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Su construcción en el Cerro de la Plata aportará más equipamientos 
y zona verde al sur de la ciudad

HABRA PLANETARIO
El Cerro de la Plata se convertirá en M il millones de pesetas de inversión

septiembre del 85 en un gran municipal que ayudarán a
parque que albergará, además del equilibrar, en cuanto a equipamientos

planetario, los museos del se refiere, las zonas norte y  sur
Ferrocarril y  el de Ciencia y  Técnica, de M adrid

La ciudad se suma, con la 
construcción del planetario, 
a  lo que es ya una realidad 
en las grandes urbes euro
peas. Incluso en España hay 
ya instalados once planeta
rios en otras tantas provin
cias, la mayoría dentro de 
las escuelas navales.

Para su construcción en 
M ad rid  se ha  elegido el 
Cerro de la Plata, ubicado 
en la confluencia de los dis
tritos de Vallecas, Villaverde 
y Mediodía, puntos donde 
existe una gran densidad de 
población y, en cambio, po 
cas zonas verdes. Siguiendo 
una política de reequilibrio 
de  equipamientos, el des
campado situado entre los 
últimos números de la calle 
de Méndez Alvaro y la M- 
30 será en septiembre del 85 
—trece meses más tarde de 
haberse iniciado las obras— 
un gran parque para el es
parcimiento, donde se podrá 
mezclar el ocio con la cul
tura.

En un principio se pensó 
instalarlo en el parque del 
Oeste, detrás del Templo de 
Debod, pero en la decisión 
definitiva ha pesado la vo-

E! reequ ihbno  de equ ipam ien tos en tre  la  zona n o n e  y  sur. una rea lidad  A ! 
fo n do  d e l Cerro  de la  Piala, "e l p iru l í "

luntad política de dotar de 
más equipamientos a la zo
na sur de la ciudad.

Los precios para acceder 
a las instalaciones del plane
tario no serán altos, a fin de 
que puedan disfrutar de las 
mismas todos los vecinos. 
Asimismo, la cercanía de los 
dos museos antes citados 
añadirá capacidad de atrac
ción ai complejo que se pro
yecta construir. Para la re
dacción dei proyecto urba
nístico se firmará un conve
nio con el Ministerio de Cul
tura. Será necesario después 
expropiar algunos terrenos.

En cuanto a la instalación 
del planetario en sí, va a ser 
bastante complicada, dada 
la complejidad y el grado de 
precisión alcanzado por la 
mayoría de los instrumentos 
que irán acoplados al edifi
cio. Todo un montaje que a 
m edio  plazo será técnica
mente rentable, pues se estu
dia la posibilidad de iniciar 
cursillos de especialización 
en astronomía para todos 
los que se muestren interesa
dos por esta ciencia.

(P á g . 4)
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La Constitución 
cumple años
El día 6 la Constitución cumple años. En su 
quinto aniversario, el alcalde Enrique Tierno 
recuerda que la Carla Magna es el 
instrumento básico “en el que nos tenemos 
que apoyar para convivir". En su carta a los 
madrileños el alcalde hace además un 
llamamiento para conocer su texto a fondo, 
a fin de “convivir en paz, armónicamente y 
en beneficio de todos". (Carta del alcalde 
en pág. 3)

El centro, para peatones
De nuevo en estas fiestas el centro de la 
ciudad queda reservado para los peatones- 
Con ello se persigue una menor utilización 
de los vehículos privados y reducir la 
congestión de tráfico en las inmediaciones 
de la Puerta del Sol, coincidiendo con la 
masiva afluencia de público a  los comercios, 
(Pág- 4)

El 18, fiesta ecológica
A partir del 18 de este mes comenzarán a 
plantarse unos diecisiete mil árboles por los 
dieciocho distritos de Madrid. El Día del 
Arbol estará centrado este año en el parque 
Almodóvar, donde los niiSos volverán a ser 
los protagonistas, como en aSos anteriores, 
de esta gran fiesta ecológica. (Pág. 5)

Los gitanos hacen 
sus viviendas
Unas ciento cincuenta familias gitanas que 
en la actualidad ocupan chabolas en los 
terrenos donde está previsto que atraviese el 
cuarto cinturón de la M-30, participarán en 
la construcción de otras tantas viviendas si 
prospera el proyecto conjunto del 
Ayuntamiento de Madrid, Gerencia de 
Urbanismo y el Instituto para la Promoción 
Pública de la Vivienda, que pretende 
erradicar el chabolismo de la zona. (Pág. 15.)

Cuarto centenario de 
López de Hoyos
El joven Cervantes le tuvo como maestro. 
Desde su cátedra del Estudio de la Villa, 
centro docente que pertenecía al 
Ayuntamiento y que gozaba de exclusiva en 
la enseñanza de la ciudad, López de Hoyos 
libró una larga batalla contra las intenciones 
de privilegio perseguidas por la Compañía 
de Jesús. Este año se conmemora el cuarto 
centenario de su muerte. (Pág. 18)

Y además...
— Visita a la Junta de Eneida Nuclear.

pág. 6.
— Los últimos artesanos, pág. 8.
— Madrid rinde homenaje a Cárdenas, 

pág. 9.
— Entrevista con Rafael Alberti, pág. 10.
— Arqueología en Madrid, págs. 12 y  13.
— Centro Cultural de Hortaleza, pág. 15.
— Circulo de Bellas Artes, pág. 17.
— Teatro, pág. 20.
— Música, pág. 21.
— Agenda, pág, 23.

VENTURA RODRIGUD 
ENBMUSHIMINICIMl

El Museo Municipal, dentro de la trayectoria 
destinada a conocer la obra y  la personalidad 

de los arquitectos que han modelado la imagen de 
Madrid, dedica una importante exposición a 
la figura del madrileño Ventura liodríguez 

(1717-1785), figura clave en la estética de la 
Villa durante el reinado de Carlos III.

Entre otras obras, Ventura Rodríguez supervisó el 
diseño de las fuentes de La Cibeles, Neptuno 

y  Los Galápagos y  participó directamente en la 
construcción de edificios como la Iglesia de 

San Andrés (pág. 19)

La
tragedia 

del Jumbo

En cosa de segundos la tragedia  segó 181 vidas hum anas. A pocos 
k ilóinetros de nuestra  ciudad, un Ju m b o  747 de las líneas aéreas colom bia
nas se estrelló en la m adrugada  del d ía  27 de noviembre sin que se sepan a 
ciencia c ierta  las causas. La noticia , al ser conocida en la m adrugada de ese 
d om ingo ,'d e jaba  a  las gentes anonadadas, La cercanía de la catástrofe hizo 
que los m adrileños vivieran el d ram a com o cosa propia.

E l alcalde de M adrid  acudió  presuroso al lugar del accidente, donde 
perm aneció  varias horas  al lado de las victimas y  de sus familiares. Allí se 
puso al frente de un  cen tenar de m iembros de Protección Civil, ochenta y 
cinco bom beros con veinticinco vehículos y veinticinco coches patrulla con 
sus respectivas dotaciones de la Policía M unicipal, que se trasladaron  a 
M ejo rada  del C am po  p a ra  co labo rar en los trabajos de rescate. La desvela
d a  presencia del alcalde T ierno  G alván, en representación del pueblo de 
M adrid , traducía  bien los deseos de ayuda y de apoyo a  los siniestrados y  a  
sus familiares que com partían  todos los madrileños.

C om o siem pre pasa , el azar ha llevado a la muerte o  salvado de ella a 
determ inadas personas. Los periódicos lo cuentan. P o r una gripe se salvó 
una  italiana de veintinueve años que quedó  en tierra . Sin em bargo, unos 
recién casados que hab ían  retrasado su viaje de novios, perecieron. Y así 
o tras historias similares.

S. D,

¿E! sino? ¿El absurdo? N i una  cosa ni la otra. Solam ente la  tragedia 
derivada de un fallo técnico o /y  hum ano. C om o dejara  escrito el p o e ta  ante 
un hecho similar; "L a  fís ica  ajustaba las rueda.': a l camino. /  Guiaba el 
conductor según su  pensamiento. /  S e  sumían las cosas en afán violento. /  Un 
error. A y. la ley. N i milagro ni sino ."

Ayuntamiento de Madrid



Homenaje a don Rafael 
Blanco_______________

Charlaba con mi madre, como casi 
todos los dias a la liora del café y en 
un retazo de conversación me comentó 
que habia leído en el periódico VILLA 
DE MADRID un artículo sobre el se
ñor Blanco, aquél que fue profesor tu
yo, me dijo, y despertó en mí la curio
sidad por leer el citado ejemplar que 
aún no había visto, revolví entre todos 
los periódicos y por fin lo encontré.

Ante la lectura del artículo de José 
Antonio Nováis, retornaron a mi me
moria tantas y tantas escenas de mis 
años de adolescente, cuaildo el señor 
Blanco, con su barba blanca y su volu
minosa tripa, intentaba poner orden a 
la chiquillería, que como locas bajába
mos por las escaleras de mármol de la 
calle Daoix, del Instituto Lope de Ve
ga. Ese es mí primer recuerdo de él, 
posteriormente, ya en sexto curso de 
Bachillerato, tuve la gran suerte de te
nerle como profesor de Literatura, aun
que me parece injusto limitar su fun
ción a esta materia, era mucho más 
que eso, nos enseñó a pensar y a rela
cionar, cosa tan rara en aquella época.

Era una persona fantástica y gran
diosa, por una parte nos infundía un 
terrible temor, era aficionado a gritar 
cada vez que un alumna le decía algu
na barbaridad, pero por otra, todas le 
admirábamos y no por su físico preci
samente, sino por aquella personalidad 
arrolladora que abria nuestras mentes 
a un nuevo modo de pensar y descubrir 
el mundo a nuestro alrededor. Nos con
taba infinidad de anécdotas, tratándo
nos como un amigo y no se cansaba de 
repetirnos su consejo preferido, debe- 
riamos comernos una ballena, para te
ner mucho fósforo, entonces nos hacía 
mucha gracia, pero en verdad no iba 
descaminado, y más de una vez he re
petido yo su misma recomendación.

Nos apasionaban, ¡como no!, los re
latos de sus viajes a Egipto y el elogio 
cariñoso que hacía de los burros que 
tan ¿tiles le resultaban en sus trabajos. 
Durante ese curso tuvo que ausentarse 
unos meses, y a su regreso nos trajo, lo 
recuerdo como si fuera ayer, una pulse
ra y un colgante que sorteamos entre 
todas.

Lamentablemente y a pesar de haber 
tenido tan excepcional profesor de Li
teratura, no es ésta una especialidad en 
que pueda resaltar, pero estoy segura 
de que muchos de os momentos en 
que he salido airosa, a lo largo de los 
años se han debido a las enseñanzas 
del señor Blanco, cuya muerte física 
lamento, pero que para raí sigue vivo, 
como era hace veinte años.

Tal vez sea la nostalgia de aquellos 
años, pero creo que uno de los home
najes que se pueden rendir a la persona 
que día a dia, con la paciencia y minu
ciosidad de un artista, va forjando a 
tantos y tantos hombres y mujeres, in
fundiéndoles parte de su propia perso
nalidad, puede ser llevar a la práctica 
durante nuestra vida sus recomendacio
nes y recordarle en las distintas situa
ciones con que nos enfrentemos y po
damos aplicar alguno de sus consejos. 
Yo, por mi parte, agradezco a José 
Antonio Nováis que haya traído a  las 
páginas de VILLA DE MADRID el 
recuerdo de uno de los personajes que 
más he admirado a lo largo de mi vida 
de estudiante.

M I L A G R O S  P E R A L E D A  D I A Z

Entre bromas y veras

Les envío esta “broma" para el pe
riódico. En realidad no es una broma, 
es algo muy serio y lamentable.

Reunidos los asistentes sociales de 
todos los distritos madrileños acorda
ron, p o r unanim idad, solicitar del. 
Ayuntamiento un presupuesto especial 
con el siguiente destino:

1. Dotar, a cada una de las oficinas 
de Recaudación del Estado, en todos 
los barrios de Madrid, de lo siguiente:

a) Quinientas bufandas de lana de 
Falencia; b) 500 pares de manoplas, 
500 pares de calcetines y 500 gorros del 
mismo material; c) 500 chubasqueros, 
y d) 12 braseros con sus respectivas 
badilas y carbón de encina, con el fin 
de paliar de algún modo la epidemia 
de gripe y otras enfermedades más gra
ves. que se está iniciando entre los 
contribuyentes.

2. Poner a  disposición de aquellas 
madres y esposas de contribuyentes que 
son enviadas por sus maridos a la “co
la”, de una empleada de hogar que 
realice por ellas los “trabajos propios 
de su sexo” , incluida la recogida de 
niños de las escuelas, pues los colegios 
se quejan últimamente de que se que
dan demasiados niños a  dormir.

3. Subvencionar a los porteros y 
vecinos de las fmcas, por donde pasa la

E S C R IB E N  L O S  
M A D R IL E Ñ O S

Esla sección está abierta a las Informaciones y sugerencias, opiniones y criticas de los 
madrileños. En esta página serán publicadas todas aquellas cartas que por su interés general 
sean una aportación al conocimiento y mejor solución de los problemas colectivos de Madrid.

Rogamos a nuestros comunicantes que no sobrepasen la extensión de un folio, con el fin de 
poder publicar el mayor número de cartas. De no ser así, la redacción se reserva el derecho a 
publicar un extracto.

Escriba a VILLA DE MADRID, informativo quincenal. Plaza de la Villa, 4. Casa Cisneros, 
1.° planta. Madríd-12.

cola de los paganos, con el fin de paliar 
la incomodidad que supone el tener 
que sallar por entre las personas que 
allí pernoctan, para poder salir y entrar 
en la casa, con la problemática subya
cente de la recogida de papeles, colillas, 
cáscaras de plátano y otros desperdicios 
propios de la acampada.

4. También se acordó subvencionar 
a las siguientes personas:

a) Propietarios de empresas, cuyos 
empleados no acudan al trabajo por 
tener que,realizar algún pago al Ayun
tamiento.

b) Aquellas personas que, por estar 
en la cola, no puedan abrir sus ne
gocios.

c) Todos cuantos por tener que 
aguantar el “coñazo" de la cola, se 
hayan visto afectados por cualquier ti
po de enfermedad y requieran cuidados 
médicos del tipo que sean, se incluye el 
entierro.

Moción que fue aprobada, por una
nimidad, en Madrid antes de iniciarse 
el invierno y a  la vista de los problemas 
acaecidos el año pasado.

Amén.
S T E L L A  M A R T I N

La música, disciplina 
maldita_______________

Vine de Bilbao hace doce años, y 
algunos de mis hijos intentaron estudiar 
música en Madrid, en centros oficiales.

Vano intento, pues ya entonces se 
formaban inmensas colas para matricu
lar alumnos en el Conservatorio, con 
reducidas esperanzas de conseguir una 
plaza. (Durante el pasado régimen de
cíamos los músicos que el General 
aborrecía la música).

Vino el cambio, la transición y por 
fin la democracia, pero no sólo no se 
ha solucionado el problema de acceso 
a  la música, sino que cada año se agra
va la carencia de plazas. (Los músicos 
pensábamos que cambiarían las cosas, 
pues nuestros Reyes aman la música).

Este año las gigantescas colas de tres 
días con sus noches (tormenta noctur
na incluida), sólo han servido para que 
los más decididos hayan obtenido la 
miseria de unas poquitas plazas de 
alumnos oficiales.

Algunos de mis hijos, diez años des
pués del primer intento fallido, lo han 
vuelto a intentar. Por supuesto que han 
hecho los preceptivos tres días y noches 
de cola para matricularse. Como era 
de suponer, el escasísimo cupo de alum
nos del barrio de la Alameda de Osu
na, se cubrió de inmediato y las dos 
plazas libres más próximas que han 
conseguido, han sido nada menos que 
en la calle Orense, a  22 kilómetros de 
casa. A pesar de todo estudian música. 
¡Qué afición señor director!

Se supone que la música debería mo
ver el interés de los Ministerios de Edu
cación, Cultura y Turismo e incluso 
una situación tan escandalosa como la 
de Madrid, que deja en la calle a milla
res de alumnos, podría interesar a la 
prensa y a otros medios de comunica
ción. Pues no. Da pena y hasta deses
peración ver tantos centros escolares 
inactivos a partir de las cinco de la 
tarde, y tantos profesores de música 
desocupados, al mismo tiempo que tan
to jóvenes imposibilitados de estudiar 
solfeo.

En Bilbao (buen ejemplo), cuando 
yo fui niño, el Ayuntamiento implantó 
las clases de solfeo en Escuelas Nacio
nales, y gracias a ello pudimos iniciar 
muchos, unos estudios musicales, que 
bastantes de nosotros culminamos. Una 
carrera, que se ejerza o no, es altamen
te gratificante.

Muy agradecido por su atención.

J U A N  L I G E R A  C A S T R I L L O

Nos avergonzamos del 
Rastro

Me dirijo a este “ pequeño” (en exten
sión) periódico, que no por ello deja de 
brindar una gran información a los ma
drileños, para poder denunciar al tan 
antiguo Rastro madrileño.

Con todo respeto a todos aquellos 
que forman el tan famoso mercadillo

de Madrid, les digo: que podían respe
tar los parques y calles en los cuales se 
sitúan para ofrecer sus mercancías. Ya 
que después de haber conseguido, tras 
varios años de súplica, que el Campillo 
del Nuevo Mundo (colindante con el 
antiguo mercado de abastos de pesca
do) se pusiera en condiciones para que 
los niños y ancianos pudieran jugar y 
pasear con un mínimo de comodidad; 
se ha llegado a  la situación de que el 
Campillo del Nuevo Mundo esté de 
nuevo sin césped, sin setos y lleno de 
desperdicios y papeles, es decir, un au
téntico solar.

Otro punto negro, por llamarlo de 
una manera, de este mercadillo, es el 
estado en que queda la ronda de Tole
do y la calle del Gasómetro los domin
gos y días festivos. Todos estos días 
queda la zona como si hubiera ocurri
do una batalla campal, lo que hace que 
los propios vecinos nos avergoncemos, 
asi como obliga al servicio municipal 
de limpieza a trabajar los domingos, 
cuando todos debemos de descansar.

V I C E N T E  J O S E  F A R I Z A

La verdadera historia de 
"Mantuano"

En el último número de VILLA DE 
MADRID, de fecha 15 de noviembre 
de 1983, en Ja sección “Eii pocas pala
bras” , hay una información sobre la 
inauguración del Centro Cultural “Ni
colás Salmerón" que no me parece 
correcta y le rogarla rectificasen. Dicen 
ustedes que “ El Centro Nicolás Salme
rón nació en la Segunda República, 
primeramente como sede de la Federa
ción Ibérica de Juventudes Libertarias 
y Escuela de Mandos “José Antonio” . 
A continuación se cita al concejal de 
Cultura, Enrique del Moral, y da la 
impresión que esas fueron sus palabras, 
lo que no es cierto. El concejal de Cul
tura hizo una exposición histórica del 
edificio correcta, pero lo que ustedes 
publican no se parece en nada a la 
realidad. El edificio fue construido du
rante la Segunda República como es
cuela nacional con el nombre de “Nico
lás Salmerón”. Después de la guerra 
civil y durante gran parte de la dictadu
ra franquista fue Escuela de Mandos 
"José Antonio”, del Frente de Juven
tudes, pasando a depender del Ministe
rio de Cultura al acabar la dictadura. 
El primer Ayuntamiento democrático 
reivindicó la propiedad municipal del 
edificio para reconstruirlo y hacer de él 
lo que es ahora: un colegio nacional en 
su tercera parte y un centro cultural en 
los dos tercios restantes.

C L E M E N T E  I B A Ñ E Z  M O Y A

Peligro para diez familias 
gitanas__________

El pasado 7 de noviembre quedó 
inaugurada por el Ministro de Obras 
Públicas y el Alcalde de Madrid la Es
tación Depuradora de Viveros de la 
Villa, situada junto a la Puerta de 
Hierro.

A escasísimos metros de esta Esta
ción Depuradora se encuentra un asen
tamiento gitano con una antigüedad de 
unos quince años y ocupado por 10 
familias —población total aproximada 
de 60 personas—.

Estas familias habitan en chabolas 
junto a las margenes del rio, lo que 
hace que exista un alto grado de hume
dad —hay niños con siete y ocho años 
que ya padecen reuma— . No tienen 
ningún tipo de saneamiento, por lo que 
la frase pronunciada por el Alcalde en 
la inauguración "... la limpieza es uno 
de los ingredientes principales para es
tar bien consigo mismo...” , es de dificíl 
aplicación en este caso, hay que añadir 
que el agua que pueden'utilizar, de una 
fuente pública próxima, en muchas oca
siones está contaminada.

Durante el tiempo que han durado 
las obras de la Depuradora, han sopor
tado todos los inconvenientes y mante
nido relaciones amistosas con los obre
ros que pasaban frecuentemente por el 
poblado, pero en el día de hoy nos 
parece se ha hecho insostenible la situa
ción, por ser el pequeño poblado el

paso obligado de camiones y camiones 
grúa que están realizando las obras de 
enlace de los dos tramos de un colector 
sobre el río. Existe el riesgo inminente 
de que se produzca un accidente graví
simo, máxime si tenemos en cuenta que 
el suelo, en pendiente, está resbaladizo.

Dudamos que se les haya, siquiera, 
informado del paso de los camiones 
grúa; nos preguntamos si no existe otro 
sitio de paso de forma que no corra 
peligro ninguna vida humana; y sobre 
todo expresamos públicamente el total 
desprecio que han merecido y están 
mereciendo estas personas por parte 
no sólo de la constructora que lleva a 
cabo las obras, sino también por la 
Administración que ignora situaciones 
infrahumanas como ésta.

C O L E C T I V O  A U T A S

Veinte reales y una 
gallina

Veinte reales y una gallina. Ese fue 
el precio que, según "los más viejos del 
lugar", pagó uno de los primeros pro
pietarios que adquirió el inmueble en 
que vivo. Se trata de la llamada “Casa 
del Aposento” , tal y como he podido 
verificar en la exposición sobre rehabi
litación urbanística recientemente cele
brada en el Cuartel de Conde Duque. 
Cual no seria mí sorpresa al comprobar 
que cuando esta triste casa de la calle 
Santa Lucía estaba siendo construida, 
aún no reinaban los Borbones en Espa
ña y campeaban todavía por las calles 
de esta Villa, Pedro Ca derón de la 
Barca o Tirso de Molina. Ya no me 
asom bra aquel primitivo precio de 
compra-venta que siempre he oído re
ferir a mis mayores: veinte reales y una 
gallina. Es una pena que el mundo ya 
no gire al son de los reales, sino de los 
millones y que ya no se comercie con 
gallinas, sino, desgraciadamente, con 
la historia, la tradición y los sentimien
tos de los hombres. No hace mucho 
nos llegó a los pocos vecinos que aún

aguantamos en este inmueble de la ca
lle Santa Lucía, número 4, “ Casa del 
Aposento” , la notificación de que la 
actual empresa propietaria había íncia- 
do el proceso de desahucio por vía ju 
dicial una vez agotados, por un error 
insignificante que ahora no viene al 
caso referir, todos los cauces adminis
trativos. Y ni siquiera hemos podido 
esclarecer, pese a las continuas consul
tas realizadas en la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, en qué situación se en
cuentra la casa y quienes en ella vivi
mos. Ya son cinco generaciones de mi 
familia las que han habitado al abrigo 
de estos viejos pero sólidos muros y, si 
Dios, el desahucio o la piqueta no lo 
impiden, puede que no a mucho tardar 
llegue también la sexta. Veinte reales y 
una gallina. Con eso se compraba en el 
siglo XVII un edificio entero. ¿Qué can
tidad es prccisa ahora para mercadear 
con los sentimientos?

M A N U E L  M O R E N O  C A P A

Utilizar bien los 
contenedores

Me refiero a los contenedores empla
zados en las calles y plazas de la ciu
dad, instalados precisamente para una 
mejor salubridad e higiene de la capital.

Pues bien, la finalidad para la que 
fueron creados dichos contenedores no 
se cumple debidainente, como conse
cuencia del incívico proceder de algu
nos ciudadanos al dejar las bolsas de 
basura en muchas ocasiones en la ace
ra, amén de objetos de distinta natura
leza, entorpeciendo el paso y ofrecien
do una imagen realmente lamentable, 
con evidente deterioro de la zona, ubi
cada en la calle Villagarcía y muy con
cretamente a  la altura del número dos 
de la misma.

Se da la circunstancia de que la terra
za de mi piso queda justamente encima, 
o  mejor dicho, a la altura de los conte
nedores en cuestión, teniendo que so
portar el deplorable espectáculo de un 
paisaje urbanístico francamente depri
mente e insalubre, agravado este pro
blema, especialmente en verano, ya que 
los desperdicios, debido al calor, se des
componen con los consiguientes malos 
olores que ello conlleva.

Es por ello que me permito apuntar
les la posibilidad de sancionar debida
mente a  los infractores de estos hechos, 
erradicando de una vez por todas este 
estado de cosas que va en detrimento 
del buen nombre e imagen de nuestra 
capital.

S E B A S T I A N  B A L A N Z A  E N C I N A S

U S T E D  P H E G U lV r A
Y  E L  A Y U IV T A M IE r« íT O

L E  R E S P O l^ D E
VILLA DE MADRID, a través de esla sección de Inlerpelaciones, se propone 

realizar un esfuerzo informativo dando puntual respuesta a las cuestiones planteadas 
por los ciudadanos madrileños al Ayuntamiento democrálíco, ante quienes debe dar 
cuenta de su gestión.

Los representantes políticos o técnicos de las diferentes áreas de actuación 
municipal contestarán a las preguntas que aqui les sean formuladas. Sólo rogamos 
que las interpelaciones vayan al grano con brevedad y concreción. Y no se olviden 
hacer constar su nombre, dirección y número del Documento Nacional de Identidad.

¿D O N D E  ESTAN LAS D O S  ESTATUILLAS D EL  RETIRO?

Soy un ferviente am an te  de nuestra  c iudad y com o  ta l m e gustaría 
que, cotno cap ita l de E spaña, fuera ejemplo de civismo, crisol y espejo 
de lím pida y modélica im agen. D esgraciadam ente, es triste confesar que 
esas ilusiones se ven defraudadas al con tem plar el estado lam entable en 
que se encuentra  actualm ente nuestro  en trañable  parque del R etiro , por 
culpa del vandálico gam berrism o existente.

H ace  unos años se podian  con tem plar, en el m onum ento  que el 
pueb lo  de M adrid  ded icara  a  don  R am ón  de C am poam or, dos m arav i
llosas estatuillas de b ronce  de unos personajes que inm ortalizó  el poeta 
astu riano  en dos de las poesías más bellas que se hayan  escrito  y que, en 
su tiem po, enternecieron el corazón de nuestros abuelos y que aúri hoy 
en d ia  hace hum edecer los ojos de las personas verdaderam ente sensibles.

Me gustaría saber p o r qué desaparecieron esas figuras del en to rno  en 
que siem pre estuvieron.

LUIS CONSUEGRA

UNA REPU ESTA , OTRA PERD ID A

En contestación a la ca ria  enviada por un lector del periódico VILLA 
D E  M ADRID, sobre la .desaparición de dos estatuillas de bronce en el 
monumento a  Ramón de Campoam or, debo comunicarle que según consta 
en los archivos del D epartam ento de Parques y Jardines, la estatuilla que 
representaba a un niño escribiendo una carta  al señor cura, desapareció en 
el ano 1976; ia o tra  estatuilla, titulada “ G aitero  de Gijón” , fue derribada 
en el mes de mayo de 1983, habiendo sido ya repuesta.

Como consecuencia de la ca rta  de don Luis Consuegra, pasamos a 
consultar a la Concejalía de Cultura la posibilidad de que se sustituya la 
estatuilla desaparecida en el año 1976.

FRANCISCO JAVIER PRIETO, 
concejal de los Servicios de Mantenimiento

Ayuntamiento de Madrid
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Nada por encima 
de la Constitución

En el quinto aniversario de la aprobación por 
referéndum popular del texto constitucional bue
no es que reflexionemos acerca de lo que es y 
significa una Constitución. A nadie se le escapa, 
aunque no sea persona entendida de modo espe
cial en estas materias, que tiene que haber una 
ley de leyes, es decir, una ley que sirva de referen
cia a  todas las demás leyes. Esto es conveniente. 
Es conveniente que cuando en el municipio tene
mos una ordenanza, la ordenanza se refiera a un 
decreto que nos autoriza o a una ley del parla
mento que nos autoriza. Y también es convenien
te que cuando aparece hay una ley del parlamen
to que autoriza algo, esa ley deba, a su vez, 
fundamentarse en otra ley, como dicen los espe
cialistas, en otra norma. Y esa norma en la que 
se apoyan las demás normas, es la constitución.

Ya vemos, pues, que la constitución es el últi
mo conjunto de normas legales de las que se 
desprende-la legitimidad de todas las demás. ¿Qué 
está por encima de la constitución? La respuesta 
es muy clara. Nada. Si hubiera algo por encima 
de la constitución ya no* seria la ley la que nos 
gobernase, sería la voluntad de alguien. Y lo 
malo de que nos gobierne la voluntad de alguien, 
de un grupo, de una persona, es que las volunta
des son caprichosas, y están, además, orientadas, 
dirigidas, en ocasiones seducidas por los intereses. 
Por los intereses de toda clase, intereses económi
cos, intereses biológicos, intereses producidos por 
los instintos, p o r la situación social de cada uno. 
Si una voluntad fuese la que sirviese de fuente 
para una ley, esa voluntad, una voluntad huma
na, se inclinaría, sin duda, a favorecer a sus 
amigos, a no favorecer a sus enemigos... No sería 
equitativa ni justa. No existe ningún nacido que 
pueda afirmar que encama la justicia y la equi
dad. Esto es absolutamente imposible.

Por lo tanto, necesitamos una ley. Una ley que 
esté por encima de cualquier voluntad y que sea 
la encarnación de la justicia, de la equidad..., del 
derecho, en resumen. Y esa ley no la puede hacer 
una persona. Porque esa persona podría hacer la 
ley a su antojo. Tienen que hacerla muchas per^ 
sonas que sean representantes del pueblo y que 
tengan diferentes ideologías, diferentes puntos de 
vista. Así, cuando sale la constitución hecha por 
un parlamento que se ha elegido por el pueblo, la 
constitución expresa lo que quieren las derechas, 
lo que quiere la izquierda, lo que quieren todos 
cuantos han estado en el parlamento y es una ley 
para todos hecha p o r todos, por todos aquellos a 
los que el pueblo ha elegido. De esta manera se 
manifiesta muy claramente una linea en la que 
podemos seguir los diversos puntos que definen 
sustancialmente el proceso: la voluntad popular,

el pueblo que elige a  los parlamentarios; los par
lamentarios, que reunidos dan la constitución; la 
constitución, que es el conjunto de normas supre
mas de la cual derivan las otras leyes que el 
parlamento va haciendo, que los tribunales defi
nen, que el gobierno aplica.

Desgraciados, pues, los pueblos que no tengan 
constitución  porque les ocurrirá lo que nos 
ocurrió a  nosotros durante cuarenta años, que la 
voluntad de un hombre, la voluntad del general 
Franco, hacía y decidía, de manera incompleta, 
imperfecta y arbitraria, como todos sabemos. Y 

■ no tenía más remedio que ser así porque, repito, 
no existe ningún humano, por superior que sea, 
capaz de encam ar la justicia, la equidad y el 
derecho.

Despréndese de cuanto he dicho que debemos 
respetar la constitución porque significa la volun
tad de todos expresada, recogida en un conjunto 
de normas que quieren ser la formulación más 
ajustada de lo que es el derecho y lo que es el 
bien común entendido en beneficio de todos. Es
ta constitución es, por lo tanto, el instrumento 
básico en el que nos tenemos que apoyar para 
convivir. Y así, la convivencia, amparada por la 
constitución, es una convivencia que se aproxima 
a  la justicia. No es absolutamente justa porque la 
constitución no se puede obedecer de modo rigu
roso, ya que en la práctica todo se distorsiona, 
pero se aproxima a  la justicia. La constitución 
dice que todos debemos tener los mismos dere
chos y, en muchos aspectos, todos tenemos los 
mismos derechos. La constitución dice que debe
mos tener la misma igualdad de oportunidades y, 
en muchos aspectos, tenemos la misma igualdad 
de oportunidades aunque, como todos sabemos, 
en la práctica tengamos aún que correr bastantes 
tramos del camino hasta llegar a  la perfección. 
Pero, precisamente, una de las funciones de la 
constitución es facilitarnos ese camino. La cons
titución aparece como un conjunto de normas 
que son modelo y para llegar a su aplicación 
perfecta tenemos que esforzarnos todos, respetar
la, hacerla cumplir, y desde luego, fundamental
mente, cumplirla. No hay otro sistema, hasta 
ahora se ha descubierto otro sistema para conci
liar la libertad, la igualdad que la obediencia a la 

.ley. De manera que en el ámbito de los sistemas 
occidentales,- de los sistemas que llamamos demo
cráticos en sentido genérico, el único camino que 
queda abierto es el camino constitucional.

Y los españoles, y los madrileños en cuanto 
somos miembros de la capital del Estado quizá 
con mayor exigencia, debemos am ar esta consti
tución que tanto trabajo nos ha costado tener. 
No lo olvidemos, nos ha costado un esfuerzo de 
cuarenta años de lucha contra la dictadura; no lo 
olvidemos, nos ha costado mucha sangre desde 
comienzos del siglo x ix  tener, como el resto de 
los países cultos de Europa, un texto fundamen
tal, una constitución que debe ser nuestra guía, el 
faro que ilumine nuestro camino en el orden de 
nuestros derechos en contacto con los demás. 
Nuestros derechos se ponen en contacto o en 
relación con los derechos de otros, a veces coin
ciden, a  veces no coinciden, entramos em colisión 
y esa colisión sólo puede resolverla la constitución 
que autoriza a que los tribunales de justicia, den
tro de ciertos términos y según las leyes, encuen
tren la solución adecuada. En otras ocasiones, lo 
que deseamos es que se nos apliquen algunos 
derechos como por ejemplo, los llamados dere
chos humanos y esos derechos los reclamamos 
por que nos autori2a  la constitución. La constitu
ción no sólo es la garantía de nuestros derechos, 
la protectora de nuestros derechos, sino que ade
más nos abre la posibilidad de la aplicación de 
nuestros derechos. Si muchos derechos que la 
constitución nos ofrece no los practicamos es 
simplemente porque ignoramos el texto constitu
cional. Ahora y con este motivo, tendríamos que 
haber hecho una nueva edición de la constitución 
para que estuviere otra vez en todas las manos, 
para que se leyese en todas las escuelas, para que 
se estudiase, porque hasta que un pueblo no 
conoce de memoria su constitución, ese pueblo 
no conoce de memoria sus derechos.

En última irfstancia, conozcamos la constitu
ción a fondo, vamos a  cumplirla bien que, a 
despecho de cualquier ideología política, podre
mos convivir en paz, armónicamente y en benefi
cio de todos.

ENRIQUE TIERNO CALVAN 
Alcalde de Madrid,

1 de diciembre de 1983.

La venta ambulante
La Delegación de Abastos del Ayuntamiento de Madrid ha 

decidido fomentar la inspección en aquellas fases de la cadena 
de distribución en que se pueden producir manipulaciones y 
fraudes, y acentuar, a la vez, el control sobre la venta 
ambulante.

Sin duda que esta medida provocará el regocijo —poco 
fundado, por otra parte—, de todos los que aseguran con 
elevadas dosis de exageración que nuestra ciudad se está con
virtiendo en un zoco, al mismo tiempo que producirá ciertos 
temores en los partidarios de la libertad de comercio.

Es indudable que a  nivel social el tema sigue siendo contro
vertido. Para una justa valoración hay que considerar varias 
situaciones: la venta realizada en mercadillos con situación 
prefijada de uno o dos días a la semana, la autorizada de 
acuerdo con la ordenanza reguladora de 1973 (la aprobada por 
el Ayuntamiento en 1980 todavía no ha sido puesta en vigor 
por impugnación de la Cámara de Comercio), y la venta 
ambulante ilegal o no autorizada.

Dentro de ésta, habría que hacer dos distinciones claras; la 
de aquellos productos que sí pueden ser objeto de venta ambu
lante y la de productos excluidos de este tipo de comercio, 
com o son los p roduc tos  alimenticios por ser productos 
perecederos.

Otro punto a considerar es distinguir entre aquellas personas 
que ejercen la venta ambulante para salir de una situación de 
precariedad económica de la de grupos perfectamente organi
zados, que actúan como verdaderas empresas subterráneas, las 
cuales, aparte de ahorrarse los costos de instalación de una 
tienda, comercializan productos de dudoso origen o  claramen
te deteriorados.

Todos estos datos básicos son tenidos en cuenta por el 
Ayuntamiento a la hora de actuar ante esta realidad comercial. 
La Administración Central cuando en 1980 reguló la venta 
ambulante hablaba de la necesaria reglamentación para garan
tizar el abastecimiento a zonas mal dotadas. En el Municipio 
de M adrid no existe este problema, por lo que el principal 
objetivo de la venta ambulante sería mitigar la situación preca
ria de falta de ingresos por la que atraviesan algunas personas, 
debido a la crisis económica que atravesamos.

A la hora de actuar contra la venta ambulante el Ayunta
miento ha seguido los siguientes criterios: por un lado, erradi
cación de zocos comerciales en zonas no autorizadas y que 
repercuten desfavorablemente en el comercio de la zona, y por 
o tro  lado, la comerciahzación de productos perecederos que 
pueden acarrear riesgos sanitarios para la población. A la vez 
se utiliza el elemento de la reincidencia para tratar de distin
guir entre las miembros de organizaciones de venta y  la perso
na que recurre a ella para salvar una situación difícil.

En definitiva, el Ayuntamiento considera qué los objetivos 
que han de tener prioridad en el tratamiento de esa realidad 
que es la venta ambulante, han de contemplar la elaboración 
de unos criterios sociales objetivos, a  establecer mediante un 
baremo, en base a los cuales autorizar la actividad.

En la fijación del número de puestos se tendrá en cuenta los 
criterios de mitigación de la crisis económica como salida 
individual a la falta de ingresos económicos y la evitación de 
competencia con el comercio estable de la zona autorizada.

Ayuntamiento de Madrid
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El planetario estará situado en el Cerro de la Plata y' 
funcionará en 1985_______________________________ __

Más cerca de 
las estrellas
El Cerro de la Plata será el lugar donde se instalará 
definitivamente el planetario de Madrid. La decisión se 
acordó por el gabinete de Gobierno del Ayuntamiento el 
pasado 23 de noviembre y  las obras comenzarán en 
agosto de 1984 para estar terminadas trece meses más 
tarde

D espués de bara jarse  las posibles 
ubicaciones p a ra  el p lanetario , las 
au toridades municipales han  consi
derado  conveniente situarlo  en la 
zona sur de M adrid. En un princi
p io  se hab la  pensado instalarlo  en 
el parque  del Oeste, detrás del 
Tem plo de D ebod , pero  en  la deci
sión definitiva h a  influido el gran 
núm ero de equipam ientos con que . 
cuenta  esta zona respecto a l su r  de 
la capital.

P ara  darle  u n  m ejor en to rno  a! 
fu tu ro  planetario  se constru irá  un 
g ran  p arque  en la confluencia de 
los d istritos de Vallecas, Villaverde 
y M ediodía que  contribu irá , tam 
b ié n ,  a l reequilibrio de equipa 
mientos entre  las zonas su r  y  norte

de la ciudad- P o r  o tro  lado, la o r 
denación viaria del P lan  G eneral 
no  afectará  a l C erro  de la Plata 
que se halla situado  entre  los últi
m os tram os de la  calle M éndez Al
varo  y la ca rre tera  de circunvala
ción M-30.

El personal m ínim o con que con
ta rá  el planetario  d e  M adrid  será: 
un d irector, licenciado en  a s trono 
mía; u n  técnico de m antenim iento , 
que deberá estar titu lado  en teleco
municaciones o en ingeniería in
dustria l; uno  o  dos program adores, 
licenciados en  ciencias naturales o 
astronom ía; un adm in istra tivo , un 
cajero, un  técnico en publicidad; 
un recepcionista y un portero .

A hora m ism o en nuestro  país

■ \

Lo que  h o y  es 
un  esterco lero  

pasará a 
convertirse  en 

un  nuevo  
pa rq u e  para  

M a d n d

h a y  o n ce  p la n e ta r io s  situados, 
excepto el del M useo de Ciencias 
de B arcelona, en  las escuelas nava 
les de S an ta  C ruz  de Tenerife, Bil
b ao , A licante, La C o ruña , Pasajes, 
L anzarote , Vigo, B arcelona, Cádiz 
y  M arín  (Pontevedra).

Organización de cursillos

C uando  el planetario  de M adrid  
entre en funcionam iento  todos los 
madrileños podrem os ver, p o r  un 
m ódico precio, to d o  u n  universo 
fascinante que v a  desde los movi
mientos de com etas y  satélites a

los m ovim ientos del sol, las fases 
de la luna, las constelaciones del 
cielo austra l, los distintos planetas 
y miles de estrellas.

El espectáculo va a  ser realm en
te  nuevo y sorprendente . E n  ei cen
tro  de la cúpula  estará  ei proyector 
con sus dos grandes esferas que 
van a 's im u la r  el espectáculo del 
firm am ento . En el cuerpo central 
se s ituarán  ios proyectores dispues
tos para  los distintos planetas, el 
sol y  la luna.

Según la aceleración que se le de - 
a los m ovim ientos del p lanetario , 
así desfilará p o r  delante  de los 
asom brados ojos de los visitantes

todo  u n  espectáculo galáctico y el 
cielo de cualquier la titud , desde el 
polo  N orte  hasta  el Sur. La sala  de 
proyección de las estrellas será una 
cúpula de veinte m etros de diám e
tro  y com o soporte  a  la instalación 
se constru irá  u n  pequeño  observa
to r io  astronóm ico.

E n  ¡as dos cabezas del proyector 
central deberán  figurar todas las 
estrellas visibles en el firm am ento, 
situadas en sus coordenadas exac
tas, tam añ o  y color preciso y sus 
correspondientes m agnitudes para  
que  a i proyectarse se puedan  con
tem plar a  la  perfección.

F. G.

Operación de tráfico Navidad 83

El centro, para los peatones
Las experiencias de o tro s años 

e n  N a v id a d  h a n  aconsejado al 
A y u n tam ien to  el m antenim iento 
d e  m edidas especiales de tráfico, 
e n c u a d ra d a s  en la  denom inada 
“ O peración  N avidad  83” , cuyo re
su ltado, en o tras ocasiones, h a  si
do  calificado p o r  las au toridades 
municipales de “ satisfactorio” .

Limitación de aparcamiento

Respecto a l p rim er nivel — limi
tac ión  del tráfico de vehicuios pri
vados— , las m edidas adop tadas 
son  las siguientes:

1. P ro h ib ic ió n  de estaciona
m iento  d e  n o  residentes (de nueve 
a  veinte ho ras en d ías laborables, y 
de nueve a  catorce horas, los sába
dos) en  la  Puerta  del Sol, á rea  de 
G oya  a  A icalá y  el sector lim itado 
p o r  las calles A lberto  Aguilera, 
Princesa, plaza de E spaña, Ferraz, 
R om ero  Robledo, M eléndez Val- 
dés, A rapiles, glorieta de Q uevedo, 
San B ernardo  y glorieta R uiz Ji- 
ménez-

Las operaciones de carga y des
carga en  estas zonas p o d rán  seguir 
desarro llándose en  las horas au to 
rizadas p o r  el correspondiente  ban 
do  municipal.

2. Supresión del tráfico d e  ve
hículos privados en la  Puerta del 
Sol, de acuerdo  con las siguientes 
norm as:

Los vehículos procedentes de la 
calle de A lcalá g irarán  obligatoria 
mente hacia la C arrera  d e  San Je 
rónim o, a  través del giro en “ U ” 
existente, asi com o el cruce con la 
calle d e  M ontera , prohibiéndose, 
p o r tan to , la c irculación 'hacia Are
nal y Carretas.

Los procedentes de la calle M a
yor girarán a  través de la calle de 
B ordadores hacia  Arenal. El tram o 
Bordadores-Travesía del A renal se 
reservará para el acceso al aparca 

Del 14 de diciembre al 5 de enero entrarán en vigor, en 
la zona centro de Madrid, una serie de medidas 
encaminadas a la disuasión del uso del vehículo privado 
para favorecer el transporte público, a facilitar el 
movimiento de los transeúntes y  visitantes, que en esas 
fechas navideñas aumentan considerablemente y  a la 
mejora ambiental de la Puerta del Sol y  zonas adyacentes

m iento  público  de la calle M ayor, 
servicios y residentes, los cuales p o 
d rán  salir p o r  la Travesía del A re
nal a  la  ca  le A renal, p roh ib iéndo 
se la circulación hacia la C arrera  
de San Je rón im o  y Carretas.

Estas m edidas que afectan  a  la 
Puerta  del Sol estarán  en vigor de 
d iez de la m añana  a  ocho de la 
ta rde , en  los días laborables, y  de 
diez a catorce horas, los sábados.

C om o consecuencia de estas n o r
m as tem porales, quedarán  reserva
das al tran spo rte  público  las calles 
de T e tuán , C onde  de Plasencia y  
Paz, cam biándose el sentido  de ia 
circulación de esta ú ltim a. Los re 
sidentes que tengan aparcados sus 
vehículos en  estas calles p o d rán  sa 
lir de ellas m ientras du re  la "O pe 
ración N av idad” , pero  n o  en tra r

p a ra  n o  entorpecer el desarro llo  de 
las m encionadas medidas.

El acceso a los aparcam ien tos 
públicos existentes en los bordes 
del área de ac tuación  no se verá 
m odificado, excepto en  los casos 
del estacionam iento  de la calle del 
C arm en, al que  se accederá p o r ia 
de A bada, y  el de la plaza de Be- 
navente, a l que se po d rá  acceder 
desde las calles D o c to r  C o n ezo  y 
A tocha, ya que la  de C arre tas que 
d a rá  lim itada al tran spo rte  públi-

Facilidades para el transporte 
público

P o r  lo  que  se refiere al segundo 
n ive i — facilidades de acceso ai
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transporte  público—  la denom ina
d a  “ O peración  N avidad  83” con 
sistirá, fundam entalm ente, en lo 
siguiente:

1. Se perm itirá  el p á fico  de ve
hículos públicos y  de em ergencia 
(am bulancias, bom beros, policías, 
etc.) en  la P uerta  del Sol. A  conse
cuencia de esto, las calles M ontera , 
Esparteros y C arre tas se reservarán 
exclusivam ente al tran spo rte  públi
co, en el h o ra r io  c itado  an terio r
m ente (de diez a  veinte ho ras los 
días laborables, y  de diez a  catorce 
horas , los sábados). A sim ism o, se 
reservará a l tran spo rte  público  la 
calie Preciados, en el tram o  com 
prendido entre  la plaza de Santo 
D om ingo y C allao.

2. Se señalizarán nuevos carri
les de “ sólo  Bus-Taxi”  en  los si
g u ie n te s  t r a m o s ;  A lca lá  (entre 
G ra n  V ía y Cibeles), 0 ‘D onnell (de 
M enéndez Pelayo a  Aicalá) y C o 
ya (de Serrano  a Castellana). Igual
m ente se re fo rm ará  el carril bus de 
Princesa y se suprim irá  el ap a rca 
m iento  existente en el tram o  de 
V e n tu ra  R o d ríg u e z  a plaza de 
España.

3. Se reforzarán  las líneas de 
au tobuses que presten  servicio en 
las zonas con lim itación de ap a rca 
m iento  (Puerta  del Sol, de G oya  a 
A lcalá y el á rea  lim itada p o r las 
calles A lberto  A guilera, Princesa, 
p laza de E spaña, Ferraz , Rom ero 
R obledo, M eiéndez Valdés, A rap i
les, glorieta de Quevedo, San Ber
n a rd o  y g lorie ta  R uiz Jim énez), 
m ejo rando  las frecuencias y utili
zando  vehículos de m ayor capaci
dad  que los habituales.

Las obras en la via pública, 
prohibidas

D uran te  los días de funciona 
m ien to  de la O peración {14 de d i

ciem bre a  5 de enero), se restringi
rá  la  realización de obras  que afec
ten  a  la vía pública  en todas las 
-zonas o b je to  d e  las anteriores 
medidas.

E sta  prohibición afectará  tam 
bién a  la colocación de contenedo 
res. Las obras  urgentes, cuya reali
zación no  pueda esperar, tendrán  
que ejecutarse en horas nocturnas 
co n  e l co rrespond ien te  perm iso 
municipal.

Si en el transcurso  de las fiestas 
navideñas, y a  pesar de estas m edi
das , se p rodu jeran  congestiones en 
el tráfico , la Policía M unicipal p o 
d ría  efectuar cortes tem porales de 
la circulación en zonas m ás am 
plias.

El A yuntam iento , que  h a  estu 
d iado  concienzudam ente este p a 
quete de m edidas, a  la vísta de la 
experiencia recogida en años ante 
r i o r e s ,  r e c o m ie n d a  p a r a  esas 
próxim as fecha navideñas que los 
m adrileños eviten los itinerarios 
habituales de paso  p o r  la  zona cen
tro  de la c iudad  y se desvíen hacia 
las rondas  o bulevares que tendrán  
un dispositivo especial de vigilan
cia p a ra  elim inar posibles retencio
nes en  el tráfico de vehículos.

Acumulación 
de suscripciones

La avalancha de suscripcio
nes al in form ativo  V IL LA  DE 
M A D R JD  ha provocado un co
lapso en los servicios que las 
a tienden , p o r  lo  que , m om entá 
neam ente, n o  podrem os d a r sa
lida a  las últim as peticiones re
cibidas. Esperam os que los re
feridos servicios estén en condi
ciones de a tender a  todas las 
nuevas suscripciones en breve 
plazo.

Ayuntamiento de Madrid
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El Auditorio CARLOS OTERO

El Pleno de la C orporación cele
b rado  el viernes 26 de noviembre 
ap ro b ó  definitivam ente la m odifi
cación del Plan Parcial de O rdena
ción U rbana  de la prolongación de 
la calle Príncipe de Vergara. Y este 
p un to , aparentem ente sin im por
tancia , resultó, a  ju ic io  del cronis
ta , el m ás im portan te  de ios que se 
tra ta ron  en las sesiones o rd inaria  y 
ex traord inaria  del A yuntam iento 
Pleno.

La m edida pone orden en el caos 
urbanístico de la zona de' Príncipe 
de V ergara y posibilita a l M iniste
rio  de C ultu ra  la fu tu ra  construc
ción de un aud ito rio  del que M a
drid  carece y del que tan  necesita
d a  está nuestra  ciudad. Tam bién 
posibilita la m odificación de la O r
denanza la construcción de unas 
instalaciones dignas para  la Jun ta  
M unicipal de C ham artin , ob ra  es
trictam ente necesaria den tro  del 
proceso de descentralización del 
A yuntam iento  para  acercar la  ad 
m inistración a  los adm inistrados.

Y pocas m ás novedades ofrecie
ron  am bas sesiones porque la a p ro 
bación del Presupuesto  ex trao rd i
nario  de inversiones y la m odifica
ción de las O rdenanzas fiscales ya 
se hab ían  tra tad o  para  su ap ro b a 
ción inicia! en o tro  Pleno an terio r 
y  la ap robación  de la liquidación 
del Presupuesto  o rd inario  de 1982, 
que se cerró con un déficit de algo 
m ás de ILOOO millones de pesetas, 
ya era  agua pasada. El portavoz 
de la  oposición, señor A lvarez del 
M an z an o , aprovechó la ocasión

para  recordar que “ eso ya se veia 
venir y que cuando  asi lo advirtió 
al entonces responsable de H acien
da , éste le dijo que era  una aprecia
ción surrealista” . “ A hora  se ve que 
llevábam os razón , com o casi siem
p re” , dijo el señor Alvarez del 
M anzano. D e nada  sirvió que el 
señor Tejero, concejal de H acien
da, le recordase que era  un déficit 
acum ulado  de tres años y que ese 
déficit se habia reducido en un te r
cio desde 1979.

T am bién se despachó, a gusto  el 
señor A lvarez del M anzano, contra  
una circular del señor Espelosín, 
concejal de U rbanism o, dando  ins
trucciones a  los funcionarios sobre 
la inform ación que deben sum inis
t r a r  a  los vecinos, concejales y me
dios de com unicación. Para  eí p o r
tavoz del g rupo  A P-P D P  se limita 
el derecho a la inform ación y se 
d is c r im in a  e n t re  concejales det 
equipo de gobierno y la oposición. 
N egó el señor Espelosín las acusa
ciones del señor Alvarez del M an
zano y afirnió que la circular sólo 
pretendía  que se diese la m ayor 
inform ación posible desde la m ejor 
fuente: las ju n ta s  municipales, p a 
ra  los vecinos y los responsables 
del área de U rbanism o e infraes
truc tu ras  básicas para  los señores 
concejales.

Fueron  tom adas en considera
ción p o r el P leno tres proposicio 
nes del G ru p o  Popular, que se dis
cu tirán  en las respectivas comisio
nes inform ativas: creación de un

consorcio  de transportes u rbanos, 
confección de u n  inventario  de ur
banizaciones n o  recibidas con via
les y un  estudio  científico sobre el 
equilibrio ecológico de la C asa de 
Cam po. P o r el con tra rio , n o  fueron 
tom adas en consideración sendas 
p ropuestas sobre solicitudes a l M i
nisterio de Justicia y G ob ierno  Ci
vil, de medidas para  paliar “ la ola 
delictiva que asóla  a  los barrios 
c é n tr ic o s  de la ciudad” , según 
expresión de uno  de los concejales 
p roponentes, ocasionada, a  su ju i
cio, po r la puesta  en libertad de 
presos preventivos.

Cont.estó el portavoz socialista, 
don  Ju an  B arranco, que el tema 
de la seguridad ciudadana en nues
tra  ciudad, con ser m erecedor de 
la m ayor atención, no alcanza el 
d ram a tism o  que  le achacan los 
concejales de la oposición y negó 
que tenga com o únicas causas las 
señaladas p o r  ellos. D ijo  que como 
es no to rio  el tem a está siendo abor
dad o  con im aginación, prudencia 
y realismo, y que, p o r tan to , no 
habia lugar a to m ar en considera
ción la propuesta.

Previam ente el portavoz socialis
ta  hab ia  señalado la preocupación 
de que  se llevasen al Pleno temas 
que tienen un  indudable carácter 
p ro p a g a n d ís t ic o , distorsionando, 
en algunos casos, la realidad p o r 
lo que  habría  que replantearse, de 
seguir la tendencia ,'una  m odifica
ción del reglam ento de las sesiones 
plenarías.

Sólo en el Parque de Almodóvar serán plantados cinco mil árboles

El 18, fiesta ecológica
Más de 17.000 árboles se plantarán a partir del día 18 
en todos los distritos municipales. La plantación singular 
del Día del Arbol tendrá lugar en el parque del cerro de 
Almodóvar, del distrito de Latina

Las peticiones de todas las ju n 
tas m adrileñas para  sus respectivos 
d istritos asciende a  doce mil á rbo 
les que se irán  p lan tando  en distin
to s  e sp ac io s  a  lo largo de los 
p róxim os meses. El resto, hasta 
com pletar los diecisiete mil á rb o 
les, serán  los encargados de d a r 
som bra, con el paso  de los años, al 
cerro  A lm odóvar.

P ara  acom eter el acondiciona
m iento de este parque , que se quie
re sea forestal, e l A yuntam iento  ha 
firm ado recientem ente un convenio 
con IC O N A , según el cual este úl
tim o  organism o se com prom ete a  
buscar y  a p lan ta r todos los á rbo 
les necesarios, m ientras que la C or
poración  se encargará  de la u rba 
nización e  infraestructura  viaria.

Para  el concejal de L atina , F ran 
cisco José Jim énez, la elección de 
un parque de su d istrito  para  p lan 
ta r  cinco mil árboles ha sido muy 
p o sitiva  "porque tenemos mucho 
terreno, 61.000 m etros cuadrados, 
pero poco parque. Ya hem os prepa
rado los hoyos y  ese m ism o día 18 
harem os una fie s ta  ecológica dedica
da a niños y  adultos".

Los niños, protagonistas

Y estos niños que c ita  el conce
ja l van a ser los principales p ro ta 
gonistas, del D ía del A rbol. Para  
ellos la D elegación M unicipal de 
E ducación, ju n to  con la EM T, ha 
m on tado  un servicio de autobuses 
q u e  se  en ca rg a rá  de recoger y 
tran sp o rta r  hasta  el lugar de la 
p lan tac ión  a todos los niños de los 
400 colegios públicos que quieran 
partic ipar. Allí será  la Delegación

del M edio A m biente  la que les p ro 
po rc ionará  palas y o tras herra 
mientas.

Según el d irector de servicios 
ed u ca tiv o s , Angel Sabin, no  se 
quiere dejar pasar de largo esta 
oportun idad  y se aprovechará al 
máximo; "vam os a intentar — di
ce—  que e l tema de! árbol pueda 
integrarse en la programación de 
ciencias naturales y  para ello esta
m os haciendo una carpeta con lám i
nas y  textos para profesores y  alum 
nos". En la carpeta  se recogen los 
quince árboles m ás com unes de la 
c iudad y las funciones que cum 
plen.

Partiendo de esta  docum enta 
ción se h a rán  trabajos y  se convo
carán  concursos sobre pequeños 
estudios de la  evolución de un  ár
bol a  lo largo de todo  u n  año  o de 
las características de los árboles 
que, po r ejemplo, rodean  el co 
legio.

Hay pocos madroños

U na vez hechas las gestiones con 
IC O N A  p a ra  conseguir los árboles, 
y después de haber m irado  tam bién 
en los viveros municipales, parece 
ser que existen pocos ejemplares 
de la p lan ta  m ás representativa de 
M adrid : el m adroño.

A parte de esta plantación singu
lar, a  la que asistirá el alcalde. Tier
no C alvan , o tro  buen núm ero  de 
árboles irán a p a ra r  a las cercanías 
de M ercam adrid , y dejando a un 
lado los escasos m adroños que se 
consigan, el resto de las especies 
serán las que habitualm ente hay 
p o r  toda  la ciudad: olm os, p lá ta 
nos, pinos, chopos, cedros y aca-
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cias, en tre  otros. A este respecto 
M adrid  cuenta  en la ac tualidad  con 
u n o s  7 50 .000  á rb o le s ,  d e  los 
150.000 están  alineados en las ca
lles. En to ta l 200 p o r  hectáreas, 
que convierten a  la capital en una 
de las ciudades del m undo  con m a
yor núm ero  de árboles.

H aciendo  una  breve recapitu la 
ción sobre las zonas verdes m adri
leñas, en nuestra  c iudad hay, entre 
áreas forestales, parques urbanos, 
marques' de d is trito , parques de 
ja m o ,  ja rd ines, bulevares, plazas 

a jard inadas, ja rd in e s  interiores y 
viveros municipales, un  total de 
451 espacios verdes.

Los m ás representativos son: C a 
sa de C anm o , con 1.700 hectáreas; 
Retiro, 130; p arque  del Oeste, 100; 
parque Sur. 43; C am po  del M oro. 
20; parque de la A rganzuela, 8,35; 
parque de R om a, 20; Q uin ta  del 
B erro, 13; p arque  de Berhn, 5; par
que de la Ventilla, 15; parque N or
te , 35; D ehesa de la Villa, 72; par
que de Aluche, 17; p arque  de San 
Isidro, 18; p arque  de Pradolongo, 
11; p arque  de hntrevís, 19; parque 
A zorín, 5; parque  de M arta la , 4; 
P inar de la E h p a , 13,50; Q uin ta  de 
!os M olinos, 20 y parque de “ El 
C apricho” , A lam eda de O suna, 14.

F. G.

LA CONSTITUCION, POR DISTRITOS

La Concejalía de Relaciones Institucionales y C om unicación h a  distri
buido 16.000 ejemplares de la Constitución a los distintos distritos de la 
capital, con el objeto de que sean repartidos p o r éstos en la conm em ora
ción del Dia de la Constitución, el próxim o 6 de diciembre.

P o r o tra  parte, la C orporación estará  presente en la sesión solemne del 
C ongreso de los D iputados — el d ía  5 de diciembre—  con una delegación 
presidida p o r el alcalde.

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE LA CIUDAD

U na representación de la C orporación, encabezada po r el alcalde, 
E nrique T ierno, ha estado presente en el 1 E ncuentro Iberoam ericano 
sobre !a C iudad, que se inició en L im a el pasado 28 de noviembre.

Los alcaldes de Q uito y M adrid  fueron los coanfitriones de estas 
Jornadas, organizadas p o r  la Alcaldía de L im a y el M inisterio de O bras 
Públicas peruano . Su celebración fue decidida en la últim a reunión de la 
U nión  de Capitales Iberoam ericanas celebrada en M adrid. C on el alcal
de viajaron a L im a los concejales A lvarez del M anzano, O rtuño  y Jesús 
Espelosín, así com o un grupo  de técnicos de G erencia de U rbanism o y 
o tros departam entos municipales.

PROTESTA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

C onvocada p o r el Comité de Em presa del A yuntam iento  de M adrid, 
el pasado  día 30 se celebró una  m anifestación de funcionarios m unicipa
les en protesta  p o r lo que consideran son incumplimientos del convenio 
de 1983.

Tras unas palabras del presidente del C om ité de Em presa en la Plaza 
M ayor, la concentración de trabajadores transcurrió  p o r las calles inme
diatas p a ra  finalizar en  la  plaza de España. Fueron  entregados sendos 
escritos conteniendo los motivos de la m anifestación en la p laza de la 
Villa y en la Secretaria G eneral de A dm inistración del T rabajo.

SIMBOLOS DE MADRID: CONTINUA LA POLEMICA

El inform e em itido  p o r la Academia de la H istoria  sobre el escudo y 
la bandera  de M adrid  ha encendido de nuevo la polémica sobre los 
sím bolos de la C om unidad  A utónom a.

El p rim ero  en responder al inform e negativo de la Academia h a  sido 
el p rop io  consejero de G ob ierno  de la C om unidad , Javier Ledesma, 
quien ap un ta  que la A cadem ia, con su  dictam en, aún no  ha dicho si los 
símbolos se ajustan o no  a los principios de la heráldica.

A  juicio de Ledesm a, no se puede acep tar que el escudo de la C om u
nidad A utónom a sea el de la villa de M adrid , com o sugiere la Academia 
de la H istoria , d ad o  que la C om unidad  engloba a  seten ta  y ocho m uni
cipios. "Serla  una discriminación para e l resto de los municipios aceptar el 
de uno", añade.

A dem ás del inform e de la A cadem ia de la  H isto ria , la C om unidad  ha 
recibido los dictám enes de varios organism os, entre ellos la Asociación 
Iberoam ericana de H eráldica, que consideran  a justado  a las norm as, 
tan to  el escudo com o la bandera.

El Consejo de G ob ierno  de la C om unidad  h a  finalizado su  mediación 
en  este terreno, puesto  que  ya ha sido rem itida a los diferentes grupos 
parlam entarios toda  la docum entación existente sobre los sím bolos de 
M adrid . Con ella deberán ' e laborar' una  proposición de Ley para  su 
posterior debate  en el Parlam ento  autónom o.

La carta  enviada recientem ente p o r  ei senador Feliciano Páez-Camino 
al presidente del G ob ierno  au tónom o , Jo aq u ín  Leguina, sirve de ejemplo 
p a ra  con traponerlo  al inform e em itido  sobre los sím bolos de M adrid p o r 
la  A cadem ia de la  H istoria. "A  iodos, o a  casi todos, afirm a en la misiva, 
nos cuesta trabajo descubrir lo hermoso en lo nuevo cuando de renovar los 
símbolos se trata. Y  esta pereza de la imaginación para con lo estético, con 
sólo hacer un esfuerzo de imaginación y  de crítica, resulta fá c il rastrearla 
en nosotros mismos, los que aún jóvenes, estam os cargadísimos de años."

"A llá  por los últim os años veinte y  prim eros de los treinta no eran — no 
éramos—  pocos los españoles convencidos de que las dolaras de Campoa- 
m or o. en su defecto, las rimas, m ucho m ás soportables de verdad, de 
Bécquer. quintaesenciaban e l universo lírico."  "  Y  esos m ism os españoles se 
resistían  — nos resistíamos— , prosigue el senador socialista, a aceptar que 
un xverde que le  quiero verde» fu era  e l um bral de la crónica del am or 
imposible cuando había aquello tan bonito de «esta carta que es fe liz  pues 
va a buscaros...»."

" ¡Y  qué decir, m i querido presidente, de las reflexiones de «Juan de 
M airena» fre n te  a la fi lo s o fa  del «si quieres ser fe l iz  m e como dices no 
analices, hijo mío, no analices»!" "S in  embargo, finaliza Feliciano Páez- 
C am ino , hasla los que fu im o s am am antados con estética campoamoriana 
hem os sido capaces de ir mejorando e l gusto y  nos produce un regocijo 
teñido de alivio e l que le den, por fm . e l «Cervantes» a Alberti. ¿Quién 
sabe? A lo m ejor para con los him nos tam bién podem os em pezar a compren
der que la ironía y  las palabras sencillas (acompañadas de un poquito de 
am biente musical) son m ejor apuesta que la grandilocuencia retórica..."

II CERTAMEN DE BELENES

La C ám ara  de C om ercio e Industria  de M adrid , en co laboración  con 
la Concejalía de C u ltu ra , tas Ju n tas  M unicipales y  la A sociación de 
Belenistas de M adrid  h a  convocado, con ocasión de las fiestas navideñas, 
el II  C ertam en de Belenes en  establecim ientos comerciales.

En el misn^o pod rán  partic ipar todos los establecim ientos de la villa 
de M adrid . El belén deberá  perm anecer expuesto en el escaparate o  en el 
in terio r entre ei 20 de diciem bre y el 7 de enero. L a  inscripwión deberá 
efectuarse antes del próx im o d ia  15 en el Registro G enera l de la C ám ara  
de Com ercio, calle H uertas , 13.

Ayuntamiento de Madrid
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La Junta de Energía Nuclear da cobijo a trescientos científicos, ocupados 
en diversos campos de investigación____________ _________________ _

La gran desconocida
Dedicada íntegramente a la investigación, realiza 
experimentos con unos controles de 
seguridad tan estrictos que resultan inocuos para 
la salud. El alcalde Enrique Tierno visitó 
recientemente las instalaciones de la Junta de 
Energía Nuclear y  solicitó ayuda para 
preservar el medio ambiente de Madrid

Puertas abiertas

En su  visita, ta n to  el alcalde co 
m o  el concejal de U rbanism o, Je 
sús Espelosín, se interesaron p o r  la 
capacidad contam inante  del car
bón utilizado en las calderas d o 
mésticas, la  vigilancia del a ire  y 
del agua y el contro l radiactivo 
que se realiza en el vertedero de 
V aldem ingóm ez y en  la red de 
alcantarillado.

E n tra r en la Ju n ta  de Energía 
N uclear supone traspasar el um 
bral de un m undo  bastan te  desco
nocido para  el ciudadano  medio, 
donde trabajan  300 científicos y 
1.600 em pleados en servicio de to 
d a  índole. R ecorrer con un cierto 
detenim iento  sus instalaciones, al 
lado de la C iudad  U niversitaria, 
puede o cupar al visitante, siempre 
bien recibido, un tiem po no infe
rio r a una  sem ana, d ad a  la am pli
tu d  y com plejidad de las mismas.

“Riesgos despreciables”_______

"E l riesgo en que nos encontra
m os  — afirm a Francisco M ingot, 
d irector del A rea de Protección R a 
diológica y M edio A m biente—  es 
despreciable, porgue los inform es de 
segundad que vam os produciendo, 
cada vez m ás mejorados, a si lo 
demuestran".

" S e  realizan inform es anuales que 
recogen ¡a labor diaria. A qu í hay 
zo n a s iníeriores, zonas reducidas 
— prosigue M ingot—  un m etro cua
drado, que p o r supuesto tienen ra
diaciones que serían superiores a ¡o 
que habría en una fábrica  de papel. 
Pero es producto de la propia misión 
que tenemos que cumplir. La protec
ción consiste en vigilar de fo rm a  
que no tenga repercusión ninguna 
sobre la salud del personal, del pú
blico en general o de las caracterís
ticas medioambientales. Todos los 
dalos indican que esto es asi".

H ay en las instalaciones una  se
rie de apara to s  que m iden niveles 
de contam inación, niveles de rad ia 
ción. E l personal cuenta con unos 
equipos de traba jo  adecuados y 
c o n  u n o s  dosím etros personales 
que m iden las radiaciones. Estos 
equipos p roporc ionan  una serie de 
inform aciones, que no son infor
maciones m uertas , que  son opera 
tivas, "porque a la vista de los da
tos se toman decisiones que van des

de acotar zonas, controlar tiempos 
de permanencia en las zonas, inves
tigar las operaciones y  las pequeñas 
anom alías que se puedan encon
trar". apunta.

Extrema seguridad

En nuestra  visita a l reac to r expe
rim ental pudim os com probar has
ta  qué pu n to  existe u n  exquisito 
cuidado en  evitar el m ínim o acci
dente. La clausura, en el pasado 
septiem bre, de la un idad  de isóto
pos respondía precisam ente a ese 
interés en conseguir unas condicio
nes de seguridad rayanas en lo ab
solu to . El d irec to r de Protección 
Radiológica señala que no ha habi
d o  accidentes en los ú ltim os años 
y los incidentes que han  podido 
existir están  considerados dentro  
de las operaciones normales.

"Lm s acciones que hay que tomar 
en estos casos — ap un ta  Rodrigo 
O tero, d irector del A rea  de Infraes
truc tu ra  Tecnológica—  están regla
mentadas. controladas, están medi
das". Los edificios tienen sistemas 
de retención de gases y  de líquidos. 
Son filtros, barreras  que  im piden 
que n ad a  salga fuera. A dem ás, an 
tes de la  verja que circunda las 
instalaciones p o r  fuera de los edifi
c io s  ex is ten  o tros sistem as que 
vuelven a m edir los niveles de ra 
diación. F inalm ente, en  una  zona 
am plia , m ás allá deí A rea M etro 
p o l i t a n a  se tom an  m uestras de 
tierra , desechos, alim entos, etcéte
ra. Y  el resultado de todas estas 
vigilancias es coherente.

"Lógicam ente hay unas zonas en 
n u e stra s  instalaciones que tienen 
una m ayor radiación que otras y  
a p a recen  refle jadas en e l mapa 
— añade F rancisco  M ingot— . A de
m ás y  como dem ostración de inocui
dad, hay personas aquí, naturalm en
te de los nuestros, expuestos profe
sionalmente. que viven en edificios 
que están situados dentro de esas 
zonas que pudiéram os llam ar grises 
y , sin embargo, no ha y reflejo algu
no en e l dosím etro personal, lo cual 
m uestra que es un n ivel tolerable. S i  
esa persona trabaja ocho horas dia
rias en esa zona y  no tiene reflejo 
dosimétrico, de acuerdo con ese cri
terio la dosis a  la población seria 
cero".

£1 a lca lde Tierno Galván y  e l conce ja l de Urbanismo.. Jesús E spehsin . 
observan e l rea c to r  nuclear, acom pañados p o r  d irec tivos  de la  JEN

G onzalo  M adrid , d irector gene
ral de la  Ju n ta  de Energía Nuclear, 
quiere ante  todo  deshacer la im a
gen herm ética de la JE N , inv itar a 
que sea visitada p o r los c iudada
nos, al tiem po que nos inform a de 
la propuesta  que en estos días se 
e levará a! Consejo de M inistros p a 
ra  rees tructurar este organism o, 
fru to  de los estudios de los últimos 
meses.

"Puede haber personas que quie
ren que les enseñemos protección 
radiactiva  — declara G onzalo  M a
drid—  o radiológica y  los medios 
de detección y  control, porque todo 
e l m undo tiene derecho a saber có
m o está  protegido. Y  hay otros que 
tengan un especifico interés en cono
cer las actividades científicas que se 
realizan. Dentro, claro, de un proce
so ordenado, porque s i vienen a la 
vez cuarenta m il se  crea un proble
m a logística. S i  cualquier asociación 
de vecinos o entidad de cualquier 
tipo quiere visitar la Junta, tiene las 
puertas abiertas y  m e parece impor
tante que esto se  sepa". señala G o n 
zalo M adrid-

H asta  el año  1980 iban unidas 
en la  Ju n ta  de E nergía unas labo
res de investigación con o tras de 
regulación de Ta seguridad nuclear. 
A  p a r t ir  de una Ley (15/80), se 
separaron  estas funciones y la  acti
v idad expresam ente regu ladora  p a 
só a corresponder a  u n  organism o 
llam ado Consejo de Seguridad N u 
clear. El Consejo inform a directa 
mente al Parlam ento  y es de su 
com petencia la redacción de los in
formes preceptivos de seguridad 
p a ra  el M inisterio de Industria, que 
son vinculantes, en base a  los cua
les se pueden  ap ro b a r  o  denegar 
instalaciones.

Institutos de Investigación_____

"A q u í no se defienden n i m ás ni 
m enos m egavatios — subraya G o n 
zalo M adrid— . H ay un plan  ener
gético que envía e l gobierno a las 
C ortes y  éstas, soberanas, lo aprue
ban. En ese sentido, nosotros no so
m os prom otores, porque sería absur
do que un organismo del M inisterio  
de Industria tuviera una política au
tónoma. N uestra m isión es investi
gar lo m ejor posible, en e l área que 
definamos, con los fondos públicos, 
pero siempre dentro de una política  
general del Gobierno".

Entre los institutos a  crear a p a r 
tir  del decreto  que  próxim am ente 
en tra rá  en vigor y  donde  se redefi- 
n irán  las misiones, las prioridades 
y las lineas de actuación , se encuen
tra  el Ins titu to  de T ecnología N u
clear.

Expresa G onzalo  M adrid  el in te 
rés en que el reac to r sea una  herra 
m ienta utilizable p a ra  el m undo 
universitario. "H a y  que hacer un 
estudio y  una oferta de los capacida
des y  progam ar para varios años. 
H a y siempre colas de experimentos 
y  determinadas facu ltades y  univer
sidades se quejan de que no pasan 
su experim ento en e l tiem po que 
ellos quisieran".

El Ins titu to  de Investigación Bá
sica contará  con un á rea  de m etro 
logía, p a ra  conseguir pa trones de 
m edir precisos y  será el labora torio  
prim ario  del país. El G ru p o  de Al
tas Energías traba ja rá  en u n  Plan 
de Fusión com partido  con univer
sidades y em presas, que p o d rá  te
ner u n a  g ran  repercusión.

F inalm ente, a  p artir  del Institu 
to  de P rotección Radiológica y M e
dio  A m biente , está prevista la  crea
ción de una  E m presa N acional de 
Residuos.

R. HERRERO

Soneto caudato a la 

del Regidor de esta 

Villa, en petición de gracia para ciertos 

establecimientos públicos de Malasaña
M ONCHO ALPUENTE

Estos, Tierno ¡ay. dolor! que ves ahora 
bares de M alasaña escarm entados 
culpables son, sin duda, de pecados 
de lesa vecindad madrugadora.

N o niego la eficacia correctora  
que tienen los cerrojos y  candados: 
si quitas la ocasión, son desterrados 
¡os. vicios-de la g rey  perturbadora.

Pero ejerce de nuevo la clemencia  
y  concede la gracia que demando  
d el recto  proceder de tu  excelencia.

M itiga  los rigores de tu bando 
y  otórgales de nuevo la licencia: 
que sigan m is vigilias alumbrando.

L o s perros d el chantaje inmobiliario  
de M aravillas quieren la osam enta  
y  avivan ese fu e g o  que alim enta  
la ju s ta  pretensión d el vecindario.

D esbroza con esfuerzo frum en tario  
e l trigo y  la cizaña fraudulenta ,
¡Oh tierno segador!, cóm o se avenía  
la espiga en el eria l originario.

M apa  u tilizado p o r  e l A rea  de P ro tecc ión  R ad io lóg ica  y  M ed to  A m b ie n 
te de  la  JEN  donde  se aprecian, en c ircu ios  concéntricos, las g randes  
zonas y  e l cu rso  de  lo s  ríos  d o n de  p e riód icam en te  se realizan anális is  
de m aterias o rgán icas  e inorgán icas

N

t  25 Km

O  A i r e ,  L l u v i a ,  S u e l o ,  v e g e t a c i ó n  

#  A ^ u a, S $ d  ii r ien t  o , O r f  s n  i s m o s  

ó  C u l t i v o s  

o  L e c h e

« C a r n e ,  H u e v o s
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La Comunidad Autónoma recibirá las transferencias en los próximos meses

Vivienda pública contra la crisis
El momento de crisis por el que atraviesa el sector de la Construcción en Madrid, en 
cuanto a la promoción privada, tiene su contrapartida en la reestructuración 
prevista en la política de vivienda pública, una vez realizadas las transferencias de 
funciones del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda y  Dirección 
General de Arquitectura y  Vivienda, a la Comunidad Autónoma

Según la A dm inistración, la so
lución a la crisis se encuentra  en la 
reactivación del subsector de vi
viendas de protección oficial. P o 
tenciando dicho sector se podría 
hacer frente a la dem anda y reab
so rber parte  del desempleo en la 
industria  de la construcción. Cada 
vivienda-no constru ida  supone, se
gún  cálculos del M O PU , 1,160.000 
pesetas de subsid io  adicional.

La situación heredada, con un 
Institu to  para  la P rom oción Públi
ca  de la  Vivienda con  unas deudas 
de  800 millones de pese tas  al Canal 
de Isabel II, y  400 millones a las 
com pañías eléctricas, entre  o tras , y 
una  política an terio r que había ba
sado  los planes de vivienda en fo
m en tar la  inversión creando  exclu
sivamente nuevas viviendas, obligó 
al M inisterio a  plantearse  la  nece
sidad de que el tem a de la vivien
da , en lo que se refiere a  gestión, 
fuese transferido  a  las C om unida 
des A u tónom as y a los A yunta
m ientos, reservándose su  d eparta 
m ento  la  planificación y no rm a
tiva.

E duardo  M angada, consejero de 
urban ism o  y O rdenación del T erri
to r io  de la  C om unidad  A utónom a 
de M adrid , a firm a que existe una 
clara  voluntad  de cooperar solida
riam ente con el resto  de las com u
nidades au tónom as, con la política 
del G ob ierno  de la N ación, para  
com pletar la to talidad de las trans

ferencias del IPPV  en enero  de 
1984.

C ond ic iones  p a r a  las 
t r a n s fe re n c ia s_________ __________

P ara  que las transferencias de 
funciones y recursos en m ateria de 
vivienda se realicen son necesarias 
unas condiciones previas, a  fin  de 
p oder desem peñar plenam ente las 
competencias autonóm icas.

Según M angada "es preciso ga
rantizar que las fundones, derechos, 
obligaciones y  recursos que va a re
cibir ¡a Comunidad Autónom a de 
Madrid, estén suficientem ente clari
ficados y  cuantíflcados, para evitar 
que puedan derivarse cargas econó
m icas para la Comunicad por la 
aparición de "obligaciones ocultas", 
arrastradas de deficientes gestiones 
anteriores y  pora garantizar e l m an
tenim iento de los niveles de prom o
ción pública que está prestando el 
Estado, a través del IPPV. Por otra 
parte, desde e l Gobierno de la Co
munidad Autónom a existe e l com
prom iso de cum plir io s programas 
y a  iniciados por e l Estado como es 
el Programa de Barrios de Remode
lación''. apunta.

Entre las condiciones mínimas 
p a ra  ia  transferencia dei Patr im o 
nio Edificado del IPPV, se exige, 
entre otras, la  inclusión de una 
cláusula en que se garantice que 
los cobros de  las am ortizaciones o

Rehabilitación: la 
cirugía de la ciudad
Las jornadas que sobre rehabilitación se han celebrado 
recientemente en el centro cultural Cuartel de Conde 
Duque, han reunido a ios principales especialistas del 
tema en todas las instancias y  han concitado el interés 
de los profesionales

f /  Patrim onio  M u n ic ip a l in tervendrá  
en las operac iones de  rehab ilitac ión

O rganizadas p o r  el Area de U r
b a n ism o  e In fraes tru c tu ras  del 
A y u n ta m ie n to ,  en colaboración 
con el Seminario de Planeamiento 
y O rdenación del T errito rio  de la 
Escuela de A rquitectura  de M a
drid, han resultado ser un balance 
del nivel que han  alcanzado las 
intervenciones y los estudios en es
te cam po en nuestro  país.

“ Conviene señalar — m atiza M i
guel Palm ero, a rquitecto  jefe de la 
Sección de Rehabilitación de Ge
rencia de Urbanism o—  que en el 
curso de las Jo rnadas nos referi
m os al tipo de rehabilitación u rba 
na de las casas más antiguas de las 
ciudades, es decir a  un  cam po más 
aco lado  de la rehabilitación u rb a 
na  que  im pücaria la de todo  el 
patrim onio  edificado de la ciudad 
en deficientes condiciones de habi- 
litabilidad y sobre el cual habrá 
tiem po de reflexionar” .

Se ha  pod ido  consta tar en ellas, 
tan to  los im portantes avances que 
se vienen realizando en distintos 
puntos de la geograña española, 
especialmente en C atalunya. A nda
lucía y M adrid , com o tam bién la 
urgente necesidad de adecuar los 
m arcos legislativos y financieros 
que regulan la rehabilitación.

S im p lif ic a r  trá m ite s  

ad m in is tra tiv o s_________

-Es im portan te  destacar, tal y co 
m o  h a  sido  reflejado en el curso  de

alquileres del patrim onio  del IPPV, 
“ n o  fac turados”  o  “ ím pagados” 
anteriores a  la fecha de las transfe
rencias, deben ser asum idos p o r  el 
Estado, o  bien que los plazos de 
am ortización  cuenten a  p artir  de 
dicha fecha. "Previamente, matiza 
E duardo  M angada, e l IP P V  deberá 
" le g a liz a r "  la  situación de los 
Barrios en Remodelación, con los 
instrum entos legislativos propios del 
Estado".

O tro  prob lem a a  la ho ra  de las 
t r a n s fe r e n c ia s  se centra  en las 
cuantiosas deudas contraídas p o r 
el IPPV . El D ecreto  y A ctas de 
transferencia deberán aclarar que 
el costo  de dichas deudas recaerá 
sobre el E stado , aunque  la  C om u
nidad A utónom a se com prom eta a 
llevar a  cabo  dicha regularización 
en el p lazo de dos años.

E n  cuan to  al suelo que procede 
de expropiaciones recientes, debe
rá  tenerse en cuen ta  1a retasación 
de aquellas valoraciones que estén 
pendientes de recursos p o r  vía con
tenciosa, y  se pide la asunción p o r 
parte  del E stado  de esas posibles 
modificaciones económicas.

"La  actitud  de la Comunidad Au
tónom a de M adrid, dice M angada, 
no es la de realizar, previamente a 
firm a r las transferencias, un inven
tario porm enorizado sino la de aco
tar los “riesgos", reflejando las con
diciones necesarias en los Decretos 
y  A ctas de transferencias".

Eduardo M angada: "se estudiarán  
tos riesgos de las transfe rencias"

N ueva inversión  y recu rsos 
necesarios

E n  u n  cuadro  m uy sintético. 
M angada adelanta  las previsiones 
para  “ inversión nueva”  en vivien
da  en  ¡a C om unidad  A utónom a de 
M adrid , sobre tres grandes grupos: 
Barrios en R em odelación, Rehabi
litación y Nueva vivienda de p ro 
m oción pública.

A pa rtir  de la fecha de las trans
ferencias los Presupuestos del Esta
do  deberán  incluir una partida su
ficiente para  la financiación, vía 
transferencia a la C om unidad  A u
tónom a de M adrid , de la p rom o 
ción pública de vivienda, en base a 
necesidades ineludibles, sobre to 
do , concluye M angada, si se pre 
tende cum plir e l-P ro g ram a  C ua- 
trianual del M OPU.

L. F.-V.

las Jo rnadas , las similares conclu
siones a  las que se h a  llegado p a r 
tiendo de p lanteam ientos y m éto
dos de traba jo  diferentes y  que en 
síntesis se pod rían  resum ir en lo 
siguiente:

C onceder una  especial relevancia 
a  la gestión directa y  de apoyo  
desde los propios m unicipios, bien 
a  través de oficinas de barr io  m u 
nicipales en las grandes ciudades, 
o  bien a  través de los p rop ios ser
vicios técnicos de los A yuntam ien
tos, en los pequeños núcleos.

Intervención pública d irecta  en 
operaciones de rehabilitación del 
prop io  Patrim onio  M unicipal co
m o  m edio d e  incentivar los proce
sos de rehabilitación y com o la for
m a  m ás adecuada de resolver las 
situaciones socialm ente m ás graves 
y, en  consecuencia, increm ento del 
p ro tagonism o m unicipal en  la eje
cución de la  política general de 
vivienda.

Necesidad de simplificar lo más 
posible los p rocedim ientos adm i
nistrativos.

C oord inación  y com patibiliza- 
ción de las actuaciones públicas y 
p r iv a d a s  en  los centros de las 
ciudades.

En cuanto  a  la m odificación del 
m arco  legal y financiero, se valoró 
com o esperanzador y positivo el 
hecho im portan te  del reciente Real 
D ecre to  m inisterial sobre rehabili
tación del pa trim on io  residencial y 
u rbano  íB .O .E , de 7 de septiem bre 
de 1983), que viene a  sustitu ir y 
m ejorar anteriores m edidas e sta ta 
les de fom ento  a  la rehabilitación.

En el aspecto legal, o tro s  dos 
im portan tes tem as tra tad o s  fueron 
el de la ley de A rrendam ientos U r
banos y  el de la urbanística  m íni
m a  de habitabilidad . Sobre la ley 
de A rrendam iento  U rbano  cabe la 
incógnita de la m odificación pre 
vista p a ra  el próx im o año . U na 
dem anda largam ente deseada po r 
caseros y tem ida p o r  inquilinos. 
A unque de las experiencias presen
tadas en estas Jo m a d a s  se puede 
deducir que es posible con la  actual 
n o rm a tiv a  acom eter operaciones 
de rehabilitación m ediante conve
nios entre am bas partes que satis
fagan sus intereses y  que, en conse
cuencia, su posibfe modificación 
puede y debe acom eterse en un  sen
tido  positivo sin perjud icar a  las 
>artes m ás débiles y favorecíento 
a  m ejora  de! pa trim on io  existente.

R. H.

Michael Foot, ex líder del 
laborismo británico, 
habló en Madrid de la 
amenaza nuclear

"También
España
está amenazada

I I

“La carrera armamentista 
ha terminado siempre en 
catástrofe, pero ésta puede 
ser la peor de todas porque 
sería, probablemente, la 
definitiva”, dijo Michael 
Foot, parlamentario 
británico y  ex líder del 
Partido Laborista, en el 
curso de una conferencia 
pronunciada en el centro 
cultural del Cuartel de 
Conde Duque

C u lto ,  i r ó n ic o ,  feo , Michael 
F o o t tiene sesenta y nueve años y 
fue duran te  algunos meses el jefe 
de la oposición de su G raciosa M a
jestad . Es una  “ ra ra  avis”  de p ro 
fesional de la política que nunca 
llegó a  m inistro, aunque sí a  o tras 
cosas im portantes: L ord  Presiden
te del Consejo y “ L eader” de la 
C ám ara  de los C om unes. H a  sido 
tam bién periodista y  crítico litera- 
río , F o o t es u n  intelectual desdeño
so y  fino que gusta  de pasarse h o 
ras pero rando  de los viajes de G u- 
lliver. Vino a  M adríd  para  hablar
nos de nuestra c iudad vista desde 
Londres, pero  las urgencias de la 
actualidad internacional desviaron 
su disertación a  u n  aviso perento- 
río  a las superpotencias para  que 
continúen negociando el desarm e 
en G inebra. “ La am enaza de una 
g u e r r a  n u c le a r  es tan  cierta y 
ho rro rosa  que no puede siquiera 
im aginarse que se convierta en rea
lidad” , dijo F oo t. A dvirtió  que  n a 
die está exento d e  peligro, “ todos 
los países del m undo  están  am ena 
zados po r el ho locausto  atóm ico, 
tam bién E spaña, ju n to  a  las demás 
naciones europeas puede ser b lan 
co de ios misiles” .

El parlam entario  británico  habló  
d e  la s  p ro fe c ía s  de Orwell en 
“ 1984”  y de la película “ A l día 
siguiente” , que acaba  de conm m o- 
c ionar a  los telespectadores am erí- 
canos. D estacó la política desarro 
llada p o r  Felipe G onzález en p ro  
de la paz en Latinoam eríca y abo 
gó p o r  u n  reforzam iento  de la  in 
fluencia española en la com unidad 
internacional. “ L a  m ayor partici
pación española  — dijo—  n o  sólo 
es im portan te  p a ra  la dem ocracia, 
sino tam bién  po rque  podem os te
ner en E spaña  un a liado  valioso 
frente a  las superpotencias a las 
que hay que denunciar p o r su p a 
rano ia  a rm am entis ta” .

A  preguntas de este periódico, 
M ichael F oo t ponderó  el proceso 
de transición española a  la  dem o
cracia y  se lam entó  de que los m e
dios de com unicación y la opinión 
pública de su país no  concedan a 
E spaña la a tención a  la que es 
acreedora. A n te  una  sala com ple
tam ente aba rro tada  d e  público, el 
que fuera jefe de los socialistas bri
tánicos p id ió  disculpas p o r  n o  h a 
berse ceñido al títu lo  anunciado  de 
su  conferencia, “ M adrid  visto des
de L ondres” , y justificó el “ enga
ño ”  a lud iendo  a  la  necesidad de 
ap rovechar todos los foros para  
hacer p rop ag an d a  de la  paz  y de la 
co rdura . “ El h o rro r  con el que  nos 
enfrentam os exige quitarles p ro ta 
gonism o a las dos grandes po ten 
c ia s  m anifestándonos todos con 
nuestra  voz y nuestros votos” .

T. UGIDOS

Ayuntamiento de Madrid
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En la ciudad se echan de menos aquellos pequeños comercios 
exponentes del arte hecho a mano______  _____ ___ _______

Los últimos artesanos
La noticia podría comenzar así: en Madrid no quedan alfareros: el último 
que había, Alejandro Sur, murió de viejo y  de un constipado a la 
altura de febrero de 1983, cuando en los diarios se hablaba de Rumasa y  
en los bares de rumafia. Su alfar, allá en Villamil, quedó huérfano 
de descendencia y  con ello se apagó el último horno de cuantos hubiera en 
Villamil (barrio del Pilar), Peña Grande, las Cuarenta Fanegas y  
López de Hoyos

M arce lo  Barbero: com o  m ucho, dos gu ita rra s  s i  mes

Tenia que ocurr ir así, A lejandro, 
am igo. E n  u n  tiem po en que se 
habla de misiles com o de alparga
tas o  de cigarrillos, vosotros, los 
alfareros, tenderíais a desaparecer 
definitivamente. No sólo la vieja 
industria  del barro  estaría tocada 
de muerte. T am bién los m arroqui- 
neros, los zapateros de nuevo, los 
curtidores, los zurradores, los cha- 
pineros e incluso los sastres y  car
pin teros menores llevarían cam ino 
de despintar barrios que  fueran 
gremiales y artesanos. ¿Qué que
ríais? Y a se sabía  que en ia “ edad 
de los misiles" no habría  cu rtido 
res en  la Ribera de su m ism o nom 
bre. Se sabía  tam bién  que en la 
edad  de las tecnologías punta, so 
b rarían  las tiendas de cuchillos de 
ia calle de Cuchilleros; aquellas 
tiendas que, com o decía R am ón 
G óm ez de la Serna, le llevaban a 
uno a la edad de! h ierro  y uno 
pensaba siem pre que la edad del 
hierro afilaba sus cuchillos en  la 
edad  de piedra.

La R ibera de C urtidores, Lava- 
piés, C ham berí, T e tuán  y M aravi
llas van perdiendo el regusto arte 
sano  del pequeño  ta ller con tienda 
incorporada- La industria al p o r 
m ayor, la  técnica econom icista y 
la  m odern idad  han d ad o  al traste 
con los artesanos, y hoy  bien pue
de decirse que los pocos que que
dan  son elementos pintorescos y 
quijotescos de una  sociedad que se 
precipita vertiginosam ente hacia el 
año  2000 en sus cadenas de produc
ción y su  m arketing  publicitario.

El último marroquinero 
de Lavapiés

He ahi, algunos artesanos, sin 
em bargo , aguan tando  los em bates 
de la técnica o la invasión d e  los

p lá s t ic o s .  Francisco López, po r 
ejemplo, es el ú ltim o m arroquine- 
ro  de Lavapiés y n o  se queja de su 
suerte; "a  pesar del predom inio de! 
plástico, todavía alguna gente com 
pra e l cabás de cuero o e l bolso de 
piel, porque dura m ás. E s verdad 
que la crisis ha influido y  que la 
gente busca lo m ás barato, pero 
también, po r la m ism a razón, e l que 
liene un bolso de pie! o una m aleta  
de buen material, la trae para que 
le repases la costura o le pongas un 
rem ien d o . G racias a eso vamos 
viviendo".

A unque los curtidores de la Ri
bera  se encuentran  a estas alturas 
criando  malvas — la R ibera es ras
tro  y trastienda de M adrid  única
mente—  y ya ni se zu rran  ni se 
trabajan  pieles del m a tadero  para  
los chapineros ni m arroquineros, 
Francisco López no  se desanim a y 
dice que va a  seguir traba jando  el 
cuero  hasta  que los años lo  perm i
tan. Su casa, en la calle de la Esgri
ma, tiene b o rrad o  el letrero con 
que fue bau tizada  hace a h o ra  se
senta años. Pero  tiene, a l menos, 
un empleado-

Sudar el punzón

Salpicados p o r entre  alm onedas, 
tabernas y  tiendas del viejo M adrid 
de la plaza de C ascorro , la calle de 
las A m azonas, las C avas, etcétera, 
pueden descubrirse aún  pequeños 
talleres de joyería  d onde  enm iope- 
cen artesanos; pequeñas carpinte 
rías donde forjan  josés, o sencillos 
“ estudios”  donde restauradores su
dan  punzón. Según Gascón, restau
rad o r  y  crom ista  que tiene su taller 
de lacas y arlabanes en la calle del 
A m paro , "aquí trabajamos para el 
Rastro. H acem os brazos y  piernas 
n u ev o s  p a ra  esta tuas mutiladas.

arreglam os un cuadro antiguo, cro
m am os una talla.... lo que salga, 
vaya". G ascón, que tam bién p in ta  
muebles, dice rechazar las ofertas 
de restauración de materiales ecle
siásticos. "Eso lleva m ucho papeleo  
y  a m í no m e interesa. Yo trabajo 
directa y  únicamente para los mar
chantes del Rastro. Con eso tengo 
bastante".

Guitarras a mano

E ntre  el cen tenar escaso de arte 
sanos que  pueden  q uedar en  los 
m ás antiguos barrios de M adrid , 
uno  de los escasos guitarreros con 
los que  uno  se pueda to p a r  M ar
celo Barbero. M arcelo, un hom bre 
joven  y anim oso, que hace su jo r 
nad a  de nueve o diez horas diarias, 
trab a ja  en  la gu itarrería  de Arcán
gel Fernández, una  de las pocas 
existentes en M adrid. "Solem os ha
cer — explica—  un prom edio de dos 
guitarras a l mes. S u  precio oscila 
entre las cien y  las ciento veinte m il 
pesetas, según e l estilo  — clásica o 
flam enca —  y  e l m ateria! que se em 
plee". Eso sí, M arcelo quiere acla
ra r  que del im porte final de una 
gu itarra  hay que deducir el coste

del m aterial. "L a  madera, las cuer
das, la pintura, etcétera, viene a sa
lir po r unas treinta m i! pesetas en 
cada guitarra que hacem os". H ay 
que tener en cuenta que la m adera 
con la que M arcelo y A rcángel tra 
ba jan  es de im portación: pa losan 
to  de Brasil, ébano , cedro... "La  
industria se sostiene porque de vez 
en cuando algún guitarrista de fa m a  
necesita una buena p i ta r r a .  A quí 
vienen Luis Pastor, Paco ¡zquierclo. 
Pepe M oreno y  otros artistas espe
cialm ente conocidos en e l mundillo 
del flam enco".

La cacharrería más antigua

Pero, com o a l principio se decía, 
quienes no  han logrado  sobrevivir 
han  sido  los alfareros. N unca ha 
hab ido  en M adrid  buen b a rro  para  
el alfarero . Pero  de eso  a  la despa 
rición de todos los alfares de Te
tuán , Villamil, López de H oyos y 
Peña G rande , va un trecho. Julia  
M a ría  M afso. la  p rop ie taria  de 
“ C asa M aeso", la cacharrería  m ás 
an tigua  de M adrid , lam enta la de
saparición de los alfareros m adrile
ños, a l tiem po que  explica las exce
lencias de os barros y com enta 
cóm o la  gente joven vuelve a des
cubrirlas ahora . "E l barro  —dice 
Ju lia  M aría , sonriente—  tiende a

volver. L o s cocineros, por ejemplo, 
saben m uy bien que no es lo m ism o  
un asado en m eta! o  en vidrio que 
en barro. Una paella o el propio  
cocido m adrileño tienen m ejor sus
tancia si se  hacen en barro ' .

O tros argum entos ap o rta  Ju lia  
en favor del barro ; "M ira, prueba 
este agua  — y alarga u n  botijo  b lan 
co—  ¿A que no sabe a doro?". Y 
en verdad , el b a rro  de los botijos 
absorbe  el cloro  y suprim e el sabor 
a  lejía. P o r si fuera  poco, Ju lia  
expilca las propiedades conserva
cionistas del b a rro  frente a  las m o 
dernas tecnologías de los frigorífi
cos. ‘‘E l frigorífico  es para unos 
días, una o dos sem anas com o m u
cho. Ahora bien, s i quieres conser
var la m atanza, los chorizos, e l pes
cado, los tom ates, las aceitunas: 
barro, tinajas de barro". "Luego ya  
— agrega—  todo e! m undo sabe que 
en Tas m acetas de barro las flo res  
no se secan, y  en las de plástico, si".

Pese a tocio ello, los madrileños 
q^ue qu ie ran  barro  deben saber que 
el cacharro  puede llegar de Talave- 
ra, L ogroño, C am porrea l, A rgan- 
da, V alladolid, B reda, A reyns de 
M ar, M anises, V illafranca de los 
Barros, M o ta  del C uervo y C órdo 
ba , porque el cacharro  m adrileño, 
ése, ya no  existe.

LUIS DIEZ

"Casa M aeso " la cacharrería  m ás antigua

Las casas a la malicia
II

JO SE  MARIA BERNALDEZ MONTALVO (ex habitante de apartamento)

♦  ♦
E l autor adviene que este trabajo, por su contenido, pudiera herir 
la sensibilidad de aquellos lectores que. entendiendo 
m al e l título, se esperaban otra cosa

Era la regalía de aposentamiento  
una  antigua prestación  de parte  de 
ia p rop ia  vivienda y enseres, para  
a lo ja r a  los funcionarios y  palacie
gos tra ídos p o r  la C orte  itinerante 
o  en  com isión de servicio. Inv ita 
dos im pueí .os que se te  colaban 
den tro  de la  casa y ac tu ab an  en 
p lan  m andón . ¿H ace fa lta  subrayar 
los engorros, pejigueras, peplas, ve
jaciones, tuertos, insolencias, can 
seras, agravios, gorronerías , dem a
sías, tabarras, fastidios, lacerías, 
chinchorrerías, enojos, abusos, in
justicias, atropellos, desafueros y 
coñazos a  que — gastos aparte— 
dab a  pie'.’ T o d o  el m arco circuns
tancial, la ocasión que d a  v ida a.El 
Alcalde de Zalam ea, es un apo 
sentam iento.

C atap lasm a de origen medieval, 
M adrid  fue su vícrima. frecuente, 
sobre todo  a l aum en ta r en el XVI 
la burocracia . P ron to  el ingenio 
p opu la r {más enseña la necesidad 
que cien licenciados) aprestó  el re
medio: los m adrileños decidieron 
evadirla labrándose casas cocham 
brosas y  con m ayor cab ida  que la 
aparen te , al fingir un piso donde 
hab ía  más. Fueron  estas las llam a
das "C asas a la m alicia” (cuando 
debieran  denom inarse “ a  la legíti
m a defensa” ) que a testaron  la Vi
lla  c o n  su  c o s t ro s a  presencia, 
a feando  du ran te  siglos su aspecto. 
A dem ás, el fijar aqu í la C orte , su 
pon ía  un asen tam iento  definitivo 
de infinitos aposentables, y el n ú 

m ero de casas asi creció sin tasa. 
C ircunstancia  que h a  llevado al 
e r r o r  de con sid e ra r a  Felipe II 
c reado r de la regalía, com o he oí
d o  repetir hasta  Ta saciedad en días 
pasados (y yo m e entiendo).

Si los m adrileños se olieron acer
ta d a m e n te  q u e  la c a p i ta l id a d  
acarrearía  una  tu rbam u lta  de apo 
sen tados, D on  Felipe II previo con 
tino  el aum en to  d ispara tado  de se
mejantes cabozos. Q ueriendo  m e
jo r  el o rn a to  de M adrid , procuró  
ponerles coto  señalando  exencio
nes de aposento  tem porales o  per
petuas a quienes edificasen con la 
d ignidad exigida en  la ordenanza 
de 26 de m arzo  de 1565. “ ¡Ay Fe
lipe de m i vida!” , dijeron los des
confiados m adrileños, y  siguieron 
m aliciando las labras. En 18 de 
septiem bre de 1567, nuevas o rde 
nanzas (rebajadas) y prohibición 
de edificar ex tram uros de la cerca 
san itaria  de 1566. “ Me gusta Lega- 
nés p o r lo .fresqu ito .que  es” , dije
ron  esta vez los m adrileños. Y si
guieron levantando a  la malicia 
donde les salía del hopo.

Lo m ism o ocurrió  con parigua 
les norm as d ic tadas e! 1 de febrero 
de 1584 y 29 de m arzo  de 1588. 
Pertinaz “ ta ra rí que te vi”  a l pode
roso  m onarca , que hará  m editar a 
quienes im aginan una  España en- 
corse tada  p o r  cuadrilleros de la 
S an ta  H erm andad  y familiares del 
S an to  Oficio.

El 17 de diciem bre de 1588 se

p r o d u jd  un cam bio  im portante. 
A parecen las “ casas com puestas” 
(en el sentido  latino decom posiiio): 
se exim ía del aposen tam ien to  a 
cam bio  de una  cantidad- Pese a la 
com petencia del C om isario  nom 
b rad o  al efecto — G aitán  de Aya- 
la— , las “ a  la m ahcia” con tinua 
ron  prosperando . P o r fin (25 de 
jun io  de 1606) se regularizaron los 
cobros al institucionalizar inspec
ciones periódicas (“v isitas"), que 
cu lm inaron en la grande de C orral 
y A rellano (1620) cuyo fru to  fue
ron  las o rdenanzas de 8 de junio  
de 1621. Paula tinam ente el aposen
tam ien to  va siendo sustitu ido p o r 
una “ reducción a  d inero” . H asta  
que el 22 de octubre  de 1749 se 
dispuso o tra  “ g ran  visita” a cargo 
de M iranda T esta (sus vestigios son 
ciertos azulejos persistentes en a l
gunas m anzanas, y su gran  m onu 
m ento  la Planim etría  de Espinosa), 
p a ra  po n er al d ía  los valores y ac
tua liza r las cuotas. Estos ingresos 
)asaron com o cualesquiera o tros 
Iscales a la Real H acienda, toda  
vez que la Ju n ta  de A posentam ien
to  fue d isu e lta  al no tener ya 
sentido.

Y  de actualización en actualiza 
ción, ia antigua regalía ha llegado 
a noso tros en fo rm a  de contribu 
ción u rbana. N o es que  m e regoci
je  su existencia, pero , la verdad: 
prefiero pagarla  a  tener m etido én 
el piso a un  funcionariazo que 
ap o rte  suegra, esposa, cuatro  nifios 
pequeños y una  cuñada  ta lludita 
— V irtudes p o r  nom bre  (¡qué reme
dio!)—  que distraiga honestam en
te sus ocios de soltera, practicando 
en casa el acordeón.

Ayuntamiento de Madrid
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Madrid rindió homenaje al general Cárdenas, en medio de un recuerdo 
emotivo

La congruencia de 
un humanista

La estatua al Presidente Lázaro Cárdenas fu e  inaugurada el 16 de 
noviembre, a las doce del mediodía, en una mañana lluviosa de 
Madrid. Cientos de personas presenciaron emocionadas el acto, en un 
clima de calor y  gratitud

H a c e  casi cinco años, que el 
A yuntam iento  de M adrid  decidió 
rend ir hom enaje  at que fue Presi
dente de Méjico entre  ios años 1934 
y 1940, a  la  extraord inaria  e ilumi
nada  figura política que recibió y 
acogió, con una  generosidad sin 
precedentes, a  m ás de trein ta  mil 
exiliados españoles p o r causa de la 
guerra  civil, sustrayéndoles así a 
los horrores y  persecuciones de la 
segunda guerra  m undial.

Esta  decisión de nuestro  Conce
jo  M unicipal resulta aún  m ás signi
ficativa si se considera que  fue una 
de las prim eras ad op tadas  p o r  el 
p rim er A yuntam ien to  dem ocrático 
de la capital de España; en m ayo 
de 1979, y  que n o  fue ta rea  rápida 
ni sencilla llevarla a la práctica.

A finales del 82 se logra final
m ente dedicar una p laza a l Presi
dente C árdenas, en el barr io  de 
N ueva E spaña del D istrito  de Cha- 
m artín , y se p royecta erigir en ella 
un busto  que seria financiado  por 
los exiliados españoles, a  través de 
una  com isión creada en el C entro 
R epublicado E spañol de Méjico. 
Su ejecución se encarga al conoci
d o  escuhor Ju lián  M artínez (autor 
tam bién  del célebre m onum ento  a 
Z apa ta ), uno  de los “ niños de M o- 
relia” que desem barcaron en Méji
co  a l té rm ino de nuestra  contienda 
civil y  a los que C árdenas nom bró 
sus hijos adoptivos.

Al recibir las prim eras fotogra- 
fias del m onum ento , ya casi finali
zado , el asom bro  es grande a l ver 
que el inicial busto  se había conver
t ido  en una  m onum enta l figura en 
b ronce de casi cu a tro  m etros de 
a ltu ra . Se iniciaron entonces los 
preparativos p a ra  su inauguración 
y se cayó en la  cuenta de que ya 
no era  posible n i conveniente situar 
el m onum ento  en  la  plaza del mis
m o nom bre , debido a  sus dim en
siones, p o r  lo que había que bus
car un lugar ap rop iado , en el que 
destacara  y no resu ltara  sofocado 
p o r  su en torno .

El em plazam iento elegido, en el 
que el pasado  día  16 culm inó este 
proceso, es la glorieta principal del 
Parque N orte  de M adrid , lugar pri
vilegiado p o r  su a ltu ra  y p o r el 
p an o ram a  de la c iudad  que desde 
el m ism o puede contemplarse.

En la tr ibuna, las personalidades 
que lo presidieron: E nrique Tierno 
G alván, alcalde de M adrid ; R am ón 
Aguirre, regente de la C iudad  de 
México (que osten taba  la represen
tación del Presidente de la R epúbli
ca  de Méjico); d o ñ a  A malia Zolór- 
zano, v iuda del Presidente C árde 
nas; su hijo, C uauhtém oc, gober
n ad o r del E stado  de M ichoacán 
(del que e ra .o rig inario  Cárdenas); 
Francisco  V area, en nom bre del 
exilio español en Méjico; el em ba
ja d o r  de Méjico en E spaña. A de
más, E nrique B arón, M inistro de 
T ransportes, T urism os y C om uni
caciones (m iem bro de la comisión 
gestora  del hom enaje), Jo aq u ín  Le- 
guina, presidente de la C om unidad  
de M adrid ; José' Federico de Car- 
vajaí, presidente del Senado; te- < 
nientes de alcalde del A yuntam ien- g  
to  de M adrid  y los concejales de “  
C u ltu ra  y Relaciones Instituciona- < 
les, E nrique M oral y M anuel O rtu- 
ño, m iem bros am bos de la com i

sión gestora  que con  ta n to  entu 
siasmo h a  p reparado , a  lo  la rgo de 
casi cinco años, este singular ho
menaje.

Gratitud hacia Méjico

En to rn o  a la tr ibuna se concen
tra ro n  varios cientos de personas; 
m adrileños, españoles llegados de 
M éjico (en vuelos especiales orga
n izados a la vista de la expectación 
y el deseo m anifestado p o r m uchos 
de venir a  M adrid  a  presenciar el 
acto), españoles ah o ra  residentes 
en  E spaña, pero  que pasaron  en 
aquel país parte  im portan te  de sus 
vidas, m ovidos p o r  un profundo  
sentim iento de gra titud  hacia Méji
co y sus gentes, antiguos com ba
tientes, entre  los que se^n co n trab a  
Líster.

H oras  antes habla llegado un te
legram a de la v iuda de A zaña, D o 
lores de Riva Cherif, un afectuoso 
y en trañab le  mensaje d irig ido al 
alcalde de M adrid , disculpándose 
p o r  no haber pod ido  venir desde 
Méjico a  unirse a  todos aquellos 
que rendían  hom enaje  al Presiden
te  C árdenas “quien fu e ra  com o un 
hermano para don M anuel y  un p a 
dre para laníos españoles acogidos 
a la generosidad de M éjico en días 
aciagos para España" y  lam entan
d o  que su  avanzada edad  y salud 
delicada desaconsejaran el viaje, 
adem ás del tem or a no resistir que 
"a  ¡a emoción del retorno se sum a
ran los recuerdos de la entrañable 
relación con e l general Cárdenas".

Se inició la cerem onia con el 
ofrecim iento que hizo del m onu 
m ento  Francisco  V area, en nom bre 
de los “supervivienies de la España 
del éxodo y  e l llanto en M éjico”. 
R ecordó V area el p ro fundo  agra
decim iento de toda  la em igración 
española, reducida hoy  p o r  razones 
biológicas, pero  que se mantiene 
con el apoyo  m oral de las siguien
tes generaciones que se solidarizan, 
con el mismo fervor, en el recuer

do del Presidente fallecido, hom bre 
jus to , pacifista y amigo entrañable 
del pueblo español.

Enrique T ierno G alván  agrade
ció cálidam ente a Méjico y a los 
m iem bros de la fam ilia Cárdenas, 
presentes en el acto, en nom bre del 
pueblo de M adrid  y de toda  Espa
ña, la  acogida que el Presidente 
d ispensó a! exilio español, subra 
yando  la singular trascendencia y 
la doble vertiente que este gesto 
tuvo; de una  parte, el acto  nobilísi
m o  y hum an ita rio  en extrem o de 
L ázaro C árdenas, respecto de los 
exiliados políticos, de los españoles 
que estaban defendiendo la legali
dad  del régimen establecido; y  p o r 
o tra  parte , la trascendencia cultu
ral que este gesto adquirió , merced 
a la introducción de la  cultura  eu
ropea , de la m ano  de los intelectua
les españoles, en Méjico en prim er 
lugar y, posteriorm ente y a  través 
suyo, en to d a  Iberoamérica.

L a zo s  c u l tu ra le s  y  a fec tivos

T om ó la pa labra, p o r  ú ltim o, el 
hijo del Presidente, C uauhtém oc 
C árdenas, actual gobernado r del 
E stado  de M ichoacán (del que era 
o riginario  C árdenas) recordando, 
entre  o tras  cosas, que, a  pesar de 
la in terrupción de las relaciones a 
nivel oficial entre  Méjico y España 
hasta  i977, los lazos culturales y 
afectivos entre sus gentes se habían 
m antenido y 'e s tre ch ad o  aún  más 
si cabe.

Tras el descubrim iento de la p la 
ca fron tal del m onum ento , la Ban
da M unicipal inició la in terpreta 
ción de los him nos de am bos paí
ses. La em oción que reflejaban los 
rostros de los asistentes — silencio
sa  hasta  ese m om ento  y ro ta  sola
m ente p o r el cálido aplauso y los 
vivas a  Méjico y España— , se des
b o rdó  entonces y, con lágrim as en 
los ojos de m uchos, p rim ero  com o 
un débil m urm ullo , que fue subien
d o  m ás y más, las personas allí

La estatua d e l que fuera  Presidente de M éjico, en e l ParQue Norte

reunidas corearon el him no del 
país que les hab ía  ab ierto  los bra
zos, a  ellos, a  sus familiares o  am i
gos y a  miles de españoles a  los 
que, lam entablem ente, les tocó vi
v ir circunstancias tan  dram áticas.

S u  o b ra  social

El A yuntam iento  de M adrid  ha 
querido  que este hom enaje a C ár
denas n o  se ago tara  sólo en el acto  
de inauguración dcl m onum ento, 
ya de suyo im portan te , pero  que se 
ha querido realzar y  com pletar con 
un ciclo de conferencias organiza
das con la colaboración del Institu 
to de C ooperación Iberoam erica
no , la Universidad C om plutense de 
M adrid , la E m bajada  de Méjico y 
la A sociación C ultural de Amistad 
H ispano-M ejicana. En el ciclo se 
han analizado los aspectos más 
destacados de ia  personalidad de 
Lázaro  C árdenas, su ob ra  política 
y los fundam entos en 1a que ésta 
se  cimentó y que aún perduran.

Fue en la conferencia ofrecida 
p o r  M o isé s  G onzález  N avarro , 
m iem bro del C en tro  de H istoria  
del Colegio de Méjico, donde  se 
recogió una  visión m ás global so
bre las iniciativas de C árdenas en 
la  Presidencia de este país. El po
nente repasó el papel desarro llado 
p o r  el general en el fortalecim iento 
de los sindicatos, en el apoyo  al

La v iuda y e l h ijo  d e l genera ! conversan  con  e l a lca lde Enrique Tierno y  los  conce ja les  M o ra l y O rtuño

cam pesinado y en la puesta  a  pun 
to  de un socialismo sui generis, no 
marxista, pero  dirigido a  ia mejora 
de las condiciones de vida de las 
capas de la sociedad m enos pri
vilegiadas.

P ara  el profesor Fedro  Guillen, 
todas las iniciativas de Cárdenas 
estuvieron presididas p o r la con
gruencia. Quizá sea la frase pro 
nunciada p o r el profesor Luis G on
zález, en la apertu ra  del ciclo de 
conferencias, la que sirve para  de
finir m ejor su  com etido histórico: 
"la  revolución destructiva termina 
en e l año 1934 y  la revolución cons
tr u c tiv a  em pieza  con e l general 
Cárdenas..."

Asim ism o, aprovechando la visi
ta  oficial que con este motivo hizo 
a M adrid  el regente de México, 
R am ón A guirre Velázquez, se ha 
firm ado  entre  am bas ciudades un 
acuerdo  de am istad  y cooperación. 
Este acuerdo se añade a  los ya 
suscritos an terio rm ente (en diciem
bre del 79 y septiem bre del 80), 
pero  supone un paso  adelante  de 
notable  im portancia  en las relacio
nes entre  los dos municipios.

C o m isió n  in te rc iu d ad es

C om o subrayó  el alcalde de M a
drid , p a ra  evitar el ca rác ter retóri
co que algunos herm anam ientos 
tienen, se fundam enta  el acuerdo 
en  concretas vinculaciones, referi
das a aspectos u rbanos concretos y 
se refuerzan las relaciones median
te la efectiva creación y puesta en 
m archa de una  C om isión Interciu- 
dades. Esta será la encargada de 
desarro llar u n  am bicioso program a 
de in tercam bios que se va a iniciar 
ráp idam ente y que ya ha sido esbo
zado en estos días, en  un docum en
to  e laborado  y ap ro b ad o  p o r  la 
citada C om isión  que, para  1984, 
estará  presid ida p o r  el regente de 
la C iudad  de Méjico.

D o n  E nrique T ierno G alván. en 
las pa lab ras que dirigió a los asis
tentes al acto  de la firm a de estos 
acuerdos de cooperación en el Sa
lón G oya del A yuntam ien to  de 
M adrid , puso  de relieve el deseo 
de volver a ese tra to  co tid iano  
que tuvieron los pueblos mejicanos 
y español y  que  puede servir de 
ejemplo p a ra  ir configurando, en 
el o rden  del espíritu , las relaciones 
p ro fundas que unen a los pueblos 
de Iberoam érica, pertenecientes a 
la com unidad  iberoam ericana que 
hem os de re fo rzar y  que puede de
sem peñar un gran  papel m oral en 
provecho de toda  la hum anidad.

PILAR L,\SO
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“Alberti, cansado tras la concesión del 
Premio Cervantes, no renuncia al contacto 
directo con el público”_________________

Creo en la
comunicación 
poética
Decía Salinas de Alberti que había sido “disparado por 
la poesía que le escogió para soltarlo de su arco 
como una de las saetas más agudas, más brillantes, más 
silbadoras, que han cruzado los aires de la lírica 
española”. Ahora el poeta, como él mismo describe, va 
camino de los ochenta y  un años, lleva camisas 
estentóreas y  los cabellos largos, piensa que el descanso 
es el trabajar; y  el volar, su respiro, y  el creerse un 
cometa su mejor ilusión

Tiene la  m irada  perd ida  sentado 
en  la mesa futurista de una  cafete
ría  céntrica. Sin m irarm e se me 
ofrece paciente y  aburrido , con ese 
vago gesto en el que leo; “ un perio
d is ta  m ás, ah o ra  va f  p reguntarm e 
lo  de siempre, qué infinita pereza” , 
y o tea cansado una  lejanía de rojos 
artificiales. M e gustaría  no tener 
que obligarle a  hab lar y  sentarm e 
en silencio ju n to  a  él a  com partir  
su  a turdim iento , o  pasear duran te  
ho ras a  su lado por. un M adrid  
nub lado  hasta  que se acostum bra 
se a  mi presencia. E sta  es la enési
m a entrevista después de la conce
sión del Prem io C ervantes. Ayer 
estaba en Salam anca y al regreso 
tuvo  una  avería en  Avila. Esta ta r
de presenta  u n  libro. E stá  agotado  
y m e duele preguntarle, u n a  vez 
más, qué im presión le p rodu jo  la 
noticia del prem io. “Los amigos se 
emocionaron m ás que yo. Yo estaba 
en casa de unos amigos cuando nos 
lo comunicaron por teléfono. Todos 
gritaban y saltaban, se abrazaban, 
lloraban. Abrimos unas botellas de 
champaña, estuvo muy bien.”  H ab la  
m ecánicam ente, de m em oria, con 
un bello acento  a veces argentino  
o  andaluz.

“Yo llegué a Madrid 
un 7 de mayo que 

estaba todo nevado y 
hasta se había helado 
el parque del Retiro”

Este galardón  concedido a  R a- 2  

fael A lberti es el m ás im portan te  < 
de las letras españolas. Las delibe- g 
raciones del ju rad o  estuvieron pre
cedidas p o r  la  polém ica sobre la 
presentación dé ta  cand ida tu ra  de 
Alberti, que llegó fuera de plazo 
p o r  una  equivocación de la  A cade
m ia C olom biana  de la Lengua. El 
ju rad o  que  tiene capacidad  para  
p re s e n ta r  un candidado , aceptó  
“ p o r consenso”  la  cand idatu ra  de 
Alberti. C am ilo José C ela y el 
n a rrad o r venezolano A rtu ro  U slar 
Pietri, q uedaron  finalistas. C ierto  
periódico desencadenó una  cam pa
ñ a  con tra  el fallo del ju ra d o , de la 
q u e  A lb e r t i  p refiere  n o  o ír ni 
hablar.

“ No quiero decir ni una palabra, 
ni c ita r a  ese diario en el que, por 
o tra  parte, ha habido artículos muy 
buenos sobre mi obra. Yo he acepta
do la decisión del jurado y tengo la 
seguridad de que se  resolvió el error 
de la Academia colombiana de una 
forma legal. Yo ya me quedé sin el 
premio hace dos aüos cuando me 
presentó la Academia española, en
tonces se lo dieron a O ctavio Paz, 
asi que cuando me lo han dado este

año tampoco me ha sorprendido. Yo 
llamé a Cela y le dije que me hubie
ra  gustado que el premia fuera para  
los tres, para  C ela, para  U slar R e- 
trí y para  mí, pero no podido ser. A 
C ela se lo pueden d a r o tro  año, igual 
que me ha pasado a mí.”

Le digo que  he leído que los 10 
millones le van a  perm itir sentarse 
du ran te  u n  tiem po en  una  azotea 
de C ád iz  a  escribir la segunda p a r 
te  de “ L a  arbo leda  p erd ida” , y  se 
indigna com o esos hom bres enérgi
cos, ya m ayores, a  los que  se les 
aconseja que descansen un poco, 
después de un largo esfuerzo.

“ No, no, de momento yo no pue
do suspender mi trabajo  visible en
tre  la gente, mis recitales y mi con
tacto directo con el público. Creo 
en la comunicación poética y no 
pienso suspender esa parte  de mi 
trabajo. Seguiré haciendo recitales 
con Nuria Espert o solo. Q uizá po
dré frenar toda esa cantidad de ac
tos, espaciarlos m ás y tener tiempo 
para  escribir esos libros que, desde

Yo llevo  e l m a r  den tro

tiéndome para siempre, desde enton
ces, en un marinero en tierra.”

Y contesta , tadav ía  sin ganas, 
entre  los ru idos cotid ianos de la 
cafeteria m adrileña, tan  lejanos él 
y yo del m ar, a  la p regunta  irre
mediable.

“ E l m ar para  mi es algo vincula
do a mi vida desde que nací. De 
pronto es un símbolo, una represen
tación viva de algo que yo expreso a 
veces sin saber ya bien lo que quiere 
decir, porque ya forma parte  de mí 
mismo. Es un símbolo que está  en el 
riego de mi sangre, que m e influye 
en cada palabra que escribo. Forma 
parte  de mí como la nieve influye al 
que ha nacido en la nieve, y  ese 
paisaje le marca a  lo largo de su 
vida. El m ar es mi paisaje. Pero no 
quiere decir que yo tenga nostalgia 
del m ar, yo llevo el m ar dentro, no 
es necesarío estar cerca físicamente 
para  sentirlo. M e gustaría ir  m ás a 
menudo, pero no tengo tiempo.”  

El tiem po parece ser, sin em bar
go, el enem igo de A lberti, ese tiem-

su nombre; si él hubiera vivido yo le 
habría llevado el prem io."

Parece que  quisiera A lberti esta 
blecer un  pacto  con el tiem po, en 
el que C ervantes regresase o  per
maneciese Rafael en u n a  eternidad 
com ún y acogedora. A hora , desde 
el presente, recoge desganado  su 
adolescencia en u n  h ilo  de recuer
dos que le depositan  en u n  M adrid  
antiguo.

M a d r id  y e l P ra d o ______________

C uando  Rafael A lberti llegó a  
M adrid , en 1917, de una  infancia 
lum inosa en el Puerto  de Santa 
M aría , sufrió una  prim era  decep
ción. "... Y  m e veo, todavía en los

Alberti poeta

Siguió p in tando  hasta  que en 
1920 m uere su padre  y escribe su 
p rim er poem a. "D esde aquella no
che seguí haciendo versos. M i voca
ción poética había comenzado. Así, 
a los p ies de la m uerte, en una a t
m ósfera tan fitnebre com o román
tica."

Su intensa vocación poética  ya 
no cejaría en adelante  aunque  no 
a b an d o n ó  definitivam ente ta p in tu 
ra. "N o  tengo  — declaró p o r  aquel 
entonces—  ninguna profesión; es 
decir, sólo soy po eta .” T an  buen 
poeta  que  en 1925 consigue con 
M arinero  en T ierra, el Prem io N a 
cional de L iteratura .

“ He aceptado la decisión del jurado y tengo la 
seguridad de que se resolvió el error de la 

Academia de Colombia de una forma legal”

Cervantes era un  so ldado, un  ho m b re  de cam po  de concentrac ión

luego, tengo que hacer. Pero yo sigo 
escribiendo entre todas estas cosas; 
acabo de publicar un libro, «Versos 
sueltos de cada día», hecho en me
dio de recitales. Ayer mismo estuve 
en un acto  en Salam anca con 2.000 
estudiantes sentados hasta en el es
cenario, y  eso me gusta. O ja lá  lo 
hicieran m ás poetas.”

El recuerdo del mar ______

C uando  uno  m ira a A lberti, con 
la  ondeante  m elena y esos ojos bus
cando  o tro  horizonte, p iensa siem
pre en el m ar. E n  aquello  que  es
cribió un  dia: "Y o  nací ju n to  a l 
mar. Yo sigo siendo siem pre un poe
ta de l mar... ¿Q ué no deberé yo  al 
m ar, m i poesía prim era y  todavía la 
de hoy? ¿Qué no a su  gracia, o sea, 
la sonrisa; a  su  juego, o sea, e l rit
mo; a  su  ritm o, o  sea, la danza, e l 
baile? Cuando apenas tenía quince 
años m e arrancaron del m ar, convír-

p o  que  quiere a tra p a r  sin darse  un 
descanso, que bebe con  un ansia 
desm edida p a ra  sus m uchos años, 
con el que ba ta lla  ferozm ente, ja c 
tándose de su  forta leza m ás que 
hum ana; “ todavía estoy en la edad 
de escribir el Q uijote” , declaró h a 
ce unos dias. Y cuando  le recuerdo 
su osadía, p o r  prim era  vez rie.

“ Bueno, se me ha pasado un poco 
la  edad. Cervantes lo escribió muy 
m ayor, pero un poco antes. Lo que 
quise decir es que siempre cabe la 
e sp e ra n z a  de seg u ir  escribiendo 
bien, incluso después de los setenta 
añ o s . C e rv a n te s  era  un hombre 
extraordinario. Yo he sentido siem
pre por Cervantes muchísima admi
ración porque me parece el mejor 
hombre de la literatura española. 
En nuestra literatura todos eran 
unos bandoleros, Cervantes, sin em
bargo, era  un soldado, un hombre 
de campo de concentración, un mili
ciano, y por eso m e gusta tanto que 
me hayan concedido un premio con

. ojos m al dormidos, e l deslumbrante 
fu g a z  de la  Giralda sevillana, en la 
plaza  de A tocha de Madrid. M ayo  
de 1917. ¡Desilusión y  tristeza! M a
ñana gris, sin sol, de ese fin ísim o  
plata madrileño, que supe querer 
luego, pero que en aquel día de la 
llegada m e pareció el negro m ás 
desesperante."

Retrocede, hoy en  el Madrid_ de 
1983, el poeta , a  aquellos días.

“ Yo llegué un siete de mayo que 
estaba todo nevado y hasta  se había 
helado el parque del Retiro. E ra  un 
dia frío y tristón. Yo llegába de un 
cielo rutilante de la  bahía de Cádiz 
y  de unos cielos despejados; el con
traste  me produjo un gran  desánitno. 
Yo me quería m archar de aquí y 
volverme a mi Andalucía. Luego, 
M adrid se fue mstalando dentro de 
mi y descubrí las maravillas de esta 
ciudad. Yo entonces era  pintor y 
cuando me metí en el Museo del 
P ra d o  encontré un mundo fasci
nante.”

El descubrim iento  del P rad o  fue 
descrito  repetidas veces en los poe
m as de Rafael Alberti:
¡El M useo del Prado! ¡Dios mío!

[Yo tenía 
pinares en los ojos y  alta  m ar

[todavía
con un dolor de p laya de am or en 

[un costado, 
cuando entré a l cielo abierto del

[Museo del Prado.
La vocación pictórica de Alberti 

proviene de su  infancia. D e niño 
copiaba  los barcos que  aparecían 
en los anuncios de la C om pañía  
T rasa tlán tica , y ya a  los quince 
años, cuando  in terrum pió  sus estu 
d ios p o r  la m udanza  de su familia 
a  la  capita l, am enazó; ‘‘S i estoy en 
M adrid es para ser p in tor.”

V endrían  m ás ta rde  los tiem pos 
de aquel g rupo  de am igos intelec
tuales que los críticos bau tizaron  
con el nom bre  de “ G eneración  de 
1927” , las tom as de p ostu ra  políti
ca, la  guerra civil, que le b a ria  es
cribir am argam ente:
M anifiestos, artículos, comentarios, 

[discursos, 
humaredas perdidas, neblinas

[estampadas, 
qué dolor de papeles que ha de

[barrer el viento, 
qué tristeza de tinta que ha de borrar 

[el agua.
Balas, balas.

C on M aría  T eresa León com ien
za u n  largo exilio que les llevaría a 
A rgentina y m ás tarde a  R om a, 
antes de regresar a  M adrid  en 1977 
donde  — recapacita  ah o ra—r “ en
contré una inmensidad de gente con 
la cabeza vacía, una literatura que 
sufría las consecuencias de la  clan- 
destbiidad y estaba reprim ida, una 
gente buena que no se  había podido 
desarrollar con libertad. Descubri, 
sobre todo, un pueblo maravilloso 
que era  el mío, el andaluz, en el que 
me zambullí y con el que tuve una 
gran  experiencia del pueblo espa
ñol” .

Así, m arinero  en tierra , en una 
cafe te ría  m adrileña, o teando  un 
horizonte  que lucha co n tra  el tiem
po , con el enorm e cansancio de 
tan to  periodista , se hubiese podido  
despedir de m í con el final de aquel 
poem a suyo con tra  la burguesía y 
las buenas costum bres del “ Five 
o 'c lock  te a” :
E l aire está dem asiado puro para

[mandaros a la merde, 
y  yo, M adame, demasiado aburrido.

Adieu.

LOURDES FERNANDEZ-VENTURA
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Tarjetas, carteles y exposiciones de los mejores 
artistas de vanguardia

Una librería 
diferente

M o r ia r ty  y  Cía., L ibreros, no es 
un eslab lecim ien lo  convencional. En 
su local, cercano a la  plaza de ta 
O pera, mezcla de libreria-papele- 
ría , galería de exposiciones y sala 
de estar de la  abuelita , un hetero 
géneo grupo  de gentes d a  cuerpo a 
una  de las avanzadillas culturales 
de la  ciudad.

L a  sección de libros no  pretende 
ser ni m uy am plia ni exhaustiva. 
C uando  se abrió  la tienda, ahora  
hace dos años, se pensó en  especia
liz a rs e  en n o v e la  policíaca, de 
te rro r  y de aventuras, pero  después 
ha  seguido una  evolución m ás o 
menos caprichosa, que incluso p a 
só en su  tiem po p o r la  m ejo r biblio- 
grafia sobre el indio am ericano, y 
que está  m a rcada  p o r  el gusto  per
sonal de sus propietarios. H oy, en 
M oriarty . se puede encon tra r des
de la  ú ltim a novela de m oda o el

libro ra ro  y curioso  hasta  el cómic 
selecto o el más delicado “ fanzine” 
manuscrito.

A dem ás, para  los coleccionistas 
de imágenes en form ato  tarjeta- 
postal, se ofrece a m ódico precio 
u n a  preciosa colección de postales 
con e! sello exclusivo de la casa. 
P o r cuaren ta  pesetas uno puede 
ach inchetar en la pared  de su habi
tación, p o r ejemplo, la m irada  re
v irada de dos huevos fritos sobre 
un p la to  floreado, que realmente 
parecen “ m orir de a r te” , tal como 
reza el eslogan de la  tarjeta.

Estos ingeniosos, originales y  lu
m inosos rectángulos de cartón , han 
sido perpetrados p o r  artistas muy 
conocidos, com o M oncho Algora, 
J u a n  R am ón  Yuste, José Luis T i
rado , José M anuel N uevo y Ceese- 
pe, y  sa ld rán  p ro n to  las de el H o r
te lano y la  fo tógrafa  O uka  Lele.

D ibu jan tes m odernos y pos im o d e rno s  se dan cna en  M ona rty

Lo más moderno de la VillaTam bién se venden carteles, cua
d e rn i l lo s  y c a rp e ta s  de diseño 
exclusivo, que ponen  a l alcance de 
cualquiera las ob ras de gente muy 
cotizada den tro  del arte  de van
guardia, com o el mismo Ceesepe y 
Mariscal. Pero  todo  este arsenal de 
papel, que p o r cierto  sólo se vende 
en  M oriarty , n o  es la  única oferta 
del establecimiento, y uno  puede 
hacerse, si se siente suficientemen
te optim ista, con un candelabro  del 
m ás rancio  estilo kisch, que a l pa
recer es ei ú ltim o grito  en decora
ción postm odern ista , lo ú ltim o de 
lo  últim o, en M adrid.

Postmodernismo: ¡Que Dios lo bendiga!
Algo pa.sa en  M adrid : la ciudad reverbera en 

“ glam oures” de “ postm odern ism o” . N os ha llovi
d o  el vocablo y nos h a  llovido repentina y copiosa
m ente com o p a ra  poder asim ilarlo  correctam ente. 
T al es asi que se aplica a casi todo , porque casi 
todo  puede ser “ postm odem ista” , según com o se 
mire, y  d ad o  el eclecticismo que, p o r  definición, se 
quiere d a r a la  palabreja. A  la crisis de la vanguar
dia , al hartazgo  de vanguardias, p o r una  parte , y  al 
in ten to  recuperador de ' la tradición y lo clásico de 
una  form a no doctrinaria  y  ecléctica, es lo  que se 
quiere llam ar postm odernism o. Los m adrileños, 
can tarinos y bullangueros, aplicam os el término, 
superficialm ente, al aspecto m ás folklórico de la 
cuestión, a  las form as externas — la m oda, po r 
ejemplo—  al conglom erado que conform a una  esté
tica de “ la  noche de M ad rid ” . Pero  esto, p o r  sí 
sólo, ya es im portan te , porque presupone que M a
d rid  tiene “ noche” . Se dice que estam os recuperan
do la  noche de M adrid  con unas características 
locales, únicas e irrepetibles, que obedecen a un 
m om ento  singularm ente escéptico pero  esperanza- 
dor; se dice, en revistas extranjeras, que M adrid  es 
una  de las ciudades m ás entretenidas y creativas de 
E uropa en estos m om entos; no es ex traño , pues, 
que la idea postm odernista  pegue aquí con más 
fuerza que  en o tras ciudades y que lo haga con la

particularidad de que es m ás una actitud  que un 
m ovim iento cultural definido. D a  la sensación de 
que es el m adrileño anón im o  el que lo  inventa cada 
día , adelan tándose a los artis tas e intelectuales, 
paladines siem pre del cam bio en lo cultural. No es 
aqu í, fundam entalm ente, una  form a individual de 
creación, sino una  actitud  y una  estética colectiva 
que nace y m ure  en  la calle, en la “ tertulia del 
café” , en el “ music hall” , en las tiirbas heterodoxas 
de la  calle Barbieri y aledaños, en la intrascenden
cia del “ cóm ic”  o en un  estreno de película de 
A lm odóvar.

D e un tiem po a esta parte  se ha cam biado m u 
cho y muy rápido; prim ero fueron los denom inados 
“ progres” , todav ía  se puede ver a lguno de éstos, 
con el macutillo al hom bro , el lib ro  de C ioran  en la 
m ano y una  b a rb a  en la faz  de náusea sartriana. 
Les sucedieron en  la p au ta  los “ paso tas” , llegaron 
con el advenim iento  del “ p o rro ” . N o  está de m oda; 
aquí nadie pasa de n ad a  y con la crisis menos. Los 
“ rockers”  y los “ m ods”  han sido eclipsados p o r la 
fuerza po lícrom a “ punkee” . En el a rte  han  sido 
tan tas  las vanguardias, tantos los “ ismos” , que se 
acabó  p o r  inventar o tro  “ ism o” : el postm odernis
mo. ¡Que D ios lo  bendiga!

IGNACIO ARANDA TRIVEZ

En M oriarty , en to rno  a  la  mesa 
camilla, se hacen tertulias todos 
los jueves. T am bién aquí los temas 
y los personajes se van seleccionan
do sobre la m archa, con el más 
ecléctico de los espíritus: Savater y 
el juego, José Luis Sam pedro y el 
erotism o, Luis A lberto Cuenca y 
los p iratas, sellos discográficos in
dependientes, prensa marginal m a
drileña... y m uchos más. Las últi
m as ofertas para  la ta rde de los 
jueves han sido los cuentos de h a 
das, T in tín  y el siem pre apasionan 
te  tem a de “ Los hom bres” , en el 
que llevó la  voz can tan te  M aruja 
Torres.

La zona dedicada a  las exposi
ciones es pequeña — todo , en reali
dad , se concentra en unos pocos 
m etros cuadrados— , y del techo 
cuelga una  exótica decoración fru
tal a tad a  con cordelitos. E n  octu 
bre expuso M oncho A lgora, y en 
noviem bre fue José Luis T irado  
quien colgó su colección de fo to 
grafías, coliages y diseños. A hora 
le ha tocado  el tu rn o  al H ortelano 
y después serán  L iberatore, O uka 
Lele, CoUn y Ceesepe; o  sea, lo 
m ás g ranado  del arte actual.

M oriarty , adem ás, ha sido  el le
cho de d o lo r  y gozo donde ha vis
to  la luz “ La L una de M adrid” , 
nueva revista con apenas dos me
ses de vida que d a  sus primeros 
pasos p o r los quioscos de prensa y 
que será, si la cosa progresa, lectu
ra  obligada p a ra  m adrileños in
quietos, guía  de indecisos en el b a 
tiburrillo  de la vida u rbana  y pala
d ín  d e l postm odern ism o, movi
m iento  cultural hartam en te  confu
so para  los no  iniciados, pero  que 
parece que va a  pegar fuerte en  el 
m ercado de la  cosa ardstica.

ANA VICANDI

La basca se 
enrolla

D e entre el m ás de medio millar 
de ideas presentadas po r los jóve
nes m adrileños a  la  convocatoria 
de l 'A yun tam ien to  para  buscar lo 
gotipo  identificador de la Conceja
lía de la Juven tud , ofrecemos esta 
m uesta, muy lejos de ser represen
tativa. de un concurso en el que, 
sobre todo , ha partic ipado la im a
ginación.

Ya tenemos 
logotipo

Una idea moderna, basada en el tubo de neón, ha resultado 
ganadora del concurso de logotipo convocado por 

la Concejalía de la Juventud

Cien mil pesetas de prem io y el principal 
objetivo del concurso cumplido: la partici

pación. Q uinientas ideas desparram adas en 
papeles queriendo representar a la basca jo 

ven. Q uinientas veces de todas las fo rm as y 
colores. L a  peña  de M adrid  quiere hacer cosas. 

Estudios de diseño, escuelas de arte, grupos de 
aficionados o chavalítos que, de repente, han  tenido 

una idea; gente m uy diferente h a  coincidido en  esta 
historia y han  p resen tado  proyectos; proyectos para  

in terp re tar a  la gente joven  y a  su relación con la  institu 
ción. Puntos, rayas (que no falten las rayas), osos, estre

llas, m adroños; sen tados, de pie, den tro , fuera... A l final la 
intención p o r  parte  de la Concejalía de la Juven tud  de seguir 

haciendo este tipo- de convocatorias y  la autocritica de no 
haber m on tado  una  exposición donde se pudieran  ver todos los 

trabajos. N osotros tam bién  aprendem os. G racias a todos los 
participantes.

Los ganadores

J u a n  A nton io  G arcía Frías y  Ju lio  Bullón G onzález, de M adrid , son 
los ganadores del C oncurso-Logotipo. Estas son  algunas de sus im pre

siones: “ Idea modernista, atractivo, divertido, el neón se utiliza desde bace 
mucho tiempo y tiene un aire festivo". “ Vemos a la  Concejalía no como un 

organismo oficial, sino como una gente que está dispuesta a colaborar contigo” . 
“ H acemos también comics y video. Seguiremos haciendo diseños, estas cosas te 

dan confianza en lo que haces” . “ Si quinientas personas han participado, significa 
que ha habido muchas más a  las que les ha interesado” . “ Ayuda a perder el miedo 

a las cosas municipales. Al Ayuntamiento sólo se va a pagar multas” .

JO SE MARIA DE MINGO

Ayuntamiento de Madrid
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L
a s  Islas Baleares se han ca
racterizado siempre p o r  reci
b ir emigración etj lugar de 
propiciarla. Al m argen del 

turism o extranjero o nacional, mi
les de peninsulares han  encontrado  
en pleno corazón  del m ar M edi
te rráneo rem edio a  la escasez de 
perspectivas laborales que, desde 
hace muchos años, asóla los cam 
pos castellanos, extremeños o  an 
daluces.

Fuera de los célebres payeses de 
Sóller, tem poralm ente trasladados 
a  .C ataluña y al sur de Francia, 
p ara  abrir nuevos pun tos de mer
cado a sus fru tos y productos hor
telanos, la  em igración y el éxodo 
obligado son fenóm enos práctica
m ente desconocidos para  los habi
tantes de nuestras Islas Baleares. 
D e ahí el exiguo núm ero  de perso 
nas que, de d icha procedencia, han 
venido con los años a  afincarse en 
la capital de España: alrededor de 
trescientas familias. Posiblemente 
la  colonia  regional m enos num ero 
sa  de cuantas integran hoy el gigan
tesco babel m adrileño.

L o s  f ra ile s  m a llo rq u ín e s

La breve h is to ria  de la emigra
ción balear a  M adrid  pasa  esencial
m ente p o r un pequeño  cupo  de 
funcionarios civiles, militares y  em 
presarios. Satisfechas en su lugar 
de origen sus necesidades de super
vivencia, ningún balear abandona 
las islas salvo en casos de absolu ta  
necesidad profesional. Ello p rodu 
ce la constitución de una colonia 
de elevada p reparación  intelectual 
y  técnica y de un  alto  sta tuos eco
nóm ico  y social.

Sin em bargo, los pioneros de la 
em igración ba lear hacia  M adrid 
fueron los frailes de tres órdenes 
re l ig io sa s  de origen m allorquín  
que, en los prim eros años de la 
p o s t g u e r r a ,  se  t r a s l a d a r o n  a l 
extrarradio  de la capital de España 
p ara  ejercer su m isión codo a  codo 
con los em igrantes que, p o r  en ton 
ces, llegaban a  la  c iudad  atraídos 
p o r el despegue industrial y  u rb a 
no de M adrid . E ran  los Padres 
T eatinos, los M isioneros de los Sa
g ra d o s  C orazones y los Padres 
F ranciscanos de Vallecas. C om en
zaron viviendo en las chabolas de 
los suburb ios recién creados y ter
m i n a r o n  r e g e n ta n d o  d iv e rsa s  
parroqu ias  y conventos, capillas y

MADRID
PARA

QUEDARSE

Un grupo regional pequeño y diluido: el balear

Una isla en cada isleño
Aproximadamente unas trescientas familias de origen balear viven en 
Madrid. Trescientas familias que conforman una de las colonias 
regionales más pequeñas, diluidas y  desperdigadas de cuantas integran 
el intrincado mosaico demográfico de la capital de España haciendo, al 
paso, realidad una vez más aquel famoso dicho de que cada 
isleño es una isla
residencias asistenciales en  los que 
todavía  subsiste un cierto  lejano 
a rom a m allorquín: la Residencia 
R am ón  Llull, ia  C apilla de la Bea- 
te ta , etc. Y, a l m ism o tiem po, ios 
mism os frailes fueron tam bién  los 
p rom otores de la cohesión de las 
diversas familias m allorquínas resi
dentes en M adrid  en una  organiza
ción de tipo  regional.

C a d a  is leño 
e s  una  is la

Al acab a r la  guerra  ya existía 
una  llam ada C olonia M allorquína 
que, posteriorm ente, al incorporar 
tam bién  en su  seno a sus herm anos 
m enorquines e ibicencos, pasó  a 
llam arse H ogar Balear. U n  H ogar 
B alear que, hoy p o r  hoy, y  pese a 
los esfuerzos de sus escasos sesenta 
m iem bros, n o  pasa  aún  de ser una 
denom inación  social. Sin sede p ro 
pia , sin ayudas de ningún tipo , el 
H ogar B alear se h a  visto du ran te  
todos estos años reducido a servir 
de pu n to  de contac to  entre  los b a 
leares residentes en la c iudad y a 
celebrar una  fiesta anual, ¡a de San
ta  C ata lina  T om ás, la Beateta, con 
una  misa en su capilla de la  calle 
A rdem ans o en la privada del p a 
lacio de la  fam ilia de J u a n  M arch, 
y una  cena de confraternización en 
el ún ico  restauran te  especializado 
en gastronom ía  de las islas existen
te  en  la cap ita l de España: “ M allor
ca  en M ad rid ” , de la calle C ruz  del 
Sur.

M ientras tan to , el H o g a r  Balear 
con tinúa  llevando una  vida to ta l
m ente vegetativa y nom inal a  la 
espera de que las ayudas de quie
nes  d e b e r ía n  h ace rla s  efectivas 
— organism os e instituciones balea
res—  se hagan  ñna lm en te  realidad 
y puedan  co n ta r con una  sede p ro 
pia en la  que . com o el resto de los 
g rupos regionales de M adrid , po 
d e r llevar a  cabo diversas activida
des encam inadas a la cohesión de 
todos los baleares residentes en 
M adrid  y a la  p ropagación  del co
nocim iento  de ios baleares p o r  to 
dos  los m adrileños. A  la espera de 
ese m om ento , puede seguir repi
tiéndose aquel viejo refrán  de que 
cada  isleño es u n a  isla.

H ondero  ba lear

“ F o rm e n to r”  y 

“ M a l lo rc a  en  M a d r id ”

M ientras ello sucede, la verdade
ra  representación ba lear en la  capi
tal de E spaña con tinúan  osten tán 
dola  los dos establecim ientos espe
cializados en gastronom ía  de las 
islas que hoy ab ren  sus puertas en 
las calles de M adrid : “ F o rm en to r” , 
cadena de pastelerías con sede cen
tra l en la  calle del G eneral Díaz 
Porlier, y  “ M allorca en M ad rid ” , 
restauran te  prestigioso de la  calle 
C ruz  del Sur. En to rno  a  ellos, al 
nostálgico a rom a de las ensaim a
das o  de los típicos fritos m allor
quines, siguen reuniéndose los ba
leares de nuestra  ciudad.

M ig u e l M a s c a ró  y C ayetano 
Forteza  son los directores de am 
bas barcas gastronóm icas. E l p ri
m ero tiene en su restauran te  el san 
tua rio  casi religioso de la sobrasa 
da , los corderos rellenos o el queso 
m ahonés. Y en ese san tuario  con
grega cada  d ía  la nostalg ia  de sus 
paisanos y de num erosos m adrile
ños am antes de la  buena  m esa isle
ña. H o y  p o r  hoy,, puede decirse 
que su  establecim iento es el autén 
tico  H ogar de la  colonia  balear 
residen te .en  la capital de España. 
C ayetano  Forteza, p o r su parte, 
dueño  de la cadena de pastelerías 
“ F o rm en to r”  y heredero  de una 
v ie ja  tradición repostera  balear.

que le viene de fam ilia, es el sum o 
sacerdote de M adrid  en la bendi
ción de la ensaim ada — fabricada 
cada d ía  con la fó rm ula de una 
receta con m ás de ciento cincuenta 
años de an tigüedad— , las cocas, 
las galletas de Inca o los diferentes 
pasteles rellenos de verduras y  de 
carne que la  costum bre isleña o rde 
n a  p a ra  cada fiesta tradicional. Y 
alli, ju n to  a un café de la vieja 
artesanía  balear — mezcla de la he
rencia de los an tiguos con traban 
distas m editerráneos y los sabrosos 
tuestes italianos— , puede verse to 
das  las m añanas, y  especialmente 
en las fiestas señaladas p o r  el ca* 
lendario  de las islas p a ra  el rabiols 
o  la em panada  de cordero , a  num e
rosos baleares arrac im ados en to r
no a  la nostálgica y sabrosa  repos
tería de la  tierra. U na repostería 
— la  de “ F o rm en to r” —  y u n a  co
cina — la de “ M allorca en M a
d rid” —  que, hoy p o r  hoy, y m ien
tras el H ogar R egional consigue 
echar a  andar, siguen siendo los 
únicos estandartes de las Islas Ba
leares entre  los m adrileños.

L a  m a g u a  b a le a r

L os canarios, los herm anos isle
ños de los baleares, tienen una  p a 
lab ra  p rop ia  para  definir el senti
m ien to  de nostalgia a travesada  de 
lejanía m arina que invade a los 
paisanos que han  salido de las is
las: la m agua. Los baleares son 
tam bién  a tacados, a l decir de los 
isleños que m ás tiem po llevan vi
viendo en  la  c iudad  de L a  Cibeles, 
p o r  ese m ism o mal. H ay  una  m a
gua  balear, una  nostalgia isleña 
que em puja a  sus hijos em igrados 
a  viajar constan tem ente  hacía  las 
islas y a regresar al cabo  de los 
años cuando  su  situación labora l y 
las posibilidades económ icas se lo 
p e rm ite n . La separación ta jante  
que el m a r supone en tre  las Islas y 
la  Península hace que  la  nostalgia 
de la  co lon ia  ba lear sea m ucho  más 
fuerte que la de o tras colonias re
gionales de m ayor cercanía a sus 
regiones de origen. A unque, entre 
tan to , aquí en  M adrid , cada  isleño 
siga siendo una  isla so litaria y 
melancólica.

JULIO LLAMAZARES
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"Lo que  ap rendem os en e l cam po es casi mpo 
C om plutense

H
a c e  doscientos mil años, 
quizá más, que el hom bre 
cazaba  p o r  las tierras m a 
drileñas. En las cuencas 

del J a ra m a  y del M anzanares aún 
hoy se conservan sus huellas, sus 
restos; lo que entonces no servía y 
era  abandonado , hoy  es de gran 
u tilidad  a  p reh isto riadores y  a r 
queólogos. Q uizá su  casa am igo 
lector, que vive en la  avenida del 
M anzanares o  en el barr io  de las 
V istillas, se alce sobre una  yaci
m iento  paleolítico, sobre un alto 
de caza que fue utilizado hace m i
les de años p o r  u n  ser hum ano , no 
m uy dis tin to  a  noso tros, aunque 
su capacidad  craneana fuera algo 
inferior, su frente m ás huidiza y su 
m andíbu la  m ás saliente. U n  H om o 
Erectus, com o lo denom inan  los 
expertos en la m ateria.

N o  es ex traño  que a l vaciar un 
solar p a r a  constru ir u n a  casa apa 
rezcan huesos o colmillos de ele
fantes, ya que los yacimientos más 
im portan tes están  bajo  el casco an 
tiguo de M adrid. ¡Una pena! po r
que ello hace inviable su  excava
ción. Sin em bargo , los m adrileños 
n o  vam os a qued am o s sin conocer 
a  nuestros m ás antiguos an tepasa 
dos; o tro s yacim ientos que rodean 
la c iudad  están siendo excavados 
p o r  profesionales, que tra s  m inu 
ciosas investigaciones reconstruyen 
el m odo de v ida de aquellos hom 
bres y  el en to rno  natu ra l en el que 
se desenvolvían.

In v es tig ac io n es  m u y  a n t ig u a s

Las investigaciones sobre Paleo 
lítico en  la región de M adrid  son 
unas de las m ás antiguas de E u ro 
pa. T o d o  com enzó cuando  en  1868, 
don  C asiano det P rado  y Vayo, 
ingeniero, encontró  una  p iedra de 
fo rm a  ex traña , lo que le llevó a 
pensar que  p o d ía  ser ta llada. Para  
confirm ar su op in ión  se puso en 
contac to  con investigadores france
ses que  h ab ían  hecho ya algunos 
estudios sobre el tem a y ellos ra ti 
ficaron su  idea. L a  p ied ra  pertene
cía a  lo que se denom inó  yacim ien
to  de San Isidro , hoy ya inexis
tente.

H asta  la guerra  civil traba ja ron  
en los yacim ientos de M adrid  im 
po rtan tes  equipos de investigado
res, ta n to  españoles com o extranje
ros, que  nos dejaron  una  am plia 
b ib l io g ra f ia  sobre sus descubri
m ientos; sin em bargo los da tos  no 
son aprovechables en  la actualidad , 
d ad o  que los m étodos de análisis 
eran  m uy diferentes.

Las piezas que se extrajeron es
tán  depositadas en el M useo A r
queológico N acional y en el Insti
tu to  A rqueológico M unicipal, pero  
aisladas del lugar donde  se encon
tra ro n  y sin tener conocim iento  de 
su posición orig inaría , de poco sir
ven a los prehistoriadores.
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E n tre  los m uchos restos de dife
rentes especies anim ales que allí se 
encon tra ron , cabe destacar los de 
dos elefantes, acom pañados de los 
utensilios que sirvieron p a ra  des
cuartizarlos.

El yacim iento se encon traba  en 
posición  p rim aria , esto quiere de
cir que los restos encontrados no 
hab ían  sufrido  cam bios de lugar, 
se conservaban donde el hom bre 
los dejó. E sto  perm itió  a  los espe
cialistas realizar un  detenido análi
sis, cuyos fru tos han  sido espec
taculares.

Los restos de “ A ridos”  pertene
cían a l Achelense, período del Pa
leolítico inferior, que ocupa desde 
el inicio de la actividad det hom bre 
hasta  hace cien mil años; concreta 
mente el yacimiento del que ahora  
nos ocupam os está d o tado  de unos 
trescientos cincuenta mil años. Se 
sabe que  la  ocupación  se p rodujo  
en verano, p a ra  ser exactos a fina
les de septiem bre. Los hom bres que 
estuvieron en aquel lugar n o  fueron 
más de diez, ya que se tra tab a  de 
una  expedición de caza. En aquel 
tiem po el caudal del río  era  muy 
superior a l  actual y no corría por 
un solo cauce, sino que eran  varios 
q u e  se en trecruzaban  form ando 
unas llanuras fluviales de tierra fér
tilísima y vegetación exuberante, 
a lgo  parecido a la  sabana  africana, 
aunque  de extensión m ucho más 
reducida. Los cam bios climáticos 
n o  e ran  bruscos ya que  se h a  docu
m entado la existencia de h ipopóta 
mos, anim al que precisa aguas cá
lidas p a ra  p o d er vivir. T am bién se 
sabe que estos hom bres cazaron 
pájaros del tipo  de las perdices y 
codornices actuales, aunque se des
conoce el m étodo  que utilizaban, y 
que pescaban  peces de aguas p ro 
fundas, com o lucios y  sábalos, ya 
que han  encon trado  restos de d i
chos animales.

Sin em bargo, no se han  encon
trado  en la región de M adrid  res
tos hum anos. Los especialistas lo 
achacan  a  que estos grupos hum a
nos tenían  sus cam pam entos en 
cuevas y que éstas han  desapareci
d o  al estar excavadas en tierras 
ricas en yeso, m aterial que se ero 
siona fácilmente.

L a s  excav ac io n es , hoy

A  pesar de las dificultades, los 
arqueólogos no cejan en  su  em pe
ño. En 1981 se descubrieron en la 
cuenca del M anzanares, a  la  a ltu ra  
de Villaverde Bajo, los restos de 
un elefante y  huellas de pisadas, 
que todavía  hoy continúan  en estu 
d io. En la m ism a zona apareció 
o tro  yacimiento conocido  p o r  el

A través de minuciosas investigaciones, los jóvenes 
reconstruyen en M adrid los modos de vida de 
hace doscientos mil a ñ o s_________

AL RESGAn 
DBMSADO
Estudiantes de la Complutense y  profesionales 
de la arqueología dedican su esfuerzo a rescatar 

g un trozo del pasado de Madrid. Las cuencas de 
los ríos que rodean la ciudad son fuente 
permanente de estos trabajos. Quizá pocos 
vecinos sepan que Madrid es un importante foco 
histórico en el estudio del paleolítico

Las m aqu inas  destrozan en ocasiones yacim ien tos de inca lcu lab le  va lor

Las p iezas que  se extraen se exponen en e l M useo A rqueo lóg ico  y  en e l 
Ins titu to  A rq u e o ló g ico  M u n ic ip a l

"  - i
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Esqueleto de uno  de tos  e lefantes encontrados en las terrazas d e l Jarama

nom bre ú tA r r ia g a lIB ,q a z  actual
mente está siendo excavado p o r 
alum nos de la Universidad C om 
plutense de M adrid , bajo  la direc
ción de un equipo de profesionales.

Se tra ta  de un yacimiento en po
sición p rim aria , con gran  riqueza 
de m icrofauna, es decir, pequeños 
animales (ratones, conejos, murcié
lagos, etc.), pero  en el que todavía 
no se ha encon trado  ningún uten
silio Utico (piedras, lascas, puntas, 
etc.). La im portancia  de estos ani
males es fundam ental para  calcular 
la  edad de los restos y sobre todo 
para  la reconstrucción del clima.

Los restos más 
importantes se 

encuentran bajo el 
casco antiguo de 

Madrid

que es lo que verdaderam ente ayu
d a  para  la fijación de fechas.

L os yacimiento de este tipo pre 
sentan bastante  dificultades a  la 
hora de la  excavación, ya que los 
restos no se encuentran  a simple 
vista, haciéndose necesaria la utili
zación de la mesa de criba y en 
m uchas ocasiones de la lupa b ino 
cular y  hasta  del microscopio.

En Arriaga I I  B  sólo se han 
abierto  ocho m etros. Este te rreno 
se divide en cuadrad itos de u n  me
tro  cuadrado  cada  uno , a  los que 
se les p o n e  un nom bre que sirve de 
referencia. C ada cuadrad ito  tiene 
un m apa  y un cuaderno  de cam po. 
C uando  aparece una  pieza se nu
m era, se an o ta  su nom bre y carac
terísticas en el cuaderno, se mide y 
se la sitúa en el m apa. De esta 
form a, se ve com o estaban  distri
buidas las piezas sobre el terreno. 
La tafonom ía, ciencia que investi
ga la dispersión de los huesos de 
los anim ales después del paso  del 
tiem po, perm ite conocer si la  dis
tribución se debe a  causas n a tu ra 
les (arrastres del río , intervención 
de o tros anim ales, etc.), o  a  la  ac 
ción de la m ano del hom bre . De 
esta fo rm a, aunque  no encontre
m os sus p iedras o  sus restos, se 
puede consta ta r  la presencia del 
hom bre.

P ara  determ inar la profundidad  
del yacim iento se establece u n  pun 
to  O convencional, que el topógra 
fo referencia a  un  pun to  O fijo. En 
el caso de Arriaga I I B  este se sitúa 
en  el nivel del río  y gracias a  ello 
se sabe que el yacim iento se en 
cuen tra  a escasísimos m etros por 
encima del nivel del río. La p rofun 
didad con respecto a l suelo actual 
no ofrece n ingún  interés, ya que 
éste puede variar de fo rm a a r 
tificial.

En cuan to  a  los m étodos de cro 
nología, es decir los que perm iten

situar en el tiem po los restos que 
se encuentran , para  las excavacio
nes de Paleolítico de M adrid  n c  
pueden u tilizar m étodos de data- 
ción abso lu ta  com o el “ C arbono  
14" o el “ Potasio  A rgón” , ya que 
el p rim ero  se utiliza sólo  con restos 
de m enos de cuaren ta  mil años y el 
segundo sólo  obtiene resultados en 
tierras volcánicas; p o r eso la data- 
ción debe efectuarse p o r  relación, 
es decir com parando  los restos que 
aquí se encuentran  con o tro s  apa 
recidos en  o tras partes del m undo 
a  los que sí es aplicable algún mé
todo  de datac ión  absoluta.

H a c ia  la s  b e c a s  d e  estud io

Las personas que actualm ente 
trabajan  en las excavaciones n o  re
ciben ningún tipo  de rem uneración 
económ ica, sólo la experiencia y  la 
satisfacción que produce  e¡ trabajo  
bien hecho. En su m ayoria son es
tudiantes que dos veces p o r  sema
n a  abandonan  las aulas p a ra  ir  al 
cam po y co m p ro b ar p o r ellos mis
m os lo  q u e  ios p ro feso res les 
enseñan.

P ara  m uchos de estos jóvenes la 
partic ipación en este tipo  de activi
dades es decisiva, ya que  ello les 
perm ite luego solicitar becas de es-' 
tudio  o simplemente ingresar en la 
A sociación N acional de A rqueólo 
gos, p a ra  lo  que es imprescindible 
h aber realizado tres trabajos de 
cam po com o m ínim o, adem ás de 
la  titulación académica.

"L o  que aprendemos en e l campo 
es casi im posible aprenderlo en las 
aulas, no se  siente lo m ism o a l estu
diar h  que otros descubren, que 
cuando eres tú e l descubridor" nos 
com enta uno  de los a lum nos que 
están  traba jando  en A rriaga ¡ I  B. 
"E n Arqueología, com o en otras 
ciencias, la práctica es fundam ental. 
A excavar sólo se  aprende excavan
do. A  reconocer un resto se aprende 
teniéndolo en la mano, que no es lo 
m ism o  que verlo en una fo to " , 
señala.

G racias a l trabajo  de estos g ru 
pos de especialistas y ai apoyo  que 
algunas entidades é  instituciones 
oficiales p res tan  a  la  labor, la  co 
m unidad entera  recupera, pedacito  
a  pedacito, fragm entos de su h is to 
ria, que de o tro  m odo  nunca  hubie
ran  llejgado a conocerse.

"E s im portante fo m en ta r e l entu
siasm o que e l pueblo debiera sentir 
hacia su historia, y  digo debiera, 
porque aquí estas cosas nos dejan 
un poco fríos, no se  les presta  m u
cha atención, n i se  les da demasiada  
importancia  — com enta M aría  A n 
geles Q uerol— . En otros países se 
sienten orgullosos de sus restos ar
queológicos y  los propios ciudadanos 
com parten con los científicos la ale
gría de los descubrimientos: y a  es 
h ora  de q ue  a q u í esto también  
ocurra".

JULIA P. LOZANO

Ayuntamiento de Madrid
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Hortaleza: el 

delirio" cultural
La estrella, o  p o r lo m enos la 

figura m ás pintoresca de los que 
im parten  cursos en H ortaleza, es 
un profesor de yoga, .nacido en 
U ru g u a y ,  d e  ascendencia ruso- 
oriental y m iem bro de las más im
portan tes asociaciones de la espe
cialidad con sede en todo el m un
do- Sergio M. Chazini H odorovsky 
com pagina su  actividad com o d i
rector de program as de televisión, 
com o escritor y com o profesor, con 
las clases que  da en la C asa de la 
C ultura  de H ortaleza.

Sin em bargo, aunque  sea uno  de 
los m ás solicitados, éste es sólo 
uno de los cincuenta y dos cursos 
que se ofrecen a los vecinos de 
H o r t a l e z a ,  q u e  e n  n ú m e r o  
aprox im ado de mil al mes cubren 
tem as tan  variados com o p in tura , 
talla, anim ación o expresión cultu
ral, adem ás de los ya clásicos de 
fotografía , m acram é, corte  y con
fección o au la  de cine.

Después de dos años de intenso 
trabajo , se ha conseguido que se 
creen asociaciones interesadas en 
temas locales, que se han constitui
d o  en grupos que im parten  sus p ro 
pias clases. Ese es eJ caso de T E 
M A R  (tertulia del M adrid  A rtísti
co), que se form ó después de asis
tir  a  un curso  intensivo sobre ia 
H istoria  de M adrid . A hora , para 
diciem bre, hay p rogram ado  un ci
clo de cine infantil que concluirá 
con la proyección de dos películas 
de Chaplin: Candilejas, el día 23, y 
Tiempos Modernos, la víspera de 
N ochevieja. "E l cine es una de las 
actividades que m ás éxito están te 
niendo". nos dice Rubén Caravaca, 
coord inador de C ultura  de la Ju n 
ta  M unicipal de H ortaleza. ‘‘Este  
verano, m ás de 30.000 personas asis
tieron al cine a l aíre libre que ofre
cim os en e l parque de Pinar del 
R e y ”. Para los responsables de la 
program ación  cultural, el cine ju 
venil es una form a de a trae r  la 
atención de la población del D istri
to  con una media de edad p o r de
bajo  de lo habitual. A dem ás, en 
los próxim os días, tienen previsto 
sacar a  la calle una  revista under- 
g round , un cóm ic local llamado 
“ El dehrio” , que tendrá difusión 
nacional.

M. F.

El otro rastro madrileño

Las festivas mañanas del Rastrillo
Es un poco más reducido que su hermano mayor, 
es más joven y, seguramente, no ha posado 
tantas veces para los folletos turísticos. Pero en 
Tetuán el Rastrillo es un vecino popular y  
apreciado a quien no se puede dejar de visitar 
los domingos y  festivos

A  las nueve en pun to  la calle 
M arqués de Viana ya es un hervi
dero  de gente (viejos y jóvenes, 
blancos y mestizos, gitanos, pseu- 
d o h ip p ie s  y clase m edia) y de 
vehículos, am arrados  a las aceras, 
de los que surgen todo  tipo de en
seres y cachivaches: paquetes de 
medias de colorines, sillas de enea, 
espejos de luna rasgada, cactus 
enanos, rim eros de pantalones ca
qui o  verde-camuflaje, p lantas de 
plástico, libros sin pastas, somieres 
ihe rrunb rosos ... Es la “ instantá 
nea”  que  se repite puntualm ente, 
en la fecha y ho ra  prevista, desde 
hace cincuenta años.

T odavía  duerm en las ventanas 
de las casas que rodean  el incipien
te Rastrillo. Sólo alguna abuelita 
m ad rugado ra  cam ina p o r  la acera, 
so rteando  las cajas de m ercancía y 
los muebles recostados co n tra  la 
pared , con su cordelito  de churros 
calientes, mensaje de dom ingo pa
ra  los nietos.

P o co  a  p o c o  lo s  puestos se 
extienden en los casi ochocientos 
m etros que recorre M arqués de 
Viana, entre  Bravo M urillo y la 
H uerta  del O bispo. Son 280 pues
tos, según los da tos  de L eandro 
C respo V alera, concejal del distri
to  de T etuán . Y aunque no todos 
pueden calificarse den tro  de una 
especialidad de venta, se conoce el 
tipo  de género o fertado  p o r  la m a 
yoría: 34 son de ropa , 14 de calza
do y com plem entos, 6 de muebles 
usados, 48 de baratijas y juguetes, 
6  de p lan tas  y flores, 14 de loza y 
cacharrería , 18 de ferretería y elec
tricidad, 28 de bisutería y regalos,
11 de discos y cassettes, 9 de pája 
ros y jau las , 4  de rifas, 14 de tras
tos y género viejo, 10 de libros y

tebeos y 24 de material diverso. 
A dem ás, en  la zona final del Ras
trillo hay un m ercado de frutas y 
verduras con 27 puestos.

C ada vendedor ocupa entre  dos 
y  cinco m etros cuadrados y abona 
anualm ente de 12.000 a  24.200 pe
setas a la Ju n ta  M unicipal del Dis
trito . P ara  ob tener su cartón  {espe
cie de carnet, con fo to  y todo , que 
exhiben com o licencia cuando  la 
au to ridad  pertinente les dem anda) 
ios “ rastrílleros” han  de presentar 
su  D N I o su pasaporte , el permiso 
de residencia y la fo tocopia  de la 
licencia fiscal. Esto, desde ¡980, 
porque hasta  esa fecha no había 
intervenido la Ju n ta  en la regula
ción y contro l del mercadillo y  el

En e l R astrillo  los  puestos de  calzado tienen  una cons iderab le  p resencia

vendedor tínicam ente tenía  que pa
gar un pequeño  im puesto a los 
guardias, cuando  tenía la m ala p a 
ta  de qüe se dirigieran a él.

Las revistas se entrem ezclan c o n  tebeos y p u b lica c ion e s  in fan tiles

A p artir  de las once y m edía o 
doce el R astrillo  es ya una  m ulti
tu d  tjue sube y ba ja  p o r  M arqués 
de V iana, con- el m onedero  en  la 
m ano (y los billetes contados para  
no gasta r m ás de la cuenta) y los 
ojos buscando  ávidam ente la gan
ga, el chollo. Pandillas de niños 
corren  entre los tenderetes y  los 
viandantes am enazando  con derri
b a r  todo  lo  que se sutente  sobre 
dos píes o  cuatro  patas. Surgen los 
grupos de quínceañeras, ataviadas 
de d ía  festivo; las parejas de novios 
a  pu n to  de poner p iso, un roquero  
m o to r iz a d o ,  u n  ecologista con 
m áscara antigás, una familia nu 
m erosa en pleno... T odo  T etuán  
en desfile, con esa m ueca risueña 
que se pone en el ro s tro  las jo rn a 
das de ocio.

Así hasta  las tres, que  el R astri
llo se levanta. H acía las cu a tro  no 
queda en M arqués de V iana más 
que un sem brado  de papeles m ulti
form es y u n  sonido a  tenedores y 
platos, p rocedentes de las venta
nas, ya abiertas de p a r  en par, de 
las casa de alrededor.

Texto y fotos: 
CARMEN SANTAMARIA

istritos
C H A M A R T IN

fcn ioi pocos días que el centro cultural Nicolás, Salmerón lleva 
abierto, se han superado todas las previsiones. Ya se han recogido más 
de 700 preínscripciones para seis actividades que comenzarán en enero.

Desde su inauguración la afluencia ha sido constante, tanto es así que 
en danza, por ejemplo, ya hay 300 preinscritos y se ha tenido que abrir 
una lista de espera para ver hasta dónde llega la demanda. Las otras 
cinco actividades que también empezarán en enero y ya registran un alto 
número de solicitudes son grabado, cerámica, música, ditñijo y pintura.

Las materias que todavía están pendientes y comenzarán en febrero 
van desde la expresión corporal al yoga, pasando por teatro, artes 
aplicadas y gimnasia. De momento ya está funcionando el club de 
tercera edad, con más de 1.000 afiliados, y el grupo de minusválidos 
psíquicos “Amanecer"; además de funciones teatrales infantiles los do
mingos y sesiones de cine todos los viernes.

Por otro lado, el centro "pretende ser también —dice Lapallese— 
anfitrión de actividades de categoría que hayan sido programadas por otras 
instituciones". En este sentido, del 12 al 17 de diciembre se van a  celebrar 
unas jornadas sobre "América Latina en la hora de Nicaragua", en las 
que participarán, entre otros. Tierno Galván y Joaquín Leguina.

distrito, son los más inmediatos temas en los que trabaja la Juma de 
Ciudad Lineal.

Está previsto que sea el alcalde de Madrid, Tierno Galván, quien el 
próximo día 6 entregue los premios correspondientes al concurso de 
redacción e imaginación que sobre el tema de la Constitución ha convo
cado la Junta Municipal de Ciudad Lineal. En total han participado más 
de 300 chavales de EGB, BUP y Formación Profesional de los distintos 
colegios públicos de la zona. Después de la entrega de trofeos a la 
totalidad de los centros docentes que han colaborado y a los alumnos 
ganadores, habrá un castillo de fuegos artificiales que pondrá el cierre al 
quinto anivesario de la Constitución.

Respecto al nuevo edificio que albergará las dependencias de la Junta, 
ya están ultimándose los planos y posiblemente comience a construirse 
en enero o febrero.

VALLECA S

Las actividades del centro cívico-cultural de Vallecas, Alberto Sánchez, 
van a experimentar una modificación durante las fechas navideñas. 
Habrá programaciones especificas para niños, jóvenes y ancianos.

Este cambio en las liabitualeí tareas del centro va del 16 de diciembre 
al 4 de enero. Por las mañanas las instalaciones estarán dedicadas a los 
niños y para ellos habrá juegos y actividades infantiles y una exposición 
con los trabajos que se lían ido realizando hasta ahora en los distintos 
talleres artesanales.

De tres a siete de la tarde el centro será de los ancianos; allí tendrán 
proyecciones cinematográficas, juegos y se llevará a cabo una interesante 
experiencia de integración. Los abuelos del distrito contarán a  los niños 
historias sobre Vallecas y sobre cómo se ha ido formando el barrio a 1o 
largo de los años.

El tiempo dedicado a  los jóvenes tendrá una programación más abier
ta; habrá un cursillo sobre medios audiovisuales, charlas y ciclos de cine 
relacionado con el Aula de Aire Libre, dedicada a  temas ecológicos y de 
montañismo.

En cuanto a la “Vallekana Big Band". famosa charanga del barrio, ya 
tiene en marcha el proyecto de convertirse en una auténtica banda de 
música con má.s de veinte miembros y con todos los instrumentos 
musicales correspondientes.

M E D IO D IA

C IU D A D  LINEAL

Un concurso sobre la Constitución, la ultimación de los planos del 
futuro edificio de la Junta y la puesta en marcha de los consejos de

h! acuerdo de llevar adelante un programa de desarrollo comunitario 
y un plan de rehabilitación de viviendas, son los puntos más importantes 
a los que se ha llegado tras diversas reuniones entre la Administración y 
los vecinos para poner fin a los problemas entre gitanos y payos en el 
barrio de San Cristóbal.

El detonante de los conflictos, aunque ya existía una tensión latente 
desde hacía tiempo entre ambas comunidades, surgió cuando una mujer 
fue maltratada por varios gitanos después de que ésta denunciara a un 
comerciante que unos niños gitanos le estaban robando varios envases 
de leche de un camión que tenia allí aparcado.

A partir de aquí los acontecimientos degeneraron en una fuerte violen
cia que mantuvo en vilo al barrio de San Cristóbal, en el distrito de 
Mediodía, durante varios días. El edificio donde viven varias familias 
gitanas, junto con otras payas, se vio asediado y en varias ocasiones 
tuvieron que hacer acto de presencia las fuerzas de orden público.

Pero el problema viene de lejos, justo desde que a las familias gitanas 
se les concedieron varios pisos de protección oficial para sacarlos de sus 
infraviviendas, hace doce años. Esto trajo consigo la protesta de algunos 
grupos de payos, por haberles dado piso a  esas familias antes que a ellos.

Las reuniones que se han mantenido para poner fin a los conflictos 
han contado con la presencia del gobernador civil de Madrid, José 
María Rodríguez Colorado; del director provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, Santiago de la Fuente; del concejal del 
distrito de Mediodía, Manuel Rodríguez Franco y de representantes de 
asociaciones vecinales y organizaciones gitanas.

Las primeras conclusiones fueron las de buscar soluciones policiales 
para !a delincuencia de la zona y procurar una mayor asistencia social 
que integre a los gitanos como colectivo en el resto de la sociedad. La 
última reunión mantenida entre todas las partes implicadas terminó con 
los compromisos de solucionar ¡os problemas de alojamiento y conviven
cia con el fin de evitar incidentes entre la comunidad gitana y la paya; 
realizar un programa de desarrollo comunitario y poner en marcha un 
plan de rehabilitación de viviendas y equipamiento colectivo por parte 
del MOPU.

C H A M B E R I

Un centro cultural, parque y viviendas sociales, son los proyectos que 
1a Junta de Chamberí tiene previsto llevar a cabo en los edificios y 
solares que ahora ocupa la funeraria, cuando ésta se traslade a la M-30.

De los actuales edificios de la funeraria se van a conservar los que 
tienen fachada a la calle Fernando el Católico, por ser los que tienen 
valor arquitectónico y artístico. En los cuatro mil metros cuadrados que 
tiene de superficie útil se va a instalar un centro cultural, guarderías y 
está en estudio la posible ubicación de algún comercio artesanal.

Las previsiones de reutilización para equipamientos están contempla
das por el Plan General. Detrás de los edificios habrá una zona verde, 
con una superficie superior a los cinco mil metros cuadrados; en ella 
podría instalarse un auditorio al aire libre y debajo un aparcamiento o 
un polideportivo, también subterráneo, dada la carencia actual de cen
tros deportivos municipales en el distrito.

Ayuntamiento de Madrid



Campaña de higiene dirigida a los vecinos y 
establecimientos hosteleros de Chamartin

Más atención 
al consumidor
Antes de que finalicen las próximas fiestas navideñas la 
Junta Municipal de Chamartin habrá terminado la 
campaña de higiene que viene realizando desde hace 
poco más de un mes en todos los establecimientos 
hosteleros del distrito

E l origen de la cam paña está  en 
la preocupación que  la concejala 
del d is trito , P ilar G arcía  Sacristán, 
tiene p o r todos los tem as higiéni- 
cos-sanitarios, "pensé que se podía 
hacer una campaña de conciencia- 
ción de este tipo — dice—  y  de 
acuerdo con e l negociado de servi
cios. e l veterinario y  los dos inspec
tores de abastos pusim os en marcha 
e l plan que tiene una doble ver
tiente".

P o r un lado va dirigida a 'to d o s  
los bares, restaurantes, cafeterías y 
pubs de la zona, y p o r o tro , a  
todos los vecinos deí distrito . E n  el 
p rim ero  de los casos se está com 
p ro b an d o , a  través de las visitas de 
los funcionarios de la ju n ta  a  los 
d istintos establecimientos, el esta
d o  higiénico de las vitrinas, servi
cios, a lim entos, cám aras y  m aterias 
prim as.

E l servicio de inspección, que se 
presenta  p o r sorpresa, tam bién  in
cluye en  su estallido la  necesidad 
de poseer el carnet, p o r  parte  de 
los trabajadores, de m anipulador 
de ajim entos. Si a lguna de estas 
condiciones sanitarias no se cum 
plen, se le d a  un p iazo de tiempo 
a l du eño  p a ra  solucionar las defi
c ie n c ia s  e n c o n t r a d a s .  U na vez 
transcurrido  el p lazo ios inspecto
res se vuelven a  p resen tar para 
com p robar si está todo  subsanado.

"D e m om ento  — continúa  Pilar 
G arcía—  todo e l m undo está cola
borando bien, no se ha dado ningún 
problem a y  donde se ha encontrado 
algún tipo de déficits en la infraes
tructura del local y a  se 'está  so
lucionando".

La segunda parte  de la cam paña 
va dirigida a todos los vecinos del 
d is trito  a  los que ya se han  envia
d o  desde la ju n ta  m ás de d iez mil 
cartas. La idea es m entalizar al 
consum idor y  a  todos los vecinos

en general de la necesidad de estar 
inform ados en temas relacionados 
c o n  s a n id a d ,  servicios sociales, 
c o n s u m o ,  m ercados, colegios y 
hasta  m anifestaciones culturales.

Para ello la presidenta  de la Ju n 
ta  del D istrito  explica en las cartas 
que hay funcionando un equipo de 
inform ación sobre todos estos te
m as y que atiende ¡as diferentes 
consultas d ia riam ente y de nueve a  
once de la m añana.

L as p e r s o n a s  en ca rg ad as  de 
a tender todas las peticiones son, 
adem ás del p rop io  veterinario  de 
la Ju n ta ,  los integrantes de los con
sejos de salud, consum o y abastos, 
que están fo rm ados p o r  los propios 
vecinos del distrito.

F. G.

E l A yun ia m ie n io  evitará e l c rec im ien to  ind isc rim inado  de p u b s  en la zona

El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno Civil que Malasaña sea 
incluido en el Plan de Seguridad Ciudadana

Malasaña preocupa
El Gabinete de Dirección Municipal ha decidido 
el cierre de seis bares de la zona que están en lo 
ilegalidad al no cumplir lo mínimo exigido en las 
Ordenanzas municipales para su apertura

S egún  h a  m a n ife s ta d o  Juan  
B arranco, p rim er teniente de alcal

Gitanos y Guardias Civiles; cante y fútbol
La A sociación E spañola  de Integración G itana  ha organizado 

p a ra  el próx im o sábado , tres de diciembre, diversos actos que van 
desde u n  festival flam enco a un  pa rtid o  de fú tbol con tra  un equipo 
de la G u ard ia  Civil.

T rescientos cabezas de familia fo rm an parte  de esta asociación 
que se creó en 1978 con el án im o de conseguir m ejoras sociales para  
to d a  la com unidad  gitana de M adrid. Los actos de! d ía  tres se van 
a  realizar, según el secretario general de la  asociación, Luis Serrano, 
p a ra  recaudar fondos que contribuyan  al m antenim iento de las 
actividades y al del ta ller de form ación profesional que viene funcio
n ando  desde hace un año.

El d ía  com enzará con una  misa flam enca en la  basílica de San 
Francisco a  las once de la  m añana. P o r la ta rde partido  de fútbol 
entre  un  equipo g itano y o tro  com puesto p o r  guardias civiles, el año 
pasado , prim era  edición de tan  singular encuentro, te rm inó  con el 
resultado de em pate.

El m adrileño Palacio  de los D eportes servirá com o escenario, esa 
m ism a noche , de uno  de los mayores recitales de flamenco que se 
han  d ad o  en la capital. E ntre los artistas “ que no cobrarán  un duro

K
or ac tu a r” , están; El Lebrijano, Susi, La Perra ta , Pedro Peña, José 
lerced. L a  “ Pelúa” ,‘ Miguel el Rubio, M anuela  de Jerez, José 
M enese, Fosforito , E nrique M elchor, Serranito , Joaqu ín  A m ador, 
M anuela  C arrasco , Faico  y Farruca , La Paquera de Jerez y los 

guitarristas Pepe H abichuela  y  Ju an  H abichuela. Pendientes de 
confirm ar su  actuación a  la ho ra  de redactar esta no ta  están Los 
C hichos, M anzanita  y  M aría  Jiménez.

de, tras las quejas de los vecinos y 
las num erosas reuniones celebra
das con los comerciantes de la zo
na, el G abinete  de D irección deci
d ió  el cierre de seis de los veinte 
bares de la zona que están en fla
grante  ilegalidad, p o r  no cum plir 
lo  m ínim o exigido en las O rdenan
zas municipales para  su apertu ra  y 
que sistem áticam ente han  incum
plido una serie de plazos que les 
d io  el A yuntam iento para legalizar 
su situación. Los restantes tendrán 
una  nueva oportun idad  para  p o 
nerse al corriente.

A l tiempo se ha solicitado de 
G erencia de U rbanism o que lleve 
a  cabo  un estudio minucioso para  
im pedir la masiva generalización 
de bares y pubs en M alasaña y su 
en torno . T am bién se ha tom ado  la 
decisión de que en  el ejercicio de 
1984 se realicen obras de recupera
ción y arreglo de la zona, especial
m ente de la plaza del D os de M a
yo, que será enteram ente peatonal. 
A  p artir  de ah o ra  tam bién actuará

la patru lla  especial de la Inspección 
de Abastos y C onsum o con la Po
licía M unicipal, incidiendo espe
cialm ente en  la venta am bulan te  
de p roductos alimenticios que se 
suele d a r  p o r  las noches. La grúa 
ac tuará  en aquella zona de form a 
preferente; se coord inará  la recogi
da de basuras con las horas  de 
cierre de los portales; la concesión 
de licencias de apertu ra  se hará  de 
fo rm a estudiada y gradual y  habrá 
una vigilancia especial, com partida 
con la Policía N acional, para  lu
char con tra  la droga.

G inés Meléndez, concejal en  fun
ciones del D istrito  C entro , p o r  en
f e rm e d a d  de su titu lar Benitor 
M artín  Lozano, afirm a que "la  
Junta intentará detener e l crecimien
to desaforado de los pubs y  no se 
autorizará nada que no cumpla es
trictam ente las Ordenanzas y  en elle 
vamos a ser rigurosos. También se 
han delectado comercios que expen
den alim entos y  botellas de vidrio 
fu e ra  de los horarios norm ales y  eso 
tampoco se puede consentir Ya he
m os tenido conversaciones con el 
equipo de gobierno municipal para  
tom ar una serie de medidas de ca
rácter urgente".

R. H.

MOIMCLOA S A L A M A N C A

La Dirección General de Bellas Artes ha acordado incoar un expedien
te en favor de declarar a la madrilefia Ciudad Universitaria conjunto 
histórico-artístico.

La resolución se publicó en el “Boletín Oficial del Estado” del pasado 
2 de noviembre y abarca a la práctica totalidad del distrito de Moncloa. 
En ella se contempla que todas las obras que hayan de realizarse en la 
amplia zona cuya declaración histórico-artistica se pretende, deberán 
presentar sus proyectos y ser aprobados, antes de realizarlas, por la 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, organismo dependiente 
del Ministerio de Cultura.

La delimitación del futuro conjunto histórico-artístico, caso de apro
barse definitivamente, comienza en el último tramo de la calle Francos 
Rodríguez y continúa por la Dehesa de la Villa, Puerta de Hierro, 
antigua carretera de la Coruña y  Puente de los Franceses. El trazado 
sigue su camino por la avenida de Séneca hasta la avenida dei Arco de 
la Victoria, para continuar por FernándeZíJe los Ríos hasta Isaac Peral. 
De allí sigue hasta la plaza de Cristo Rey y continúa por la avenida de 
Juan XXIII. El último tramo incluye una parte de la avenida del Doctor 
Federico Rubio y Galí y la calle Francisco de Diego, ya en el limite otra 
vez con la Dehesa de la Villa.

VILLAVERDE

El próximo día 4, Villaverde homenajeará al poeta Pablo Neruda, 
cuando se cumplen diez años de su muerte. En el acto participarán 
poetas influidos por la obra de Neruda, en su doble vertiente poética y 
de lucha por la libertad. También tienen prevista su asistencia la viuda 
de Neura y la del poeta Blas de Otero, Claudia Rodríguez. Además de la 
actuación de la poetisa Fanny Rubio y de algún cantautor español —se 
piensa en Rosa León o José Antonio Labordeta— no se descarta la 
presencia del reciente premio Cervantes, Rafael Alberti, gran admirador 
de Neruda.

También se harán públicas estos dias las bases para participar en el 
Segundo Certamen de Pintura y Fotografía de Villaverde. En este con
curso, cuyas obras serán expuestas posteriormente en el local de la Junta 
de Distrito, habrá un premio de cien mil pesetas para la pintura ganado
ra, así como dos accésit de cincuenta mil pesetas y un premio especial de 
setenta mil para la que mejor trate un tema relacionado con Villaverde. 
En el apartado de fotografía, habrá cincuenta mil pesetas para la foio en 
color que resulte premiada, veinticinco mil para la relacionada con el 
barrio y dos accésits de quince mil. Para fotografías en blanco y negro, 
los premios serán de treinta mil, veinte mil y dos de diez mil pesetas, 
respectivamente.

Ginés Meléndez, concejal del distrito de Salamanca, tiene entre sus 
proyectos más inmediatos el hacer un cine-club municipal en el centro 
cultural, extender la zona peatonal de la avenida de Felipe II y acometer 
cuanto antes las obras del mercado de la Paz.

Lo más inmediato será la creación del cine-club en el centro cultural 
de Buenavista, que se quiere comience a funcionar en enero. En el 
mismo centro cultural comenzarán en breve cursos de yoga y gimnasia.

Otro importante proyecto, es la ampliación hasta la calle Narváez de 
la zona peatonal existente en la avenida de Felipe II. La idea es comen
zar las obras a principios de año, pero todo depende del dictamen de la 
Oficina del Pian General.

El mercado de la Paz, cuya concesión retiró el Ayuntamiento en el 
pasado pleno del mes de septiembre por encontrarse en estado de 
abandono, está previsto que comience sus obras de mejora y reforma en 
la próxima primavera. En estos momentos la empresa pública MERCA- 
SA está realizando un estudio para ver la posibilidad de obtener unos 
fondos que ie serian prestados al Ayuntamiento para acometer las obras.

LATINA

La Junta Municipal del distrito de Latina tiene previsto celebrar 
distintos actos con motivo del día de la Constitución y para antes del 15 
de diciembre pondrá en funcionamiento un centro de juventud y otro de 
la tercera edad.

El día de la Constitución se va a celebrar en varios colegios y locales 
del distrito el próximo día 8, y la parte central de la conmemoración se 
desarrollará en los parques de Aluche y de Caramuel. En el primero de 
ellos la Junta plantó un árbol hace dos años para celebrar el día de la 
Constitución, y en el segundo,, instaló un monolito, con el mismo moti
vo, que ahora deberá ser repuesto ante los desperfectos sufridos.

En cuanto al nuevo centro de la juventud, éste ya se encuentra 
totalmente equipado y está instalado en una planta baja de 200 metros 
cuadrados de superficie, en el barrio del Lucero. A partir del día de la 
inauguración se organizarán distintos talleres y actividades de tipo crea
tivo y manual que estarán abiertas a todos los vecinos del distrito.

El nuevo edificio de tres plantas que a  partir de ahora será el lugar de 
encuentro de los ancianos, se ha construido en la calle Rafael Finat y 
cuenta con jardín, terraza, salón de actos, biblioteca y sala de juegos.

CARABAIMCHEL

Durante este mes de diciembre, será inaugurado el primer centro 
abierto para ancianos de Carabancbel. Este “ hogar del jubilado” está

situado en el Camino Viejo de Leganés, barrio de Abranles, esquina a 
las calles Carrero Juan Ramón y Alfonso Martínez Conde y consta de 
dos plantas y un sótano, con una superficie construida de 610 metros 
cuadrados.

El centro, que ha costado veintinueve millones de pesetas, puede 
acoger a más de cuatrocientas ancianos del distrito, que allí tendrán 
posibilidad de pasar sus muchas horas libres y desarrol ar todo tipo de 
actividades, que van desde la lectura o  trabajos manuales al juego de 
cartas o la simple charia con los amigos. Para ello, el edificio estará 
dotado de comedor, cafetería, biblioteca, sala de juegos, sata de estar y 
talleres especiales para la tercera edad, que irán siendo puestos paulati
namente en funcionamiento.

También durante diciembre, la Casa de la Cultura de Carabanchel 
iniciará la actividad de sus talleres. Inmediatamente empezarán a funcio
nar los de danza, pintura , y dibujo, fotografía e imagen y gimnasia, 
debiendo dirigirse los interesados a hacer su inscripción a la propia Casa 
de la Cultura, sita en la calle Eugenia de Montijo, número 105, en 
horarío de nueve a dos y de cinco a  ocho de la tarde.

T ETUAN

Después de la inspección sanitaria realizada en todos los restaurantes 
del distrito, la Junta de Tetuán ha iniciado una nueva campaña de 
higiene en todos los mercados y galerías de la zona que estará terminada 
para antes de que finalice el año.

Aparte de las inspecciones habituales en los establecimientos comercia
les, en esta ocasión, y de cara a una época de gran consumo como son 
las fiestas navideñas, la Junta Municipal del distrito ha decidido poner 
en marcha una campaña de higiene en mercados y galerías de alimenta
ción con el fin de que el consumidor tenga la seguridad de que todos los 
alimentos y las instalaciones de-los mercados están en perfecto estado.

Para ello el concejal del distrito, Leandro Crespo, ha remitido una 
carta a  todos los concesionarios y dueños de galerías y mercados en la 
que se les recomienda el cumplimiento del reglamento de abastos en 
cuanto a conservación y limpieza, la obligatoriedad de contar con depó
sitos de basura en los mercados, vigilancia de las instalaciones y cuidado 
y limpieza en el entorno del mercado y en las zonas comunes.

A todas estas tiendas de embutidos, pescaderías, carnicerías, fruterías, 
etcétera, se les recomienda que todos los productos estén aislados del 
suelo, que el personal tenga carnet de manipulador de alimentos, asi 
como el perfecto estado de las cámaras frigoríficas. El resto de los 
puntos que contempla la inspección son el tener paredes lavables, mesas 
de trabajo en buenas condiciones y conservación y limpieza del puesto y 
de los servicios comunes.

Ayuntamiento de Madrid
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En estudio un proyecto piloto para la construcción de 150 viviendas 
familiares que serán edificadas por los propios gitanos____________

Viviendas hechas por gitanos
Cuatrocientas familias gitanas, emigradas de 
asentamientos similares en Villaverde y  
Leganés, han establecido sus chabolas en 
Vicálvaro, en los terrenos donde está 
previsto que pase el cuarto cinturón de Madrid.

próxim o, a  la vez que se han cons
tru ido  unas letrinas que hagan h a 
b itable  e! asentam iento  m ientras se 
llega a una  solución definitiva p a 
ra  su  ubicación.

El P lan  G eneral de O rdenación 
U rbana  de M adrid  prevé que el 
cuarto  c in turón  de circunvalación 
de la cap ita l atraviese V icálvaro en 
una  de sus fases. Los terrenos des
tinados a  tai fin, com prendidos en- 
ire la  avenida de D aroca , H erm a
nos G arcía N oblejas y  la Colonia 
Vilda, fueron ocupados hace varios 
años p o r tos g itanos que habían  
sido desalojados de Villaverde y 
Leganés, donde se dedicaban a  ia 
com pra  y venta de chatarra  en 
a s e n ta m ie n to s  q u e  l le g a ro n  a  
extenderse varios kilóm etros y  p ro 
vocaron  frecuentes incidentes con 
los vecinos.

Poco a poco  se instalaron, al 
borde de la carretera , hasta  400

En la actualidad, m ás de 2 .0 0 0  g i 
ta n o s  ocupan  unos terrenos p o r  
donde  está p re v is to  que  pase e l  
cuarto  c in tu ró n  de c ircunva lac ión

fam ilias (más de 2.000 personas), 
entre las que  se encuentran  algunas 
provinientes de G alicia y el norte 
de E spaña, y o tras portuguesas, 
que, a  decir de todos, son las más 
conflictivas, de tal fo rm a que los 
habitantes de la zona, com prendi
d a  entre  los d istritos de San Blas, 
C iudad  Lineal y M oratalaz-Vicál- 
varo , consideran  su presencia co
m o una  nueva plaga que eleva el 
ya de p o r  sí preocupante  índice de 
delincuencia que registra.

A nte el hecho consum ado de su 
presencia allí, las au to ridades rnu- 
nicipales decidieron hacer todo  lo 
posible para  con tro la r su expan
sión y sus actividades, a  la vez que 
se les d o taba  de las condiciones 
san itarias indispensables para  la 
existencia.

C e n sa d o s  y lim pios

El concejal de M oratalaz-Vicál- 
varo, F rancisco  G arrido , explica 
que desde el verano  d isfru tan  de 
agua corriente  y  que en agosto  se 
llevó a cabo  una  com pleta  cam pa 
ña de vacunación. A dem ás, para  
evitar que se extiendan m ás ae  lo 
perm itido  se les obligó a  ab an d o 
na r una  de las márgenes invadidas 
de la carre tera , acondicionándoles 
un terreno previam ente a llanado  a 
una  distancia prudencial del tráfi
co  rodado , y se elaboró  un censo 
p o r  familias que penn ilió  d a r a 
cada una  ¡a correspondiente  chapa 
identificatíva que im pidiera la 1 e- 
gada  de nuevos clanes. Sin em bar
go, la  picaresca h a  hecho p ron to  
su aparición y cada chapa se ha 
convertido en un  obje to  valiosísi
m o  que puede ser robado  “ p o r  un 
extranjero” o  vendido con pingües 
beneficios en caso  de levantar el 
cam po .'

T am bién  se puso a su disposi-pu
ción una serie de contenedores de 
basura y se erradicó un basurero

L e v a n ta r  su  c a sa________________

Pero  ios verdaderos problem as 
em piezan cuando  se t ra ta  de en
co n tra r el lugar idóneo. En todos 
los barrios los vecinos están muy 
sensibilizados p o r  los problem as 
que acarrea la presencia de grupos 
g itanos y en ninguno  de eTlos se 
acepta de buena gana su com pañía 
p o r  m uchas garantías que se ofrez
can. C uando  se les pregunta  al res- 
)ecto, la r e c u e s ta  es casi siempre 
a misma; “ Es verdad que los g ita 

nos se encuentran  m arginados, pe
ro  son ellos los que en  m uchas 
ocasiones se au tom arg inan , porque 
allá donde estén se p roducen  con 
flictos, aum en ta  la  delincuencia, 
hay peleas y  no  se puede salir con 
tranqu ilidad  a  la calle.”  A nte esta 
op in ión  tan  extendida, la respuesta 
parece ser crear colonias de vivien
das con condiciones hum anas de 
hab itab ilidad  en las que puedan 
seguir llevando su régimen de vida 
a que están  acostum brados, sin en
t r a r  en colisión con el resto de la 
com unidad.

En este sentido , existe en estudio 
un proyecto  p ilo to  p a ra  la  cons
trucción de ciento cincuenta o  cien
to  sesenta viviendas unifamiliares, 
con tando  con la m ano  de o b ra  de 
los p rop ios gitanos. La iniciativa, 
que n a  pa rtid o  de la G erencia M u
nicipal de U rbanism o, consiste en 
q u e  e l A y u n ta m ie n to  ceda los 
terrenos necesarios y el Ministerio 
de O bras Públicas y  U rbanism o 
ap o rte  los m ateriales y  los profesio
nales que  presten  asistencia técnica 
a  los g itanos para  que éstos levan
ten  sus fu tu ras  viviendas. D e esa 
form a, se ah o rra r ía  u n a  im portan 
te can tidad  en  la construcción de 
las viviendas, a  la  vez que se les 
p roporc ionaba  una  ocupación  p ro 
visional. Sin em bargo , el proyecto  
está  aún  en período  de m aduración 
y hay ciertas reticencias respecto a  
la fó rm u la  em pleada p a ra  ceder la 
p rop iedad  de las casas.

MIGUEL FERNANDEZ GIL

Las fam ilias  g itanas  de  Vicá lvaro serán rehab ilitadas en co lon ias  de v iv ien 
das con  co nd ic iones  hum anas de hab itab ilidad

En Moratalaz, profesores de colegios públicos 
estudian técnicas teatrales_________ ________

Teatro para la educación
Veintidós profesores están siguiendo un cursillo intensivo 
de técnicas teatrales que luego desarrollarán con 
sus alumnos, con el fin  de hacerles más agradable el 
período de enseñanza en la escuela y  disminuir los 
altos índices de fracaso escolar.

El C en tro  M unicipal de Psicolo
gía Infantil de la Ju n ta  de D istrito  
de M oratalaz-V icálvaro h a  organi
zado unos talleres de tea tro  para  
profesores de EG B , que ba jo  la 
dirección de E ibio  Sciarretta les 
pondrán  al corriente a  lo largo de 
tre in ta  ho ras  de los diferentes roles 
teatrales, de criterios y  form as de 
trabajo , ta n to  individual com o en 
grupos, asi com o de aspectos com 
parativos en  el uso  del tea tro  en  la 
educación trad icional y en la  peda 
gogía m oderna.

La finalidad de estos cursillos 
intensivos — cuyas plazas fueron 
cubiertas inm edia tam ente, existien
do  solicitudes p a ra  su  continua 
ción—  es d o ta r  a los profesores de 
una  form ación  básica en  técnicas 
teatrales,,de fo rm a  que luego pue
dan  desarro llarlas en clase a  través 
de actividades extraescolares que 
perm itan  rom per la tensión y la 
angustia  con que  m uchos niños 
a fro n tan  sus estudios, llevándoles 
a  caer cada  d ía  m ás en el fenóm e
no que se ha d ad o  a conocer com o 
fracaso  escolar.

A l m ism o tiem po, tam bién se in
ten ta  ejercer una  influencia positi
va sobre los educadores en  el sen
t ido  d e  facilitar la  com unicación y 
el tra to  con  sus a lum nps, que a 
veces es d ificultado p o r  una  cierta 
d e fo rm ación  .p rofesional que  le
v an ta  una  b a rre ra  insalvable entre 
am bos.

C om o segunda fase de esta expe
riencia, los sábados funcionan en 
la  C asa  de la C ultura  de-M oratalaz 
talleres p a ra  niños entre  tres y ca 
torce años, supervisados p o r  psicó
logos y profesores. A  través d e  ac
tividades com o albañileria, cerám i
ca, bo tán ica, carp in tería , visitas a  
lugares de interés y excursiones, se 
in ten ta  ofrecer una  enseñanza com 
plem entaria  a  través del juego , que 
rom pa ¡a m ono ton ía  de los estu
dios diarios y  facilite la conviven
cia y el con tac to  con niños de o tros 
colegios. Estos talleres están  ab ie r
tos d u ran te  todo, el añ o , y los chi
cos que  qu ie ran  partic ipar en  ellos 
deben  p ag ar  u n a  cuo ta  única de 
inscripción de quinientas pesetas.

M. F.

H ORTALEZA

La Junta Municipal de Hortaleza pondrá en funcionamiento próxima
mente una oficina auxiliar en e) pueblo de Barajas para atender las 
necesidades de los vecinos que se encuentran a considerable distancia de 
la sede de la Junta. Esta oficina, cuyos locales serán adquiridos inmedia
tamente, ofrecerá todos los servicios municipales a los habitantes de la 
Piovera, Parque Alameda de Osuna y barrio del Aeropuerto, además de 
a los propios vecinos de Barajas.

Por otro lado, a  lo largo del próximo curso escolar empezará a 
funcionar el Colegio Nacional “ Cerro del Zurrón”, en el pueblo de 
Barajas. El citado centro, que arrojará un costo de setenta y cinco 
millones de pesetas, constará de dieciséis unidades escolares para alum
nos de EGB y otras cuatro para preescolar.

provocado las iras de los vecinos y el atropello de una persona, se 
encuentra en vias de solución. En el último pleno municipal se acordó 
permitir el aparcamiento en la avenida de Monforie de Lemos, tanto en 
linea como en batería, y el estacionamiento en línea en las calles de 
Santiago de Compostela y Ginzo de Limia.

Al tiempo, se instalarán nuevos semáforos en la zona y se favorecerá 
el transpone público. A medio plazo se está gestionando la construcción 
de tres aparcamientos para residentes, con trescientas plazas cada uno de 
ellos, y que estarán situados en distintas plazas del barrio del Pilar.

M O RA T A L A Z

españoles. En las jornadas participaron técnicos de la Dirección General 
de Salud Pública, del Centro de Promoción de la Salud y de Cruz Roja, 
además del importante papel desempeñado por la Asociación de Alcohó
licos Rehabilitados de San Blás.

A R G A N Z U E L A

Para las fiestas navideñas ia Junta de Arganzuela tiene previsto poner 
en funcionamiento un club de la tercera edad y el consejo de cultura del 
distrito está ultimando los actos del día de la Constitución.

El nuevo club de ancianos estará instalado en el edificio de la Casa del 
Reloj del matadero. En este mismo edificio, además de la propia Junta, 
.c ubican la lonja de exposiciones y diversas salas utilizadas para actos 
culturales. El resto de los pabellones que todavía están libres se irán 
ocupando con nuevos equipamientos a medida que se vayan obteniendo 
' 3 distintos recursos económicos. Uno de los proyectos más destacados 

la apertura de un Centro de Promoción de la Salud en los primeros 
meses de 1984.

Salas de juegos, actividades recreativas, salón de actos y sala de 
cuniones son algunos de los servicios que tendrán las nuevas instalacio

nes dedicadas a los ancianos del distrito.

El fallo del segundo curso de cuentos Gloria Fuertes y la aplicación de 
•edidas de tráfico y aparcamiento en la zona de la Vaguada, son los dos 

TIOS más importantes en los que está trabajando la Junta de 
lenca tral.
í I resultado de( concurso se dará a  conocer el próximo día 4 y en esa 
-ia fecha se celebrará en el distrito el día de la Constitución. En la 
. 'in de este año han participado la práctica totalidad de los 21 

;egios públicos de la zona y los premios se han dividido en tres grupos, 
¡endiendo a las edades de los chavales.
pi conflictivo tema del tráfico por la avenida de Monforte de Lemos, 

■ 'lo  donde abre sus puertas el nuevo centro comercial, y que ya ha

Moratalaz tendrá su Instituto de Enseñanza Media en el plazo 
aproximado de un año,' según se desprende de la información publicada 
en el B.O.E. el pasado día 22 de noviembre por la que se sacaban a 
concurso las obras para la construcción del edificio. Cinco días antes se 
había producido una manifestación, convocada por las asociaciones de 
vecinos, reivindicando el citado Instituto y un ambulatorio para el barrio.

Durante este mes se iniciará, también en Moratalaz, una campaña de 
vacunación que afectará a 20.000 niños de seis, once y catorce años, en 
colaboración con el Centro de Promoción de la Salud.

La aludida campaña se inició con una reunión informativa para 
padres y claustros de profesores. El día 4 tendrá lugar la primera 
jornada en el colegio Pío Baroja, en el que se vacunará por primera vez 
de tétanos y polio a  niños y niñas de sejs años. Las niñas de once años 
serán inmunizadas contra la rubéola y chicos y chicas de catorce años 
recibirán su segunda dosis contra el tétanos y la poliomielitis.

S A N  BLAS

La antigua plaza del pueblo de Canillejas, hoy plaza de Mora de 
Ruidelo, quedará peatonalizada cuando concluyan las obras de acondi
cionamiento que empiezan este mes de diciembre. El costo de la opera
ción será de siete millones de pesetas.

También está en periodo de elaboración el proyecto para llevar a cabo 
la remodelación de Palacete de la Quima de los Molinos, que cuenta 
con una partida presupuestaria dentro del año 1983 que alcanza a 
veintiún millones de pesetas. Una vez que concluyan los trabajos —que 
tienen previsto su comienzo para enero o febrero—, el Palacete quedará 
convertido en una escuela ecológica y aula cultural para uso público.

La última semana de noviembre se celebraron, organizadas por la 
Junta de Distrito, unas jomadas sobre alcoholismo que despertaron 
gran expectación en el barrio, que sufre una fuerte incidencia de esta 
enfermedad que ya afecta, según las estadísticas, a . dos millones de

RETIRO

Como otras juntas municipales, la de Retiro también tiene previsto 
celebrar el dia de la Constitución, al tiempo que ya está preparando la 
campaña de Navidad y la apertura de un nuevo parque. _

Los principales protagonistas del dia de la Constitución van a ser los 
niños. Para ellos la Junta ha organizado unos concursos de redacción y 
)intura sobre ese tema, ayudada por las asociaciones de padres de todos 
os colegios del distrito. Para darle al dia un sentido didáctico también 

se ha previsto proyectar un vídeo en los centros docentes sobre los 
artículos más importantes y su desarrollo.

Para las fiestas navideñas, a falta de ultimar los programas, se ha 
aprobado la celebración de dos cabalgatas, una en la zona del barrio de 
las Adelfas y otra en la zona de Ibiza. Ambas estarán organizadas por 
las entidades ciudadanas y, por su parle, la Junta de Distrito hará un 
reparto de vinos y dulces entre todos los socios del club rnunicipal.

El equipamiento mínimo que está previsto inaugurar coincidiendo con 
la entrada del mes de diciembre es un pequeño parque de 500 metros 
cuadrados en la calle del Doctor Esquerdo, esquina a la Santa Sabina. 
La distribución del parque consiste en un pasillo central con las zonas 
laterales ajardinadas, una pequeña plaza circular y la parte del fondo 
destinada a juegos infantiles.

C E N T R O

El parque de Cabestreros contará con alumbrado público a partir de 
mediados de diciembre, cuando concluyan las obras de instalación del 
tendido eléctrico y las correspondientes farolas. El costo de la operación 
ascenderá a un millón y medio de pesetas, que sufragará íntegramente la 
Junta Municipal del distrito de Centro. De esta forma se intenta preve
nir los hechos delictivos que se venían produciendo en dicho parque, 
enclavado entre las calles del Amparo y Mesón de Paredes.

También en el distrito de Centro se conmemorará el quinto aniversa- 
rio'de la Constitución. Entre los actos programados destaca, además de 
las correspondientes charangas y berbenas, un maratón popular el día 4 
de diciembre, a lo largo de un recorrido de seis kilómetros, que discurri
rá por la plaza Mayor, calle Bailén, Gran Via de San Francisco, paseo 
de los Olmos, paseo de las Acacias, Ronda de Valencia, Atocha y 
llegada a la plaza Mayor.

Ayuntamiento de Madrid
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Nuevos aires en Bellas Artes
Desde que el pasado mes de mayo la nueva junta directiva se hiciera cargo 
de los destinos del Circulo de Bellas Artes, una actividad inusitada 
se na apoderado de esta Sociedad de raigambre histórica madrileña aue 
a punto estuvo de desaparecer del mapa cultural de nuestra ciudad

En los ú ltim os años el C írculo, 
que ya ha cum plido un siglo de 
existencia, estaba pasando  p o r  uno 
de los peores m om entos de su his
to r ia . U n a  deuda acum ulada de 
200 millones, unas nóm inas sin p a 
gar desde hacía  meses, y  u n a  acti
v idad  cen trada  en el juego  y aleja
da  de toda  función artística, lleva
ron  a  que  la  que parecía  ser su 
ú ltim a ju n ta  gestora, recibiera el 
encargo de la  liquidación de la en
tidad . E n  este contexto, u n  m iem 
b ro  de d icha ju n ta  acudió  al M inis
terio de C ultu ra  en dem anda  de 
ayuda. Y ei m inisterio respondió 
haciendo  una  llam ada, a su vez, 
entre  los intelectuales m ás signifi
cados del m om ento . D e ia  noche a 
la m añana, artis tas com o Canogar, 
M artín  C hirino, Pedro  G arcía-R a
m os y M artin  Patino  entre  otros, 
se hicieron socios del C irculo  y pre
sen taron  una  nueva, ún ica , candi
da tu ra  a Ju n ta  Directiva.' D ispues
tos a  recuperar p a ra  la  Sociedad 
su  carác ter de centro  d ifusor y  de 
fom ento  de la  cu ltu ra  que  trad icio 
nalm ente había tenido, dispuestos 
a “ echar a  a n d a r  a un m uerto” , 
que dice el p rop io  G arcía-Ram os.

Talleres, tertulias, encuentros...

Es largo el cam ino  hasta  conse
gu ir ese edificio pletórico de activi
dades, con mini-cine, teatro , inclu
so  em isora de FM , que se muestra 
en el “ hall” de en trada , ju n to  a los 
p lanos de! proyecto  de reform a del 
edificio. Sin em bargo , tos primeros

)a so s  no  h a n  pod ido  ser más 
lalagüeños.

"A parte de los ciclos y  m esas re
dondas, nos dice G arcía-R am os en 
los que hem os tratado tem as tan 
dispares com o la moda, con desfiles 
incluidos, o la paz, sobre la que 
organizamos una semana de confe
rencias coincidiendo con las m ani
festaciones en la calle, queremos 
también crear un am biente de en
cuentro perm anente entre personas 
interesadas en tem as concretos. En 
este sentido, pretendem os recuperar 
las fam osas tertulias de otros tiem 
pos, y  ya  existen una de economis
tas, otra llamada "de  creadores", 
que agrupa a gente m uy joven, y  
últim am ente han m ontado la suya  
la  g e n te  d e l hum or, dibujantes, 
etc.".

Este criterio  se manifiesta tamr 
bién en la concepción de los nue
vos talleres que se han  puesto  en 
m archa. " S e  podría decir que siguen 
e l m odelo de los renacentistas. E l 
prim ero que creamos fu e  e l de Gar
dillo y, recientemente, se ha inicia
do el de M ompó. Lo que hacemos es 
llam ar a un p in tor de interés para 
que. durante un mes, esté  en contac
to con la gente interesada en su 
concepción de la pintura. N o  se tra
ta de que aprendan a p in tar como 
ellos, sino de intentar entender el 
por qué pintan ellos asi”'.

El acceso a estos "talleres” , en 
un in tento  de preservarlos com o 
centros artísticos y no de m ero en
tretenim iento, es selectivo. Los in
te resados han de aco m p añ ar a  su 
solicitud una  muestra de sus traba 

jo s  o  una  m em oria exponiendo el 
p o r  qué de su interés. Y  son los 
p rop ios “ m aestros”  los que eligen 
a los participantes.

P ara  disfrute del público masivo, 
en el mes de diciem bre hay ya p ro 
clam adas dos exposiciones, de fo
tografía y comic, un-“ Ciclo de ftiú- 
sica p o r  la paz” y un hom enaje a 
Alberti con m otivo de su  reciente 
premio.

La exposición fotográfica, que 
se llam ará  “ 259 im ágenes” va a 
in ten ta r ser una  muestra am plia de 
ia  fotografia española contem porá
nea y co n ta rá  con la presencia de

£1 llam ado  "salón de baile", en e l 
segundo p iso  d e l ed if ic io  escenario  
ha b itua l de exposic iones

los fo tógrafos m ás destacados de 
nuestro  país. La revista “ El Víbo
ra ”  centrará  la exposición de có
mics y  a lrededor de ellas se m onta 
rán  charlas y proyecciones. D entro  
del “ Ciclo de música p o r la  paz” 
se desarro llarán  cinco conciertos 
cuya ejecución ha sido encargada 
p o r el Circulo a  la “ O rquesta de 
las N ubes” . En todo  ello la F ilm o
teca N acional colaborará  proyec
tando  películas pacifistas y  de có 
mics coincidiendo con la s ,ex p o 
siciones.

Problemas de flnancíacién

Los proyectos de la Ju n ta  D irec
tiva para  el fu tu ro  se multiplican. 
"E n la Sala Goyo queremos hacer 
un mini-cine. con talleres de ense
ñanza no reglada de m edios audiovi
suales. Im agínate un sitio donde to
do e l mundo pueda proyectar su cor
to, donde trabajar, aprender, con
versar...". "Q uerem os que la biblio
teca abarque todos los aspectos del 
a rte ..."  "En los locales que actual
m ente tiene alquilados Iberia, mon
tarem os un centro de venta e infor
mación cultural...”

C om o siempre, m etas tan  am bi
ciosas encuentran  su  principal obs
táculo en la  financiación. Las apo r
taciones de los socios, unos 1.600 
con cuotas mensuales de 1.000 pe
setas, suponen  cantidades a todas 
luces insuficientes. Para  el próxim o 
año , se esperan ayudas del Minis
terio  de C ultu ra , C om unidad  Au
tónom a y A yuntam iento . " Y  tam 
bién estam os abiertos a las subven
ciones privadas Yo m antengo la te
sis  — dice G arcía-R am os— , de que 
esto debe ser un centro de vanguar
dia, autogestionario. con financia 
ción pública y  privada". E l agota
miento de la  p rop ia  Ju n ta  ante tan 
a rd u a  labor es o tro  de los posibles 
problem as aunque "es gente acos
tumbrada a luchar, que se ha pro
puesto recuperar una entidad ciuda
dana de Madrid, para M adrid y  co
m o proyección  de M adrid hacia 
afuera. ,

R. BARAS

Madrid para 
las escuelas

Acción Educativa acaba  de edi
ta r  “ M adrid  p a ra  la Escuela” , que 
pretende ser una fuente de datos 
para  los m aestros y educadores, 
p roporc ionando  una  serie de cono 
cimientos concretos sobre M adrid.

El estudio del en torno  próxim o, 
la observación directa, el análisis 
de los fenóm enos vividos desde cer
ca, el descubrim iento de aquellas 
cosas próxim as que pasan  en la 
ciudad acercan al alum no a  la vida 
rea l perm itiéndo le  insertar más 
p rofundam ente la escuela y el m un
do exterior.

Este libro facilita la ta rea a  los 
profesores recopilando una  serie de 
datos  reales sobre M adrid que lue
go serán utilizados en los diferen
tes niveles educativos escolares.

El estudio vivo de un barrio , la 
historia de M adrid, el poder m uni
cipal, la aproxim ación al estudio 
de la construcción de una  ciudad, 
u n  recorrido  po r el barroco  m adri
leño, y el estudio de algunos aspec
tos de la provincia, son en grandes 
capítulos, los apartados que com 
ponen este libro.

El colectivo de profesores que 
han  realizado este libro parten  de 
la  experiencia de que el alum no 
está interesado en conocer e inves
tigar lo que vive y siente a diario, 
y  este conocim iento será el germen, 
de una fu tu ra  participación en la 
vida social. C onocer M adrid  será 
ah o ra  más fácil y contará  con un 
instrum ento  pedagógico que puede 
ser una  buena base para  padres y 
educadores a  la ho ra  de ir aco tan 
do los diferentes aspectos; h istóri
cos, sociales, urbanísticos, políti
cos, etc. de una ciudad que es la 
nuestra  y  que debem os investigar y 
am ar desde la p rop ia  escuela.

Los "talleres", d ir ig id o s  de  fo rm a  ro ta tiva  p o r  p in to ra s  de ac tu a lida d  en un 
in ten to  de p reservarlos  com o  cen tros artísticos, s iguen e l m ode lo  de los  
renacentis tas

Juego ilegal
Desde la redacción de este traba jo  hasta  la salida de nuestro 

periódico, la actividad de juegos de azar del C írculo, que ya dijimos 
que ha sido d u ran te  toda  una  época casi la única, ha pasado  p o r 
una  serie de vicisitudes que, en ú ltim a instancia, se ha saldado con 
el despido de cinco em pleados del C írculo y la apertu ra  de expedien
te  a  un determ inado núm ero  de socios im plicados en la misma.

La actuación de la  policía puso de manifiesto que en d icha sala se 
practicaban juegos ilegales, no  recogidos en los esta tu tos de la  
Sociedad y que im plicaban fuertes apuestas y  la realización de 
préstam os, en ocasiones con un diez p o r ciento de interés diario.

La Ju n ta  D irectiva, con la oposición de un sector de los socios y 
la conform idad  de los em pleados de la entidad, que hicieron un 
escrito expresándoles su apoyo, manifestó su  disposición a te rm inar 
con esta serie de actividades. La sala fue cerrada y su  nueva apertu 
ra  ha estado condicionada a la búsqueda, entre  los em pleados de! 
C írculo, de personal adecuado  para  dicho trabajo , así com o la 
elaboración de un reglam ento  de juego  que no contradijera  !a 
legalidad vigente y  especificara las m odalidades perm itidas y recogi
das  en los estatu tos de la entidad com o fuentes de esparcim iento y 
recreo.

A m bas condiciones han  sido ya cum plidas y la sala de juego del 
C írculo está hoy funcionando  con toda  norm alidad.

_  Aguadores, caleseros,
mayordomos, toreros, reposteros, manólas

El inglés G eorge B orrow , cono 
cido entre noso tros p o r  Don Jorgi- 
to, el inglés, recorrió E spaña de 
cabo a  rab o  entre  1836 y 1840, los 
años de la prim era guerra  carlista, 
la desam ortización y la prim era re
gencia, con la m isión de d ifundir 
una  edición sin notas del Nuevo 
Testam ento . E n  su  obra  “ La biblia 
en  E spaña” , m agistralraente tradu 
cida p o r don  M anuel A zaña, cuen
ta  sus correrías y observaciones so 
bre las realidades españolas. D edi
ca varios capítulos a M adrid  y sus 
gentes. D e uno  de ellos reproduci
m os los siguientes párrafos sobre 
las gentes de M adrid  hace siglo y 
medio.

“ H e  visitado casi todas las capi
tales im portan tes de! m undo; pero, 
en  con jun to , ninguna me ha intere
sado tan to  com o la villa de M a
drid, donde a la sazón me hallaba. 
No hab lo  de sus calles ni edificios, 
de sus plazas ni de sus fuentes, 
aunque algo de esto hay en M adrid  
d igno de nota ; Petersburgo tiene 
calles m ás herm osas; París y Edim 
b u rg o ,  edificios m ás suntuosos; 
Londres, plazas m ás bellas, y Shi- 
raz  puede alabarse  de poseer fuen
tes m ás lujosas y aguas m ás frescas. 
¡Pero la población!... C ercados po r 
un m uro  de tierra que apenas mide 
¡egua y media 'a la redonda, se agol

pan doscientos mil seres hum anos, 
que fo rm an , con toda seguridad, 
!a m asa viviente m ás ex traord ina 
ria del m undo  entero; y  no se olvi
de nunca  que esta m asa es estricta
m ente española. La población de 
C onstan tinopla  es h a rto  singular, 
pero  han  con tribu ido  a  form arla 
veinte naciones — griegos, a rm e
nios, persas, polacos, jud íos; estos 
últim os de origen español, dicho 
sea de paso, y que  aún  hablan en
tre sí el castellano antiguo— , Pero 
ia población de M adrid , en su to 
ta lidad, sin o tra  excepción que un 
p u ñ ad o  de extranjeros, principal
mente sastres, guan teros y perru- 
quiers franceses, es española neta, 
aunque buena parte  de ella n o  h a 
ya nacido en  la capital. A quí no 
hay colonias de alem anes, com o 
en San Petersburgo; ni factorías 
inglesas, com o en L isboa; ni m ulti
tudes de yanquis insolentes calle
jeando , com o en La H abana , con 
u n  aire que parece decir: “ este país 
será nuestro  en cu an to  queram os 
apoderarnos de él” ; sino una  po 
blación inculta , sorprendente, fo r
m ada p o r m uy varios elementos, 
pero  española, y que  lo seguirá 
siendo m ientras la ciudad exista. 
¡S a lu d ! ,  aguadores  de A sturias, 
que, con vuestro  grosero  vestido 
de m uletón y vuestras m onteras de

piel, os sentáis p o r centenares al 
lado de las fuentes, sobre las cubas 
vacías, o  tam baleándoos ba jo  su 
peso, una vez llenas, subías hasta  
los ú ltim os pisos de las casas más 
altas. ¡Salud, caleseros de  Valencia, 
que, recostados perezosam ente en 
vuestros carruajes, picáis tabaco 
p a ra  lia r u n  cigarro  de papel, en 
esp e ra  de parroquianos! ¡Salud, 
mendigos de la M ancha, hom bres 
y mujeres que, em bozados en b u r
das m antas, im ploráis la caridad 
indistin tam ente a  las puertas  de los 
palacios o  de las cárceles! ¡Salud, 
criados m ontañeses, m ayordom os  y 
secretario de Vizcaya y G uipúzcoa, 
toreros de A ndalucía, reposteros  de 
G alicia, tenderos de C ataluña! ¡Sa
lud, castellanos, extrem eños y a ra 
goneses, de cualquier oficio que 
seáis! Y , en fin, vosotros, los vein
te mil manolos  de M adrid , hijos 
genuinos de la capita l, hez de la 
Villa, que con vuestras terribles na
vajas causasteis ta l es trago  en  las 
huestes de M ura t el d ia  dos  de 
mayo, ¡salud! Y a  las clases más 
elevadas — a  los caballeros, a  las 
señoras— , ¿las pasaré  en  silencio? 
En verdad tengo poco  que decir de 
ellos. A penas los tra té , y  lo que vi 
de sus costum bres no e ra  m uy a 
p ropósito  p a ra  sublim arlos en mí 
im aginación.
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Elogio razonado de López de Hoyos en el 
cuarto centenario de su muerte
El joven Cervantes le tuvo como maestro. Desde su 
cátedra del Estudio de la Villa, centro docente 
que pertenecía al Ayuntaminto y  que gozaba de 
exclusiva en la enseñanza de Madrid, López de 
Hoyos libró una larga batalla contra las intenciones 
de privilegio de la Compañía de Jesús

Literariam ente sus escritos no 
cuentan. C ito  (simplificando títu 
los) Relación de la m uerte... del 
príncipe don Carlos; Recibimiento... 
a la reina A na de A ustria...; H isto 
ria... de la enferm edad y ... exequias 
de... Isabel de Valois...; Declaración 
y  armas de M adrid..., etcétera.

T a m p o c o  e l m á x im o  de los 
m aestros del E studio  de la  Villa lo 
fue él, sino Alejo Venegas.

Ser conocido in ternacionalm en
te le viene de haber dado  algunas 
clases a  Cervantes. P ura  caram bo- 
!a pedagógica. La m ás a fo rtunada  
y envidiable —eso sí—  que  vieron 
ios siglos. P o r o tra  parte , C ervan
tes ni lo nom bra  en sus obras.

Entonces, ¿por qué conm em orar 
su  centenario? ¿Con qué nu tr ir  su 
elogio? ¿En qué sustentaré  su  figu
ra? Pues elogio en ayunas, no  es 
m ás que lisonja huera . Y  las figu
ras sin peana  ju s ta , no son sino 
figurones que el m ás leve roce vuel
ca  haciéndolas así añicos. ¿Enton
ces?

Archivo de Villa

D esde la Edad M edia (la prim e
ra  noticia im portan te  es de 1346), 
hasta  1619 existió en M adrid  un 
Estudio de la Villa. Un Instituto 
M unicipal de Enseñanza M edia, d i
ríam os hoy. C entro  docente  que el 
A yuntam ien to  pagaba. N o  es éste 
sitio para  n a rra r  sus vicisitudes. Lo 
hago en cierto  largo trabajo  mío 
(un latazo) que algún d ía  verá la 
luz, si D ios es servido. Sí diré que 
el tal Estudio  gozaba de exclusiva 
p a ra  la enseñanza en ¡¡Madrid, p o r 
otorgam iento  de d o ñ a  Ju a n a  “ la 
L oca” (1515). Privilegio obstante  
al in tento  de la  C om pañía  de Jesús 
p a ra  crear aquí un colegio suyo.

¡Larga la  lucha entre  M unicipio 
y C om pañía! O s hago gracia de 
na rra r  sus forcejeos. E n  1567 — y 
va de h istoria; que  no  de cuento—  
la  situación del Estudio  era  deses
perada , com o fru to  de la  to rpe  p o 
lítica olvidadiza llevada p o r la C or
poración . D esde la m archa del gra 
m ático A nton io  R am iro  (13 de oc
tubre de 1566), las clases se p rodu 
je ron  con interm itencias exaspe
rantes. nadie queria  ocupar la cáte
d ra  vacía. T ra s  m uchos intentos 
lograron  sen ta r en  ella a Francisco 
del Bayo (11 de m arzo  de 1567).

Firma de Juan  López de Hoyos

Pero sólo  aguan tó  allí u n  p a r  de 
meses. El 26 de septiem bre volvió 
a  vacar. N inguno acudió  a la  nue 
va convocatoria.

M ientras, pu lu laban  los centros 
de enseñanza ilegales. Se in tenta  
a ta ja r  el mal acudiendo al Real 
Consejo. Inútil. N ueva convocato 
ria el 7 de noviem bre de 1567. D e
sierta, pese a  ofrecer un sueldo-mo
llar. ¿Quién se atrevería a  enfren 
tarse al colegio con que am agaban  
los jesuítas?

Y así nuestro  Estudio  siguió sin 
gram ático  hasta  el 29 de enero  de 
1568, fecha del nom bram ien to  (tras 
las consiguientes oposiciones) de 
J u a n  López de H oyos.

Amor a la enseñanza

S eg ú n  d o cu m en to s  aportados 
p o r  Pérez Pastor, vivía el M aestro 
López de H oyos con su m adre  J u a 
na de Santiago, viuda de Alonso 
López de H oyos, probablem ente 
en la circunscripción de San Justo , 
tem plo d onde  estuvo en terrado  su 
padre. T en ía  dos herm anas casa
das, Ju a n a  y U rsula, y  un herm a
no , G abriel p o r  nom bre. H om bre  
acom odado , poseía algunos bienes; 
estos ju ro s , aquellas casas, unas 
cuantas viñas y tierritas. E ra  n a tu 
ral de M adrid . C apellán  de ia del 
O bispo y m ás ta rde  cu ra  p rop io  de 
la iglesia de San A ndrés, su  aleda
ña. Persona repu tada  en  la  Villa. 
D e él d ijo  su  m adre  "q u e  le había 
sido m uy obediente y le hab ía  ayu 
d ad o  y socorrido  con sus bienes en 
todas sus necesidades” .

H asta  aqu í la radiografia  civil 
del hom bre que, pudiendo  haber 
llevado una  descansada vida d e  mi-

Andrés. en M aünd . donde  fue  en terrado  López de Hoyos en 1583

sa y o lla, prefirió  p a sa r  p o r  la  or- 
dalia  de unas oposiciones a  la cáte 
d ra  del desvencijado y com batido 
Estudio  de la Villa. Quiso p a ra  sí 
el oscuro  traba jo  de desasnar polli
nos — ¡qué gran  baza  la  excepción 
esplendorosa de Cervantes!—  y no 
le a rred ró  enfrentarse a la C om pa
ñía  de Jesús, apoyada  p o r  crasísi
m os peces. T o d o , p o r  am o r a  la 
enseñanza de sus paisanos; siempre 
en defensa de la docencia m u 
nicipal.

Se ba tió  p o r  el Estudio  sin rega
te a r esfuerzos, ahorrarse  sinsabo
res, ni desaprovechar ocasiones fa 
vorables. Pone m anos a la o b ra  en 
la  prim era  oportun idad . Se la  b rin 
da  la m uerte de Isabel de Valois, 
que le induce a  escribir suH ystoria  
elegiaca (1569). Sagazm ente, la de
dica al C ardenal D iego de E spino
sa, Presidente del C onsejo de C as
tilla y  á rb itro  én el litigio M unici
p io /C o m p añ ía  p o r  la enseñanza e;i 
M adrid . M ás para  aquello resulta
se, había que  m eter en  aquel libro 
al Estudio  deno tando  de form a ve
rosímil y d igna su calidad com o 
institución docente. H ábil — y algo 
trapacero; todo  hay que decirlo—  
echa m ano  H oyos de su  ex-alum no 
(sim ulándolo  municipal: lo  fue p a r
ticular; pe ro  esa es o tra  historia); 
de su ex-alum no, d igo, m ás apto : 
el jovencillo Cervantes. Reconocer 
eí valor de aquel novel que tanto  
p rom etía , es m érito  innegable de 
H oyos. Las com posiciones poéti
cas incluidas en  \& Hystoria. donde 
aparecen en nombre de todo el Es
tudio p a ra  darle  lustre, figuran  en 
tre las p rim eras que de Cervantes 
conocem os.

Pretendía  H oyos ab lan d a r así en 
favor suyo la vo lun tad  d e  Espino

sa, cuando  éste considerase la  p ro 
testa  dirigida p o r  nuestro  gram áti
co con tra  el proyecto  pedagógico 
de ios jesuítas, y que  efectivamente 
estuvo en u n  tris de irse p o r  ella a 
pieque. T ras  m uchos dim es y dire
tes, los jesuítas fundaron  en 1572 
el que  sería su justam ente fam oso 
co le g io . (D e ta lle s  en J. Simón 
Díaz, H istoria de l Colegio Im perial 
de Madrid, to m o  I, capítulo II.)

Sólo quedaba  a  H oyos com o a r 
m a  frente a  la com petencia, irmnte- 
ner con  su  esfuerzo pedagógico el 
prestigio docente del E studio  de la 
Villa. ¡Vaya si cumplió! D e su de
dicación y p rendas es buena prue
ba  el que cuando  le nom braron  
beneficiado de San A ndrés, la C or
poración  se dirigiese (8 de mayo 
de 1580) al C ardenal de T oledo 
rogándole  le au torizara  a sim ulta 

near aquél cu ra to  con la  enseñan
za. Pues — dice el M unicipio entre 
o tras frases de encendido eiogio— 
“ si la dexare esta república y  los 
hijos della padecerían  no tab le  d a 
ño , a  cuya ynstrucion Su Señoría 
es  tiene ta n ta  obligación” . D e  he
cho siguió d an d o  clases en el cen
t ro  m u n ic ip a l  hasta  su muerte 
ocurrida a  m ediados de 1583.

H e aquí lo que d e  verdad hizo 
p o r  M adrid  Ju an  López de Hoyos. 
N o  h is to riador ni cronista  suyo. 
N o  tan  ilustre en le tras com o Ale
jo  Venegas, lo  fue — y m ucho— 
com o hom bre to ta lm ente  identifi
cado  con  la docencia municipal. 
Bien merece que el A yuntam iento  
y  los m adrileños lo recuerden en 
su centenario.

JOSE M. BERNALDEZ MONTALVO

Portada de  la  "H ys tong " de López de  Hoyos. Escrita  tras  la m uerte  de 
Isabe l de Valois y en p le n o  lit ig io  M un ic ip io -C o m p a ñ ia  de Jesús p o r  la 
enseñanza de M adnd. en esia ob ra  f ig u ra n  las p r im e ras  com posic iones  
poé ticas  de Cervantes

Esta placa, co locada  en un  v ie jo  ed if ic io  de la  ca lle  de  La Villa, so la r que a lbergaba e l E stud io  de la  Villa, es e l 
ú n ico  recue rdo  que de esta Ins tituc ión  se conserva en la  c iudad

H y sto r ia y  relaci5 verda'
<1era dela en fermedad felicifsimo tran 

f i t o , y fumptuops exequias fúnebres de U  StreuiJSima 

Reynx deEjpanad^Tu ifabelde Valojs nuefirtt Stíío- 

raX on losfermones¡Utrns,y epitaphos a fu  tu m u lo J iU  

tado con co jlu b re i^  ccrimoni.is yariits  de dijf'ereutes 

afcionesen enterrar fus dijfun6hos,como p.treí 

po rU fa b ia  dcJ le lib ro .E ire lq iu lfe  Com^t 

hendeeí nafcimientoy muerte 

de fu M a ^e fia d .

Virijridoal lllujlrif?¡m!),y Reuerendifiimo Señor Don 

V ie^o  de EfpinofktCardenal de U ftnÓ ía  Tglefi* de Ro 

ma)titulo S . EJleuan demonre CsUo, Obtjpo y  Señor 
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pojlUtco Gen eral ei: los B.'^nas y  Senonos de Efpa- 

n a ,  couiYA lah;::cticaprauedady apoJ}aJÍ4.C^c.

G opucR o  y o r d c n a d o  p o r e l M a c ñ r o  
lu án  López  G athedra t ico  dcl Eftu 

d io d c f t a v i l l a d c  M adrid .
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Un arquitecto entre el barroco y el neoclasicismo

Ventura Rodríguez en Madrid

D ib u jo  a p lu m a  de La Cibeles, o r ig in a l de Ventura Rodríguez

E l arQuiteCro m ad rileño  empezó a iraba¡ar en e l p royec to  de la  fuente  de 
N eptuno  en 1777

EXPOSICIONES
Al m argen de la dedicada a don 
Ventura Rodríguez  en el Museo 
M unicipal, conviene llam ar la 
a te n c ió n  sobre  las siguientes 
exposiciones:
En las Salas Picasso (paseo de 
Recoletos, 20), una selección de 
los trabajos realizados en ios ú l
timos años p o r  Guillermo Pérez 
Villaha, nom bre destacado de 
la nueva figuración española y 
una m uestra de “La pintura es
pañola de bodegones y  floreros  
de 1600 a G oya", iniciativa ésta

que h a  partido  de la dirección 
del M useo del Prado.

» En el Palacio de Cristal del Re
tiro , una antológica del escultor 
italiano Michelangelo Pislolelto, 
sin duda una  de Jas figuras eu
ropeas señeras en la investiga
ción de los problem as espaciales 
y materiales de esta vertiente 
artística.

' En las salas de la D irección Pro 
vincial de C ultu ra  (Castellana, 
101), "M adrid, hoy por hoy, ce
rám icas", colectiva de doce inte
resantes céramistas.
En el C entro  C ultural Conde 
D uque, "L a  experimentación en 
e! arte", reseñada en  el an terio r 
núm ero de este periódico.
Y, próxim am ente, M iguel Conde 
en las Salas Picasso (dia 6) y 
Josep Beuys  en el Museo Espa
ño l de A r te  C ontem poráneo  
(día 13).
Én el C afé Unión (calle de la 
U nión, 1), se exponen una  serie 
de acuarelas y  dibujos de Jaim e 
Pradillo . La m uestra se puede 
visitar hasta  ei d ia  11 de di
ciembre.

El Museo Municipal, dentro de la trayectoria 
destinada a dar a conocer la obra y  la 

personalidad de ¡os arquitectos que han 
modelado la imagen de Madrid, dedica en la 
actualidad una magnu exposición a la figura 

de don Ventura Rodríguez (1717/1785), pieza 
clave en el cambio de estética de la Villa 

durante el reinado de Carlos III

Desde 1 7 6 4  Ventura Rodríguez se encargó  de la superv is ión de las obras  
m un ic ipa les  y de las  fuentes  /  via/es de agua que surtían  a la p o b la c ió n  E! 
p ro ye c to  de la fuente  de La C ibeles pertenece  a 1777

A V entura  R odríguez se le ha 
venido considerando com o uno de 
ios hom bres que, en u n  m arco en 
el que todo  em pezaba a  regirse po r 
!a diosa razón , supo crear un esla
bón  entre  el barroco  ta rd io  y el 
neoclasicismo que acabaría  p o r  im 
ponerse com o lenguaje artístico de 
la  época. Y se le inscribe, así, en  lo 
que se ha dado  en calificar p o r los 
e s p e c ia l is ta s  co m o  arquitectura  
académ ica, atendiendo al respeto 
p o r  los principios académ icos co
m o  nexo de un ión  entre todos 
aquellos a  ¡os que d icha denom ina
ción engloba.

V entura  R odríguez nació en la 
localidad de Cienpozuelos y, según 
puede desprenderse de su tem pra 
n a  co laboración  en  proyectos a r 
qu itectón icos, fue un m uchacho 
singularm ente d o ta d o  para  el d ibu
jo . No sorprende p o r ello que, a la 
llegada del gran  arquitecto  italiano 
Filippo Ju v a ra  a la C orte , V entura 
Rodríguez, con sólo dieciocho años 
de edad , pasase a  traba ja r a  su 
servicio en las obras del Palacio 
Real.

Ju n to  a Juvara , que puede ser 
considerado su m aestro, el joven 
aprendió  los recursos de los gran 
des arquitectos barrocos rom anos 
— que, a la vez que los franceses, 
dejaban sentir su im pron ta  en las 
em presas que acom etían  los m o 
narcas españoles— . y fue esta una 
huella de la  que nunca llegó a  libe
rarse p o r  com pleto. Fallecido Ju 
vara  un año  después, vino a  susti
tuirle o tro  italiano, Ju an  Bautista 
Sachetti, y  V entura Rodríguez al
canzó el puesto  de “ apare jador y 
p rim er oficial de líneas” , con lo 
que p u d o  a fron ta r algunos proyec
tos — la escalera, la  capilla, el pa
tio ...—  que, aunque no fueran eje
cutados, llegaron a rivalizar con 
los del italiano. En uno  de esos 
proyectos incluso — el cierre de ia 
P laza de A rm as—  se advierte en 
especial, com o decíam os, la in
fluencia de los barrocos rom anos, 
pues son m uchos los rasgos de se
mejanza con la colum nata de Ber- 
nini p a ra  la basílica rom ana de San 
Pedro.

Justo  cuando  el ta lento  de Ven
tu ra  Rodríguez em pezaba a serle 
reconocido, falleció el rey F ernan 
do  VI y se truncó  su trayectoria 
p o r  la preferencia que el nuevo m o 
narca  C arlos 111, concedió a  o tro  
a rqu itec to  ita liano, Sabatin i, al que 
m uchos especialistas n o  dudan  en 
reconocer una  valía m ayor que la 
de nuestro 'p ro tagonista- Las obras 
que hab ía  p laneado  para  los Ja rd i
nes de Palacio no pudie ron  ser, 
po r tan to , ejecutadas, pero  al m e
nos tuvo la  fo r tuna  de no verse 
eclipsado p o r com pleto, pues ante 
él se abrió  una nueva clientela, 
com puesta  fundam entalm ente po r 
el A yuntam ien to  de M adrid  y e! 
C onsejo de Castilla.

A ntes de ese m om ento  en que 
V entura  R odríguez perdió  contac
to  con los grandes encargos, nos 
legó a los m adrileños una  iglesia 
com o la de San M arcos (1749/53), 
que no deja de ser una  copia de un 
proyecto  no realizado de su  maes
tro  p a ra  la iglesia de San Filippo 
de T u rín , y en cuyos p lanteam ien
tos espaciales se advierte la p ro fun 
da  adm iración que sentía p o r  los 
barrocos rom anos, com o Borrom i- 
ní o  Bernini, al tiem po que la de
coración apun tab a  lo que serían

sus acertadas ornam entaciones de 
la iglesia de la E ncarnación o la 
capilla de los A rquitectos de la igle
sia de San Sebastián.

En 1764 ob tuvo  ei em pleo de 
M aestro M ayor de las ob ras y fuen
tes de M adrid , de ten tado  hasta  su 
fallecimiento p o r  Sachetti, y, com o 
tal, tuvo a su cargo la  supervisión 
de las obras municipales, de las 
fuentes y viajes de agua que surtían 
a ia población, de los hundim ien
tos e incendios y de las construc
ciones particulares, que dependían 
de sus informes. Los testim onios y 
los proyectos que de esta época se 
c o n s e rv a n  desvelan un V entura 
Rodríguez especialmente sensibili
zado p o r  !a estética que dichas em 
presas podían  infundir a  la ciudad 
y, en sus puntualizaciones a casos 
concretos, se le advierte preocupa
d o  p o r  criterios donde a  lo funcio
nal, se u n e , en  a l to  g rado , lo 
ornam ental.

A dicho título, vino a sum ar en 
1766 el de arquitecto  supervisor de 
cuantas ob ras se acom etieran, con 
cargo a  los fondos públicos en el 
Consejo de Castilla, e igualmente 
la D irección G eneral de la A cade
m ia de Bellas A rtes de San Fernan 
do, lo  que resultó un paliativo más 
a la m arginación que en la capital 
venían sufriendo sus proyectos.

N os interesa aquí, desde el pun 
to  de vista m adrileño, resaltar su 
proyecto de retablo  m ayor para  la 
catedral de San Isidro (1767/69) 
en el que, respetando  la estructura 
general, renovó distintos elementos 
decorativos, y  su fuente de los G a
lápagos (1770/72), en la calle de 
H o rta le z a , alzada para  sustituir 
o tra  que dificultaba el tránsito  de 
personas y carruajes y que, al ser 
reem plazados los galápagos que 
flanqueaban  el ja rró n  central por 
unos delfines en 1900, pasaría  a 
ser conocida p o r  fuente de los D el
fines. Y, cóm o no , su  papel en  1774 
en la concepción del palacio del 
duque de Berwick y d e  Liria, em 
b a ja d o r  en  París de C arlos 111, y, 
desde 1777, en  el p lan  de urban iza 
ción del P rado  de San Jerón im o 
— paseo del P rado— , iniciado por 
H erm osilla, donde se aprecia  su 
concepción del m ism o com o  u n  h i
pód rom o  a la griega, p a ra  cuyos 
extremos planea las fuentes de Ci
beles (la T ierra) y  N ep tuno  (el 
M ar), am bos en sendos car-ros y, 
en  su centro, la fuente de Apolo

R e tra to  d e l a rqu itec to  m adrileño  
V e n tu ra  Rodríguez, realizado p o r  
Goya

(el Fuego), tam bién conocida com o 
de las C uatro  Estaciones. Desvir
tuado  hoy su proyecto p o r  el cam 
bio de em plazam iento que ¡as mis
mas han  sufrido, cuesta advertir la 
explícita referencia a  la  antigüedad 
que poseía el conjunto.

La presente exposición, p o r  lo 
dem ás, perm ite contem plar otros 
p ro y e c to s  n o  llevados adelante 
— com o los de una  catedral de M a
drid, los de la iglesia de San F ran 
cisco el G rande, la  Puerta  de Alca
lá o  el peristilo p a ra  el paseo del 
P rado— , que hacen continua  alu 
sión a esa voluntad  suya p o r  im
p lan ta r los modelos neoclásicos sin 
llegar a rom per p o r  com pleto con 
la herencia barroca.

A  su  muerte, que le sobrevino 
en 1785, en una  casa de la  calle 
Leganitos, V entura  Rodríguez le
gaba  a los m adrileños un  rico re
perto rio  de sus trabajos — algunos 
de ellos hoy destruidos, com o las 
iglesias de San N orberto  y de San
ta  M aría— . Su obra , sin em bargo, 
no se había circunscrito a  sus tra 
bajos en  la Villa y aparecía  disper
sa  p o r  toda  la geografia española; 
templete del Pilar de Z aragoza, Pa
lacio del Infante don  Luis en Boa- 
dilla del M onte, A cadem ia de M e
dicina de Barcelona. F ábrica  de 
Cristales de La G ranja...

No obstante, com o el magnífico 
audiovisual de Rafael Z arza ense
ña, sí enm arcam os la figura de 
V entura  R odríguez en un  contexto 
geográfico nacional, es indispensa
ble referirse a! C onvento  de Padres 
A gustinos Filipinos de V alladolid, 
com o fiel exponente de las p reocu 
paciones que el a rqu itec to  tuvo  p o r  
encontrar los referentes clásicos a 
través del tam iz  de Ju an  de H erre
ra  y a  la  fachada de la catedral de 
Pam plona, com o la em presa en que 
m ás se acercó al neoclasicismo pu
ro, p o r cuyo advenim iento habla 
trabajado ' incansablem ente.

A nton io  F ernández  A lba, com o 
com isario de la m uestra, y M erce
des Agulló, com o directora de la 
m ism a, han  logrado  m ateriahzar 
de este m odo la  que sin d u d a  ha 
de ser una  de las exposiciones más 
rigurosas de este curso, en la  que 
el audiovisual antes a lud ido  apare 
ce com o in troducción  im prescindi
ble para  un público  p ro fano , en  su 
m ayoría, en la lectura de planos.

FELIPE HERNANDEZ CAVA

En la  ig les ia  m ad rileña  de San M arco s  { 1 7 9 4 -1 7 5 3 )  se ap rec ian  m étodos  
y trad ic iones  netam ente  ita lianas
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La Capilla del Obispo, escenario de teatro medieval

milagros" del clérigo Berceo
Uno de los más bellos y  desconocidos monumentos góticos de nuestra 

ciudad, sirve en estos días de escenario para una representación tan 
inusitada como llena de interés por lo que aporta de aproximación a los 

orígenes, no sólo del teatro, sino de la lengua castellana

Hasta m ed iados de  dic iembre, la  Capilla  d e l Obispo s irve  de escenario de 
"Los M ila g ro s  de Berceo". representado  p o r  la  com pañía  m adrileña Corra! 
d e l Princ ipe

“ Absalón” tiene los componentes de la trage
dia griega y el atractivo de los personajes 
shakespearianos

Calderón insólito
Del 2 de diciembre al 29 de enero, el Español 
acude a su cita casi ritual con el teatro de 
Calderón. En esta ocasión con una de sus obras 
menos conocidas, “Los cabellos de 
Absalón” que, junto a “El mayor monstruo, los 
celos", conforma los dos dramas de 
inspiración bíblica del gran autor barroco

Bajo el títu lo  sintetizado de “ A b 
salón” , José Sanchís Sinisterra rea 
liza una  concienzuda dram aturg ia  
que nos ofrece una  dim ensión insó 
lita del teatro  calderoniano.

Crím enes, confabulaciones, am 
bición de poder, pasiones desa ta 
das, am ores proh ib idos, un torbe
llino de sentim ientos que se deba 
ten entre  lo hum ano  y lo divino, 
entre las fuerzas del bien y del mal, 
en medio de u n  halo  prem onitorio  
donde la im pron ta  del inexorable 
destino le o to rga  el carácter de la 
g ran  tragedia  griega o la con tun 
d e n c ia  shakespeariana. A bsalón, 
tercer hijo de D avid , rey de Israel, 
resum e con su  m uerte  a  m anos de 
J o a b  — tras enredarse sus cabellos 
en  una  ram a  d u ran te  su  loca huida 
del y  hacia  el poder—  un cúm ulo 
de com portam ientos hum anos que 
se repiten hasta  nuestros días. Sólo 
C alderón  es capaz  de volver poéti
ca una  historia que n o  es sino el 
lanegirico de una  violencia fami- 
ia rizada con  el hom bre  de hoy. 
Pero tam bién  la im agen, magnifi
cada en exceso, del sentido  de la 
justicia y  el perdón  encarnado  en 
el personaje  del rey D avid. El es, 
para  C alderón, el auténtico  eje de 
la  tragedia  que  en  la presente lec
tu ra  — y, al parecer, prim era repre
sentación—  adquiere un  carácter 
m ás reconocible p a ra  nuestra  óp ti
ca contem poránea.

“ A bsalón” — o “ Los cabellos de 
A bsalón” en la  acepción caldero 
n iana—  recoge los sucesos n a rra 
dos en el L ibro  II de Sam uel, del 
A ntiguo Testam ento , desde el té r
m ino del capítu lo  12 hasta  el 19, y 
desde que la m aldición de Jehová 
recae sobre el caudillo  israelita. La 
intencionalidad de C alderón  es m a
nifiesta al reflejar só lo  el “ aspecto 
positivo”  dei rey D avid  com o pa
ciente y resignada victima de una  
maldición cuya raíz  se encuentra 
en los desmanes de su desordenada 
vida precedente y cuyo alcance se 
ve ahora  reflejado en su  prop ia  
familia.

La siguiente “ intencionalidad” 
es m ucho m ás tajante: el plagio 
descarado del tercer ac to  de la  ob ra

de Tirso de M olina “ La venganza 
de T am ar” , y que C alderón con
vierte en e¡ segundo de la suya. 
Este acto  describe el episodio de 
incesto entre  dos herm anos de A b 
salón, T am ar y A m ón, el prim ogé
nito . Sin em bargo , en  el texto de 
T irso, A bsalón aparece m ás como 
un D on J u a n  en  un  ám bito  m un
d an o  que com o parte  fundam ental 
de una  tragedia  en cadena. A bsa
lón no solo  culm ina su idea fratici- 
da al d a r  m uerte  a  su herm ano, 
sino que su  am bición p o r  el trono  
de Israel le lleva a  in ten ta r acabar 
con la v ida de su  p rop io  padre. La 
obra  concluye con los lam entos del 
rey D avid y el fin de la  profecía, 
una  vez que !a sangre y el escánda
lo han  d iezm ado su  casa.

H ay  un in tento , en la  d ram atu r
g ia  de Sinisterra, de desm itificar la 
au reo la  paternalista , el tono  m ag
nificante que  preside la o b ra  de 
C alderón, pero  sin trasgred ir su  in
tenso con ten ido  poético  y d ram áti
co, acen tuado  p o r  la im portancia 
que tan to  los elementos musicales 
com o escenográficos — la esceno- 
grafia es clave esencial de las repre 
s e n ta c io n e s  calderonianas—  ad 
q u ie re n  den tro  de este cuidado 
montaje.

El reparto  lo com ponen  A ugus
to  Benedico (destacado ac to r  espa
ñol afincado en M éxico), Emilio 
G utié rrez  C aba, Pedro  M ari Sán
chez, C arm en  Elias, Jo aq u ín  H ino- 
jo sa , Cristina R ot, Jo rge  d e  Juan , 
Miguel Rellán, Abel V itón, E duar
d o  M ac G rego r y  H éc to r C olom é, 
b a jo  la  dirección de Jo sé  Luis 
G óm ez. JC .A.

En “ rom án  palad ino”  y conju 
gando  elementos teatrales de dis
tin ta  índole — sencillos, pero  efec
tistas—  discurren “ Los milagros de 
N uestra  Señora” , de Berceo, que 
ofrece, hasta  m ediados de diciem
bre, la  com pañía  m adrileña C orral 
del Príncipe-

L e jo s  d e  las representaciones 
teatrales a l uso, que p a ra  e! espec
ta d o r  m edio apenas si ap o r ta  nove
dades dignas de despertar su inte
rés, la Capilla del Obispo — un be
llo m onum ento  gótico  situado en 
p leno corazón del casco antiguo 
m adrileño, y  ligado a su  patrón 
San Isidro—  p lan tea  una  a lternati
va que bien podría  cristalizar en 
una sede perm anente  p a ra  funcio
nes periódicas de tea tro  medieval, 
d ad o  que  era  en el in terio r de los 
tem plos donde se llevaron a  cabo 
los prim eros inicios de nuestra  lite
ra tu ra  d ram ática, de índole litúrgi
ca y cuyos antecedentes parecen 
cifrarse en los tropos, breves parla 
m entos in troducidos en las celebra
ciones sacras del medievo, cuya an 
tigüedad se rem onta  a l siglo X I.

En los últim os años, al pie del 
m agnífico retablo  renacentis ta  que 
preside la Capilla, se han  represen
tado  algunas ob ras com o “ La vida 
es sueño" , de C alderón, y el “ O ra 
to rio  de Santa T eresa” . Pero, de 
todas ellas, n inguna concilia mejor 
la escenografia na tu ra l con las ca
racterísticas del con ten ido  que los 
“ M ilagros” de Bcrcco, ingenua y 
adm irablem ente d ram atizados por 
la com pañ ía  C orra l del Principe, 
que dirigen Ju an  Pedro  de A guilar 
y F ernando  Rojas.

A ntes de su  presentación en  M a
d rid , la com pañ ía  h a  recorrido  con 
este m onta je  gran  parte  de la geo
grafía española, partic ipando  en la 
VI edición del Festival de T eatro  
C lásico de A lm agro y suscitando 
el interés de crítica y espectadores 
al encontrarse  an te  una  puesta  en 
escena que aúna , con gran  sentido 
del equilibrio, recursos com o la 
música — practicada  con réplicas 
exactas de instrum entos medieva
les— , la danza, el can to  gregoria
no — adm irablem ente ejecutado en 
clave polifónica— , la acrobacia , o  
la introducción de grandes m uñe
cos que. com binados con el t r a b a 
jo  de los actores, d a n  com o resul
ta d o  el desarro llo  de una  acción de 
espléndida riqueza plástica. L a  a r 
m ónica conjunción  de todas estas 
técnicas es, en  definitiva, lo que 
confiere el ritm o y la viabilidad de 
una  representación im pensable en 
princip io , ya que  tan to  la  elemen- 
ta lidad tem ática com o los versos 
m o n o rr im o s  de Berceo precisan 
cauces im aginativos de esta  índole 
p a ra  tra s lada r a nuestro  tiem po la 
belleza y la  sencillez que  sin d u d a  
poseen.

Los cuatro  m ilagros escogidos 
p a ra  la escenificación son “ El clé
rigo ignoran te” , “ La abadesa  en
cin ta” , “ El clérigo y la flo r” y  “ El 
rom ero  de Santiago” . T odos ellos 
p lan tean  un conflicto ingenuo, de

"Germinal" y Miguel Hernández
El grupo  m adrileño de tea tro  “ G erm inal”  inicia su andadu ra  

tea tra l con el m ontaje de la  ob ra  “ Miguel H ernández” , original de 
Jesús Fernández G arcía , basada  en la ob ra  de! gran  poeta . Los 
com ponentes del g rupo  p roceden  del T eatro  Independiente y  del 
profesionaL

La obra  que represen tan  ios días 2, 3 y  4 en el T eatro  de la 
C u ltu ra  de G etafe, h a  sido  seleccionada p o r  la  C om unidad  A utóno 
m a p a ra  la  “ IV  C am paña  de A nim ación C u ltu ra l” .

connotaciones populares y ejem- 
p larizadoras, aunque  no  exentas de 
atisbos picarescos, que finalm ente 
se resuelven m edíante la oportuna  

.in tercesión de la Virgen. R esuha 
curioso el tra tam ien to  de alguna 
de las escenas, com o el p a rto  de la 
abadesa, que pretende, enfatizar el 
ta lante  de am able p rocacidad  y lla
neza de un clérigo secular com o 
Berceo, y que posiblem ente hubie
ra  escandalizado a  m ás de u n  habi
tan te  de nuestro  siglo.

“ Los M ilagros de N uestra Seño
ra ” se representan los m artes, miér

coles y jueves p a ra  colegios y p ú 
blico infantil, a  precios reducidos. 
La función didáctica del espectácu
lo supera con m ucho el intento de 
difusión de m uchos clásicos torpe
m ente tra tad o s  y que ha contribui
d o  a  a le jar del tea tro  a  los jóvenes 
espectadores. Si Berceo logró llevar 
la cu ltu ra  de ios claustros al pue
blo llano, el C orra l del Príncipe da 
lecciones sobradas de cóm o trasla 
d a r  este valioso legado a  través de 
los siglos con toda  su frescura.

JUAN CARLOS AVILES

Escena de uno  de ¡os cua tro  "m ila g ro s " d ir ig id o s  p o r  Juan  Pedro de 
A g u ila r  y  Fernando Rojas

La influencia alemana a través de Ortega
En to d o  filósofo hay que indagar cual h a  sido  su pregunta  fundam en

tal, ya que siem pre subyace en todo  pensador una  pregunta  fundam ental 
que es el hilo conducto r de su pensam iento. En O rtega y G asset la 
p regunta  fundam enta l es la  d e  “ qué es la v ida” . A  pa rtir  de esta 
constatación el alcalde de M adrid , profesor T ierno  G alván, expuso el 
p asado  día  I I  de noviem bre en  la U niversidad de M arburgo  (A lem ania 
Federal) una  conferencia sobre “ O rtega  y la M etafísica” , con ocasión del 
centenario  del filósofo español.

T ras analizar lo que es “ el proyecto” (la vida es proyecto  o está 
p royectada  y en este sentido  tiene sentido) y “ la  perca tac ión” (en cuanto  
vivo m í v ida me percato , tengo conciencia de) en la ob ra  de O rtega, el 
p rofesor T ierno  destacó que los dos mayores m ovim ientos de renovación 
cultural en la E spaña con tem poránea  están  estrechísim am ente ligados a 
la cu h u ra  a lem ana y, concretam ente, a  la filosofía (el K rausism o y la 
o b ra  filosóficá y cu ltu ral de O rtega  y de la  editorial “ Revista de 
O ccidente” ).

F inalm ente, el p rofesor T ierno  discurrió  sobre  alguna de las categorías 
vítales com o la valentía, el estreno, la razón.

J. H. Elliott, huésped ilustre
P ara  el hispanista  inglés Jo h n  Elliott llegó p o r  fín el m om ento  de los 

reconocim ientos oficiales a  una  d ila tada  labor de recuperación de la 
E spaña de los A ustrias, y m uy especialm ente las figuras de Felipe IV y 
el C onde D uque  de Olivares. M ientras que la U niversidad A utónom a de 
M adrid  le o to rgaba  el título de D octor H onoris Causa el p rop io  alcalde 
de la Villa, E nrique T ierno G alván , le no m b rab a  H uésped Ilustre de 
M adrid  en un  concurrido  ac to  celebrado en el Patio  de Cristales del 
A yuntam iento  el pasado  día  23. A l m argen de los discursos de rigor, el 
p ro feso r E lliott dictó una jugosa conferencia sobre uno  de sus temas 
jreferidos, el C onde  D uque  de Olivares y el Palacio del Buen R edro , hoy 
am entablem ente desaparecido, con la  salvedad del C asón  y el Museo del 
Ejército.

En opinión de Jo h n  Elliott, quien hizo una  breve referencia elogiosa al 
M adrid  que se ha encon trado  a  su  regreso, “ para  cam biar es tam bién 
necesario conservar, ya que un pueblo sin historia es un  pueblo sin 
raíces” . P ara  el hispanista inglés, actualm ente profesor en Princenton 
(E E .U U .), el m anda to  de Felipe IV y de su  valido, el au to ritario  Conde 
D uque de Olivares, es sin duda uno  de los brillantes p a ra  M adrid , y no 
ta n to  p o r  la existencia de una  verdadera política u rban ista  — que no fue 
m ás a lá  de la construcción de una  cerca— , im posibilitada p o r  el conti
nuo  guerrear que d renaba  recursos de) T esoro , sino p o r la puesta  en 
práctica  de una “ política cu ltu ra l”  destinada  a  convertir la C orte de 
M adrid  en la m ás brillante de E uropa. El m ism o Elliott hizo n o ta r  la 
ausencia de una “ gran exposición” que m ostrase la prim acía que el 
M adrid  de Felipe IV  y su C orte gozaba en la E uropa  barroca , a despe
cho de la inevitable decadencia del im perio  español. j
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Los Coyotes, g ru p o  d e l se llo  "G rabaaones A cc iden ta les  "

N o se disuelven. D écim a yiciim a, grupo  oscuro y riguroso de la 
W  vanguardia doliente, se han  visto afectados po r el traslado  a  Barcelo
na d e  dos de sus m iem bros — Lars y  Per, los suecos— , pero  prom eten 
con tinuar g rabando  y ac tuando  esporádicam ente. Es decir, ju s to  com o 
hasta  ahora .

O tra  rectificación. D isco Grande, el p rogram a que  presen taba  Julio 
R uiz, n o  desapareció  de R adio E spaña, com o se decía en el núm ero 

an terio r, sino  de la F M  de Radio Popular. La purga  de R adio E spaña se 
llevó a  cabo  un p a r de años antes...

^  E l pop  y la  universidad han  tenido una  buena relación en esta ciudad. 
W  Y no sólo  p o r  los conciertos que se celebran regularm ente en colegios 
mayores y aud ito rios varios. Jesús José Levices M allo  se ha graduado  en la 
F acu ltad  de Ciencias Políticas y Sociología con un traba jo  sobre La escena 
madrileña de m úsica moderna (1977-1983). U na investigación reveladora y 
a ten ta  en un cam po cuyos pro tagonistas só lo  se m iran ante  el espejo.

O U na dirección. Espacio A lternativo "P "  es lo  que dice su nom bre, un 
pu n to  de cinta para  p ropuestas experimentales. E stán  en N úñez de 

Arce, núm ero  11, ba jo  D  (telf. 231 3111).

L o s Seres Vacíos fue el seudónim o irónico que E duardo  Benavente y 
A na Fernández eligieron p a ra  sus aventuras conjuntas, fuera  de los 

Pegam oides y Parálisis Perm anente. D esaparecido E duardo , A na m antiene 
el nom bre y la  orientación en su prim er disco tras la  tragedia: un  maxisin- 
gle con dos tem as — “ L una  nueva” y “ M ás”—  que edita Tres Cipreses.

Siguiendo en las trincheras independientes, el sello Grabaciones Acci- 
dentales afirm a su voluntad  de supervivencia. U na etiqueta prestigia

d a  p o r  su línea artística, han  decidido replegarse para  evitar caer en  la 
tram pa  desarrollista de o tras independientes. Eso quiere decir grabaciones 
bara tas  — efectuadas en un m agnetofón de cuatro  pistas—  y despreocupa
ción p o r  la  posible com ercialidad de los sonidos.

O Es la m ism a fórm ula em pleada p o r  José M iguel Nieto, que ha editado 
un LP bajo  el apelativo de Slogan  en el sello N uevos Medios. Un 

disco que puede pasar desapercibido p o r su  perversa po rtada , que parodia  
la de un a  grabación de Ju lio  Iglesias. José Miguel com pone, arregla, 
produce, can ta  e in terp re ta  todos los instrum entos en sus grabaciones, 
entretenidas e irónicas viñetas sentim entales. Y no se a rred ra  p o r  nada: 
a h o ra  mismo está p reparando  un doble álbum , un lujo que no  se pueden 
perm itir ni las grandes estrellas.

L o s Inkilinos de l consiguieron uno  de los prim eros puestos en  la 
ú ltim a — y controvertida—  edición del concurso  de grupos Villa de 

M adrid. A hora  editan su  p rim er plástico, un maxi con cinco tem as que 
lanza M usikra Records (apartado  55.054, telf. 478 6051), Música impulsiva 
y desgalichada.

O E l disco está g rabado  en A m sterdam . El g rupo  reside en Paris. Se 
llam an Toreros A fte r  O lé  y lo com ponen caras bien conocidas del 

am biente m adrileño, músicos jovencisim os que ya han  pasado  p o r  los 
Zombies, los G olfos o  Sissi. H an  editado un m ini-LP con siete temas en 
N uevos M edios, entre los que destaca la versión salvaje del “ Porom  pom  
pero” . Punks con raices.

Nacha Pop  han  publicado su tercer LP, “ M ás números', o tras le tras” , 
p roducido  y d is tribuido p o r D .R .O . C u a tro  tem as de N acho  G arcía 

Vega, siete de A n ton io  Vega. Pop-rock  elegante y sin fisuras, rico en 
intensidad y escaso en innovaciones.

O tra  reaparición notable  es la  de Bernardo Bonezzi, el niiío prodigio 
de los Zombies. A parece com o Salambó, en com pañía de la vocalista 

Didi Sain t Louis. D os piezas — “ Las diez mujeres más elegantes” , “ La 
m ism a m úsica, el m ism o lugar” —  bien a rropados  e impactantes.

Caries Benavent: del rock al jazz eléctrico

Un placer inesperado
Protagonizó uno de los más agradables sobresaltos del IVFestival 
Internacional de la z z  de Madrid. Vuelve ahora con su 
primer LP  bajo el brazo y  una banda maciza

Caries Benavent forma parte 
de esa generación de músicos 

.que se iniciaron en el rock —en 
su caso, Crac y Máquina— a 
finales de los sesenta y que, por 
curiosidad musical y afán de 
perfeccionamiento instrumen
tal, desembocaron en ei jazz. 
Jazz eléctrico al estilo de Músi
ca Urbana, Max Suñé, Jorge 
P ard o ; ha  rodado por esos 
mundos exteriores con Chick 
Corea y Paco de Lucia, perso
najes que han reconocido su 
expresividad y nervio musical. 
Es decir, Caries milita en eso 
que algunos llamaban jazz-rock 
y que los norteamericanos, tan 
amantes de la síntesis, denomi
nan como FUSION MUSIC: 
sensibilidad jazzística, arsenal 
e lec tró n ico , a f in id ad  hacia 
otros universos musicales. En 
los últimos tiempos, un género 
que se ha hecho sinónimo de 
excesos, vulgaridad, oportunis
mo.

Unas trampas en las que no 
cae habitualm ente Benavent. 
Recientemente, el Palacio de los 
Deportes madrileño tembló con 
las ráfagas sólidas y sabias de 
su bajo, m otor y punta de lan
za de una pequeña orquesta 
formada por amigos barcelone
ses y madrileños: Kitflus, Jorge 
P a rd o , Salvador Font, Tito 
Duarte, Joan Albert Amargos. 
El-15 de diciembre, con ocasión 
de la salida del primer LP bajo 
su propio nombre (Nuevos Me
dios 13-051). Caries Benavent y 
sus compinches se reúnen nue
vamente en Madrid, La cita es 
en la Sala Morasol.

DIEGO A. MANRIQUE

Carlas Benavent
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MUSICA EN VIVO
•  E L  PRESIDE.NTE, en Rockola, Padre Xifré, núm ero 5, jueves 

d ía  I de diciembre.-

•  C H A Z  JANKEL, S a la  M orasol, calle Pradillo , núm ero 4, días 2 
y  3 de diciembre.

•  L O S  SE R E S  V ACIOS, viernes 2, Rockola.
•  GRAN VELADA BRASILEÑA, jueves 8. Palacio de los Deportes.
•  ESTA C IO N  VICTORIA, viernes 9  y  sábado  10, Rockola.
•  CIUDAD JA RD IN , miércoles 14, Instituto de la Juventud, calle 

O rtega y G asset, núm ero 71. ocho d e  la  tarde.
•  NACHA P O P . jueves 15 y viernes 16. Rockola.
•  D ESE C H A B L E S, jueves 29 y viernes 30, Rockola.,

Una crónica 
taurina

Los aficionados a  los to ros, es
pecialm ente aquellos que se intere
sen p o r  la bibliografia taurina , tie
nen ah o ra  la suerte de ver rescata
d o  — después de sesenta y  nueve 
años de su edición originaria—  un 
titulo en m uchos aspectos im pres
cindible p a ra  conocer los avatares 
de la fiesta en  la época  clásica, el 
m edio siglo que va desde 1868 a 
las prim eras décadas del presente.

O lo que es lo m ism o, los tiem
pos heróicos que  divide la figura 
incuestionable del G uerra , con p a r
ticular detenim iento  en  la g ran  lu
c h a  to r e ra  que  im puso  — entre 
1870 y 1893—  la rivalidad de L a 
gartijo  y Frascuelo , y que  con sus 
vicisitudes logró convulsionar, más 
allá de las desatadas pasiones de 
los aficionados, la  co tid iana  vida 
m adrileña de aquellos años.

Selecciones A ustral, de Espasa 
Caipe, publica A ntes y  después del 
Guerra, M edio siglo de toreo, de F. 
B leu , seu d ó n im o  de don  Félix 
Borrel Vidal, cronista  tau rino  en el 
fam oso sem anario La Lidia, espec
ta d o r  privilegiado de esa historia 
ab igarrada  de la  fiesta y  profundo  
conocedor del M adrid  del fin de

siglo, un M adrid que  vivió d ía  a 
d ía  desde la a ta laya  de su  F a rm a 
cia Borrell en plena Puerta  del Sol.

Escrito com o u n  desahogo, allá 
p o r  el a ñ o  1913, el libro p retende 
s e r  — c o m o  nos índica Ignacio 
A guirre, su n ieto , en el p r ó l o g o -  
una  especie de testim onio apasio 
nado  hacia  la nueva generación, 
para  m os tra r a  ios aficionados de 
nuevo cuño que lo que  ap laudían  
n o  era  ya lo heróico, que se estaba 
produciendo  una  adu lterac ión  en 
la fiesta de los toros. T oda  la obra 
— señala—  es un canto  al pasado  y 
un grito  de rebeldía ante prácticas 
nuevas que am inoran  el riesgo, que 
reducen ese com ponente épico que 
hasta  entonces acornpañaba las ha
zañas de los lidiadores.

M adrid  es el telón de fondo — o 
el fo ndo  del cuadro , com o señala 
el au to r—  de estas crónicas tauri
nas en  las que, desde esa perspecti
va, se desglosa el pu lso  de una 
ciudad, en la  que el m adrileño, ob 
servado desde la exaltación de su 
sim patía y  desparpajo , es — en p a 
labras de don  Félix—  “ tenorio  de 
tres am ores: e! del cocido, el de las 
mujeres y  el de los to ro s” .

“ N o  es que  m e ofusquen los res
p la n d o re s  d e  le ja n a s  v en tu ras  
— a f i rm a ,  valorando  esa exalta 
ción— . Extranjeros y  provincianos 
consideraban  a  M adrid  com o la 
población  m ás alegre de E uropa, 
la m ás desenfadada, jovial, hospi
ta laria , divertida y trasnochadora  
de las capitales. E! ab ie rto  carácter 
c o r te s a n o  se d u c ía  a  p rop ios y 
ex traños” .

Era una  vida po la rizada  sobre 
ese bullicio desm edido de !a fiesta, 
entre  te rtu lia  que , en el verano , se 
trasladaban  de sus lugares tradicio 
nales — el Suizo, la  C ervecería Es
cocesa, el F o m o s , el Viena—  a  las 
refrescantes som bras del Retiro,

U n M adrid  que  — com o  indica 
don  Félix—  trasp asad a  la revolu
ción de septiem bre, ve sed im entar
se las pasiones políticas y  sociales, 
y se entrega — en ese efim ero sue
ño. del fin de siglo—  a los pleitos 
de la d iscordia  tau rina , el p la to  
p o p u la r  de un  espectáculo que, p o r 
aq u e lla s  calendas, adm ite  pocos 
parangones.

LUIS MATEO DIEZ

Ayuntamiento de Madrid
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PINTURAS EN 
"EL R A TO N "

T om arse una  copa m ientras se 
charla y se d isfru ta  de la joven 
pin tura  m adrileña, no es difícil en 
esta Villa y C orte , cada d ía  más 
dicharachera y m archosa. A hora, 
durante  to d o  el mes de diciembre, 
se puede uno  solazar de esta guisa 
en el C afé R atón , en la calle Santa 
M aría , 42, en  p lena vorágine de la 
zona de H uertas- Allí exponen sus 
dibujos, p in tu ras  y  collages Alicia 
A paricio y Jav ie r M eléndez, dos 
jóvenes alum nos de la  Escuela Ofi
cial de Cerám ica de M adrid  que 
apun tan  m uy alto  en  su técnica y 
en su com posición. Bajo es, en 
cam bio, ei precio p o r el que se 
p u e d e n  conseguir las obras allí 
expuestas: entre  las 1.500 y las 
10.000 pesetas.

Los Juegos Escolares serán organizados esta temporada por la Comunidad
Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid

Cambios en el deporte escolar

FERIARTE VII

El Consejo Superior de Deportes ha 
cedido la organización de los Juegos Escolares 

a la Com unidad A utónom a, que se encargará de la 
fase re g io n a l de los m ism o s , m ien tra s  que  el 
Ayuntamiento de M adrid realizará la fase local de

nuestra ciudad

Los aficionados a  las antigüeda
des y a los caprichos de alto  pre 
cio, tienen tiem po hasta  el d ía  6  de 
diciem bre p a ra  bru ju lear un poco 
p o r esta nueva edición de Feriarte, 
que se celebra en el Palacio de 
Exposiciones de IF E M A , en el pa
seo de la  Castellana, 257. N ada 
m enos que 130 expositores y hasta 
un auténtico  G oya, son razones su 
ficientes p a ra  visitar esta feria del 
capricho y la exquisitez. Y para  
que nadie se queje p o r fa lta  de 
tiem po, el ho rario  de ap ertu ra  al 
público  es de 11,30 a 21,30 inin
terrum pidam ente.

POLIFONIA DE LA BUENA

E l C o ro  N acional de E spaña, d i
rigido p o r Enrique R ibó , dedica el 
día 6 de diciem bre un p rogram a 
com pleto a  la  polifonía de los si
glos XV y X V I, con obras de Isaac 
Des Pres, Peñalosa y Brusieu. El 
concierto  se celebra en el T eatro  
Real, en  la  p laza de O pera. Para 
los que n o  se queden satisfechos 
con esta única sesión de polifonía, 
en el m ism o lugar y duran te  los 
d ías 9, 10 y 11, la O rquesta  y  C o 
ros G u lbenkian  de L isboa interpre
tan  E dipo  en C olona, de Rossini; 
Requien en  D o  M enor, de Cheru- 
bini y la  Misa de G lo ria , de Pucci- 
ni. El d irec to r en este caso es C. 
Scimone.

AVENTU RA A  TOPE

H ay quienes la vieron y quienes 
la de jaron  de ver y todos se queda
ron  con ganas de más. Se tra ta  
n ada  m enos que del re to rno  de la 
gran  aventura; “ En busca del arca 
perd ida” , que se reestrena ahora  
en el cine Bulevar p o r  prim era vez 
con sonido estereofónico. Los efec
tos visuales p o r  los que esta pelícu
la consiguió uno  de sus cuatro  Os- 
cars qued an  así, con el invento  es
te del dolby estéreo, subrayados a 
placer.

ITURRALDE EN PLAN 
CLASICO

En el núm ero 8 de la calle Hile
ras, existe un  pub  de los que se 
dedican a  hacer m úsica en vivo 
que, haciendo h o n o r  a  su nom bre 
— "A D A G IO ” — , ofrece actuacio 
nes de solistas y pequeños grupos 
de cám ara  que cultivan la llam ada 
música clásica. H a s ta  aquí todo  es 
norm al. L o  que ya n o  es frecuente 
y  para  m uchos será  poco  menos 
que im pensable, es que se pueda 
escuchar allí a l m undialm ente reco
nocido saxofonista de jazz, Pedro 
Iturralde, haciendo este tipo  de 
m úsica clásica con  su instrum ento  
característico. Los conciertos, en 
los que le acom pañará  a l piano 
Agustín S errano , se celebrarán  los 
d ías 15, 16 y 17 de dicieriibre.

Ei C am peonato  del “ D eporte 
Escolar” , p rom ovido  desde hace 
m ás de tre in ta  años po r el Consejo 
Superio r de D eportes (C SD ), sufri
rá  im portan tes m odificaciones esta 
tem porada  en lo  que a  la región 
m adrileña se refiere. D icho  C am 
peona to  se realiza entre  equipos 
representativos de centros escola
res de E G B -B U P y F orm ación  P ro 
fesional y se desarro lla  en tres fa
ses: local, autonóm ica y nacional; 
en los deportes de ajedrez, atletis
m o, baloncesto , ba lonm ano , cross, 
fú tbol, na tac ión  y voleibol, y en 
las categorías de benjam ín a  juve
nil, aunque únicam ente la de cade
te  (escolares nacidos en  1967-1968) 
accede a  la  fase nacional y poste 
riorm ente al encuentro  internacio
nal del “ D eporte  E scolar” .

Las fechas de las diferentes fases 
varían  según el deporte  y  las cate 
gorías, aunque el calendario n o r
m alm ente se ajusta entre  los meses 
de septiem bre a junio.

Los partidos tienen p rim ero  un 
ám b ito  local en  cada  pueblo  y ciu

dad , y luego se disputa  entre los 
clasificados de éste en la zona au
tonóm ica que le corresponda. Por 
últim o, se realiza la fase inter-zo- 
nas de la que salen los cam peones 
de ia región au tónom a.

N o ve dad es  d e  e s t a  ed ición

Pendiente el traspaso  de com pe
tencias deportivas del Estado , la 
C om unidad  A u tónom a  se encarga
rá  este a ñ o  de la organización y 
coordinación (con el fin de n o  per
der los veinticinco millones de sub
vención) de la  fase local y regional 
con cierta independencia ideológi
ca. En p rim er lugar, p lan teará  dos 
tipos de clasificaciones, la corres
pondien te  a  la  com petición de los 
“ centros escolares” y o tra  de “ p a r
ticipantes en edad  escolar” , que só
lo llegará a  los limites de la  zona 
com unitaria- L a  razón de este des
doblam iento  es pa lia r  la discrimi
nación que contiene la form ulación 
d e l “ D e p o r te  E scolar”  que  no

En esta ed ic ión , lo s  desenfadados Juegos  M un ,epa tes , se darán la mano  
con  los Escolares, m ás com petit ivos

Esie año los  IV  Juegos  M un ic ipa les-serán  c la s if ica to no s  pa ra  e l  
C am peonato  Escolar

atiende a los jóvenes no escolariza- 
dos y tam poco  a  los colegios y 
escuelas que, carentes de infraes
truc tu ra  pedagógica y de instala
c io n e s ,  n o  p u e d e n  inscribir ni 
o rien tar equipos deportivos.

C om o segunda novedad, la Co
m unidad  A u tónom a h a  cedido la 
organización de la fase local al 
A yuntam iento  de M adrid , que, a  
través del Ins titu to  M unicipal de 
D eportes (IM D ), in tegrará  ei C am 
peonato  E scolar en los Juegos D e 
portivos M unicipales. D e esta m a 
nera  cualquier equ ipo  que se inscri
b a  en los Juegos M unicipales esta
rá  ju g an d o  para  dos clasificaciones 
distintas: p o r  un lado, p a ra  la  "m u- 
nicipal” . p o r  o tro , p a ra  la “ esco
l a r ” , p ud iendo  pasar a  la fase 
au tonóm ica .

E sta  solución resuelve los p ro 
blemas que se derivarían  de orga
n izar un  concurso  deportivo  para 
lelo para  el que n o  habría  instala
ciones y que obligaría a  dividir a 
los deportis tas en  dos reuniones 
diferentes. Así, los Juegos M unici
pales ya com enzados y concebidos 
con unas no rm as sencillas y desen
fadadas, verán a lterada  su filosofia 
p o r  el a lto  g rado  de "com petitivi-

A principios de año funcionará la Escuela de Wind-Surfing

Velas en el lago de la Casa de Campo
El proyecto  de creación de la 

Escuela de W ind-Surfing en el lago 
de la C asa  de C am po  ya está ulti
m ado , según los responsables del 
IM D.

En el P lan, adem ás de la escue
la, se p retende c rear un servicio de 
alquiler de las “ tab las” para  todo

aquél que n o  desee esperar al vera
no  o alejarse de la c iudad para  
p r a a ic a r  este joven deporte , que 
den tro  de poco  se convertirá en 
disciplina olímpica. El inicio de las 
actividades está pendiente de qué 
arreglen y acondicionen la depura 
d o ra  del lago, ya que el agua  estan-

CARTEL DEPORTIVO

•  PARnCIPAR
VI Trofeo Finlandia.—Día 4, en la 
Casa de Campo (!0 kilómetros). In
formación e inscripciones en MAPO- 
MA. Teléfono 2279436.
Popular Virgen de Loreto.—Dia 11, 
en la colonia Virgen de Loreto. Infor
mación e inscripciones en MAPO- 
MA-
Carrera Popular de la Conslitu- 
ci6n.—Dia 4, en^ l distrito Chamberí 
(3 kilómetros). Organiza la Junta de 
Distrito-
Trofeo Inauguración “Pistas del Chi
to".—Dias 17 y 18, en el parque de 
Aluche. Información e inscripciones 
en la Junta de Latina.
I Maralhoo Infantil del Deporte.—Dia 
17, en el polideportivo de Chamartin 
(varios deportes)- Información e ins

cripciones en la Junta de Distrito de 
Chamartin.
T rofeo  N avidad  (varios depor
tes).—Día 19, en el polideportivo 
Ronda Sur (parque de Entrevias)- In
formación e mscripciones en la Junta 
de Mediodía. '

•  ESCUCHAR
1 Semana de la Ecología y el Depor-
le.—Día 19 de diciembre. Informa
ción en la Junta de Retiro.

•  APRENDER
Escuela de Ciclismo.-Inscripciones y 
desarrollo en el polideportivo de Or- 
casitas. Precio: 100 pesetas anuales. 
Clases de teoría, mecánica y prác
ticas.
Escuela de Baloncesto.-Inscripciones 
en el polideportivo de Orcasitas. Cla
ses gratuitas.

cada p od ría  p roducir infecciones y 
m olestias epidérmicas tras las nu
m erosas “ zam bullidas”  que supo 
nen el aprendizaje.

En principio se pensó que el la
go de la C asa de C am po  no era  el 
lugar idóneo, p o r e s ta r  rodeado  de 
espesas arbo ledas que im pedirían 
el paso  de corrientes de aire , pero  
diferentes p ruebas han  dem ostrado  
que será u n  m arco  ideal y a  que las 
ráfagas de viento son fuertes y 
cam biantes, con lo que la persona 
que ap renda  o logre m anejar la 
“ ta b la” en este escenario, estará 
en condiciones de superar cual
quier d ificultad en o tras  "ag u as” 
aparen tem ente  m ás dificiles. L a  es
cuela y  el alquiler tend rán  precios 
populares y su desarro llo  deberá 
a l te rn a r se  con  o tras  actividades 
que vienen realizándose en  el lago: 
pesca, p iragüism o, m odelism o na
val y con los p rop ios usuarios de 
ias barcas recreativas.

La lluvia y el frió no serán  obs
táculos im portan tes p a ra  el W ind- 
Surfing, que está concebido en los 
países europeos com o  una  especia
lidad de invierno m ás que de vera 
no. ¡C laro  está!, con el debido 
equipam iento  para  no  “ m ojarse” .

d a d ”  que en trañan  los Juegos Es
colares, al estar fo rm ados  p o r  equi
pos m ás selectos, en trenados y me
nos im provisados.

P regun tado  el gerente del IM D  
sobre esta  posible desvirtuación de 
los Juegos M unicipales, respondió  
p a ra  V IL LA  D E  M A D R ID ; "H e
m os aceptado incluir en nuestros 
"Juegos" a los "Escolares" p or so- 
¡idoridad con ¡a C om unidad Autóno
m a y  sólo por esta temporada, a  ¡a 
espera de la nueva norm ativa del 
Gobierno Autónom o, ya  que nuestra 
filo so fía  deportiva entra en clara 
contradicción con la del D eporte Es
colar. concebida de manera elitis
ta".

E l IM D  h a  ab ie rto  o tra  vez el 
p lazo  de inscripción de los Juegos 
y  h a  enviado una  n o ta  a  todos los 
centros escolares m adrileños infor
m á n d o le s  de q u e  este año  los 
IV Juegos M unicipales serán clasi- 
ficatorios p a ra  el C am peonato  Es
colar. E sto  indudablem ente reper
cutirá en  la  cifra de participación, 
que se acercará  a  los 200.000 juga 
dores anunciados p o r  la organiza- 
eión municipal.

GERARDO MEDIA VILLA

Popular de 
Canillejas

El pasado  dom ingo  27 de no 
viembre, se celebró la cu a rta  edi
ción de la  C arre ra  P opu lar de Ca
nillejas, con u n a  partic ipación esti
m a d a  po r- los organizadores en 
8.500 corredores. . ,  . . .

L a  p rueba se desarro lló  sin inci
dentes, si bien la o rganización tu 
v o  q u e  trab a ja r denodadam ente 
p a ra  paliar la ausencia de P rotec
ción Civil y  D Y A , que tuvieron 
que acud ir a l grave accidente de 
aviación ocu rr ido  en la  m adrugada 
an terio r. El vencedor de la carrera 
fue, com o se esperaba, el atleta 
in ternacional José M anuel Abas- 
cal, que recibió un au tom óvil com o 
prem io. En este a p a r tad o  hay que 
destacar que  los ganadores del res
to  de las categorías recibieron tele
visores, m otocicletas, vídeos y bici
cletas, e  igualm ente, hubo  medallas 
p a ra  todos los que consiguieron 
cubrir los 12 k ilóm etros del re 
corrido.

D e confirm arse la espectacular 
cifra de partic ipación de e s ^  edi
c ión, la P opu lar de Canillejas’ se 
consolida com o la ca rre ra  de más 
a tractivo  e inscripción d e  M adrid , 

a  que  en  tan  sólo cuatro  ediciones 
.la m ultip licado p o r tres su  poder 
de convocatoria.

Ayuntamiento de Madrid
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Jimenez F raud  fue el primer y único director de la Residencia de 
estudiantes, el centro que la Jun ta  para  Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas tuvo abierto en M adrid de 1910 a 1936

Veintiséis años de 
labor pedagógica

En el pabellón Villanueva del Jardín Botánico, el 
Ministerio de Educación y  Cultura, la Fundación 
del Banco Exterior y  la Asociación de Antiguos 
Residentes y  Amigos de la Residencia de 
Estudiantes, honran la memoria del pedagogo con una 
exposición sobre su obra

En los prim eros años del siglo, 
don  Francisco G in e r de los Ríos 
encargó a Jim énez F rau d  un estu
d io  porm enorizado  de los “ colle- 
ge”  ingleses para  fundar, aquí, en 
M a d r id ,  unos centros similares, 
que fueran  algo m ás que  residencia 
de los estudiantes superiores de 
fuera de la  capital. Así nació la 
Residencia de Estudiantes, que fue, 
en  boca  de Miguel A. AJmodóvar, 
uno  de lo  organizaciones de la 
exposición, “ u n .cen tro  de cultura 
de im portancia  m undial, al encon- 
ta r  aquí m uchos grandes hom bres 
de las ciencias y las artes la tran 
quilidad  y el sosiego que la prim e
ra  guerra m undial no perm itía  en 
el resto de E u ro p a” ,A lbe rto  J im énez Fraud.

La Residencia estuvo prim ero 
ubicada en Fortuny, 14 y  m ás ta r 
de en P inar, 19, en lo que Juan  
R am ón Jim énez llam ó-"la  colina 
de los chopos" . A ún existen hoy 
unas adelfas que e! poeta de Mo- 
guer p lantó  en uno  de sus patios.

U na de las constantes que Jim é
nez F raud  procuró  en su labor pe
dagógica fue superar la vieja sepa
ración entre ciencias y letras en  el 
cam po del saber. Y a fe que, si 
exam inam os la lista de grandes 
hombres que p o r  la Residencia p a 
saron, don  A lberto consiguió su 
objetivo. En aquel centro explicó 
Einstein su teoría de la relatividad; 
H ow ard C árter d io  a  conocer sus 
hallazgos en la tum ba de T utanka- 
m o n ; M a d a m e  C u rie ,  Keynes, 
B ergson, Claudel, Valery... pro 
nunciaron  conferencias; Ravel, P a 
lia, Stravinsky estrenaron alguna 
de sus obras; O rtega publicó su 
p rim er libro, las “ M editaciones del 
Q uijo te” , en una  revista del centro; 
Severo O choa y Francisco G rande

CAMPAMENTOS

* Dirigidos a  chicos y chicas de 10 
y 17 años, para los días 26 a  30 de 
diciembre, la Junta Municipal de Mora- 
talaz, a través del Consejo de Educa
ción y Juventud, ha organizado una 
estancia en el Albergue Juvenil Nava- 
cerrada. El precio es de 2,500 pesetas 
todo incluido, y al ser las plazas limita
das es preciso la inscripción antes del 
15 de diciembre, en la Junta Municipal, 
en avenida de Vinateros. 51.

CINE_________________

•  Entre los días 12 y 18 de este 
mes, tendrá lugar, en el distrito de Ca- 
rabanchel. la VSemana de Cine Espa
ñol. Esta edición se presenta como una 
monografía-resumen de producciones 
realizadas en España, o dirigidas por 
directores españoles, en los últimos dos 
años. Además de películas —todas en 
35 milímetros— que por sus dificulta
des de distribución o que por su escaso 
valor comercial no hayan sido proyec
tadas en el festival, se exhibirán pelícu
las en vídeo, habrá una sesión de ma
rathón que se iniciará el sábado a las 
12 de la noche, para finalizar a las 
ocho de la mañana del domingo, dedi
cado al cine musical en España. El día
11 de diciembre habrá un coloquio-pre
sentación de la Semana en la Casa de 
la Cultura de Carabanchel Alto, calle 
Eugenia de Montijo, 105. en el que se 
tratará el cine infantil español- Por úl
timo, la semana se completa con una 
sesión infantil el domingo día 18, a las
12 de la mañana, presentada por alum
nos del colegio del distrito y con la 
presencia también de los directores y 
actores que intervienen en las películas 
de larga duración.

La exhibición de películas tendrá lu
gar en el cine Salaberry. calle General 
Ricardos. 54. a las siete de la tarde.

* Acaba de fmalizar la última fase 
de montaje, en unos estudios cinemalo-

gráficos madrileños, de la película Los 
viajes de Cultiver. La adaptación a la 
pantalla de la famosa novela “Viaje al 
país de los Gigantes", de Jonathan 
Swift, ha sido la más costosa y comple
ja  producción de dibujos animados rea
lizados hasta la fecha en España, ya 
que .ha supuesto más de dos años y 
medio de,trabajo, en el que han inter
venido cerca de cincuenta artistas que 
han tenido que dibujar cuatrocientos 
mil dibujos separados para el desarro
llo de los personajes y escenas.

NINOS________________

* La asociación cultural “ La Bici
cleta”, ha convertido la sala Ideal, jun
to a la plaza de Benavente, en un cen
tro-cultural infantil, donde todos los 
domingos por la mañana representan 
una obra teatral para niños. IDe lunes a

.viernes, los colegiales pueden turnarse 
por la mañana para conocer el proceso 
de elaboración de libros en un pequeño 
taller allí instalado, seguir la proyección 
de películas y vídeos o escuchar con
ciertos de jazz y música clásica.

* Con el objetivo de conseguir una 
amplia difusión cultural entre los'niños 
de Tetuán, la Juma Municipal de! Dis
trito ha creado un periódico infantil, 
para el que ha convocado un concurso 
de ideas del que saldrá el nombre de la 
publicación. Días antes de Analizar el 
plazo de entrega, hablan participado 
más de 300 nifios del distrito y entre 
sus nombres preferidos figuraban algu
nos tan originales como “ El perro la
drador", “ El terror de la información”. 
"Pequeñezes" o  "El Tetuán Times” .

* Con motivo de la celebración, el 
día 6, del Día de la Constitución, la 
Junta de Tetuán ha convocado un con- 
curso-entrevista-reportaje, en el que 
pueden parlicipar todos los jóvenes me
nores de 16 años. En el reportaje-entre- 
vista los chavales tendrán que hacer 
una sola pregunta obligatoria. “¿Qué 
es la Constitución?'’, a la que acompa
ñarán otras relacionadas con el tema.

CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

A U D I T O R I O

* Recítales de J .  A, Labordela.
acompañado por la Cooperativa Mu
sical del Ebro, Días 1. 2, 3 y 4, Pre
cio; 350 pesetas.

*  Compañía Lírica “Isaac Albe'niz”, 
de Juanjo Seoane, Luisa Fernanda. 
del maestro Moreno Torroba. Días 
7. 8, 9, 10, I I ,  13, 14 y 15, a las 19 y
22,30 horas. Precio: 350 pesetas.
*  Teatro infantil. Tres Tristes Li

bres presenta: Las aventuras) andan
zas del Aurelio y  la Constanza. Días 
3, 4, 10 y 11, a las 16,15 horas. Pre
cio; 200 pesetas.
*  Conciertos de la Banda Municipal. 
Director: Moisés Davía. Días 4 y 11, 
a las 11,30 horas. Precio: 150 pesetas.

S A L A  II

* Cine infantil; El gato con botas. 
Días 3, 4, 10 y 11, a las 16,30 horas. 
Precio: 100 pesetas.

elegidas por los propios participantes. 
Las hojas-reportaje pueden recogerse 
en la sede de la Junta Municipal de 
Tetuán o en cualquiera de los colegios 
públicos de la zona y los trabajos debe
rán entregarse antes del día 12 de 
diciembre.

*  Visitas al Palacio de la Moncloa 
y a Radiotelevisión Española, sesiones 
de cine, marionetas y circo, un concur
so de dibujo infantil, una mesa redon
da para padres y, por último, una gran 
fiesta para los niños, son algunas de tas 
actividades programadas por la Junta 
Municipal de Tetuán para la JllSem a-  
na del Juguete, que lendrá lugar los 
dias 17 al 23 próximos. Pzta  más infor
mación, llamar al GabinetS Informati
vo de Participación Ciudadana, teléfo
no 4508002.

* Las Agrupaciones Corales de 
Madrid podrán participar en el Certa
men de yiUancicos de Navidad que orga
niza la Concejalía de Cultura. El plazo 
para presentar las inscripciones de par
ticipación, en las modalidades de com
posición e interpretación, finaliza el 
próximo día 15 y éstas deben remitirse 
a la Concejalía de Cultura, sección de 
Deportes y Fiestas, calle Mayor 83, pri
mera planta. Al Certamen se puede 
concurrir en la modalidad de interpre
tación para voces mixtas e iguales, cu
yos componentes deberán tener menos 
de dieciséis años. A partir de esta edad 
se abre el concurso de composición.

PARTICIPACION 
ESCOLAR_____________

* El Centro Madrileño de Investiga
ciones Pedagógicas (CEMIP), convoca 
unos cursos de Participación Escolar, 
dirigidos a Asociaciones de Padres de 
Alumnos (APAS). En el distrito de Ca
rabanchel se celebrarán, entre los días 1 
y 13 de diciembre, en la Junta Munici
pal, plaza de Carabanchel l, teléfono 
4662899. El otro curso programado 
tendrá lugar en el Hogar del Empleado. 
del I al 14 del actual mes, en el colegio 
Covadonga, calle Cadarso 18, teléfono 
4310280. Tareas para incidir en la en
señanza, análisis de un centro escolar, 
programación educativa, órganos cole
giados y la participación en un APA, 
son los temas que componen el pro
grama.

Pabellones centra les y de tabora ionos  úe la  Residencia de Estudiantes 
durante los años Que pe rm anec ió  abierta

Covián form aron su prim era  ju 
ventud en los laboratorios de la 
Residencia. En sus habitaciones, en 
fin, residieron G arcía  Lorca, Dalí, 
Buñuel (que fundó, según él mismo 
cuenta, el equipo de atletismo del 
centro), G abriel Celaya, M oreno 
Villa y, m ás esporádicam ente, Mi
guel de U nam uno y A ntonio  M a
chado.

La guerra supuso el fin de esta 
institución. Ya en el 36 se desalojó 
de residentes para instalar alli un 
hospital de sangre y nunca más 
volvió a su primitivo uso, Jiménez 
Fraud  fue uno  más en la larga nó
mina de la España peregrina. Se 
exihó prim ero en Londres, donde 
fue profesor en Oxford y C am brid
ge. Más tarde acepta, po r necesida
des económicas, un trabajo  de tra 

duc to r para  la Unesco en G inebra 
y muere, casi olvidado, en 1964.

En la exposición que ahora cele
b ra  su m em oria se exhiben manus
critos, fotografias, partituras, cua
dros , diseños, recuerdos persona
les, etcétera, de aquellos veintiséis 
años de la Residencia de Estudian
tes. Al mism o tiempo, se van a 
celebrar en P inar 19, hoy residen
cia de! CSIC, diversas conferen
cias, recitales de mtisica y mesas 
redondas sobre la vida y obra  de 
J im é n e z  Fraud . Se ha editado, 
también, un libro hom enaje en el 
que Ju an  R am ón Jim énez, José 
A ngel V alente, Celaya, Buñuel, 
C arm ina VirgiU, Américo Castro, 
entre otros, hablan  de este m ala 
gueño bajo cuya dirección se for
m aron lio pocas figuras de la cul
tu ra  de nuestro siglo.

CENTRO CULTURAL 
NICOLAS SALMERON

*  J u e v e s  1:  C o n c i e r t o  p o r  e l  D ú o  P a g a 
n i n i .  7 , 3 0  l a r d e .

V i e r n e s  2 :  S e s i ó n  d e  c i n e  y  c o l o q u i o .
7 . 3 0  c a r d e .

*  S á b a d o  3 :  C o n f e r e n c i a  s o b r e  P i c a s s o ,  
p o r  S a n t i a g o  A m ó n .  7 . 3 0  l a r d e .

*  L u n e s  5 :  C o l o q u i o  s o b r e  " L u l e r o  y  
l a  l i b e r t a d " ,  o r g a n i z a d o  p o r  e l  c l u b  

“ C u l i u r a  y  S o c i e d a d " .  7 , 3 0  t a r d e .

»  M a n e s  6 ;  C e l e b r a c i ó n  d e l  D í a  d e  la  

C o n s t i t u c i ó n .

*  V i e r n e s  9:  S e s i ó n  d e  c i n e  y  c o l o q u i o .
7 . 3 0  t a r d e .

*  S á b a d o  10 :  R e c i t a l  d o  d a n z a  e s p a ñ o 

l a ,  p o r  l o s  p r i m e r o . ?  b a i l a r i n e s  C r i s t i n a  
H e r n a n d o  y  A n t o n i o  A l o n s o .  7 , 3 0  l a r d e .

*  D o m i n g o  I I :  C i n c  i n f a n l i l .  12 ,3 0 .

*  L u n e s  12  h a s t a  s á b a d o  17 :  I I  J o m a d a s  
d e  S o c i o l o g í a  d e  A m é r i c a  L a t i n a .  ' ‘A m é 

r i c a  L a t i n a  e n  l a  h o r a  d e  N i c a r a g u a " .  
L u n e s ,  1 2  h o r a s :  A p e r t u r a  d o  l a s  J o r n a d a s  

a  c a r g o  d e l  a l c a l d e  d e  M a d r i d ,  E n r i q u e  
T i e r n o  G a l v á n .

*  C o i n c i d i e n d o  c o n  l a s  J o r n a d a s ,  la 

s a l a  “ A n e c h a m a r t i n ”  a l b e r g a r á  u n a  i n 
t e r e s a n t e  e x p o s i c i ó n  d e  a r t i s t a s  l a t i n o a 

m e r i c a n o s .

el Rectorado de esta Universidad, Ra
miro de Maeztu, sin número.

YOGA

cípal), una muestra de su obra pictóri
ca, bajo el título Cuatro Mujeres de 
Arganzuela.

*  Hasta el próximo día 20, el can
tante y pintor Luis Eduardo Aute  expo
ne en la galería Kreíssler Dos (Hermo- 
silla 8) su última producción pictórica; 
cuatro polípticos que integran la serie 
Pasión y que reflejan el conflicto de la 
pareja que vive el ser humano en las 
etapas de su existencia.

* En el Centro Cultural de Buena- 
visla, dependiente de la Junta Munici
pal de Salamanca, se desarrollan, dos 
días a la semana, en horario de maña
na y larde, cursos de yoga para adultos 
y cuyo precio es de 500 pesetas. El 
Centro Cultural está en la avenidá de 
los Toreros, 5.

VISITAS CULTURALES

* Durante el mes de diciembre se 
continúa desarrollando el programa de 
visitas culturales organizadas por la 
'Junta Municipal de Chamartin, para re
sidentes en el distrito. El día 4 se hará 
una visita al Museo Municipal, donde 
se expone una muestra del arquitecto 
madrileño Ventura Rodríguez. Asimis
mo se visitará la Iglesia de las Benedic
tinas de San Plácido, el Refugio y la 
Iglesia de Don Juan de Alarcón. Día 
18: Museo del Prado, visita a la exposi
ción "el niño en la pintura” y la Iglesia 
en la Virgen del Puerto. Las visitas son 
gratuitas. Al ser las plazas limitadas, 
las inscripciones deben realizarse en la 
)topia Junta Municipal, de 9,30 a 13 
loras, a partir del lunes anterior al 

domingo en que se realice la visita. El 
solicitante deberá acompañar algún do
cumento que acredite su residencia en 
el distrito.

MUSICA

EXPOSICIONES_______

*  Entre los días 18 y 28 de diciem
bre, Maribel Lázaro, Carmen García 
Velasco, Antonia Payero y Naíran E. 
Hontañón, presentan, en la lonja de la 
Casa del Reloj (sede de la Junta Muni-

* Cadillac, Secretos e Inquilinos del 5® 
son los tres grupos que intervendrán en 
el festival-homenaje dedicado a John 
Lennon y organizado por la Junta de 
Distrito de Ciudad Lineal en el audito
rio del parque del Calero el próximo 
día 9, a las siete de la larde. Gratis.

* La Fonoteca de la Universidad 
Complutense está repasando durante to
do este curso la historia de la música, 
con comentarios y selección de piezas a 
cargo de especialistas en cada período. 
Los actos se celebran los jueves a las
12,30 horas. La Fonoteca está en el 
edificio-biblioteca de la Facultad de 
Derecho.

* La Politécnica, con el patrocinio 
de una firma comercial, organiza en 
diciembre un recital de piano a cuatro 
manos (viernes 2), un concierto de Na
vidad por la Orquesta Universitaria 
Gaudeamus (viernes 16) y otro más, 
aún sin fecha fijada, por el Coro de la 
propia Politécnica. Todos los actos, en

EXCURSIONES

*  La Junta Municipal de M oncha  
tiene previstas las siguientes excursio
nes para los vecinos del distrito: Día 4, 
Talavera-Puente del Arzobíspo-Orope- 
sa-Lagartera. Día 18. Loeches-Chin- 
chón-Colmenar de Oreja. El precio son 
400 pesetas y las inscripciones se pue
den hacer en el Departamento de Cul
tura de la Junta Municipal, de 9 a 14 
horas. Teléfono 2663844.

* Por otra parte, continúa abierto 
el plazo de inscripción para los viajes 
organizados por la Concejalía de Rela
ciones Institucionales a Lisboa-Coim- 
bra-Oporto, del 7 al H  de diciembre.

. precio 17.000 pesetas; Cuba, del 25 de 
diciembre al 3 de enero, precio 84.500 
pesetas; y París, de una semana de du
ración, cuyo precio es de 38.000 pese
tas. Información e inscripciones; Con
cejalía de Relaciones Institucionales, 
calle .de Señores de Luzón, 10, de 9 a
13 h o ra s .  Teléfonos: 2487426 v 
242 55 12.

Ayuntamiento de Madrid
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Participaciones del 
número uno

Es costum bre m uy frecuente y 
extendida regalar participaciones 
de lotería para  el sorteo  extraordi
n a r i o  de N a v id a d  c u a n d o  se 
aproxim an tales fechas. M uchas 
casas comerciales, y en especial b a 
res y  restaurantes de la c iudad, im 
prim en sus prop ios bole tos con el 
núm ero que  han  com prado  y lo 
venden o reparten  entre  sus clien
tes habituales. Lo que ya no  es tan  
corriente es que le regalen a uno 
participaciones de una peseta des
pués de haberse puesto  tibio a  ba
se de m orcilla y buen vino. Y lo 
m ás curioso  es que el núm ero que 
viene regalando C asa R icardo des
de tiem po inm em orial es siempre 
el mism o: el 1. E sta  deliciosa taber
na-restaurante , en la que al decir 
del fallecido critico de cine A lfon
so  Sánchez, se com en los mejores 
callos de M adrid , está en la  calle 
F em an d o  el C atólico , poco antes 
de su confluencia con la de G ali- 
leo. P o r ella han pasado  y de ello 
queda constancia  en las num erosas 
fo tos repartidas entre  las paredM, 
innum erables to reros y personajes 
de la vida m adrileña.

te rraco ta , de factura  m ás m oderna 
hechas p o r Paco Ruiz. Y  las más 
clásicas de b a rro  p in tadas luego a 
m ano , con pa tas  de alam bre, que 
hace Serrano  M oñino , u n  artesano 
de M urcia  al que le salen deliciosas 
ovejitas, pavos y diversas aves de 
corral. A nton io  H ueso, o tro  arte 
sano de Barcelona, tiene aquí tam 
bién ingenuas pastoras y lavande
ras hechas igualmente en  barro .

Pero  no  son estas graciosas figu
rillas de Belén los únicos atractivos 
de esta  d im inuta  tienda de la Cos
tanilla de San Pedro, 7. En ella 

. hay u n  surtido  de cerám icas muy 
cuidadosam ente seleccionado que 
abarca  desde preciosas ja rra s  m o 
dernistas hasta  pilas de agua ben
dita  firm adas p o r  artesanos anda
luces y  de diversos lugares de Es
paña. H ay  tam bién, y ésta  es de 
las cosas m ás notables de! C a 
ballo  Cojo, algunas m uestras de 
vajilla artística de estilo diecioches
co hecha ah o ra  p o r un artesano 
— F a itan a r  se apellida—  que surte 
en m uchas ocasiones a  la Reina 
Sofía cuando  Su M ajestad ha de 
llevar regalos en sus viajes oficiales 
al extranjero.

Castañas a gas 
butano

El Caballo Cojo

D esde que las grandes firm as de 
juguetería  y  de tu rrones decidieron 
p o r su cuen ta  ade lan ta r la navidad 
a  través de la TV E, a los españoles 
se nos pone cuerpo de villancico 
casi nada  m ás a.cabar el verano.
P ara  no ser m enos, en  el Caballo 
C ojo se han ap resu rado  a  p reparar 
unas figuras de Belén que nada 
tienen que ver con las desnaturali
zadas réplicas hechas en plástico 
que proliferan en papelerías y otras 
tiendas. Las que venden en el Ca
ballo C ojo son las clásicas de barro  
y  te rraco ta  de toda  la  vida. Hay, 
p o r  ejemplo, unas de te rraco ta  de g
estiló “ naiT’ hechas p o r F ernando  i o s  ancesira ies h o rn il lo s  de carbón. 
R oche, un artesano  ya m ayor de com o  e l de la fo tografía, esián s isn-  
N avalcarnero  que ha expuesto en do  jub ilados . En su lugar, ho rnos  
N ueva Y ork. Las hay tam bién en b ri llan tes  Cfue fu n c io n a n  a butano

Q uién  es q u ié n  en e l  ca l le je ro  m a d r i le ñ o

U J  I>\.si;()
i>i I

GENERAL MARTINEZ CAMPOS

A p artir  de los años tre in ta  de! pasado  siglo, el paseo Novelesco, 
com o así se denom inó a este paseo, fue uno  de los m ás agradables y 
señoriales de cuantos contó  la  c iudad. A m bas aceras, que parten  de la 
glorieta de la  Iglesia — hoy del p in to r  Sorolla—  hasta  el paseo  de la 
C astellana, estuvieron p lagadas de palacetes, hotelitos y o tras cons
trucciones de singular no tab ilidad  en consonancia  con la m oda  arqui
tectónica de la época. Posteriorm ente, con m otivo de la conm em ora
ción del nacim iento  de la reina Isabel II, se cam bió el nom bre  al 
paseo  p o r el del Obelisco, ya que  éste se ha llaba  en la plaza que 
actualm ente se llam a de Castelar.

Pero  es en  los prim eros años del presente siglo, concretam ente el 11 
de m arzo de 1914, cuando  el Pleno m unicipal acuerda  el nom bre 
actual de G eneral M artínez C am pos. C om o da tos de interés hay que 
señalar que en el núm ero  8 del citado paseo se encontró  la  casa que 
albergaba la  Institución Libre de Enseñanza, fundada  en 1876; aun 
que prim eram ente su estancia fue en la  calle de Esparteros 9, p ron to  
pasaría  a  la an te rio r dirección. C om o da to  histórico diré que en ella 
m urió el insigne G in e r de los Ríos, el g ran  pensador y uno  de los 
padres de la Institución. A sim ism o, tiene interés el convento de las 
Esclavas de los Sagrados C orazones, inaugurado  el 20 de febrero de 
1887. P o r  ú ltim o, en el núm ero  15 del paseo se encuentra  la casa-m u- 
seo del ilustre p in to r Jo aq u ín  Sorolla, ejemplo excepcional de arqui
tectura  del m ás p u ro  estilo español.

En cuan to  a l nom bre actual del paseo cabe señalar que Arsenio 
M artínez C am pos fue u n  claro  exponente de aquellos militares del 
siglo X IX  que llegaron a  las páginas de la-historia nacional debido al 
g ran  p ro tagonism o que ocuparon . C oncluyó uno  de los capítu los más 
sangrientos de las guerras carlistas; el 29 de diciem bre de 1874 m ate
rializó la conspiración alfonsina que dirigió C ánovas, proclam ando la 
M onarqu ía  desde la som bra del célebre algarrobo  de la  ciudad de 
Sagunto; presidente del C onsejo de m inistros en  1879; m inistro  de la 
G uerra  en el G abinete  de Sagasta en 1883; brillante actuación militar 
en el confiicto de Melilla y en  la guerra  de Cuba...

MIGUEL TORRES GALERA

C o m o  “ aves precursoras”  del 
frío invernal (al que conjuran pele
teros y  fabricantes de abrigos para  
que se afinque, definitivam ente, en 
tre  nosotros), han aparecido en las 
glorietas y los cruces de las calles 
las castañera?. O  m ejor dicho, los 
puestos de castañas. P o rque  ya no 
es consustancial a  las casetas ver
des y  m arrones, que rezum an hu
mo, la im agen de la viejecita rugo
sa y cariacontecida, a tav iada  de ne
g ro  luc tuoso hasta  el tobillo, salvo 
el gris del pañolón  y el m antonci- 
11o de lana colocado sobre los hom 
bros. No. D e esas castañeras ya no 
queda casi ninguna.

H an  venido a  sustituirlas sus hi
jos y yernos, sus nietas y nueras, 
generaciones posteriores acosadas 
po r el p a ro , que las han convenci
do , con irreprochables argum en
tos, de que m ejor están ju n to  al 
brasero  m ientras los jóvenes se de
dican al asado  de castañas.

Pero  ¡ay!, que ya no nos saben 
com o antes. Los ancestrales horni
llos, de herrum bre  y carbón , han 
sido tam bién jub ilados. Y en su 
lugar han  colocado unos hornos 
brillantes e higiénicos, casi recién 
salidos de la forja, que funcionan... 
a  bu tano . ¡Ahí está el quid! Las 
castañas ya no son las de antes.

De todos m odos los madrileños 
seguim os fieles a la tradición re
confo rtan te , que calienta las m anos 
y el estóm ago en los crudos a ta rde 
ceres de diciembre. Al paquetito  
de castañas envueltas en papel de 
periódico, que se va consum iendo 
m ientras se espera en la  cola  del 
au tobús o  se corre  a  la cita con un 
amigo. A  pesar del bu tano . Y a 
pesar del precio... Q ue media doce
n a  de castañas cuesta ya seis duros 
(30 pesetas).

Calefacción íntima

“ P ara  cam isetas de lana , La Ca- 
m e r a n a ” , que  se escuchaba en 
aquellos tiem pos en las guías co
merciales de la rad io , cuando  toda-

Informativo quincenal 
Edita: AyunlamienCo de Madrid. Consejo de Redacción: Juan Barranco. 

Adolfo Pastor, Enrique Moral. Manuel Ortuño. J. Ignacio WerI 
Director: Félix Santos 

Subdirector: Carlos Otero 
Redactores Jefes: Ana Marlín-Pintado, Federico Castaño 

Confección; Antonio Píera 
Redacción y Administración: Plaza de la Villa, 4. Casa Cisneros. 
primera planta. Madrid-12. Teléfonos: Suscripciones; 24258 19. 

Redacción: 248 1000 - Ext. 314 y 2421788

Imprime: Imprenta Provincial. Alcobendas. Dep. legal: M-4.194-1958-

"La Camerana". es tab lec im ien to  trad ic io n a l de la ca lle  Postas, con tinúa  
desafiando lo s  avances m od e rn os  en calefacción. Camisetas y  "gayum bos"  
se con tinúan  vend iendo pa ra  ca lm ar e l frío

vía no existía la  televisión. Por 
aquel entonces, las cam isetas y  ios 
“ g a y u m b o s ” , c o m o  d icen  p o r 
León, eran  una  form a de calefac
ción personal transportab le  en Un 
tiem po en el que no  existía el aire 
acondic ionado  y la m ayoría  de las 
casas se ca len taban  con carbón. 
Los “ gayum bos” . es decir, el juego 
de cam iseta y  pan ta lón  hasta  el 
tobillo, en d istintos tipos de borra , 
lana o algodones afelpados, perm i
tían a l c iudadano  in trépido aven tu 
rarse en las nevadas m ás crueles o 
en los só tanos m ás húm edos sin 
tem or a  que le llegara el frío a  las 
carnes. M uchos ni siquiera se lo 
qu itaban  para  do rm ir, pe ro  eso ya 
es o tra  h is to ria  relac ionada con la 
higiene que n ad a  tiene que ver 
aquí. El caso  es que hoy, en una

sociedad clim atizada p o r  los cuatro  
costados, en p lena era  de los ano- 
racs y  o tros mil inventos p a ra  el 
f r ío ,  se  siguen  vendiendo estas 
prendas de tan  larga y p robada  
eficacia. En “ La C am erana” , en la 
calle Postas, a  un paso  de la plaza 
M ayor, tienen todav ía  un am plio 
surtido  de cam isetas y “ gayum bos” 
de todas las tallas. Es más, basta 
se anuncia  a l pie de un  o rondo  y - 
bien cebado m aniquí la especiali
dad  de la casa en ta llas ex trao rd i
narias. H ay  tam bién, en u n  estilo 
m ás coqueto , con tiran tes y  lacitos, 
cam isetas de p u ra  lana y pantalon- 
citos con puños p a ra  señoras y se
ñoritas frioleras. Y hasta  es posible 
que tales p rendas puedan  conver
ti r s e  en  u n  r e n o v a d o  aliciente 
exótico a la  ho ra  de la  intim idad.

Tiempo de "vino y rosas
rf

"M ad rid  es una  c iudad  de más 
de un m illón de cadáveres (según 
las ú ltim as estadísticas)”  escribía 
el poeta  en mis épocas de estudian 
tes. Es decir, a  finales de los años 
cuaren ta , cuando  un g rupo  de am i
gos deam bulábam os p o r un  te rrito 
r io  p e q u e ñ o ,  apu rando  nuestro  
tiem po de “ vino y rosas” . Acido 
vino y am argas rosas.

L os límites de nuestras correrías 
los tengo claros. P o r un lado , la 
calle de A rlabán  y allí una  taberna  
que se llam aba  “ Él Pa tio” , ju s to  al 
lado de una pequeña  tienda que 
vendía hojas de afeitar de todas las 
m arcas; m ás allá de A rlabán  esta
ban  los bárbaros: los señores del 
“ haiga” y la pu tita  fina; las m iste
riosas transiciones que se hacían 
en “ C hicote” . E n  la o tra  p u n ta  se 
encon traba  el A teneo de la calle 
del Prado. C o n  su nu trida  bibliote
ca y su pequeño  bar. C on  la gale
ría de cuadros de proceres y  sus 
estrellas salom ónicas den tro  de un 
a ro  que su jetaban el pasam anos de 
las escaleras.

L a s  e s tre l la s  fueron  quitadas 
cuando  a un presidente nom brado  
a  dedo, com o se hacía  todo  en  la 
época, pensó que era  un signo m a
sónico; el b ibiiotecario , que era  un 
cu ra , quitó  del fichero las células 
de los libros "N o n  sanctus”  y el 
secretario  encargó a  u n  a rtis ta  el 
re tra to  de Calvo Sotelo, el “ proto- 
m ártir” , y lo colgó entre  los o tros 
proceres del pasado  siglo.

A pesar de tan tas distorsiones, 
fuera  dei A teneo  no existía cultura  
p a ra  noso tros, los de la "-genera
ción del bache” , los que n o  hicimos 
la guerra  pero  su  fin coincidió con 
el príncipio de nuestra  juventud .

F uera  de la b ib lio teca del A teneo 
y  de la liberalidad de sus tertulias, 
só lo  existían sepultureros que in 
ten tab an  o eso  es lo que decían, 
levantar un “ Im perio "  con valores 
de pacotilla  y  condenando  al silen
cio, después de haberles qu itado  la 
v ida, a  los mejores hom bres: sim
plem ente con q u ita r  las fichas de 
sus o b ras , del fichero de la biblio
teca. E ran  los “ desaparecidos”  de 
F ranco . Y  noso tros una  especie de 
“ M adres de M ayo” , p id iendo  a  los 
viejos socios que  rem iraran  entre 
sus am arillentas no tas  p o r  si h a 
b ían  conservado el núm ero  de la 
signatura  de la  desaparecida ficha.

Los lugares de esparcim iento  no 
eran  muchos. En la  plaza de Santa 
A na; la cervecería A lem ana, fre 
cuen tada  p o r  toreros, m aletas y 
maletillas y “ calés”  de m ás o m e
nos tron ío . D on R am ón , el dueño, 
era  una  g ran  persona de excelente 
corazón  y m uy am igo de uno  de 
los nuestros, G onzalo , el periodis
ta , que ya m urió. U n  andaluz  sabio 
y estóico que se fue sin haberle 
perdonado  ni un solo d ía  a la  vida.

En la m ism a acera, pasando  la 
librería D ossat, existía iin viejo ca 
fé: “ El C ocodrilo” , ad o rn ad o  en 
su  in terio r con grandes frescos de 
Bagaría. Q ue supongo  p icaron  los 
que com praron  e! local p a ra  trans
fó rm alo  en un café teatro  o algo 
parecido. Pero, Bagaría era  rojo. 
¿Qué valor podía tener su  obra? Y 
en la acera  d e  la p laza, donde es
tán  los alm acenes Sim eón, ju s to  a 
la esquina de la  calle Alvarez G a 
to , “ Villa R o sa" , que  fue la cate
d ra l del cante  en M adrid.

“ Villa R osa” ya estaba en plena 
decadencia. Pero siem pre paraban
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dos o tres “ can tao res” , algún gui
tarrista y un p a r  de bailaoras. Y 
aquello  no era  u n  tab lao  fiamenco, 
que entonces no los había. E ran 
trabajadores del can te , y  m uy bue
nos, cetrinos, tristes, a  la  espera de 
algún señor que les llam ara  para  
una  fiesta. O  llegara, ya borracho , 
u no  de los del “ ha iga"  con una 
señorita  recogida en “ C hicote” p a 
ra  correrse una  juerga  en uno  de 
los reservados. Los flam encos los 
despreciaban aunque  e ran  genero
sos a l pagar. U n o  de ellos m e dijo: 
“ M iré, yo soy u n  a rtis ta  y  sólo  me 
nace el cante  cuando  la  gente sabe 
escuchar. Pero, qué dificil can tar 
p a ra  un desaborido, que no  entien
de. Y encim a el caballero quiere 
que bebam os güisqui. P ara  can tar 
a  gusto  hay que beber fino” .

A travesábam os la plaza y p o r la 
calle de Fernández  y G onzález, b a 
jam os hasta  “ Los G abrieles’ a  to 
m ar un  copetín. C oncha, la vieja 
florista, a  veces nos regalaba un 
clavel reventón. Y nos decía: “ En 
los tiem pos de don  Miguel (el dic
tador) yo tenía  las te titas levanta 
das y  mis pezones eran  com o los 
cuernos de un to ro  que iban pidien
d o  guerra. M enuda revolera” .

Y acabábam os en  "E l P a tio” . 
A bajo  en  el só tano  te servían una 
bo te lla  de b lanco, con un trozo de 
caña incrustada  en el corcho , que 
bebíam os a  chorro . A veces llega
b a  la  Adela', una  g itana  joven en 
trad a  en carnes, acom pañada  de 
su novio, u n  fo rn ido  p icador. D a 
ban  un tien to  al vino y nos obse
q u iaba  con  un  fandanguillo . N oso 
tro s  le tocábam os las palm as. Así 
eran  de inocentes y  sórdidos nues
tros tiem pos de “ vino y rosas” .
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