en el conocimiento y gus- C ultural Galiteo.

El Centro Cultural Galileo ha 
programado una serie de con
ciertos de pequeños grupos de 
cám ara o  solistas que comenza
rá  el día 3 con un trío de flau
tas compuesto por Gema Pé
rez. Concepción Vacas y Ra
quel Vázquez. Las tres compo
nentes proceden del Real Con
servatorio Superior de Música 
de M adrid y funcionan como 
trío desde 1985, abarcando su 
re p e r to r io  desde la música 
barroca hasta composiciones 
actuales. En su concierto del 
día 3 in terpretarán  distintos 
tríos de Tcherepnin y D e Vie
ne.

O tro trío, esta vez de oboe, 
clarinete y fagot, ofrecerá el 
viernes 10 una serie de «Diver- 
timentos», de M ozart, M. Cas
tillo, y el trío «Opus n.° 1», de 
Beethoven. Al clarinete estará 
Agapito Verdeguer Agustí que 
se inició en la música a los sie
te anos en el A teneo de la Ban
da Primitiva de Liria y cursó 
luego sus estudios superiores 
de música en Valencia y Ma
drid con las más altas califica
ciones. En el oboe o tro  valen
ciano, Salvador Estruch, que 
ha colaborado con las más im
portantes orquestas españolas 
y para com pletar el trio y con
firmando la larga y merecida 
tradición de buenos músicos le
vantinos, José Fem ando Sán
chez H errero en el fagot, que 
aunque estudió en Alicante,
Murcia y M adrid, ejerce en la 
actualidad como profesor de 
dicho instrumento en el Con
servatorio de Zaragoza.

Durante la prim era quincena 
de noviembre comienza en la 
Fundación Juan March un ciclo 
musical que con el título gené
rico de «El recuerdo de la in
fancia» nos traerá una serie de 
composiciones y piezas, todas 
relacionadas o dedicadas al 
mundo de los niños. Hay obras

Wolígang Amadeus Mozart

de Mendelssohn, escenas in
fantiles de Schumann y cancio
nes de cuna de Falla, G arda 
Abril, García Lorca y Mont- 
salvatge.

También el violín y el piano 
serán  p re fe ren te  o b je to  de 
a te n c ió n  en  la  F u n d ac ió n  
March con una serie de con
ciertos escritos para estos dos 
instrumentos. La cita con el 
dúo violín-piano es los sábados 
a las 12 de la m añana y escu
charemos a Brahms, Beetho
v e n , F ra n c k , R . S trauss o 
Liszt, en el piano de G erardo 
López Laguna o Enmanuel 
Ferrer-Laloe y el violín de A n
gel Jesús G arría o  Manuel Vi- 
lluendas. dependiendo del sá
bado que elijan.

Con el título «Mozart y la 
m asonería», Fundación Juan 
March ha programado cuatro 
conferencias que correrán a 
cargo de José A ntonio Ferrer 
Benimeli y Xavier Güell y que 
tendrán como interesante com

plem ento diapositivas e ilustra
ciones musicales mozartianas. 
Para que se hagan idea de lo 
interesante que puede ser el 
contenido de estas conferen
cias ahí van como anticipo al
guno de los títulos: «Mozart y 
su encuentro con la masone
ría», «El sentido de la libertad 
y la masonería en Mozart» o 
«El compromiso masónico de 
M ozart». T an to  el profesor 
Ferrer Benimeli como Xavier 
Güell son auténticos especialis
tas en la historia de la masone
ría; el prim ero, con más de 
treinta libros publicados sobre 
el tem a masónico, y el segun
do. como estudioso y conoce
dor de la vida y obra de Mo
zart, además de una trayecto
ria profesional en la dirección 
de orquestas españolas y euro
peas y de grandes divos del 
canto como M ontserrat Caba
llé. Y recuerden, todo G RA 
TIS.

Marta Luisa GARCIA

M AS DE 10 ANOS DE

G A R A N TIA
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SISTEMAS DE ALARMA 
INTEGRAL

Instalamos en su domicilio o establecimientos 
UN SISTEM A  D E ALARMA EN  4  H ORAS

EN SO LO  4 PLA ZO S  DE 18.500 PTAS.
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1989 ANO EUROPEO DE LA INFORMACION SOBRE EL CANCER
El m e jo r tra ta m ie n to  com ienza  

co n  un  d ia g n ó s tico  in ic ia l. 

Las d is tin ta s  exp lo ra c io n es  en 
Patología M am aria , ac tua lm en te  
p e rm ite n  un  d ia g n ó s tico  p recoz.

CENTRO DE PATOLOGIA DE LA MAMA
Exploración y Diagnóstico 

Dr. A. Tejerína

TRANSILUMINACION DE lA  MAMA • INFRARROJOS 
TERMOGRAFIA. ULTRASONOGRAFIA • SCANNER 

RADIOLOGIA, Momogrofia - Goloctografía 
CITOLOGIA. VOLUMETRIA • VIGILANCIA CONTINUADA

JOSE ABASCAU 40 • 28í)03 MADRID • TELEFS. 447 46 21 ■ 447 40 51
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QINE
Después 

de los festivales
Ya olvidado el eco lejano del Festival de Cine de San Sebas
tián , la ca rte lera  m adrileña d u ran te  el mes de noviem bre es
pera con ansiedad g ran  p arte  del contenido que ha cubierto las 
secciones inform ativas y com petitivas de los Festivales de SIt- 
ges y  de Valladolid.

El de Sitges, donde se han 
proyectado películas de carác
ter fantástico, se saldó sin pena 
ni gloria. Sin em bargo, en el 
transcurso de este mes podre
mos ver algunos títulos curio
sos como «Profundidad seis» lo 
último del d irector Sean S. 
Cunninghan (aquel hombretón 
que nos asustó en  su momento 
con «Viernes 13»), un fjlm con 
monstruo incluido que ataca a 
un grupo de cientíñcos en el 
fondo del m ar; «El cielo se 
equivocó» con la bella Cybill 
Sheperd (inolvidable protago* 
nista de «Luz de Luna») acom
pañada por el e terno  galán 
Ryan 0 ‘Neal o lo último hasta 
la fecha de Kevin Costner, que 
retom a con un tem a sobre el 
béisbol después de «Los Búfa
los de Durham». En este caso 
la cin ta se llam a «Field of 
Dreams» (todavía no tiene tí
tulo definido en castellano).

Por otra parte, parece ser 
que ya se estrena por fin «The 
Abyss» la esperada cinta de J a 
mes Cam eron (A liens, Ter- 
minator). También con argu

mento desarrollado en el fondo 
del mar, «The Abyss» constitu
ye un claro ejemplo de cine es
pectacular. técnicamente im
pecable pero realizado con ta 
lento.

En lo que respecta al Festi
val de Cine de Valladolid, una 
vez concluido, los espectadores 
y asiduos a las salas de Madrid 
tendrán oportunidad de ver al 
menos tres películas de interés,

«Un toque de infidelidad» es 
una comedia semi-amarga so
bre enredo amoroso en el que 
participan varios componentes 
de una familia que en principio 
no concede la importancia que 
se merece a los sentimientos.

«Una árida estación blanca», 
film crudo, molesto a veces por 
la realidad de sus imágenes y 
que narra  las injusticias, el 
odio y los magnicidios en Su- 
dáfríca. La cinta tiene la ven
taja de contar con una corta 
pero sabrosa intervención del 
^ a n  M arión Brando al que úl
timamente le ha vuelto a dar 
por el trabajo.

«Dulce hogar a veces» es

Esceiu de «Un toque de biAdelidad»

Otra comedia, pwro en esta oca
sión muy dulce y tierna sobre 
una familia am ericana de clase 
media que vive los problemas 
de sus miembros más jóvenes 
con una intensidad arrollado
ra. El reparto  es acertado, los 
actores perfectos y el director 
es Ron Howard (Cocoon).

Junto a estos dos mini-blo- 
ques, veremos también más co
sas. U na película de terror con 
acción y suspense de nombre 
«Demasiado Bellas para mo
rir» del italiano Darío Piaña, 
am bientado en el mundo de la

televisión y de las modelos eté
reas pero frágiles que lo habi
tan; «Mi rebelde Cookie» que 
marca la vuelta a la pantalla 
grande de Peter Falk (el ins
pector Colombo) y «amores 
compartidos» lo último de Jeff 
Brídges, en la que interviene 
junto a él Farrah Fawcett (los 
Angeles de Charly).

Pese a todas estas películas, 
seguro que estrenarán alguna 
rareza no confirmada, como 
suele ser habitual. Se atrasarán 
o se adelantarán fechas y al fi
nal optarem os por dejam os

guiar por nuestro gusto par
ticular.

De momento ésta es una pe
queña muestra de lo que vie
ne. que no es poco. Como 
quiera que sea, la oferta cine
matográfica de noviembre no 
desmerece en absoluto al des
pliegue realizado el mes pasa
do por la industria cinemato
gráfica en España y para prin
cipios de diciembre nos espera 
un comienzo de invierno mo- 
vidito.

José Luis LOPEZ

p iLMOTECA_____

Cine checoslovaco 
y portugués

El mes de noviembre se pre
senta cuanto menos interesan
te para los cinéfilos y amantes 
del séptimo arte en general. La 
Filmoteca Española ha prepa
rado un programa intenso, cu- 

. rioso y original.
Por una parte podrem os des

cubrir algunas de las películas 
más interesantes, aunque me
nos famosas del cineasta nor
team ericano Stanley Donen. 
Por otra, conocer un poco m e
jor dos cinematografías distin
tas, distantes, pero muy euro
peas, en un acercamiento cul
tural inmediato al cine portu
gués y checoslovaco.

Como ya comentábamos en 
el núm ero an terio r, Stanley 
Donen vino a España con m o
tivo del hom enaje tributado 
por el Festival de Cine de Va
lladolid. Antes de llegar a Pu- 
cela visitó M adrid, ocasión que 
la Filmoteca aprovechó para 
proyectar «Dos en la carrete
ra» y progamar cinco películas 
más.

Estas cinco películas serán 
las que podamos ver durante la 
primera quincena de noviem
bre. Aunque todo el mundo 
conoce «Cantando bajo la llu
via» y «Siete novias para Siete 
hermanos», las cinco películas 
referidas tienen que ver con el 
trabajo que norm alm ente ha

realizado, pero  con algunos 
m a tic e s . L os t í tu lo s  son : 
«Deep in my Hearth» (1954) 
una biografía del compositor 
Sigmund Romberg, interpreta
da por José F errer y en la que 
Gene Kelly y su hermano Fred 
bailan; dos musicales que diri
gió en 1957 y 1958, respectiva
mente. El primero, «The Pija
ma Game», y el segundo, «Da- 
man Yankees», para la W ar
ner, después de haber abando
nado la M etro; «Volverás a 
mí» (1959) que rodó en Euro
pa y que supuso la última apa
rición en la pantalla de la ac
triz Kay Kendall y )«Una rubia 
para un gángster» con el inol
vidable Yul Brínner

C ine del Este_______

En colaboración con el Ins
tituto de Cine checoslovaco, la 
F ilm o teca  ha  seleccionado  
para su proyección, seis pelícu
las de reciente producción para 
que todos aquellos que todavía 
se asombran de que una pelí
cula del Este sea premiada en 
cualquier festival, conozcan los 
motivos.

«Las Buenas palabras regre
san» es un film de 1988. dirigi
do por Dusan Klein, que narra 
las desventuras de un alcohóli

Cuitando tM<fo la lluvia

co que decide internarse en un 
san a to rio  especializado. Do 
ese mismo año es «Amor en 
detrimento» de Evald Schorm, 
u n a  tu rb u le n ta  h is to ria  de 
amor-odio entre una madre y 
su hija. Se da el caso curioso 
que ambas protagonistas (Han- 
na Brejchova y Teresa Brods- 
ka) son madre e hija en la rea
lidad. amen de ser dos de las

actrices más cotizadas en su* 
país de origen.

También de 1988 es «Con
tactos» de Vladimir Drha, una 
cinta que nos cuenta la vida de 
unas chicas que trabajan en 
una peluquería y sus experien
cias con un muchacho que rue
da mientras se divierten con un 
video documental.

J.L.L.

Diez títulos
Para seguir con la actualiza

ción del cine que se hace en 
Europa, la Filmoteca también 
ha elegido diez títulos de indu
dable interés para todos aque- 
llos que quieran conocer las 
nuevas corrientes del cine por
tugués.

«M atar Saudade» (1987) de 
Fernando Lopes, hom bre pro
cedente de la Radio Televisión 
Portuguesa, fundador jun to  a 
otros, del Centro de Cine de su 
país y presidente de este orga
nismo durante tres años, nos 
cuenta la historia de un hom
bre que vuelve a su pueblo na
tal y descubre que todo ha 
cambiado.

De José Fonseca e Costa co
nocido por «La playa de los 
perros», veremos «A M uiher 
do proximo« (1988) película 
que obtuvo el Colón de O ro en 
el Festival de Huelva de ese 
mismo año.

También de 1987 es «Ama
deo» de Paulo R ocha, una 
adaptación de una novela clá
sica japonesa del siglo X , pero 
transplantada al Portugal de 
nuestros días.

Siguiendo con el cartel de tí
tulos podremos ver «Agosto» 
(1988) de Jorge Silva Meló, 
que estuvo en la sección com
petitiva el año pasado en San 
Sebastián; «Rosa de Areia» co- 
dirigida por M argarida Cordel* 
ro y Antonio Reí; «Onde Vate 
o  sol» (1989) la segunda pelí
cula que realizó Joaquim  Pin
to.

Ayuntamiento de Madrid
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NOMBRES
PROPIOS

Gerardo Vera, en es
tos momentos el más euro
peo de nuestros escenógra
fos. acaba de obtener otro 
gran éxito con su trabajo 
para «Hamlei*. Vera, que 
al parecer rechazó hacer los 
decorados de Carmen. Car
men'' cuando en su día se lo 
propuso el director, José 
Carlos Plaza, sí ha acepta
do ahora este trabajo  para 
Plaza. Parece que ciertas 
asperezas surgidas entonces 
han sido definitivamente li
madas. El tándem de am
bos creadores puede admi* 
rarse en el María G uerrero.

José M onleón, crítico 
teatral y uno de los más 
prestigiosos estudiosos es
pañoles de nuestro teatro 
contem poráneo, sufrió un 
atentado saldado con una 
docena de puntos de sutura 
en el cuello. El incidente se 
relaciona con un vagabundo 
asiduo al parque Eva Pe
rón. en Manuel Becerra, y 
no guarda relación alguna 
con su activ idad crítica. 
A fortunadam ente, el escri
tor se recupera y puede vér
sele. como siempre, en los 
estrenos de nuestros tea
tros.

Aurora Redondo y  
Mari Carmen Prendes
se m an ifiestan  ca d a  día 
como amantes de la botáni
ca y el aire libre. Las dos 
veteranas actrices represen
tan en el Centro Cultural de 
la Villa la obra de Mihura 
•Maribel y  la extraña fam i
lia» y, en sus largos diálo
gos. pierden el texto origi
nal. lo re to m an  cuando  
pueden e improvisan y se 
dan m utua réplica hasta 
volver al texto de Mihura. 
En la tradicional jerga tea
tral los cómicos llamaban a 
este fenómeno ^meterse en 
un jardín». Nuestras dos ín
clitas actrices logran salir de 
él cada día entre el regocijo 
del público.

José  Luis G óm ez,
cuya creación del personaje 
de Shakespeare le confir
man como uno de los m ejo
res actores de nuestra esce
na, acudió después de la re
presentación a conocer a 
Pino Micol ,o tro  monstruo 
del teatro italiano que ha vi
sitado Madrid encarnando 
al mítico Galileo de Brecht. 
C uando fueron presen ta
d o s , am b o s in té rp re te s  
guardaron silencio durante 
unos segundos mirándose 
fijamente. Ninguno de los 
dos grandes actores posee 
un físico especial, pero G ó
mez comentaba después en 
tre un grupo de amigos; 
<<Esa mirada es la de un 
actor».

E.C.

Un drama de yonkis
Fiel a su program ación, basada en el tea tro  arriesgadam ente 
actual y que conecte con la m ás Inm ediata realidad , el teatro  
Alfil ofrece un m ontaje en el que ia m arginación, la droga y el

Una inmunda caseta en me
dio de un solar abandonado es 
el escenario de «Líbrame. Se
ñor, de mis cadenas». El título 
pertenece a un curioso salmo 
que Juana, de veinticinco años, 
ha aprendido en una organiza
ción evangélica dedicada a la 
desintoxicación de drogadic- 
tos. El encuentro con su ami
go Carlos, entre escombros y 
basura, la relación entre ambos 
y su anunciado fatal final es el 
tema de la obra.

A ntonio O netti, sevillano, 
de 27 años, es autor de media 
docena de obras, algunas de 
ellas premiadas en certámenes 
y muy pocas veces estrenadas, 
siempre en circuitos alternati
vos y con escasos medios de 
producción. Este que ahora se 
representa en el Alfil es el más 
importante de ellos, lo que no 
significa que sea la m ejor de 
sus obras.

— Es el título que he podido  
montar, el más sencillo de pro
ducir. Llevo toda la vida p i
diendo subvenciones sin que 
hasta el momento haya conse- 
guido un duro. Este espectácu
lo ha sido posible porque lo h i
cimos en el Curso de Directo
res de la Escuela, que colaboró 
económicamente y  facilitó local 
de ensayo, taller para la esce
nografía, etc.

Onetti se refiere a la Escue
la Superior de A rte Dramáti-

Eórdido m undo de la detincuencia juvenil estallan en u n a  pa
rábola a través de un texto crudam ente poético. Es ia o b ra  de 
Antonio O netti, «L íbram e, Señor, de mis cadenas».

Escena de «Líbrame, .Señor, de mis cadenas» de Antonio Onetti

co. Como otra docena de auto
res. pertenece a una nueva 
concepción del escritor de tea
tro , d e jad o  del gabinete y ple
namente inmerso en la activi
dad teatral, en su caso también 
como actor, diplomado por la 
Escuela.

Sus personajes pertenecen 
casi siempre al mundo de la 
m a rg in a c ió n  (« M a lfa r io » ,

I Muestra Alternativa de Teatro
Hace unos m eses, coinci

diendo con el fmal de tem po
rada, hablamos en estas pági
nas (ver V IL L A  D E  M A 
D R ID , l-V lI-89) del desarro
llo que en nuestra ciudad esta
ban alcanzando las salas esta
bles alternativas y mencioná
bamos especialmente tres de 
ellas: La Cuarta Pared. Trián
gulo y T eatro Estudio de Ma
drid.

Son p re c is a m e n te  e s ta s  
«Asociaciones culturales» —tal 
es su régimen jurídico— quie
nes organizan la I M uestra A l

ternativa de Teatro, que du
rante un mes (del 24 de octu
bre al 26 de noviembre) ofrece 
la posibilidad de presenciar en 
sus locales once espectáculos 
de otras tantas compañías.

Los debates se celebran en la 
sala de la Cuarta Pared, donde 
puede obtenerse información 
llamando al teléfono 468 62 76

M á s in fo r m a c ió n  so b re  
las representaciones de esta 
I Muestra, en las páginas del 
V IL L A  JO VEN).

E.C.

«Marcado por el típex*. «La 
puñalá») y su escritura es una 
continua indagación en el len
guaje de estos ambientes. Lo 
cual encuentra natural el au
tor.

— Cuando escribo una obra, 
no m e planteo a priori escribir 
sobre un determinado tipo de 
personajes; simplemente me sa
len porque pertenecen al m un
do joven en el que yo  mismo me 
muevo. Me resultaría difícil es
cribir una alta comedia, o una 
obra que transcurriese en am 
bientes de la alta sociedad, sen
cillamente porque desconozco 
ese mundo.

Teatro de extrema crudeza, 
tanto en el lenguaje coloquial 
como en el tem a y desenlace, 
su au tor no considera estos ele
mentos como fin último, sino 
más bien como una metáfora.

—Lú vida, la muerte, el hom 
bre o Dios son las cuestiones 
que laten a lo largo del texto, y  
la peripecia no es sino una me
táfora, aunque la marginalidad 
típica de mis obras no desa
parece...

Milagrosa Lozano, Vicente

Ayala y Roberto Cerdá, dirigi
dos por el propio O netti, ofre
cen su espectáculo todos los 
días a las 9 de la noche en el 
Alfil. Y también cada día debe 
desmontarse el decorado para 
dar paso a la sesión de noche, 
que ocupa desde hace meses 
con creciente éxito «Cabaret 
portátil» con «La menina des
nuda».

Enrique CENTENO

SUGERENCIAS
•  «Hamlet», de Shakes
p e a r e .  T e a t r o  M a r ía  
G uenero.
•  «La loca de Chaillot», 
de Giraudoux. T eatro A l
cázar.
•  «Las guerras de nues
tros antepasados», de Mi
guel Delibes. T eatro Be
llas Artes.
•  «Así que pasen cinco 
años», de García Lorca. 
Teatro Español.
•  «Porfiar hasta morir», 
de Lope de Vega. Teatro 
de la Comedia.

SANYO - 100 2 3 h 0 0 ^
ahora 139.000

WÍESOM-RESWURAHTt
mZDBEGOYIlWR
P aseo  de  las Delicias, 137. Tel. 4 6 8  64  23

9 1 - 2 0 0  84 42  

9 1 - 2 7 5  95 21

Seit meses de garvitli (ool. 
Inmbnón en c u ¿ ^ r  lu(ir de 
EtpaAi ( SOOO pQ.). Contrito de 
conservación opckxid

P R O D I T E L
to u m s nomiON^ics di uirm* cm ucK jn

Pone a su dísposKión, para cotDidas de empresa, reuriíonei de trabajo. t>odas, 
batituo», comuruooes, etc.:

•  Tres modernos y  confortables Salones índependierHes
•  Amplm barra, con variedad de raciones y  especialidades
•  Exceienle servicio a la carta y  m enús altamente sugestivos

Venga y deguste "MUESTRAS ESPECIAUDAOES'; El Pulpo a la gallega. 
Lacón con grelos, Caldo gallego, O r ^  de cerdo, Huevo* a la g a l^ a  
y demás [^ to t apetitosos de la mejor cocina gallega.

M ariscos' C a rn e s  • A sa d o s

lia mejor Cocina Gallega
ÉM EL SUR DE MADRID
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El acinr Fílix Uafauce

Félix Dafüuce, 75 años en el teatre

Actuaré mientras 
el cuerpo aguante

C um plirá noventa y Ires años el próxim o 13 de noviem
bre. Setenta y seis desde aquella ta rd e  en que. por vez 
prim era, !>e subió a las tablas de un tea tro . No ha p a ra 
do desde entonces de ac tu a r. Y no piensa dejarlo  m ien
tras  «el cuerpo aguante». Recientem ente un grupo de 
amigos le ha  propuesto p a ra  la m edalla al m érito a rtís 
tico del A yuntam iento de M adrid.

Su historia profesional 
comenzó una tarde, cuando 
un compañero dei colegio le 
invitó a acompuñerle al tea
tro donde se ganaba unas 
pesetas vendiendo carame
los. A  Félix se le despertó 
aquel día el gusanillo.

En lardes sucesivas, el 
niño siguió yendo al teatro; 
vendía caram elos con su 
amigo y veía las funciones. 
• Luego llegahu a casa y  de
cía que se había retrasado 
porque había lenido que ha
cer unos estudios en el co
legio».

Se entusiasmó tanto que 
llegó el momento en que no 
se conform ó con m irar: 
quería actuar. Con el im
porte de unos libros usados, 
se compró unos monólogos, 
se los aprendió y se dedicó 
a visitar teatros, ofrecién
dose para trabajar. En el 
Coliseo Imperial le dieron 
un papelito. «Me tiré al rue
do. como quien dice, por
que m e lo dieron p o r la m a
ñana y debuté por la larde. 
T e n d r ía  e n to n c e s  trece  
años».

Premio por «Surcos^

No dejó, sin em bargo, de 
asistir a clase ni de recorrer 
escenarios en busca de una 
m ejo r o p o rtu n id ad . Fue 
en 191.1 (con (antos «tre
ces» en su vida, Dafauce no 
se considera, afortunamen- 
te para él. supersticioso) 
cuando la consiguió con la 
compañía de María G uerre
ro y Fernando M endoza. A 
partir de ahí se lanzó a una 
carrera en la que se cuentan 
cien títulos cinematográfi
cos y un s in n ú m ero  de 
obras teatrales.

La más renombrada de

sus peh'culas fue «Surcos», 
por la que le otorgaron el 
premio al m ejor actor del 
Círculo de Escritores Cine
matográficos y una «Con
cha» en el Festival de San 
Sebastián.

El trabajo para el cine es 
más tranquilo, dice el actor, 
quien como la mayoría de 
los de su profesión, nunca 
ab an d o n ó  el te a tro  «en 
vivo» a pesar de la magia de 
las cámaras. Recuerda el 
actor el tiempo en que, in
tegrado en alguna compa
ñía. recorrió España y par
te de Am érica, populari
zando textos de los clásicos 
y obras de autores contem- 
poráneoe, «Era una vida 
m uy agitada. Con decirle 
que ho-Ua he montado en di
ligencia... Fue un viaje entre 
Peñaranda de Bracanionte y  
Avila“.

Ahora está jubilado, lo 
que no le impide segujr in
terpretando cuando le ofre
cen un papel a su medida’. 
"Si haces algo, avisas y  
mientras estás trabajando no 
cobras la jubilación. ¿Dejar 
de trabajar? No. no. Mien- 
lra.\ el cuerpo aguante.:i».

Acaba de participar en 
«Historias del otro lado», 
una serie de televisión de 
José Luis García y en «Esa 
clase de gente», de Manuel 
Aguado.

Le gusta el cine y el tea
tro del momento. Y los ac
tores y actrices que lo pro
tagonizan. Pero cree que 
los precios son elevados y 
que eso desanima a los po
sibles espectado res , que 
prefieren quedarse en casa 
a ver la televisión o un ví
deo.

C. SANTAMARÍA

Hace 150 años nació el fundador de la Institución Libre de Enseñanza

Giner de los Ríos, forjador 
de hombres libres

Todos los hom bres de la Institución Libre de 
Enseñanza —con Francisco G iner de los 
Ríos, su fundador, al frente de ellos—  tuvie
ron en com ún, tal vez .sin proponérselo, la 
huida de personalism os, su negativa al me
nor protagonism o. Sus vidas quedaron  dilui
das en sus obras. No hay. de  ninguno de

Hace algunos meses, en un 
periódico de Madrid se confun
día a Manuel Bartolomé Cos- 
sío con el autor de Los ¡oros.

En el pasado abril, José Mi
guel Váleme evocaba el casi 
perdido recuerdo de Alberto 
Jiménez Fraud. creador de la 
Residencia de Estudiantes, au
tor de. un libro. Semblanzas y  
recuerdos, que fue presentado 
por su hija, Natalia Jiménez 
Cossío. el reciente 19 de octu
bre y en la misma residencia, 
acto en el que también intervi
nieron el diplomático A lberto 
Adell y el catedrático de His
to ria  C o n tem p o rán ea  José 
Carlos Mainer.

En julio de este año. Fran
cisco Ayala resucitaba la me
moria de otro hombre de la 
institución. Luis Jiménez de 
Asúa, gran penalista y político, 
presidente de la Comisión Re- 
d a c to ra  de  la C onstitución 
de 193L

El pasado 10 de octubre, se 
cum plieron  150 años desde 
que naciera Francisco Giner de 
los Ríos y el recuerdo ha dado 
pie a inexactitudes y contradic
ciones en fechas y aconteceres. 
de tal manera que, tras ieer lo 
ahora publicado, no se sabe de 
qué cátedra fue titular Giner 
de los Ríos (Filosofía del D e
recho y Derecho Internacio- 

• nal, según unos; Filosofía del 
Derecho Internacional, según 
otros), ni cuáles fueron sus via- 

.jes («viajó mucho por el ex
tranjero». según unos; estuvo 
en Inglaterra en 1884 y. dos 
años más tarde, en Francia,
Bélgica, Holanda y Portugal, 
según otros). Las enciclopedias 
y los diccionarios de uso más 
general son los sembradores y 
encizanadores primeros de esta 
discordia inform ativa. Pero 
queda un recurso peor: ni en la 
residencia de estudiantes ni 
—lo que es más extraño—  en 
la Fundación G iner de los Ríos 
disponen de una mínima guía 
biográfica que fije y aclare es
tos datos dudtKos o contra
dictorios.

Si son lamentadas estas ca
rencias. estribos de inexactitu
des y pie de medias verdades 
que son siempre odiosas nien- 
liras, mucho más lo son cuan
do afectan a G iner de los Ríos, 
perseguidor de la verdad exac
ta, del dato comprobado, de la 
cita completa, del rigor cientí
fico compatible con la libertad 
de criterios.

A la biografía diluida en las 
obras se suma — en este caso— 
otra fuente notable de defor
maciones y mentiras: la pasión 
con que. a favor o en contra, 
más bien en contra, han sido

ellos, la «mínima biografía» que ñ je  fechas y 
acontecímiento.s más destacados en una vida. 
Así se explican los e rro res y , lo que es peor, 
los olvidos. Bien justificados quedan si se 
consideran las fundam entales exigencias de 
aquellos hom bres: tolerancia, austeridad y 
desinterés.

*

Franriscu Giner de ke Ríos

siempre tratados G iner de los 
Ríos y tres generaciones de 
hom bres de la Institución.

En 1865. se decretó la obli
gatoria profesión de fe religio
sa. política y dinástica que de
bían prestar todos los docen
tes, obligación que se negaron 
a cumplir Sanz del Río, Salme
rón y Fernando de Castro. 
C uando, en enero  de 1868. 
don Francisco G iner de los 
Ríos, que había obtenido la 
m entada cátedra en la Univer
sidad Central unos meses an
tes. suma su protesta a las de 
los catedráticos insumisos, es 
también desposeído de la cáte
dra. Todos fueron repuestos 
poco tiempo después, ya m ar
cados y remachados para siem
pre con las peores etiquetas del 
ateísmo, considerados reencar
naciones diabólicas e indesea
bles españoles, Nuevas protes
tas en favor de la libertad de 
cátedra, en 1875 suponen su 
ingreso en el castillo de Santa 
Catalina, un presidio militar 
que estaba en Cádiz.

«La cuestión religiosa»

Por aquel entonces, hacía ya 
unos cuantos años que Giner 
de los Ríos estaba voluntaria
mente alejado de una Iglesia 
que había incluido en el índice 
de libros prohibidos el Ideal de 
la Humanidad, escrito por su 
maestro Sanz del Río. que ha
bía consagrado la intolerancia 
absoluta y condenado la menor 
libertad intelecluul en el Sylla- 
hiis y que había proclamado la 
infabilidad pontificia. Su pro
fundo sentido y respeto de la li
bertad que. desde que nacen, 
tienen los hombres, le llevó a 
apartarse de cuantas personas 
e instituciones, civiles o religio-

sas. negasen esta radical liber
tad.

Mas su apartam iento religio
so no supuso negación ni elimi
nación, como se ha dicho y re
petido. Tampoco es cierto que 
solamente admirase el catoli
cismo. sin conocerlo profunda
m ente, que para él. como para 
su m aestro, las religiones no 
fueron más que manifestacio
nes históricas y scKiales del es
píritu religioso esencial. No 
quería armonizar religión y ra
cionalismo. sino religión y li
bertad, meta mucho más pro
funda y que a más hombres 
preocupa.

Toda su íabor pedagógica, 
su gran afán que era forjar m u
jeres y hombres armónica y to 
ta lm ente  desarrollados, que 
conocieran las ciencias, las le
tras y las artes, amantes de la 
música y de la pintura, fre
cuentadores del campo y de la 
montaña y apreciadores de las 
labores artesanas. estuvieron 
presididas por su creencia de 
que «... sin espíritu religioso, 
sin levantar el alma del niño al 
presentimiento siquiera de un 
orden universal de las cosas y 
un suprem o ideal de la vida, de 
un primer principio y  nexo fu n 
damental de los .^eres. la educa
ción está incom pleta, seca, 
desvirtuada». Estas son pala
bras de Giner de los Ríos, es
critas en sus Ensayos sobre 
educación, publicados en Ma
drid y en 1902. no en 1913. 
como se  ha escrito en estos 
n u estro s  d ías. T am poco es 
cierto que la Fundación Giner 
de los Ríos esté ahora editan
do  com o una novedad  sus 
obras completas, pues ya fue
ron publicadas, en 20 volúme
n e s .  e n t r e  lo s  a ñ o s  1916 
y 1936... según otras fuentes.

I.ui» SASTRE
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Los colores 
de Armenia

La Fundación C aja de Pen
siones inauguraba hace días la 
tem porada de exposiciones con 
una excelente m uestra del pin
tor Arshile Gorky (1904-19^), 
que bien puede considerarse 
como la primera gran antología 
de su obra que se celebra en 
Europa.

Nacido en la localidad arm e
nia de K horkom . Vosdanik 
Adoian, que acabaría siendo 
conocídb por su seudónimo de 
A rshile  G o rk y , e jem plifica  
como pocos el fenóm eno del 
artista que acaba por hacer del 
territorio pictórico, y de los 
movimientos y los artistas que 
lo configuran, su única patria, 
toda vez que su patria física, y 
siempre idealizada en su m e
moria, fue víctima del genoci
dio emprendido por los turcos 
en el que el joven artista per
dió a la persona que había edu
cado y perfeccionado su sensi
bilidad. su madre.

En medio de una continua 
búsqueda de su intim idad, agu
dizada por su exilio en Estados 
Unidos, el artista adolescente 
fue realizando una apropiación 
del universo de otros artistas 
que constituía al tiempo una 
suerte de proceso de autoa- 
prendizaje. A través de la per
sonal voz de autores tan diver
sos como Ingres. Rafael. Uce- 
llo, Cézanne, Braque o Picas
so, Gorky perseguía encontrar 
una sensibilidad de orden in
terno y personal que, en cierta 
medida, le había sido arrebata
da bruscamente.

Tal vez por ello, como pue

de verse en las obra¿ situadas 
en la primera planta de la Fun
dación, en su primer periodo 
admiramos más la versatilidad 
y la técnica de sus trabajos que 
la originalidad de tos mismos, 
demasiado enturbiada por la 
evidencia del estilo de sus refe
rentes. Aun cuando en esos 
mismos anos 30 el pintor arm e
nio ejecutó las obras que, pese 
a su aparente falta de comple
jidad, podemos considerar más 
personales, como su «A utone- 
trato», el «Retrato de Martin 
Bill» o el excelente óleo que 
abre la exposición y puede ser 
visto casi como una declara
ción de principios: «El artista y 
su madre», pintado en un m ar
gen temporal que abarca des
de 1926 a 1942.

Etapa de m adurez___________

Casi correspondiendo con la 
conclusión de esta obra, que tie
ne mucho de autoafirmación, 
Gorky afrontó los años 40. 
considerados por los críticos 
como su etapa de m adurez, 
con unos planteamientos que 
le situaban en línea con los pin
tores surrealistas, movimiento 
del que ya había huellas en al
gunos de sus anteriores traba
jos, aunque desde un ángulo 
n e tam en te  d ife re n c iad o  en 
cuanto a las intenciones. «£/ 
surrealismo^, decía, «es arte 
académico, antiestético, sospe
choso de excelencia y opuesto 
en gran medida al arte moder

«Abrazo. Camino de la Buena [esperanza II» (1945). óleo del período nUs fértil y personal de Arshile Gorky

no. E l arte no está en el sub
consciente en espera de ser des
cubierto cual filón  en la mina. 
El arte se crea a partir del co
nocimiento previo y  de una 
afirmación cuantitativa de la 
experiencia y  de la observación 
sensible-.

Apadrinado por el papa del 
surrealism o. A ndré Bretón, 
tras la llegada de éste a Esta
dos Unidos, Gorky acabaría 
por renegar de una asociación

aue, pese a su notoria proximi- 
ad con el sector menos dog
mático de esta tendencia, aca
bó por convertirse para él en 
una etiqueta incómoda. Y así, 

a medida que transcurría la dé
cada de los 40. su obra ganó en

consistencia e interés, produ
ciéndose a partir de 1946 un 
notorio despegue del que son 
elocuentes en esta exposición 
cuadros como «Juego delica
do». «Dibujo gris (pastoral)» 
«Estudio para agonía» o  «Los 
esponsales».

Es un m om ento, adem ás, en 
que los médicos le habían diag
nosticado un cáncer y en que, 
en cierta medida, el equilibrio 
emocional recobrado a duras 
penas en los años inmediatos 
parece resquebrajarse. Y, en 
parte por ello mismo, se pue
den encontrar algunas obras 
—como las denominadas sim
plemente «Pintura», de las que 
en esta muestra hay dos sober

bias piezas— que son una per
fecta síntesis del Gorky perso- 
nalísimo antes mencionado y el 
Gorky maduro de esos m o
mentos y que hacen bueno el 
c a lif ic a tiv o  de «el ú ltim o  
surrealista del expresionismo 
abstracto» que algunos le han 
otorgado.

Su triste sino, em peñado en 
perturbar tan delicada sensibi
lidad, volvería a hacer acto de 
presencia en un accidente de 
coche, acaecido en  1948, en el 
que Arshile se rom pió el cue
llo, lo que, unido a la agudiza
ción del cáncer le llevó a la de
terminación de suicidarse.

FeUpe HERNANDEZ CAVA

Un galleguismo contemporáneo
La Fundación Cultural Map

ire Vida, especialmente sensi
ble a la recuperación de artis
tas españoles víctimas de un ol
vido íntimamente unido a la 
conflictividad de nuestra histo
ria reciente, ha querido ahora, 
a  través de una interesante an 
tología, devolvernos a la m e
moria la figura de Luís Seoane 
(1910-1979). destacado repre
sentante de una form a de en 
tender la cultura gallega como 
punto de pariida para una re
flexión de corte más univer
salista.

H lj9  de unos emigrantes ga- 
llegos.'Seoane nació en Buenos 
Aires, pero muy pronto  viajó a 
La Coruña, donde cursó estu
dios y empezó a producirse esa 
síntesis que fue distintiva de 
toda  su trayectoria. D e un 
lado, en efecto, fue incorpo
rándose a una vida cultural ga
llega que quería rom per con el 
p ro v in c ia n ism o  en  ín tim a  
unión con la reivindicación de 
un modelo de sociedad más li
bre y justo, lo que le llevaria a 
participar en la creación de al
gunas publicaciones y a una es
trecha relación con varias de

las personalidades del mundo 
intelectual gallego. D e otro, 
sus primeras incursiones en el 
dibujo y la pintura persiguen, 
sin perder lo específico de esas 
raíces culturales, la sintoniza
ción con las inquietudes del

«Paisaxe con árbores» (1960) de l.uis 
Seoane o el empeño por Insertar lo 
gallego en el discurso artístico con
temporáneo

arte  contem poráneo interna
cional, y así acusa la influencia 
de Paul Klee y algunos dadaís- 
tas berhneses.

Em igracián__________________

A l p o c o  de  in ic ia rse  la 
guerra civil, y ante el cariz dra
mático que cobra la misma y 
del que dejara reflejo en varios 
de sus trabajos, muy vincula
dos estilísticamente a la deno
minada escuela de París. Seoa
ne em igra a Buenos Aires, 
donde prosigue su actividad 
como pintor sin abandonar el 
compromiso adquirido con el 
galleguismo que, en su caso, se 
traduce en un comportamiento 
ético para con esos ideales que 
caracterizará toda su vida.

Impulsa revistas —«Galicia» 
o «Correo Literario»—  y fun
da editoriales —Nova— y diri
ge colecciones —«Hórreo» o 
« D o m a» —  e n c a m in a d as  a 
m antener encendida la llama 
de una cultura que corre el pe: 
ligro de dispersión y, por ende.

de desaparición. Y al mismo 
tiempo analiza la obra de Pi
casso, Leger, Miró y Juan Gris 
buscando las pautas con que 
e s tru c tu ra r  una iconografía 
que sigue siendo especíñca- 
m ente gallega, pero que logra 
trascender la especifidad me
diante esa sistematización.

La perfección de esa búsque
da coincide con la conquista de 
la medalla de plata en la Expo
sición Universal de Bruselas de 
1958, año al que pertenece el 
excelente cuadro de «Los car
dos» presente en esta exposi
ción, y m antiene el mismo gra
do de  tensión hasta mediados 
de los 60, con obras como el 
«B odegón de la calabaza». 
«Secadero de  pulpos». «Home
naje de Occidente a la Grecia 
Antigua» o «Albatros en un 
m ar cualquiera», entre otras.

Su legado, visto ya con pers- 
'pectiva, nos revela ante todo el 
férreo compromiso de Seoane 
con sus ideas y es esencial para 
entender el halo de contempo
raneidad que desde hace años 
Galicia vive.

F.H.C.

•  En la Fundación de 
Juan March (Castelló, 77); 
Edward H opper. H asta él 4 
de enero.

•  En el Palacio de Ve- 
lázquez del Retiro: Sean 
Scully. H asta el 12 de no
viembre.

•  En el Palacio de Cris
tal del Retiro: Miquel Na
varro.

•  En el Círculo de  Bellas 
A rtes (A lcalá, 42): «Los 
nuevos romanos».

•  En el Museo Español 
de A rle  C on tem poráneo  
(avenida Juan de H errera, 
2. Ciudad U niversitaria): 
«La Europa de los ceramis
tas». Hasta el 6 de diciem
bre.

•  En el Centro Cultural 
Conde Duque (Conde D u
que, 11): «Ilusiones-Alusio- 
nes», hasta el 30 de noviem
bre, y Manuel Prego, hasta 
el 19 de noviembre.

•  En la Biblioteca Na
cional (paseo de Recoletos, 
20): «Donaciones de Obra 
Gráfica a la Biblioteca Na
cional». Hasta el 10 de no
viembre.

Ayuntamiento de Madrid
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Pedro Luis de Gálvez, del esperpento al paredón

To d o  en él fue esper
pento. Hasta la hora 
de la m uerte en el 
paredón. T odo un 

personaje de M adrid, villa y 
corte de los milagros a la con
quista de la Puerta del Sol. De 
aquellos madriles de entre- 
guerras (la de M arruecos, la 
e u ro p e a  o p rim e ra  g u erra  
mundial, la civil española del 
36-39) que deam bulaba en col
mo de picardía, hampón de 
p rim era , au n q u e  ex celen te  
poeta, un gran sonetista. Qui
zá por no dejar de serlo hizo 
de su vida literaria almoneda 
de su alma, de su espíritu, de 
su vocación, de su propio cuer
po. Físicamente era pequeño, 
feo y lagartijero (de movimien
tos de rabo de lagartija).

Pedro Luis de Gálvez. mala
gueño del barrio del Perchel, 
como Julio M athías. nacido en 
los años ochenta del pasado si> 
glo. se inició en tareas rew lu- 
cionarias de arengas y m íraes 
por aquella Andalucía, ya co
menzado nuestro siglo. Hasta 
que en la región minera de 
C órdoba (P ueb lonuevo  del 
Terrible y no Cádiz, como au- 
toescribió) hablara mal del rey 
Alfonso X III. llegando a ase
verar públicamente que al mo
narca le supuraban los oídos 
(co m en ta rio  circu lan te que 
también le costaría persecu
ción a Corpus Barga, exilián
dose a París, por ser señorito 
madrileño). Y que además el 
rey era el cretino mayor de! 
reino. Buscado por la policía, 
permaneció huido un poco de 
tiempo pero consiguieron atra
parle y le condenaron a cator
ce años de cárcel, ingresando 
en el severo penal de Ocaña.

Aparte de sus invenciones 
autopublicadas sobre esta peri
pecia de su vida, lo cierto fue 
que a lo largo de los primeros 
años de prisión escribió un 
cuento a lápiz que leído por un 
carcelero fue pasado a limpio 
por éste y enviado a un concur
so literario del importante dia
rio matritense «£ / Liberal». El 
cuento se titulaba «El ciego de 
la flauta», y obtuvo el primer 
premio.

Como se trataba de un con
curso honrado donde nada se 
fraguaba de antem ano, pre-

ilATENO ONn
IN ST A L A M O S

•  ENTARIMADOS DE FORMICA 
Y SUELOS FLOTANTES.

•  PAVIAAENTOS;AAoqu«taí, 
Saipolom, Gomo Pirelli.
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  y Domingos moñonas

Pedro Luú de Gálvez, bohemio, pkaro  de café, poeU y  teósofo

miándose la calidad, el jurado 
se vio sorprendido al abrir la 
plica y encontrar que el gana
dor estaba condenado a cator
ce años de prisión. Y además, 
en uno de los penales para pe
ligrosos: el de Ocaña. Sin em
bargo, ello significó que des
pués del escándalo, el rey fir
mara su indulto.

Cam bio de rumbo

Una vez en libertad y dado 
el prestigk) inicial de dicho pre
mio literario, le fue ofrecida la 
corresponsalía del diario -E l  
Liberal» en M arruecos, en ple
na etapa de la guerra española 
de Africa.

La fechoría de com prar y re
vender muías allí a nombre del 
periódico, le costaría pronto el 
cese fulminante como corres
ponsal de guerra y el regreso a 
Madrid, donde se quedaría de 
colaborador del mismo diario y 
donde centralizaría su vida bo
hemia y esperpéntica.

Si Valle-Inclán con su inge
nio y sus espejos cóncavos y 
convexos del Callejón del G ato 
como estética creó el género 
del espwrpento, la realidad hu
mana supera a veces —como 
en el caso de Pedro Luis de 
Gálvez, más que el Max Estre
lla/Alejandro Sawa de ttLuces 
de bohemia»— la imaginación 
deformadora del escritor. Aquí 
la del propio Valle-lncIán y to 
dos sus esperpentos junios.

Y si nos dolieron aquellos 
aparentes fantoches con sangre 
hum ana real, representación 
desorbitada de unos muñecos 
históricos en una sociedad in
consciente hasta el espanto, 
cuando Valle-Inclán lo culmi

naba tan  amarga y genialmen
te dándole «al manubrio del lu
dibrio del bodrio», ahora nos 
afecta, por dramática realidad 
cercana, esta vida, pasión y 
muerte de Pedro Luis de Gál
vez.

La variante de este retablo 
de esperpentos nos ofrece es
cenas y capítulos de mangancia 
sucesiva, increíble. Abriéndo
se toda una amplía gama de 
«sablazos» (acción de obtener 
una persona de otra dinero con 
cierta frescura) que fueron: 
desde ofrecer conmiseración 
por hambre; actitud de sacris
tán; sonetos halagatorios para 
introducir el sablazo; montar 
una nómina de «dadores» (sa
bleados) que por orden alfabé
tico recorría en plan de suscrip
ción y subarrendaba alguna vez 
por un tanto alzado; el indirec
to y sacrilego sablazo de la 
extrem aunción...

A  todo esto se había busca
do escuderos y secuaces como 
un tal G onzalo Seijas, otro 
personaje esperpéntico, pero 
m enor que sólo había escrito 
un artículo de periódico en su 
vida y se em peñaba en publi
carlo cada semana en medios 
distintos.

El niño m ueiio_____________

A nte los anticuerpos que iba 
formando debido a su fama de 
sablista, su ingenio no se detu
vo nunca. Por ello llegaría al 
sablazo del hijo muerto, Pero 
esta vez era verdad que se le 
había m uerto un niño recién 
nacido- Agudizando el caletre 
ante posibles negativas por ser 
la historia inverosímil, decidió 
llevarlo en una caja debajo de

la capa, pues era capista an te
rior a la Asociación de Amigos 
de la Capa. Fue entrando por 
los numerosos cafés que había 
en la calle de Alcalá (no sólo 
en Pom os) y la Puerta del Sol, 
y cubrió con muchas creces los 
gastos del entierro.

También cultivaba las intri
gas de entierros de gente im
portante, como en el de la con
desa de Pardo Bazán, cuando 
iba gimiendo para impresionar 
y preparar el sablazo a sus 
deudos:

— ¡Con lo que me quería a 
mí!

O  hacía sonetos con inten
ción indirecta de rentabilidad 
como al cadáver del marqués 
de Premio Real.

Asimismo «se trabajaba» a 
los autores de teatro  más taqui- 
lleros por entonces, como los 
herm anos Alvarez Quintero. 
Amiches. Pedro Muñoz Seca, 
Benavente, los músicos maes
tros Vives, Serrano. G uerrero, 
A lonso...

En los banquetes literarios 
daba la tabarra para recitar un 
soneto y luego pasar a uno de 
exclusiva creación dedicada al 
homenajeado. Al final del acto 
se acercaba para  rogar una 
ayudita económica al lírico tes
timonio de adhesión.

La guerra civil_______________

En el río revuelto y ganancia 
de pescadores de las dos Espa- 
ñas enfrentadas, Pedro Luis de 
Gálvez que acababa de regre
sar de Barcelona en larga es
tancia y m ejor época por cier
tos trabajos editoriales que le 
permitieron elevar el «cachet» 
de los sablazos, se incorporó a 
la lucha el mismo 18 de julio 
de 1936.

Autoinvestido jefe de mili
cias (mono de miliciano y ar
m am ento) funda el batallón 
anarquista de los Leones de 
Castilla junto con su compañe
ra, y se dedica a servicios de vi
gilancia y detención de enemi
gos de la República, según su 
consideración y libre albedrío. 
Así acude una noche a casa del

de sus milicias. Pero Cansinos- 
Asséns tuvo el aplomo que le 
daba su judaismo y sú republi
canismo para decirte de buenas 
m aneras que no aceptaba. No 
tra tó  de detenerle por esta 
«falta de colaboración a la cau
sa», pues prevaleció la admira
ción que le tenía.

Respecto a que fuese el ase
sino del comediógrafo Pedro 
Muñoz Seca, efectivamente iba 
casi todos los días por la cárcel 
de San Antón (hoy Academia 
Libre de Arte y Letras de San 
A ntón) donde estaba preso el 
ilustre comediógrafo y decía a 
sus guardianes que no le toca
sen porque «a éste no le mata 
nadie más que yo». Lo cierto 
fue que en uno de esos días en 
que no apareció ocurrió lo de 
la histórica saca de presos que 
fueron fusilados en Paracuellos 
del Jaram a (en la que iba M u
ñoz Seca), cuando se acerca
ban las tropas de Franco a la 
toma de Madrid. Tiene razón 
Ram ón Góm ez de la Sem a (in
sisto en ello en mi libro-biogra- 
fía total «Ramón de Ramo
nes») cuando dice que Pedro 
Luis no mataba a quien había 
dedicado un soneto, pues un 
soneto de él suponía una gran 
constancia en la dádiva, y  M u
ñoz Seca debió de ser m uy ge
neroso con él. Es posible que 
por pasión familiar hasta hoy 
día diga otra cosa Alfonso Vs- 
sía, nieto de M uñoz Seca.

Final feliz ____________

A la entrada de las tropas de 
Franco en Madrid el 28 de 
marzo de 1939, Pedro Luis de 
Gálvez, como tantos o tros, es 
detenido, encarcelado y conde
nado a m uerte. D urante su es
tancia en la cárcel de Yeserías 
asombraba a sus compañeros 
de prisión por su increíble ca
pacidad para componer sone
tos.

Eduardo de Guzmán, tam
bién condenado a m uerte, bien 
conocido por los lectores de 
VILLA D E  M A D R ID , tuvo 
ocasión de hablar con él y al 
expresarle su zozobra por la

Se alegraba de su condena a muerte porque, 
como era teósofo, pensaba que se reencarnaría 

en un hom bre joven y  vigoroso

poeta Emilio Carrére, a quien 
sorprendido en la cama le hace 
recitarle en la alcoba y en cal
zoncillos largos el poema «La 
musa del arroyo». Los efectos 
del recital le hacen llorar y per
donarle de llevárselo detenido 
y posiblemente «paseado». Al 
día siguiente, Emilio Carrére 
se camuflaría ingresando en un 
manicomio en el que perm ane
ció hasta el final de la guerra 
civil.

Se incautó de la Real Aca
demia Española y quiso poner 
de director a Rafael Cansinos- 
Asséns al que fue a visitar 
igualmente arm ado y rodeado

ominosa amenaza de ser fusila
do en cualquier instante, ante 
su sorpresa, Gálvez se mostró 
ansioso porque llegara ese mo
mento y contento con su suer
te porque, como era teósofo, 
en lugar del hombre viejo y 
achacoso que era. estaba con
vencido de que se reencarnaría 
en un hombre joven y vigoro
so. Y con este convencimiento 
fue trasladado a la cárcel de 
Poríier el 29 de abril de 1940 
para ser fusilado en las tapias 
del cementerio del Este ' esa 
misma madrugada.

Rafael FLORE/.
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LIBROS

Descubrir 
el Madrid 
antiguo

D entro de la abundante lite
ratura que tra ta  sobre Madrid 
es digno de mención este libro 
que ahora aparece en su cuar
ta edición, fenómeno no fre
cuente y que de alguna mane
ra afirma el interés de su con
tenido.

Original de Ximena Vicente 
Clavé, arquitecto, el texto des
cribe cinco itinerarios por el 
Madrid antiguo, especialmente 
el de los Austrias con una cui
dada redacción históríco-artís- 
tica, pero siempre con un cri
terio de divulgación. Acom pa
ñan a estas descripciones más 
de cien dibujos excelentes de 
calles, monumentos y plantas 
de los ediñcios singulares, que 
realizó Rafael Chañes, esposo 
de la autora, ya fallecido, que 
com plem entan y enriquecen 
notablemente el texto. Como

afirma Alonso Zam ora Vicen
te, de la Real Academia Espa
ñola. en el prólogo que acom
paña a la obra xno es un libro 
de erudición seca, n i de entu
siasmos facilones. Es un libro 
que obedece a un fervor Intimo, 
el que despiertan los viejos 
barrios y  los vetustos edificios 
de la ciudad, anclada desde si
glos en las lomas que bordean 
al M anzanares, y creciendo 
también, secularmente, de es
paldas a él».

Al ser una autoedición, los 
pedidos pueden hacerse a la 
autora en el teléfono 316 4666.

«Descubrir el M adrid anti
guo», por Rafael Chañes y  Xi
mena Vicente. 175 págs. Más 
de 100 dibujos. Precio: 1.200 
pesetas.

Iratik  Vcdckiiuí 
U N A  V ID A  E R Ó T I C A

D fA H IO S

Una vida 
erótica

La publicación recoge los 
d iarios com pletos de Frank

W edekind, el autor de «Lulú», 
la obra en la que Alban Berg 
basó la ópera homónima. C en
trados entre los años 1889 y 
1894. los escritos tratan de los 
inicios del autor en el círculo 
de G erhart Hauptm a y luego 
en la atmósfera distendida de 
París. Señala su rechazo a la 
seriedad filistea y la estrechez 
de  horizontes de la «intelli- 
gentsia» alemana.

F o l ie s -B e rg é re .  M oulin  
Rouge, el universo de Toulou- 
se-Lautrec es donde descubre 
W edekind la glorificación del 
cuerpo, una nueva sensualidad 
que ya nunca lo abandonará, 
que se convertirá en un culto, 
en una religión vivida.

Escritos sin intención de ser 
publicados, estos diarios rela
tan con candor las vivencias 
personales, las necesidades, las 
interpretaciones y el m odo de 
trabajar de W edekind.

«Llna vida erótica». Frank 
Wedekind. Muchnik Editores. 
283 págs.

Nuevos títulos 
de los 
«Recorridos 
didácticos por 
Madrid»

La Librería ha sacado a la 
luz dos nuevos títulos de su co
lección «Recorridos didácticos 
por Madrid». En esta ocasión 
se trata de los tomitos dedica
dos al M adrid de los Austrias

y al de los Borbones. Como ya 
se ha indicado en ocasiones an
teriores, esta colección quiere 
atender tanto la demanda de 
personas individuales como de 
grupos interesados en los te
mas madrileños. Especialmen
te profesores y alumnos de los 
diferentes niveles educativos 
que desean com pletar sus estu
dios con un conocimiento más 
completo de la ciudad, encon
trarán en esta colección una in
formación fácil y asequible y 
un material gráfico sencillo y 
preciso.

La información recogida en 
el tom ito «Madrid de los Aus
trias» explica cómo esta ciudad 
llegó a convertirse en capital 
de los Austrias en 1561. cuan
do había otras ciudades mucho 
más im portantes en España. Se 
describen después diferentes 
aspectos histórico-urbanos del 
M adrid de esa época y sugiere 
después la realización de un re
corrido por los lugares más ca

racterísticos. La bibliografía 
com plem entaria facilitará el 
camino a quien quiera profun
dizar más en estos temas.

El «Madrid de los Borbo
nes» está dedicado especial
mente al siglo X V III, tomando 
como eje  el paseo del Prado 
para describir la transforma
ción experim entada por esta 
importante arteria a lo largo 
del citado siglo y el XIX y ?CX 
en que se han constniido'im - 
portantes edificios.

«M adrid de los Austrias», 
por Ramón Hidalgo Monteagu- 
do, Rosalía Ramos Guarido y 
Fidel Revilla González. Edito
r ia l  L a L ib re r ía .  M a d rid . 
77 págs. Numérelas Ilustracio
nes.

«Madrid de los Borbones», 
por Ramón Hidalgo Monteagu- 
do, Rosalía Ramos G uarido y 
Fidel Revilla González. Edito
ria l L a L ib re r ía .  M a d rid . 
77 págs. Numerosos croquis e 
ilustraciones.

Otoño de Madrid

A u n q u e  cada uno
habla de la feria 
como le va en ella, 
en la gran feria 

diaria que es M adrid el tiempo 
de otoñar, como decía Ovidio, 
«es la porción de días más her
mosos del año». Como hay opi
niones para todos los gustos, si 
don Pío Baroja se despachaba 
con aquello de que el otoño «es 
una dama aventurera, saciada 
de amores y de frutos», Emilio 
C arrete, bdhemio melancólico 
y de tantos acentos madrileñis- 
tas, escribió los conocidos ver
sos que dicen:

*¡Otoño gris! ¡Qué dulce, 
qué infinita tristeza 
en los mustios jardines!»

Tam poco falta quien diga 
que el otoño es una buena es
tación para m orir, pero para 
mí que esto con M adrid no 
reza. En M adrid el otoño es la 
m ejor razón para seguir vivien
do, para aprehender esa luz que 
parece repartir embrujos a tu 
tiplén, luz de la Villa acaso en 
su punto determ inante. Y la 
canción o toñal, canción del 
M adrid callejero, céntrico o 
suburbial. En la coríeza de la 
avellana, una aproximación a 
lo que fuera pequeña capital 
galdosiana, multidimensional 
y, dígase lo que se quiera, muy 
poco municipal y espesa.

D entro de la avellana, el co
razón, la raíz. No me digan que 
no se ve, que no se aprecia, 
que no se palpa. Es el mismo 
ser de Madrid. Su alma. El 
tiempo ayuda casi hasta los al
bores de la Navidad. El cielo 
parece más terso que nunca. 
La luminosidad crea paraísos 
para el mirar del horizonte ve- 
lazqueno. La condesa de Par
do Bazán. llegado este tiempo 
y en el suyo, pulsaba la tecla 
de la actualidad y salía el artí
culo de la castañera. De César 
G o n z á le z -R u a n o  re c u e rd o  
muy bellas páginas sobre el 
otoño de Madrid.

Por este tiem po, lo galdosia- 
no. alta menestralía y pequeña 
burguesía, entronca más que 
nunca con lo barojiano. triste, 
desgarrado y a veces hampón. 
Pasea Fortunata por la calle de 
Postas, abundantes escapara
tes que exhiben estameñas, y 
se pierde Jacinta por las altu
ras de Santa Engracia. A su 
vez, Manolo, el de la mala 
v ida , busca desm ontes con 
afán, andando y desandando 
porque ya caen lejos y hay que 
caminar hasta los extrarradios. 
También, al fondo, el crepus
cular reflejo castizo de la pos
modernidad.

La luz de media tarde y las 
primeras sombras del anoche
cer acaso resumen los mejores 
momentos para recrear en toda

su hondura el tiempo de o to
ñar de los madriles, que se ini
cian con la aparición de su vino 
nuevo, felizmente recuperado, 
sigue con los deliciosos huesos 
de difunto y el recuerdo a los 
muertos para festejar, casi in
m ediatam ente. a la Almudena 
y no comenzar su declive hasta'

que el tobogán de diciembre 
anuncie inviernos y muertes de 
años que darán paso a otros, 
por esta vez integrantes de la 
última década del siglo.

Ahora en particular, cuando 
todos los gatos empiezan a ser 
pardos, como si se hubieran 
puesto de acuerdo, sucede la

exaltación del amarillo, que ya 
sabemos que es color que no 
gusta a todos pero que, en 
tiempo de otoñar y en Madrid, 
quienes no lo pueden ver de
b ieran  o torgarle  placer por 
unos días, los de la estación, 
culminación de la tonalidad, 
am arillos indescriptibles del 
Retiro, de la Casa de Campo, 
del parque del Oeste. Delirios 
de matices en estos tres luga
res. más decidores y resonan
tes que nunca en estas horas 
doradas, cuando bajo nuestros 
pies el rumor de la hojarasca 
se hace canción y ante nuestros 
ojos el espectáculo del color se 
tom a increíble, deslumbrante.

A unque  no con excesiva 
buena prensa, es largo en Ma
drid el tiempo de otoñar. Y lle
no de reflejos con coloración 
herm osam ente cambiante. Por 
una vez el tópico no resulta 
irritante verdad, ése que aña
de belleza cuando se habla de 
primavera o  tristeza cuando se 
menciona el otoño. Quienes 
bien observan lo saben perfec
tam ente. Por mucho que Paul 
V erlaine nos d ijera aquello 
que si Emilio C arrere no escri
bió, fue sencillamente porq.ue 
ya estaba escrito:

"L os largos sollozos de los 
violines del otoño, hieren el 
corazón con una lánguida 
melancolía.»

Mariano TUDELA

Ayuntamiento de Madrid
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Celín Cebrián

E
Un tardío proyecto

1 N aquellas horas y 
después de una fu
gaz fíesta, la plaza 

J  se había convertido 
en una gran piña de gentes y* 
soldados que se comunicaban 
entre sí las últimas consignas 
ante la amenaza profétlca de 
caos; de guerra. Presos del 
miedo, aturdidos por un posi
ble triunfo o bañados por el 
desconcierto , iban llegando 
cientos de habitantes y decenas 
de soldados, pues debía supo
nerse que el bando era cierto y 
había que dar por concluida la 
fiesta. Los camiones y sideca
res pusieron en marcha los m o
tores; las banderas ondeaban 
tristes en sus astillosos palos; el 
sigiloso y poniente astral iba 
determinando el débil resplan
dor de unas pequeñas luces dis
tribuidas en cada una de las es
quinas; los árboles asistían tá 
citos al improvisado discurso 
de los líderes eufóricos; los ni
ños se encaram aban por los 
c o s tad o s  en lo n ad o s d e  las 
carrocerías de los vehículos 
para imitar en su cima la ima
gen del héroe invencible; las 
muchachas solicitaban de los 
apuestos guerreros el botón de 
la chaqueta o del abrigo para 
guardarlo como simple fetiche 
o  recuerdo; y, en fin, todo iba 
quedando dispuesto para la fe- 
choria o la eternidad, para la 
venganza, mientras por las hi
leras de vecinos y la cabalgata 
se infiltraba la música nacional 
y los corresponsales de prensa, 
barnizados por el brillo de las 
estrellas, un brillo cómplice 
que se atrevió a form ar un 
eclipse con la gigantesca som
bra de una bandada de pája
ros, oscureciendo así aquel de
corado imborrable tatuado en 
la memoria legendaria, que an 
daba ya mordido por la nece
dad o la estupidez.

—Los camiones están dis
puestos para partir —dijo Nés
tor— . Dame un beso. María.

—Ten cuidado. Néstor, y 
prom étem e que me escribirás y 
que vendrás a verme cuando 
term ine lodo esto —dijo Ma
ría.

—¿A caso lo dudas? Mira, 
mis ojos.

—Los miro.
— V endré  en el próxim o 

tren: el primer tren.

—Eres bonito.
—Y  tú.
—Adiós.
—H asta pronto.
Si aquella  fiesta , aquella 

ag lom erac ión  pertenecía  al 
adiós colectivo, estas palabras 
eran la despedida en particular 
de una pareja que, sentados en 
el mismo lenguaje, en la mis
ma risa, en un mismo escondri
jo , allí, en la interminable y re
donda acera, con el último bo* 
cado y el último beso, vivía en
tonces una emoción íntima y 
larga, sujetada por el silencio, 
queriendo borrar así el res
plandor de la distancia: Néstor 
debía ir al frente; M aría, con la 
mano y el corazón izados, que-

OR.
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daba en la plaza despidiendo a 
los camiones que salían enfila
dos hacia el horror y la locura.

Pasó cierto tiempo y el con
flicto bélico no había termina
do. Esto había impedido seguir 
adelante con un viejo proyecto 
de ferrocarril que uniría el Sur 
con las costas de Levante, atra
vesando en su recorrido esta 
villa, donde María esperaba 
llena de ansias a Néstor, que, 
un día de éstos y acabado el 
conflicto, como le había pro
m etido, vendría. Mas, finalizó 
la guerra, las planificaciones 
c o n tin u a b a n  en  u n  p u n to  
m uerto, y aquel proyecto iba 
quedando rezagado: inconclu
so. Y aquel soldado tampoco 
llegó montado sobre un óm ni
bus e terno  porque hubo de 
quedarse en vanguardia atra
vesado por la metralla y la 
m ala suerte . Q uedaba, por

tanto, la sincera promesa, por 
un lado, y, por otro, un paisa
je  olvidado por la historia, un 
paisaje inmóvil que se quebra
ba en su lejano horizonte, in
terrum pido sólo por María, 
múltiples travesanos dispersa
dos, girasoles, avenas y desola
ción, y donde el sonido mítico 
del silbido del tren quedaba 
sustituido por el canto de las 
chicharras y la histeria noctur
na de los grillos.

Fue allá por mil novecientos 
cincuenta y seis cuando las 
obras se reanudaron a un rit
mo vertiginoso. La llegada del 
primer tranvía estaba prevista 
para el año sesenta y cuatro, 
recién aparecida la primavera.

ban con sus etiquetas al cuello: 
sobre el andén más amplio se 
distribuía desigualmente una 
gran multitud —también sobre 
los demás andenes— : por el 
muelle circulaban carritos car
gados de paquetes y bolsas de 
varios colores; en el apeadero 
principal se habían instalado 
unas escalinatas por las que 
descendía una alfombra de ter
ciopelo rojo, que les daba un 
toque señorial y majestuoso; 
los quioscos recibían las colas 
de los muchachos intentando 
adquirir la prim era golosina, y. 
también, en la expendeduría 
de tabaco y en los garitos de 
venta de regalos y en tos des
pachos de prensa, se hacían co-

Y aauel soldado tampoco llegó montado  
sobre un óm nibus eterno porque hubo de 
quedarse en vanguardia atravesado por la 

metralla y  la mala suerte

Ocurrió según previsiones: en 
prim avera, un dieciocho de 
abril, llegó a  la estación de la 
villa la prim era locomotora. 
Tras el tranvía, días después, 
lleg aro n  o tro s: m ercancías, 
correos, rápidos, directos, ex
presos... A unque todo funcio
naba a la perfección, las puer
tas todav ía  no  habían  sido 
abiertas al público, pues falta
ba la inauguración, y una fe
cha. Se fijó una fecha: treinta 
y uno de agosto. Sería una pro
clamación solemne y una reali
dad conmemorada po r todos 
los vecinos de ia villa y el rey. 
Vendría el rey: sería de la 
m ano del rey.

Como en todas las inaugura
ciones, había algo de etiqueta. 
Estaban todos los niños de los 
colegios y había sido contrata
da para la ocasión una banda 
de música con tal de hacerlo 
todo más triunfal. D e las gen
tes del pueblo, muy pocos que
daron en sus casa. Llegaron el 
alcalde y el párroco, y una co
mitiva de burócratas y perso
najes influyentes; llegaron has
ta  los impedidos. Iban todos 
engalanados. A  decir verdad, 
todo estaba engalanado. Tam 
bién había vino; se bebía vino. 
H abía mucha expectación y 
ruido y alboroto, como si aque
lla ceremonia al parecer fuera 
a ser im portante. Permanecían 
abiertas las taquillas; se coloca
ron los gálibos; los objetos de
positados en consigna dormita-

K abía mucha expectación, com o si aquella 
ceremonia fuera a ser importante

C elín  C eb rián  nació  en 
Casas Iháñez (Albacete) en 
19.57. Licenciado en D ere
cho. es diplomado en cine 
por la Escola Joan Andreu. 
H a escrito dos libros de re
latos y la novela corta «Vi
ñetas cloaquenscs». Cola
bora en varias publicacio
nes y escribe guiones cine
matográficos.

las. Todo era una cola, un bu
llicio rebosante de alegría, in
cluido el bar-retaurante o los 
espaciosos pasillos po r-en tre  
los que zigzagueaban los tran
seúntes como un culebroso m e
tropolitano. A unque, con cier
to retraso, el tren llegaba. Se 
anunció tres veces consecutivas 
por los altavoces. Podía verse 
a lo lejos: traía dos potentes 
focos encendidos. La gente se 
asom aba. M aría tam bién se 
asomó entre la multitud, aun
que de puntillas. Poco a poco, 
segundo tras segundo, mitad 
nervios y temblores, mitad la 
incómoda posición, iba cre
ciendo la impaciencia y la nos
talgia. Crecía todo. Las uñas 
iban una y otra vez a la boca 
para ser mordidas; los dedos se 
entrelazaban entre los cabe
llos; el m irar se agrandaba ante 
aquel escenario: los pies se me
cían sobre el filo de los zapa
tos... Acostumbrada a esperar 
a un soldado despojado de 
triunfalismo y que nunca llegó, 
¡qué podían importar ahora los 
pies! M aría quería asistir a una 
doble verdad o a un simulacro, 
así de puntillas, quería ver a un 
rey o a  un dios humano antes 
de m orir, antes de volver a izar 
la m ano y el corazón, antes que 
todo comenzase a ser de nue
vo tatuado por la legendaria 
memoria. El tren estaba muy 
cerca. María miraba atenta a 
las luces de la máquina. Se 
quedó fija en aquellos focos, 
en aquellas pupilas del tren, 
que tanto se asemejaban a los 
ojos de Néstor, el guerrero bo
nito que se encontró con la me
tralla y la mala suerte, el que 
hizo la promesa más sincera 
del mundo diciendo que ven
dría en el próximo tren: en el 
primer tren. El convoy llegaba, 
se encontraba cada vez más 
cerca. María mantenía ancla
dos los ojos en las luces de la 
locomotora. Se echaron manos 
a los frenos: el tren se detuvo. 
Aquellos supuestos ojos, aho
ra, estaban muy cerca: al lado. 
Al descender el rey por las es
calinatas ro jas, María gritó: 
«¡Néstor!».

Ayuntamiento de Madrid



CENTRO 
CULTURAL 
DE LA VILLA
Plaza de Col6n. Jardines del 
Descubrimiento.
Telél. 275 60 80 
ARTES ESCENICAS 

e  Hasta el 10 de diciembre. 
Maribel y la extraña familia, de 
Miguel M ihura. In térpretes: 
Aurora Redondo, Mari Car
men Prendes. Iñaki M iramón, 
Magüi M ira. Gabriel Latorre, 
Paloma Paso Jardiel, Anabel 
Alonso. Pilar Bardem . Fernan
do Ransanz, R oberto  Dfaz. 
Silvia C asanova. Dirección: 
Emilio Hernández. Horario de 
funciones: martes, jueves y do
m ingos, a las 19,30 horas; 
miércoles y sábados, a las 19 y
22.30 horas; v iernes, a las
22.30 horas. Precio butaca: 800 
pesetas; miércoles, 50 por 100 
descuento.
SEMANAS
INTERNACIONALES DE 
TEATRO PARA NIÑOS

•  Días 4 y 5 de noviembre, 
a las 16,30 horas. Los Patata en 
Todos son problemas, por la 
C om pañ ía  Theatre B eyo n d  
Eords. Edad recomendable de 
4 a II  años. Butaca: 300 pe
setas.

•  Días 11 y  12 de noviem
bre, a las 16,M  horas. L a fies
ta de ¡os tambores, por la Com
pañía Tam akko-Za  (Japón). 
Edad recomendada de 4 a U 
años.

e  Todos los sábados, do
mingos y festivos de noviem
bre, a las 16,30 horas. Pájaros 
y  espantapájaros por Teatro de 
Títeres La Gaviota. Butaca: 
200 pesetas.

Centros Municipales 
de Cultura

(PROGRAMACION PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)

Temporada de 
títeres en el 
Centro Cultural 
de la Villa

El teatro municipal de la 
plaza de Colón retoma una 
de la m ejores iniciativas de 
sus prim eras tem poradas: 
desde noviembre hasta abril 
del próximo año, todos los 
sábados, domingos y festi
vos, a las 16.30 horas, la 
Sala 2 acogerá una progra
mación ininterrum pida de 
teatro de títeres para niños, 
con grupos destacados. En 
noviembre, el Teatro la Ga
viota, de M adrid, presenta 
su pieza •Pájaros y espanta
pájaros». Los m eses s i
guientes, cada uno dedica
do a una compañía, con
templan las actuaciones de 
Los Títeres de Horacio, Sol 
y Tierra, Teatro Libélula, 
de Segovia; Okarino Trapi
sonda, y el m ontaje conjun
to de Horacio y La Gavio
ta, de «Las m il y una no
ches».

e  Miércoles, jueves y vier
nes. a las 11 horas (campaña 
escolar). Pájaros y  espantapá
jaros, por Teatro de Títeres La 
Gaviota. Butaca: 150 pesetas 
(profesores, gratis. Informa
ción: 564 20 58 y 577 69 53. de 
10 a 14 horas).
MUSICA

•  Dia 2 de noviembre, a las
22.30 horas, en la Sala 1.1 En
cuentro de Intérpretes Españo
les y Americanos: Guitarra 89. 
Concierto de Abel Carlevaro 
(U ruguay). Obras de Mario 
B astelm olvo. A . C arlevaro , 
C. F. E. Bach. D. Escarlatti, 
J. Turina, M. Ohana y Albé- 
niz. Butaca: 1,000 pesetas.

•  Día 3 de noviembre, a las
19.30 horas. Sala II. Recital de 
flauta. A  cargo de Masaak Ya- 
guishita. Entrada libre.

e  Día 5 de noviembre, a las
19.30 horas. Sala II. I Encuen
tro de Intérpretes Españoles y 
A m e ric a n o s : G uitarra  89. 
Concierto de Octavio Bustos 
(C h ile -E sp a ñ a ) . O b ra s  de 
G. Sanz, A. M udarra, F. Sor,
E . G ra n a d o s , l .  A lb é n iz ,
F. M oreno-Torroba, F. Tárre- 
ga, H. V illalobos... Butaca: 
500 pesetas.

•  Día 12 de noviembre, a 
las 11,30 horas. Sala I. Con
cierto de la Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid. Direc
tor; Pablo Sánchez Tórrela. 
Butaca; 300 pesetas. Mayores 
de 65 años, 50 por lOÓ de 
descuento.

•  Día 16 de noviembre, a 
las 22,30 horas. Sala I. J En
cuentro de Intérpretes Españo
les y Americanos: Guitarra 89. 
C oncierto de Pepe Rom ero

(España). Butaca: 1.000 pese
tas.

•  Día 18 de noviembre, a 
las 11.30 horas. S a la l. Con
cierto de la Sociedad Musical 
de Alzira. Butaca: 300 pesetas. 
Mayores de 65 años, 50 por 100 
de descuento.
SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS

•  Día 1 de noviembre, a las
19.30 h o ras . Sala II. Ciclo 
Miércoles de la Poesía. En tor
no a la figura de don Juan. D i
rectora: Fina Calderón.

•  Día 2 de noviembre, a las
19.30 horas. Sala I!. Con mo
tivo de la exposición de David 
Mach. Conferencia: Mueva ge
neración de escultores británi
cos. A  cargo de Andrew Ren- 
ton . profesor de A rte Contem
poráneo británico.

‘*T’
•  Días 7, 8, 9 y 10 de no

viembre, a las 19,30 horas. Se
minario El personaje noveles
co. Coordina: Marina Mayo
ral. Con la colaboración del 
Centro de las Letras Españolas 
y  el Ministerio de Cultura.

•  D ías 14, 15 y 16 de no
viembre, a las 19,30 horas. Se
minario sobre Miguel Mihura. 
Coordina: Emilio Hernández.

•  D ía 16 de noviembre, a 
las 18 horas. Ciclo Madrid en 
la cultura europea. Tema: El 
m undo cultural europeo en las 
bibliotecas de las élites madrile

Festival japonés en el parque 
de La Vaguada

El Centro Cívico La Vagua
da en colaboración con la Jun
ta Municipal de Fuencarral-El 
Pardo ha organizado un Festi
val Japonés que se celebrará 
entre los días 9 y 11 de noviem
bre, en el parque de La Va
guada,

Este Festival, que se celebra 
anualmente en otras capitales 
del mundo (M ontreal, París, 
Toronto, etc.), se inaugura el

día 9, a las 17,30 horas. Duran
te los tres días que dura este 
acontecimiento actuarán gru
pos de bailes tradicionales, o r
questas de tambores típicos y 
otros instrumentos, pasarelas 
de kimonos, ceremonias del té 
y fuegos artificiales. (La pro
gram ación com pleta se en 
cuentra en estas páginas, en el 
espacio correspondiente al dis
trito Fuencarral-El Pardo),

La Junta Municipal de San 
Blas ha organizado excursiones 
para la tercera edad, que ten
drá lugar los meses de noviem
bre y diciembre.

e  Días 2 y 3 de noviembre. 
Viaje de dos días a León y Bur
gos, Plazas: 50,

e  D ía 15 de noviem bre. 
Viaje a Cuevas del Aguila- 
Arenas de San Pedro y Talave- 
ra (un día). Plazas: 1(X).

e  Días 22. 23 y 24 de no
viembre. Viaje a G ranada y

ñas, por Jesús A . Martínez 
Martín.
RECITALES POETICOS 

e  Días 10. 11 y 12 de no
viembre. Sala II. Homenaje a 
30 p o e ta s  esp añ o les  el s i
glo XX. A cargo de José Ma
ría G uillén. Música: Miguel 
Sacristán. Horario: día 10. a 
las 22.30 horas; día 11, a las
19,30 y 22,30 horas; día 12. a 
las 9,30 horas- 

e  Días 17, 18 y 19 de no
viembre. H om enaje a Lorca. 
A  cargo de Enrique Paredes. 
Horario: día 17, a las 22,30 ho
ras; día 18, a las 19,30 y 22,30 
horas; día 19, a las 19,30 horas.

RETIRO_____________
CENTRO CULTURAL 
CASA DE VACAS 
Parque del Retiro (|unto al 
emiMircadero)

e Día 3, a las 18,30 horas. 
Concierto de piano.

e  D ía 4, a las 18,30 horas. 
Concierto de piano.

e  Día 5, a partir de las 12 
horas. Pirulandia: juegos in
fantiles en la plaza de Pirulo, 
con premios para todos.

e  D ía 5 . a las 12 horas. 
Agrupación Lírica de Madrid: 
Antología de la Zarzuela (Casa 
de Valladolid en Madrid).

* Dia 12, a partir de las 12 
horas, Pirulandia.

e  Día 17, a las 19 horas. 
Concierto de piano.

USERA______________
CENTRO CULTURAL
ORCASUR
Plaza del Pueblo, a/n.
Tel«f. 217 86 45

•  Día 11, a las 12 horas.

Cine: Belleza negra, de James 
Hill,

EXPOSICIONES 
e  Mes de noviembre. Expo

sición de pintura de Juan Sai- 
vago.

CENTRO____________
CENTRO CULTURAL 
PUERTA DE TOLEDO

•  Día 3, a las 19,30 horas. 
Teatro: Entremeses, de los her
manos Alvarez Q uintero. Gru
po  Estudio de Teatro.

•  Día 5, a las 12,30 horas. 
Zarzuela,

•  Día 12, a las 12,30 horas. 
Hum or con Ceda el Paso. 
CENTRO CULTURAL 
LAVAPIES
Olivar. 46. Teléf. 467 30 39

e  Día 4, a las 12,30 horas. 
Bailes infantiles. G rupo de 
Danzas del Centro Asturiano 
de Madrid.

•  Día 10, a las 19.30 horas. 
Teatro: Cuatro pares impares. 
de Cristina M artos. Compañía 
Tallas. L.

•  Día 11, a tas 12,30 horas. 
C aravana infantil Colorines 
(magia, hum or y payasos).

MONCLOA- 
ARAVACA__________
CENTRO CULTURAL 
JULIO CORTAZAR 
Antonio Machado, a/n.
Teléf. 373 43 75.

•  Día 3, a las 20 horas. 
Cine: Tres hermanos (1981), 
de Francesco Rosi.

(Pasa a la pág. siguiente)

Excursiones para la tercera edad que

Exposición de pintura 
de Manuel Prego

El pasado mes de octubre se 
inauguró en el Centro Cultural 
Conde Duque la exposición de 
pintura de Manuel Prego de 
Oliver. Esta m uestra ha sido 
organizada por la Consellería 
de C uhura y D eportes de la 
Xunta de Galicia, la D iputa
ción de Ourense, con la cola
boración de la Fundación Pe
dro Barrié de la M aza. Caixa 
Ourense, Alcaldía de M adrid y 
Centro C ultural Conde Du-

Salobreña (tres días). Plazas: 
50,

•  Día 4 de diciembre. Viaje 
al Valle de los Caídos, El Es
corial y Robledo de Chavela. 
Plazas; 100.

•  Días 14 y 15 de diciembre. 
Viaje al monasterio de Yuste, 
Plasencia y Guadalupe. Plazas: 
50,

Información e inscripciones 
en la Junta Municipal de San 
Blas, calle Torre Arias, 2. Te
léfono 741 34 10.

M anuel P rego  de O liver 
(1915-1986) nació en O rense y 
tras la guerra civil, la actividad 
pictórica, su vocación de siem
pre, se convierte en su profe
sión. En 1941 expone en Ma
drid y posteriorm ente en Bar
celona. Bilbao, Salamanca y 
sobre todo en las ciudades ga
llegas. Estas exposiciones se 
repiten con frecuencia. Tam 
bién participó en m uestras co
lectivas con otros pintores es
pañoles en L ondres, Vigo, 
Buenos Aires, etcétera.

«La ventana» (1981). Oleo 80 x 100 
centímetros. Elsta obra forma parte 
de la exposicMn de Manuel Prego que 
estará en el Centro Cultural Conde 
[hM)ue todo el mes de noviembre

Entre las obras que se pue
den contemplar en esta exposi
ción están: Navidad en la m on
taña (1961), Retrato de Arturo 
B alta r  (1 9 5 5 ), C am in a n te  
(1968), La ventana (1981) y 
Las flores (1986),

Ayuntamiento de Madrid



(Viene de la púg. anterior)

•  Día 16, a las 2U horas. 
Música; Música en los barrios.

C EN TR O  C ULTUR AL  
JU A N  GRIS___________________

Francos Rodríguez, 100.
Teléf. 450 76 65

•  Día 11, a tas 20 horas. 
Teatro adultos: Confesiones de 
dos mujeres, de Darío Fo. G ru
po La Quebrada.

•  Día 12, a las 20 horas. 
Cine: Carros de fuego  (1981). 
de Hugh Hughson.

•  Día 12, a las 12 horas. 
Músca: Camerata luvenia Or
questa.

•  Día 12. a las 12 horas. 
T eatro infantil: La increíble 
historia de Vukano. Compañía 
Sol y  Tierra.
C EN T R O  CIVICO  
ARAVACA
Plaza Corona Boreal, s/n.
Teléf. 207 82 77

•  Día 3. a las 20 horas. 
Cine: E l forastero (1940), con 
Gary Cooper. Director: Wi- 
lliam Wyier.

•  D ía 4, a las 20 horas. T ea
tro  adultos: El sorteo de Casi- 
na. por la compañía Teatro del 
Duende.

•  D ía 5, a las 12 horas. Mú
sica: Syrinx.

•  Día 11, a las 20 horas. 
T eatro adultos; La nube de la 
noche, por la compañía Madrid 
Teatro.

•  Día 14. a las 20 horas. 
Conferencia; Los nacionalis
m os en la sociedad española.

CflRABANCHEL
C EN TR O  C ULTUR AL  
G A R C IA  LORCA
Eugenia de Montijo, 105.
TeMI. 208 80 15.

•  Día 16, a las 19 horas. D e
bate: La reforma de la ense
ñanza. Organiza: Asociación 
de Vecinos de Carabanchel 
Alto.

•  D ía 17. Viaje a Toledo. 
Información en el Centro Cul
tural García Lorca.

EXPO SICIO NES
•  Hasta el 7 de noviembre. 

Exposición de pintura y escul
tura. Organiza; A D EA F (Aso
ciación de Escritores y Artistas 
Ferroviarios).

e Del 10 al 22 de noviem
bre. Exposición conjunta de 
pintura. Amelia Fernández de 
Gorostiza y Juan Manuel So- 
riano.
CENTRO CULTURAL  
JUVENIL
Avenida de Oporto, 78.
Teléf. 460 36 01.

EXCURSIONES
•  Días 4 y 5, a las 8,30 ho

ras. Bajemos al fondo  de la 
tierra. Excursión sobre espe
leología a la cueva del Regue- 
rillo (Patones de Abajo).

e Día 5, a las 8,30 horas. 
Senderismo: Camino Schmid. 
Edad: de 10 a 14 años.

•  Día 11, a las 16,30 horas. 
Rastreo urbano. Edad: de 10 a 
14 años.

•  Día 12, a las 9 horas. Ci- 
cloturismo en la Casa de Cam
po. Edad: de 10 a 14 años.

EXPOSICIONES
•  Hasta e l l o  de noviembre. 

Exposición de cerámica. Obras 
de María del M ar y Maite.

e Del 13 al 24 de noviem
bre. Exposición de pintura de 
Julio Novillo.

ARGANZUELA
C EN TR O  CULTURAL  
C ASA DEL R ELO J  
Paseo de la Chopera, s/n.
Teléf. 473 42 22

•  Día 3, salida desde la Jun
ta  Municipal, a las 9 horas. Día 
de campo en Patones. Recorri
do por senda ecológica y visita 
al pueblo. Edades; de 8 a 12 
años.

•  Día 7, a las 19,30 horas. 
P royección: L a  vida en la 
Tierra. Sala Polivalente.

•  Días 10. 11 y 12. Activi
dad de cicloturismo: desde Se- 
pútveda hasta Riaza (Segovia). 
Edad; desde 14 años en ade
lante. Plazas; 25. Salida; día

10. a las 18 horas, desde la Jun
ta. Precio: 2.000 pesetas.

•  Lunes y miércoles, de 17 
a 19 horas. Coral.

e Domingos, a las 12 horas. 
Conciertos.

TALLERES
♦ D e octubre 89 a junio 90. 

Talleres de plástica, fotografía, 
creatividad, yoga, bailes de sa
lón y reciclaje creativo de mo
biliario.

EXPO SICIO NES
•  Del l  al 15 de noviembre. 

O leos y dibujos de Raquel 
González de Prada. Sala de ex
posiciones «La Buhardilla».

•  Del 9 al 22 de noviembre. 
Exposición colectiva de Lola 
A lfaro, Esther Berdión y Jai
me Munárríz. Sala «La Lon
ja». Horario de visita; labora
bles, de 9 a 20 horas; sábados, 
de 9 a 14 horas; domingos, 
cerrado,

LATINA____________
C EN T R O  CULTURAL  
FER N AN DO  DE LOS RIOS  
Camarena, 10. Tetéf, 717 0611

•  D ía 4, a las 18 horas. 
Cine: La ley de Murth's.

•  D ía 5, a las 12,30 horas. 
Orquesta de Cámara de La
tina.

•  Día I I ,  a las 18 horas. 
Cine: El último tren de G. HUI.

•  Día 12, a las 12,30 horas. 
Coral Fem ando de los Ríos. A 
las 19,30 horas. Tradittional 
Revival Jazz de Bratisiava.

Premio escolar Paz y Cooperación
Unicef-Espana y la organiza

ción Paz y Cooperación han 
convocdo el prem io escolar 
Paz y Cooperación, dirigido a 
escolares y maestros españoles 
y latinoamericanos. Este pre
mio se dedica a los derechos 
del niño y la niña, con motivo 
del X aniversario del A ño In
te rn a c io n a l del N iño  y el 
XXX aniversario de la D ecla
ración de los D erechos del 
Niño de las Naciones Unidas.

Pueden participar en el pre
mio los residentes en España o 
algún país latinoamericano. En 
cada categoría y especialidad 
se premiará a un español y un 
latinoamericano. En cada caso 
habrá un primer premio y un 
accésit.

Se establecen cinco catego
rías;

•  Dibujo. Consiste en hacer 
un dibujo en un folio, donde se 
vea reflejado un derecho del 
niño-a. En una esquina se pon
drá el número del principio al 
que corresponde ese derecho. 
Para niños de hasta 7 años.

•  Relatos. El relato no ten

drá más de 3 folios y debe po
ner de manifiesto el cumpli
miento de algunos de los dere
chos del niño-a. De 8 a 10 
años.

•  Crítica. Hacer uno o dos 
folios de cualquier hecho de la 
vida real recogido en la prensa 
y que indique que se sigue sin 
respetar algunos de los dere
chos del niño-a. O  bien, hacer 
una crítica de uno o dos folios 
que recoja un hecho real don
de en las escuelas se discrimi
ne a las niñas. De 11 a 14 añas.

e Proyecto. Para educado
res. Presentación de un pro
yecto o experiencia pedagógica 
que tenga como objetivo una 
de estas dos modalidades de 
trabajo: desarrollo del princi
pio X de los derechos del ni- 
ño-a; o desarrollo de un pro
yecto de coeducación que fo
mente la igualdad entre niños 
y niñas en las escuelas.

•  P rem io  C o n ju n to . Se 
otorgará al centro escolar que 
a juicio del jurado m ejor trate 
globalm ente la problemática

de los derechos del niño y la 
niña.

E n cuanto a los requisitos o 
técnicas exigidos: en el dibujo 
se podrá utilizar cualquier téc
nica (lápiz, cera...). Los rela
tos, escritos a mano o a máqui
na , te n d rá n  una ex tensión  
máxima de cuatro folios, al 
igual que en la crítica. Los pro
fesores podrán enviar cuantos 
proyectos o experiencias de
seen. Y para el premio conjun
to, se enviará todo el material 
disponible.

Los premios para los escola
res consistirán en material di
dáctico; para los profesores,
20.000 pesetas el primer pre
mio y lO.OOü para el segundo, 
y para los colegios, 30.{H)0 pe
setas. Se mantendrá el contra
valor en dólares para América.

El plazo de recepción finali
za el 17 de noviembre, a las 12 
horas. Los trabajos se enviarán 
a Unicef-Bspaña (Mauricio Le- 
gendre, 36. 28046 Madrid. Tel. 
733 40 00) o a Paz y Coopera
ción (M eléndez Valdés, 68, 4." 
28015 Madrid. Tel. 243 52 82).

EXPOSICIONF^
•  Del 1 al 15 de noviembre. 

Pintura y escultura de José Ra
món Poblados.

CHAMBERI_________
CENTRO CULTURAL 
GALILEO
Gallleo, 39. Teléf. 593 22 30

•  Día 3, a las 20 horas. Trio 
de flautas; Gema Pérez, Con- 
chi Vacas y Raquel Vázquez. 
C om posiciones de Fran^ois 
D evienne, A lexandre Tche- 
re p n in , F rie d r ic h  K u h lau , 
Georges Bizet. Entrada libre.

•  Días 3. 4 y 5. a las 20 ho
ras. Festival Iberoamericano 
de Teatro. Campaña Cádiz en 
M adriz. T ea tro  Circular de 
M ontevideo (Uruguay) El co
ronel no tiene quién le escriba.

e Día 10, a las 20 horas. 
Trío de clarinetes, oboe y fa
got. Agapito Verdeguer Agus- 
tí (clarinete), Salvador Estruch 
(oboe) y J. Fem ando Sánchez 
( fa g o t) . C om posic iones de 
W. A. M ozart, M. Castillo y 
L. V. Beethoven. Entrada li
bre.

e Días 10, 11 y 12, a las 20 
horas. Festival Iberoamericano 
de Teatro. Cam paña Cádiz en 
Madriz. Teatro Imagen (Chi
le); Cartas de Jenny. Butaca; 
600 pesetas.

EXPOSICIONES 
e Hasta el 7 de noviembre. 

Muñecas japonesas: 70 piezas 
tradicionales y contem porá
neas pertenecientes a la Fun
dación Japón.

VILLA VERDE
CENTRO CULTURAL 
BOHEMIOS
Bohemios, 1. Teléf. 798 48 61

•  Día 3, a las 20 horas. Zar
zuela. José Luis Noriega (te
nor), Julia Casa Mayor (sopra
no) y Marisa Arserius (piano).

•  D ía 4, a las 12 horas. Cine 
infantil.

•  Día 10, a las 20 horas. 
Cine adultos.

•  Día 11, a las 12 horas. 
Cine infantil.

•  Día 16, a las 19 horas. 
Concierto de guitarra. Flamen
co clásico. Juan Cervantes.

EXPOSICIONES
•  D ía 2. Inauguración de la 

exposición Ozono.
CENTRO CULTURAL
LOS ROSALES 
Concepción Oliva, 17,
Teléf, 796 73 25

•  Día 3, a las 20 horas. Ví
deo cine adultos.

•  D ía 4, a las 12 horas. Ví
deo cine infantil.

•  Día 10, a las 20 horas. Ví
deo cine adultos.

♦ D ía I I ,  a las 12 horas. 
Teatro infantil; Cuentos para 
arm ar en tre  to d o s .  G ru p o  
Taormina. Para niños de 3 a 8 
años.

FUENCARRAL-EL 
PARDO
CENTRO CULTURAL 
VALLE-INCLAN
Arzobispo Morcillo, s/n.
Teléf, 31510  97

•  D ía 3, a las 10 horas. 
Charia-diapositivas: Supervi
vencia.

•  Día 7, a las 9 horas. Ta
ller de Títeres Pandora. D e 5 a 
11 años.

•  Día 10, a las 18 horas. Ta
ller de Títeres Pandora. De 5 a 
11 años.

•  D ía 14, a las 9 horas. Ta
ller de Títeres Pandora. D e 5 a 
I I  años.

Calle Príncipe, 25. Teléfo
no 429 03 18

•  A sí que pasen cinco años, 
de Federico García Lorca. Di
rector: Miguel Narros. Intér
pretes: Carlos Hipólito, Helio 
Pedregal, Ana Gracia, Ginés 
García Millán, Perpe C aja, Is
mael M artín, Pedro Miguel 
Martínez, José Carlos Castro, 
Cristina Marcos, Rafael Rojas, 
Ana Labordeta, Begoña Valle, 
Licas, Paz M arquina, Manuela 
Vargas, Macarena Vidal, Ana 
Goya, Isidor Barcelona, José 
Luis Benet, José Antonio Ma- 
yenco y Angel de Andrés. H o

rario: jueves, viernes y sába
dos, a las 20,30 horas; miérco
les y domingos, a las 19 horas: 
lunes, cerrado. A  partir del 9 
de noviembre, todos los días a 
las 19 horas.

•  Del 2 al 5 de noviembre. 
El coronel no tiene quién le es
criba, de Gabriel G ard a  Már
quez. Por el grupo Rajatabla, 
de Venezuela. Dirección: Car
los Giménez. Horario; martes, 
jueves, viernes y sábados, a las
20.30 horas; miércoles y do
mingos. a las 19 horas; lunes, 
cerrado.

La casas regionales crean su Sección 
de Juventud

La Federación de Casas R e
gionales de Madrid ha creado 
su Sección de Juventud. forma
da por unos 10.000 jóvenes de 
M adrid . G e ta fe , A lcorcón, 
Móstoles y Alcalá de Henares. 
El prim er objetivo de esta sec
ción de juventud es la creación 
de un banco de datos informa

tizado, E ste servicio estará 
destinado a proporcionar a los 
jóvenes inmigrantes informa
ción sobre bolsas de trabajo, 
alojamientos, lugares de ocio y 
otros aspecto de interés para 
*su incorporación plena en lo 
Comunidad madrileña».

Ayuntamiento de Madrid



•  Todos los jueves, de 10.30 
a 1.̂  horas. Audición de músi
ca clásica.

CENTRO CIVICO 
LA VAGUADA 
Monforte de Lemoa. 36-38.
Teléf. 730 80 01

FESTIVAL JAPONES. 
Organizado por el C entro Cí
vico La Vaguada, con la cola- 
tx)ración de la Junta Municipal 
Fuencarral-El Pardo. Todas las 
actuaciones se llevarán a cabo 
en el parque La Vaguada (jun
to al Centro Cívico).

•  D ía 9. A las 17,3() horas, 
recepción. A las 18,.10 horas. 
O rquesta de Tambores Típicos 
(estanque): ceremonia de anti
guos bomberos; pasacalles: 30 
mujeres, y fuegos artificiales 
cañón de mano (estanque).

•  D ía 10. a las 18 horas, 
apertura. De 18,30 a 21 horas. 
Orquesta Tam bor: coplas ja 
ponesas con instrumento; con
cierto Koto: baile tradicional 
con música: concierto instru
mento tres cuerdas; concierto 
tambor típico de una región ja 
ponesa; ceremonia del té. y pa
sarela kimono.

•  Día 11, a las 18 horas, 
apertura. De 18,30 a 21 horas. 
Tam bor O rquesta Fujiro; co
pla japonesa (Jarda); Taiso* 
Koto. concierto; humoristas; 
concierto Koto-Shaitama; ani
mación con instrumentos de 
música; pasarela kimono.

CIUDAD LINEAL 
LAELIPA__________
Santa Felicidad, >/n.
Teléf. 405 5312

•  Día 3. a las 20 horas. La 
historia del teatro, por el Clti de 
Claun, compañía invitada a! 
Festival de Teatro Iberoameri
cano de Cádiz. Entrada: 50 
pesetas.

e Día 4, a las 20 horas. Gru
po  Folklórico Mallorquín.

•  D ía 6. a las 20 horas. Pa
sión Maliche. por Teatro Mío.

•  D ía 8. a las 19 horas. Ci
clo de cine de realizadoras.

e Día 11. a las 20 horas. 
G rupo de teatro  Aula de Cul
tura Altamira: Usted tiene ojos 
de mujer fatal, de Jardiel Pon
cela. Entrada: SO pesetas.

e  D ía 12. a las 12 horas. 
Com pañía de tea tro  infantil 
Dos Duros: Haga lo que haga.

•  Día 15. a las 19 horas. Ci
clo de cine de realizadoras.

e Día 17, a las 20 horas. 
Com pañía Skife: El hombre 
que voló. Entrada: 50 pesetas.

AULA DE LA MUJER
e Día 8. a la 19 horas. Cine; 

Más allá del bien y  del mal. Di
rectora; Liliana Cavani. E ntra
da libre.

e Día 15. a las 19 horas. 
Cine: Angeles rebeldes. Direc
tora: Ida Lupino. Entrada li
bre.

PUENTE DE 
VALLECAS_________
CENTRO CULTURAL 
ALBERTO SANCHEZ 
RIeco d e  Peleche, s/n.
Teléf. 478 27 24

e Día 4. desde las 12 horas. 
Ciclo de cine de James Bond. 
James Bond contra Goldfinger. 
con Sean Connery: El hombre 
de la pistola de oro, con Roger 
M oore: 007. alta tensión, con 
Timothy D alton, y Operación 
Trueno, con Sean Connery.

e  Día 10. a las 19 horas. R e
cital: La poesía es la canción. 
Intérpretes: Juan Tierra (canto

Calle Alcalá, 42. Teléfono 
531 77 00

•  Hasta el 31 de noviembre. 
Exposición Los nuevos roma
nos. Con la participación de 
siete artistas de la más joven 
plástica italiana; los pintores 
Ceccobelli, Gallo, Nunzio, Piz- 
zi Canella, Fortuna. Levini y 
Dessi. Esta m uestra ha sido se
leccionada por X. A ntón Cas
tro y O thm ar Trieboid y llega 
a Madrid tras haberse exhibido 
este verano por Santiago de 
Compostela.

•  Hasta el 19 de noviembre. 
E xposición  de fo to g ra fía s  de 
N ésto r Torrens. en la  que se

Ferias de Ifema
Recinto ferial de la Casa 

de Campo. Avenida de Por
tugal, s/n. Teléf. 470 10 14.

•  Del 2 al 5 de noviembre. 
^l^trpiel-Marroquinería. Salón

la Piel. Horario: de 10 a 19 
horas.

•  Del 17 al 24 de noviem- 
we. SIM O : Feria Oficial Mo-

podrán ver una treintena de 
obras agrupadas en la serie In
teriores-Exteriores. Esta es la 
p r im e r a  v e z  q u e  N é s to r  
Torrens expone su obra en M a
drid. aunque sí lo ha hecho en 
otros puntos de España. Sala 
Minerva.

e T a lle re s  de L ite ra tu ra  
89-90. Taller de Relatos l. T a
ller de Relatos II, Taller de 
G u iones C in em ato g ráfico s . 
Taller de Literatura Erótica y  

Taller de Monstruos y Fealda
des. Inform ación: 531 77 00 
(extensión 204), de 10 a 14 y  

de 17,30 a 20 horas. M atricu
las: de 17,30 a 20 horas.

nográfica In ternacional del 
Equipo de Oficina y de la In
formática. Horario: de 10 a
19.30 horas, excepto el día 19. 
que es de 10 a 15 horas.

•  Del 23 al 3 de diciembre. 
Feriarle. Exposición del A nti
cuario Español. Horario: de
11.30 a 21,30 horas.

y guitarra). Daniel López (gui
tarra) y Miguel Mínguez (vio- 
loncello).

e Día 11. desde las 12 ho
ras. inintem im pidam ente. Ci
clo de cine del G ordo y el Fla
co. Dos superesbirros. Dos su- 
perdos. Estoy con los cocodri
los y Dos superpolicias.
TALLERES Y CURSOS 

e Talleres de cerámica para 
profesores y APAS.

e Cursos de ajedrez, distri
bución de productos de c«msu- 
mo, técnicas de gestión comer
cial e informática y de inglés. 
CENTRO CULTURAL 
ENTREVIAS
Mejorana, 21. Teléf, 478 86 63

•  Día 3. a las 18 horas. Cine 
infantil: El viejo maestro del 
Kung-Fu.

•  Día 10. a las 18 horas. 
Cine infantil: Pedro y  el dragón 
Elliot.

SA N E L A S
CENTRO CULTURAL 
ANTONIO MACHADO
Arcos de Jalón, s/n.
Teléf. 213 32 88

•  D ía 2. a las 20 horas. Gru
po folklórico balear; Esclafits y  
Castanyetes.

•  Día 3, a las 19,30 horas. 
Traditional Revival Ja zz  de 
Brat'islawa.

•  Día 9. a las 19,30 horas. 
Orquesta Ciño Ñera.

•  Día 10, a las 19.30 horas. 
C om pañ ía  C óm icos A n ó n i
mos. Obra: Glups.

e Día 16, a las 19 horas. 
Cine: El señor de las bestias.

•  Día 17, a las 19,30 horas. 
Ballet Clásico de Madrid.

Jomadas 
profesionales 
del SIMO

Del 17 al 24 de noviembre, 
en el recinto ferial de Ifema, en 
la Casa de Campo, se celebra
rán las Jornadas Profesionales 
del SIMO.

En estas Jornadas se presen
tarán equipos y sistemas con 
las últimas novedades y aplica
ciones sobre bibliografía y do
cum entación adm inistrativa; 
mobiliario e instalación de ofi
cinas; seguridad de documen
tos y control de personas; pa
pelería y material de oficina; 
máquinas de escribir, calcular, 
reproducir y manipular; infor
mática; oficina técnica; ofimá- 
tica, telecomunicaciones y tele
mática, y soportes lógicos y 
consultoría.

Para la entrada en el recin- 
tro  será necesaria la tarjeta 
profesional que se facilitará al 
presentar la invitación o al 
acreditar la identidad. Hora
rio: de 10 a 19.30 horas; do
mingo, de 10 a 15 horas.

M icrotrén 89

La exposición del tren 
en miniatura

Del 9 al 19 de noviembre, 
en  e l M u seo  N a c io n a l 
Ferroviario (paseo de las 
Delicias, 61). tiene lugar 
esta exposición que preten
de dar a conocer el mundo 
del tren en miniatura, para 
crear afición.

Con entrada gratuita, los 
visitantes pueden contem
plar toda ciase de maquetas 
y modelos en diferentes es
calas. Participan fabricantes 
españoles (A neste. Electro- 
trén, Ibertrén. Payá y Tren 
de Jardín de  Vapor), im
portado res, com erciantes 
minoristas, la Asociación 
de Amigos del Ferrocarril y 
el Museo Nacional Ferro
viario.

Además de los modelos 
de serie, pueden encontrar
se modelos de artesanía y 
transformaciones de mode
los comerciales. Los aficio
nados madrileños inscritos

en la Asociación de Amigos 
del Ferrocarril presentan al
gunas locomotoras artesa- 
nas. cuya construcción les 
ha llevado muchos días de 
paciente trabajo.

Como no es una feria co
mercial. no se venden los 
modelos- A unque, eso sí. se 
facilitan tarjetas con las di
recciones de los comercios a 
los que se puede acudir. A 
los asistentes se les entrega
rán ca len d ario s  del año 
próximo, con motivos de lo
comotoras de vapor.

REN FE, por su parte, 
aprovecha la ocasión para 
exhibir modelos de los tre 
nes de alta velocidad que 
circularán en la nueva línea 
M a d r id -S e v illa , q u e  se 
construye en ancho de vía 
europeo. Horario; de 10 a
20,30 horas. Más informa
c ió n  e n  e l  t e l é f o n o  
227 31 21.

IV Semanas Internacionales 
de Teatro para Niños

Grupos de teatro  de Cana
dá, Bélgica. Japón. R . F. de 
Alemania y España participan 
en la IV Semana Internacional 
de Teatro para Niños que se 
están celebrando en Madrid 
desde el pasado 31 de octubre.

Estas Semanas han sido or
ganizadas por Acción Educati
va, en colaboración con el 
A y u n ta m ie n to  de  M ad rid . 
Centro Cultural de la Villa. 
Ministerio de Cultura y Comu
nidad de Madrid.

Acción Educativa, con moti
vo del XXX aniversario de la 
Declaración de los Derechos 
de los Niños, ha querido recor
dar y apoyar con las Semanas 
de Teatro el punto séptimo de 
esta Declaración: «El niño tie
ne derecha a recibir educación

que sea gratuita y  obligatoria 
por lo menos en las etapas ele
mentales. Se le dará una educa
ción que favorezca su cultura 
general y  le permita en condi
ciones de igualdad de oportuni
dades desarrollar sus aptitudes 
y su juicio individual, su senti
do de la responsabilidad social 
y moral y  llegar a ser un miem
bro útil de la sociedad^.

Las actuaciones tendrán lu
gar en el Centro Cultural de la 
Villa (la program ación, por 
quincenas, se encuentra en es
tas pág inas, en  el espacio  
correspondiente al C entro Cul
tural de la Villa). Para más in
formación: Acción Educativa, 
calle Principe. 35. 4." Madrid. 
Teléfono 429 50 29.

Tarjetas de Navidad, convo
cado por el Junta Municipal de 
Ciudad Lineal. Los trabajos 
deberán tener como tem a prin
cipal la Navidad y  los origina
les tend rán  un fo rm ato  de 
22 X 16 cm. Las tarjetas se en
tregarán sin firmar y  los datos 
del autor figurarán en un sobre 
cerrado. Los premios serán de
50.000 pesetas para el primero 
y  dos placas para el segundo y  

tercero. El plazo de recepción 
de los trabajos finaliza el próxi
mo 15 de noviembre, a las 14 
horas. Se enviarán a la sede de 
la Junta Municipal de Ciudad 
Lineal, calle Hermanos García 
Noblejas c/v a D octor Cirajas. 
2 8 0 3 7  M a d r id .  T e lé f o n o  
267 11 07.

Fotografías de Muñecas Ja
ponesas, convocado  p o r el 
Centro Cultural Galileo. El ta 
maño de los trabajos será de 
20 X  25 cm, en brillo o mate y

en color o blanco y negro. D e
berán presentarse en un marco 
de cartulina negra o blanca de 
8 cm de ancho. Las fotografías 
llevarán en la parte de atrás los 
datos del autor. Se presentarán 
en el Centro Cultural Galileo 
(calle  F e rn an d o  e l C a tó li
co, 35), antes del 7 de noviem
bre. Más información en el te
léfono 593 22 30.

' ^ U a  d e  M A D R ID  I  1 .15  N O V IE M B R E  I9S 9 37
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Q ASTRONOMIA

Sabores 
para un recuerdo

C ada estación segrega su propio o lor. En el tránsito  apenas p er
ceptible del verano a l invierno, M adrid  se cubre  de  un  m anto 
de arom as invisibles que levantan dei recuerdo apetitos ap ren 
didos en las épocas rem otas del b u rro  de  la Plaza de O riente 
y  del rico barquillo  parisiense.

Es el otoño el que resucita 
los fantasmas odoríferos de sus 
tumbas selladas para siempre 
jamás con la nicotina de la pri
mera juvetud, y los reencarna 
en el Madrid High-tech de los 
«chinos» de barrio y de la'«piz- 
za» a domicilio que nos ha to
cado vivir.

Los poetas futuristas italia
nos Marinetti y Filliá conside
raban que eran los propios ali
mentos los que conformaban 
por si solos la fortaleza y la di- 
namicidad espiritual del hom
bre m ed ite rrán eo . Estaban 
equivocados. N o es el alimen
to sino el recuerdo de su aro
ma confundido con la expe
riencia de su primera inges
tión. lo que perdura a lo largo 
de la vida del ser humano.

E l otoño en Madrid trae en 
redados entre las fibras de sus 
vientos helados, olores carac
terísticos que prom ueven la 
nostalgia de la infancia. Toda
vía hoy al pasear a finales del

mes de octubre por el parque 
del Retiro, es posible percibir 
e! aroma mascado de la pipa de 
g ira s o l,  m e lan có licam en te  
compartida por jovenes pare
jas de recién enam orados. La 
pipa es una chuchería que tras
ciende las estaciones, sin em
bargo saborear en los atardece
res otoñales su carne levemen
te tostada, implica participar 
en cierto modo del misterio de 
la sucesión de los equinoccios.

Envuelto entre las idas y ve
nidas del diluvio vegetal que 
siembra el suelo de M adrid de 
hojas marchitas, se detecta el 
peculiar o lor de  aceite que 
emana de las sartenes de las 
churrerías. O trora concebidas 
entre calles adoquinadas y fo
tógrafos verbeneros, estos in- 
ñenios del humazo apuntalan 
hoy día con su grasienta in
fraestructura lo poco que que
da del recuerdo de aquellas 
meriendas familiares en tom o a 
un chocolate con churros tras

Castañeras

la misa de siete del domingo. 
El chocolate con churros que 
ha sido el «alfa» y el«omega» 
del tradicionalismo madrileño, 
ya sólo perdura como punto y

final de las noches de juergas 
invernales; vaga ilusión, efíme
ra quimera la de la jicara refi
nada de un San Ginés discreto 
en que se daban cita de madru

gada los «amores reales» de la 
suculentísima tiple del Eslava, 
Julita Fons-

Castafias____________________

Hubiera o no hubiera otoño, 
en los tiempos del sainete el in
vierno llegaba a la Puerta del 
Sol escondido en las estufas de 
las castañeras. En la actualidad 
tan sólo el despliegue publici
tario de los grandes almacenes 
parece anunciamos la presen
cia de una estación que antaño 
olía a castañas asadas envuel
tas en cucuruchos de hojas de 
periódicos con nombres gran
dilocuentes. Salvando la dis
tancia de los tiempos una ciu
dad como M adrid, crisol de pa
letos y aprendiz de cosmopoli
ta, jam ás podrá comprenderse 
sin unos cuantos cuartos de 
castañas asadas metidos en los 
bolsillos del abrigo. Cada es
quina de la ciudad está llena de 
nostalgias; la del botijero de 
Bailén pregonando en plena 
canícula «Fresquita el agua», la 
del barquillero buscavidas gi
rando su rueda de la fortuna en 
el Retiro, la de la ambulante 
vendedora de churros de la ca
lle de Toledo... de todas ellas 
tan solo la castañera perm ane
ce en su puesto, para avisamos 
de la existencia del inviemo 
con el sabor a recuerdo de su 
fruto.

Femando ROYUELA

y iA JA R ___________________

Móstoles, de vuelta del pasado
Móstoles, localidad situada a  25 kilóm etros de doscientos años. Hoy es una población que sin 
M adrid , escribió su leyenda con un  bando del renunciar a su h istoria p refiere ad o p ta r el per- 
alcalde en el que pedía a  los vecinos alzarse fil de las urbes modoTias con su espectacular ere- 
contra el invasor francés. De eso hace ya casi cimiento que la han convertido en una ci^Klad

Ciudad dormitorio por los 
años sesenta y setenta, ha  de
sarrollado desde las primeras 
elecciones democráticas m ane
ras de convivencia. A trás que
dan la falta continua de agua, 
de plazas escolares, y otros ser
vicios básicos que hoy, a pesar 
de no haberse solucionado del 
todo, hace que los habitantes 
de la seguramente prim era lo
calidad en núm ero de habitan
tes de la Comunidad de Ma
drid, después de la Capital, se 
sientan más entroncados con la 
marcha de su ciudad.

Se sospecha que es la Meter- 
cosa del siglo I. La tradición 
dice que Móstoles se fundó en

tre Cerro Prieto y Tejarejos, 
que, según testimonios rom a
nos, confirman la época. Eran 
momentos en que los hijos de 
Roma ensanchaban sus domi
nios hacia Toledo. D e la Im pe
rial C iudad dependió  hasta 
1565, en que el rey Felipe II 
por Real ftivilegio la eximió, 
haciéndola villa. En sus co
mienzos agrícolas, con produc
ción amplia y calidades exce
lentes, que de tal fama goza
ban sus garbanzos, hoy es una 
ciudad industrial, artesanal, 
con la historia presente en sus 
monumentos. En la Plaza del 
Pradillo, se puede contemplar 
remozado, el monum ento al

DATOS DE INTERES
Ayuníamienfo.Tel.: 613 03 00. 
Fiestas. 2 de mayo. Toda la 
semana concurso y fuegos 
artificiales.
Carnavales. D e significa
ción, cada año tienen más 
nivel.
Nuestra Señora de los San
tos, patrona de la localidad, 
fiesta mayor, del 11 al 16 de 
septiembre, todo tipo de ac
tividades lúdicas. 
Restaurantes:
M esón G reg o rio . R eyes

Católicos, 16. Cocina caste
llana. Sobre 2.000 pesetas. 
Asador Colón, Colón, 21. 
Asados y cocina casera. So
bre 1.500 pesetas.

Artesanía:
F e lip e  G a r c ía .  G a rc ía  
León, 5. Tel.: 617 40 74. 
Bargueños tradicionales. 
C o lec tiv o  L a A lfa re ría . 
C o n stitu c ió n . 1. T eléfo
no: 613 67 90. Cerámica de 
diseño actual.

famoso alcalde Andrés Torre- 
jón , aquel que recuerda el gri
to de indepjendencia, al cono
cer la lucha de M adrid contra 
los invasores: «La patria está 
en peligro, M adrid perece víc
tima de la perfidia francesa. 
Españoles, acudid a salvarla. 
Mayo, 2  de 1808. E l alcalde de 
M óstoles». O ñcio conducido 
por A ntonio H ernández (El 
Postillón), hijo del segundo al
calde Simón Hernández. Asi 
llevó por pueblos de Toledo, 
Cáceres y Badajoz con la ines
tim able colaboración de sus 
compañeros de postas.

Fue la chispa que comenzó 
el fuego patriótico contra el in
vasor, y partía de esta noble vi
lla y sus gentes, las mismas que 
quedaron sin recursos por las 
represalias. E ran momentos 
duros, absurdos, que afortuna
dam ente quedan en el fondo 
de la historia, hoy más que 
nunca con la ilusión, ya una 
realidad de la Comunidad E u 
ropea.

D urante la visita podemos 
apreciar la iglesia de Nuestra 
Señora Asunción. Tuvo pintu
ras de Francisco de Ricci y más 
tesoros desaparecidos. Del si
glo iX , sobre restos de una 
mezquita, se palpan las muchas 
reformas sufridas. Ladrillo, cal

Escudo de la VtUa de Mástoks. situado en el Ayuntamiento

y arena dan solidez a sus mu
ros con vestigios bizantinos. 
Capilla circular del siglo XIV, 
torre del siglo XVII, así como 
naves, altares y esculturas, dan 
idea de la riqueza artística del 
templo. A yuntam iento, Cabil
do, después Concejo, hoy Casa 
Consistorial, tiene el porte de 
un bonito edificio con alegres 
remates. Algo vanguardista y 
grandiosa es la Casa de Cultu
ra, donde se ofrecen a los ciu
dadanos múltiples cursos, tan

to  para llenar el ocio, como las 
ganas de aprender.

H e recorrido el pueblo, y de
gustado sus especialidades cu
linarias en cualquiera de los va
riados mesones que aquí se dan 
cita, podemos aprovechar para 
realizar algunas compras arte
sanales, y si es época de fies
tas, pues ya sabe a disfrutarlas 
junto a los mostolenses.

Texto y foto: 
l’'ernando BARCENAS
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_̂ NIMALES Y PLAM!AS

Balcones verdes, también en invierno
El halcón o terraza, por jje- 

queno que sea. puede conver
tirse en un precioso jardín. Así 
no sólo se embellece el edifi
cio. sinu que también se ale- 

I gran las vistas desde el interior 
de la casa.

Hay muchas plantas apro
piadas para el balcón o la terra
za. Debemos aprovechar las 
especies autóctonas de nuestra 
zona y las que se han adapta^ 
do ya al clima de M adrid, tan 
frío en invierno y tan caluroso 
en verano. Las que vamos a 
tratar a continuación son per
fectas para el balcón, pues 
mantienen la hoja todo el año 
y no necesitan muchos cuida
dos. Podemos hacer con ellas 
estupendas combinaciones de 
colores —por los distintos to 
nos de verde o amarillo— de 
formas y de tamaños. Estas son 
nuestras sugerencias.

Cuidados m ínimos

Romero.
Verde y aromática todo el 

año. A partir de febrero da 
unas pequeñas flores azules. 
Tomillo.

Aromática tam bién, de un

Los balcones alegran el ediAcio y d  inlFrícr de b  vivienda

verde grisáceo, con hojas muy 
pequeñas y de crecimiento más 
lento.
Madroño.

El arbusto más típico de Ma
drid. Sus hojas son de un ver

de oscuro muy intenso y en di
ciembre se llena de frutos ro
jos que son, a la vez, decorati
vos y sabrosos.
Ebonibus.

Más poblado de hojas que el

y moteado de amarillo o  blan- 
m adrono, es un arbusto muy 
bonito. Lo hay verde, amarillo 
co.
Boj.

Arbusto de hojas duras y 
lustrosas, pero menudas, que 
se suele usar para setos. Aisla
dam ente , o  com binado con 
otras plantas, también resulta 
muy decorativo.
Coronillo.

Sus hojas son pequeñas, de 
un verde pálido. En primavera 
se cubre de pequeñas flores 
amarillas que emanan un deli
cioso aroma.
Ciprés.

Eligiendo el tamaño adecua
do para las dimensiones del 
balcón, cualquiera de sus va
riedades —por su porte espiga
do—  combina perfectamente 
con los arbustos que hemos 
citado.
Madreselva.

Planta colgante. Si le pone
mos unas guías trepará enros
cándose en ellas. En primave
ra da flores blancas que se 
vuelven amarillas muy rápida
mente y despiden un olor estu
pendo. Las flores duran hasta 
bien entrado el otoño.

Hiedra.
Trepadora de la que existen 

muchas variedades, unas de 
color verde y otras matizadas. 
Se desarrolla perfectam ente 
entre S y 30 grados y necesita 
bastante humedad. 
Tradescantia.
Planta colgante, con hojas ver
des, grisáceas o combinadas. 
Cissus.

Trepadora de hojas verde 
oscuro. No sopona exceso de 
agua.
Aucuba.

Planta muy decorativa, en 
cualquiera de sus tres varieda
des: japónica, variegata o cro- 
tonifolia.
Ficus pumila.

De hoja pequeña y tallos 
colgantes. Hay dos variedades: 
verde y matizada.

Las cuatro últimas no sopor
tan tem peraturas inferiores a 
diez grados, por lo que hay que 
p ro tegerlas con un plástico 
cuando empiecen las heladas.

Con las plantas citadas pode
mos hacer bonitas combinacio
nes que podrem os variar en 
primavera añadiendo vistosas 
especies de temporada.

A ludes BAZAN

Una gata 
anti-apartheid

«Namibia» es la última in
quilina del club de gatos que 
comparten mi casa. Me la en 
contré el domingo pasado tra 
tando de salir desesperada
mente de una obra en la que se 
había mecido y no sabía salir. 
Al principio sólo o í unos mau
llidos desesperados y vi unas 
patitas blancas y negras que 
trataban inútilmente de colar
se por una grieta demasiado 
pequeña. Con mis «patas» de
lanteras más experimentadas 
que las de una menudencia de 
mes y medio conseguí engran
decer el hueco y después un re
confortante platito  de leche 
hizo el resto. Tenía ante mí un 
palmo de gatita de ojos toda
vía sin color definido como

ocurre con todos los cachorros, 
incluso tenía unos bigotitos 
blancos diabólicamente gracio
sos.

Al principio pensé en llevar
la sólo momentáneamente a mi 
casa hasta que consiguiera co
locarla en la de algún amigo 
del clan de los gatófilos o de los 
animaleros en general. En úl
tima instancia siempre me que
daba el recurso —me mentí— 
de depositarla en este triste 
pero necesario asilo que es la 
protectora de animales. Mien
tras me hada todas estas inúti
les reflexiones me había em pe
zado ya a enam orar de esta 
inocente y desprotegida gatita 
que probablemente había per
dido a su mamá horas antes en

Loe galo6 son amantes de las caricias

tre  las garras de un monstruo 
enorme y con ruedas. Pensé 
que quizá había sido abando
nada por la última víctima de 
los ignorantes dueños de una 
gata que todavía no se han en
terado que existen medidas an
ticonceptivas también para los

de cuatro  patas. Cuando la 
barriguita de «Namibia» —que 
por cierto, se llama así en ho
nor de un país sudafricano que 
pronto conseguirá un gobierno 
negro contra el apartheid—  se 
llenó e  invadió toda la casa un 
ronroneo de satisfacción, la de

cisión estaba ya tomada; bien
venida al club.

L os o tro s  b igo tudos que 
comparten mi casa han tarda
do casi una semana en acos
tumbrarse a repartir su espacio 
vital y las caricias que la seño
ra que vive con ellos Íes prodi
ga pero, como en las películas, 
heñios tenido un fmal feliz. 
«Namibia» ni siquiera se ha 
quejado cuando el horroroso 
spray antiparásitos la ha rocia
do profundam ente. Los bas- 
toncitos de algodón han urga- 
do en sus orejitas para limpiar
las y la sádica veterinaria ha 
inaugurado su primera tienda 
de vacunas. «Namibia» se sien
te una ciudadana de prim era y 
sabe que con su nueva cartilla 
sanitaria quizá hasta podrá al
gún día viajar a esa pequeña 
república sudafricana que lleva 
su nombre y en donde por vez 
prim era en la historia la mayo
ría negra recuperará muy pron
to  su voz.

Regina FARRK

THEMAMOTOR D esde el 1 de Septiembre los embajadores 
estrenan I^ncia.

! Embajadores 
con LANCIA.

n it'n iam oto r. Un nuevo concesionario  U incia q u e  íibre 
Itis p u e rta s  de  una com pleta  exposición y el m ás m o d ern o  
líiller (le serv icio  total Ixincia. 
niK M A M O TO R. Pasco de las Acacias, n.3. Tel, 2;^0 21 92
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"tólMADRID
Javier C lem ente, en trenador del Atlético

«Vamos a quedar los primeros»
Tiene fam a de duro. Y un halo de triunfador que, aun los que 
no siguen la Liga de fútbol, reconocen. En nueve anos com o en
trenador ha dirigido tres equipos con los que ha ganado copas

A V IER Clemente na- 
I ció. 39 años atrás, en 
■  A renas de Guecho. a 

#  ■  diez kilómetros de Bil- 
Wkv Siendo niño empezó a dar 
patadas a la pelota. Y cuando 
se hizo mayor se convirtió en 
futbolista. Su carrera como 
profesional apenas duró dos 
años a causa de una lesión en 
una pierna, que le llevó varias 
veces al quirófano. Cuando 
comprendió que ya no podía 
jugar, se dedicó a preparar a 
otros. A  los 26 años era entre
nador del equipo de su pueblo. 
A los 30 le contrató el Atletic 
de Bilbao que. con él. fue dos 
años consecutivos campeón de 
Liga.

Cinco años después se tras
ladó a Barcelona, a trabajar 
con el Español, equipo al que 
sacó a competir a los campos 
europeos por la copa de la 
UEFA.

Esta tem porada Clem ente 
entrena al Atlético de Madrid 
al que considera el equipo «con 
más posibilidades que he teni
do hasta ahora» y con el que 
piensa, a pesar de sus últimas 
derrotas, ganar la Liga de esta 
temporada.

Desde las orillas del Manza
nares, este vasco de corazón y 
de acento observa su nuevo lu
gar de residencia con ojos de 
quien ya conoce mucho mun
do.

—Madrid es una ciudad que 
agobia. Por el tráfico, quizá. 
Pero es también una ciudad 
muy abierta. Un punto de reu
nión de gente que va entrando 
y  saliendo, gente que está de 
paso. Una ciudad cosmopolita, 
variable, adaptable a todo tipo 
de costumbres...

y  ha com petido en torneos europeos. Ahora está en M adrid, 
con el Atlético, m oviéndose en los prim eros puestos de la cla
sificación e intentando llegar a  jun io  en  la cabecera.

A pesar de las últimas derrotas, Clemente asegura que el AUétko acabaré U Liga con buenos resultados

De paso

—¿Es usted de los que están 
de paso? —En m i profesión 
siempre estás de paso. Depen
de de los contratos que nos ha- 
<en, que nunca son a m uy lar-

—Hay entrermdores que si
guen ejerciendo a los setenta 
años. A  mí, particularmente, 
m e gustaría dejar esto, con las 
presiones y  tensiones que con
lleva, dentro de cinco o sets 
años com o mucho.

—Y ¿qué haría luego? ¿Cuá
les son sus aspiraciones para el 
futuro?

—H om bre, yo  no  querría 
desvincularme del mundo del 
fútbol. En las sociedades anó
nimas tiene que haber profesio
nales en puestos de direccióñ de 
equipos. Por otro lado, m e gus
taría trabajar en medios infor
mativos: prensa, radio o televi
sión. D e momento es una idea.

—¿Sería usted capaz, acos
tum brado a moverse sobre el 
césped, en espacios enormes, 
de encerrarse a trabajar en un 
despacho?

—No. -Eso no. Pero hay car-

Los poderes están con el Madrid porque gana 
más veces. Pero si nosotros empezamos a 

ganar, estarán con el Atlético

go plazo. Son contratos a uno 
o dos años. Y  si los resultados 
d ep o rtivo s  so n  buenos, se 
prorrogan. Si no, te dicen que 
le marches. A sí que no sé cuán
to tiempo m e quedaré en M a
drid. Si por m í fuera, estaría 
mucho tiempo.

—¿Cuándo se jubila un en
trenador?

gos de gestión que no exigen 
meterse en un despacho, sino al 
contrario: hay que ir a ver par
tidos, ver entrenamientos, ver 
jugadores, hablar con otros clu
bes. ..

— ¿Qué es el fútbol; espectá
culo, cultura o negocio?

—Para m í es trabajo, es es

pectáculo, es xhobbie», es pa
sión...

—Tiene usted fama de ca
rácter fuerte. ¿Es ésa una con
d ic ión  im presc ind ib le  para  
cumplir con su tarea?

—Sí, hay que tener un carác
ter fuerte y  m uy directo. Porque 
eres el jefe de un  taller donde 
convives con treinta profesiona
les que económicante están, la 
mayoría, por encima de ti.

—¿Quién gana o pierde un 
partido; el entrenador o los 
jugadores?

—Sobre todo los jugadores. 
E l papel del entrenador es ha
cer que esos jugadores se es
fuercen al máximo.

C am biar de entrenador

— Entonces, ¿por qué los 
fracasos de un equipo se saldan 
expulsando al entrenador?

—Porque es más fácil cam
biar de entrenador que cambiar 
de jugadores.

—¿Le gustan los hinchas?
—Sí. Bueno. No m e gusta el 

hincha follonero. Pero el hin
cha que es un aficionada, que 
siente profundamente lo que le 
pasa a su equipo, ése sí me 
gusta.

—Hubo un tiempo en el que 
el fútbol era la única forma, 
para muchos españoles, de 
evadirse y desahogarse...

— Y  ahora igual. E l ftithol es 
el único deporte en el que uno 
se puede expresar libremente y  
soltar adrenalina. En el estadio 
la gente se explaya. Exterioriza 
las emociones que durante el

resto de la semana tienen que 
estar conteniendo.

Democracia

—Entonces, ¿la democracia 
no ha influido en el fútbol?

—Lo que pasa es que en la 
época franquista aprovecharon 
la coyuntura para que la gente 
estuviera centrada en el fú tbo l y  
no se preocupara de otras co
sas. Pero si m e apuras, y o  di
ría que ahora va más gente al 
estadio que antes.

—¿Qué opina sobre la riva
lidad que existe entre el Real 
Madrid y el Atlético?

— L a  rivalidad siempre es p o 
sitiva. Lo que no  m e parece 
bien es que el Madrid tenga más 
aceptación y  atribuciones que el 
Atlético. A qu í parece que es un 
delito que nosotros tengamos 
m±s puntos que ellos.

—¿Quiere decir que el Ma
drid tiene más privilegios?

—Digamos más facilidades.
—¿A qué se debe esa pre

ferencia?
—A  que los poderes, la gente 

poderosa son más del Madrid 
porque el Madrid ha ganado 
más veces. Y  a ésos les gusta ir 
con los ganadores. Pero pienso 
que si nosotros empezamos a 
estar por encima del Madrid, 
deportivamente hablando, la 
tortilla se «cambie».

—¿Cómo va a quedar esta 
tem porada el Atlético?

— Yo espero que los prim e
ros. Y  el año que viene tam
bién.

Carmen SANTAMARIA

ESCRITO EN MADRID

Ser feliz
Aborrezco las sopas de ajo. 

Cuando mi madre nos las coci
naba para calentar el estóma
go cada noche, siempre deas 
lo mismo: * £ s  lo que come ri 
señor marqués».

Entonces, supe que no que
n a  ser marqués. Nacer en un 
pueblo feudal te va diseñando 
un «alma de esclavo», que es 
algo así como el «mareaje» del 
ganado.

Y un día (de primavera, re 
cuerdo), te das cuenta que no 
tienes agallas para arañar la 
tierra, como han hecho tu pa
dre. y el padre de tu padre, y 
el padre del padre de tu  padres 
te rebelas y decides largarte. 
Huyes hacia ninguna parte 
buscando un lugar donde em
pezar, tras desertar del arado. 
Y emprendes la aventura con tu 
maleta de madera al hombro. 
De pronto, descubres Madrid- 
Príncipe Pío. la sección de 
anuncios del «Ya» —años se
senta— , y te estalla la cabeza 
pensando en que «no puedes 
regresar a casa con las manos 
vacías».

Reinicias una carrera contra 
ti mismo, como otros amigos lo 
hacen, sim ultáneam ente, ea 
Alemania. Un labrador está 
tan pegado a la tierra, que ape
nas co m p re n d e  la palabra  
aventura. Tienes miedo al mié 
do de la vida. Por ello es pre 
ciso seguir adelante. A  cual 
quier precio. Nadie puede de 
tenerte. El tiem po, inexcruta- 
ble —la verdadera igualdad de 
los humanos— , te ha dejado el 
alma cosida a cicatrices.

Al fin —ellos— creen que 
has llegado a la cumbre; el éxi 
to está, sencillamente, al otro 
lado de la colina. Y. sin em bar 
go, tú , desde la cima sientes 
que lo más profundo es el va 
cío y que el horizonte se ha 
desplazado nuevamente a la 
montaña que se pierde hacia el 
sureste, con el sol guiñándote 
hasta el amanecer.

Parece demasiado tar<Je. In
cluso para retroceder. Quieres 
pero no puedes volver a empe
zar. T a faltan las fuerzas y el 
coraje.

Y entonces, un pensamiento 
recorre tu mente de norte a sur 
golpeando tu soledad: ¿de qué 
te sirve todo el oro del mundo 
si sigues con tu alma de escla
vo, apegado a las drogas per
misivas, que la medicina ha le-- 
galizado para sobrellevar el 
«stress»? La respuesta es otr# 
pregunta mucho más simple: 
¿qué te han ensenado en me
dio siglo, si no has aprendido 
todavía a ser feliz? D ebería ser 
una asignatura obligatoria, ds 
ahora en adelante.

Reflexiono —por no dejar la 
mente quieta más que nada—' 
en el tiempo robado a mis hi*' 
jos y a su m adre... Me asust* 
ser feliz. Incluso hasta inten
tarlo.

A.REGALADO
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