
EN ESTE NUMERO

Los edificios 
históricos, a estudio
G erencia M unicipal de U rbanism o 
h a  em prendido la reclasificación de 
los edificios con interés histórico. 
A  tal fin se h a  com enzado un 
estudio en pro fund idad  del barrio  
de E m bajadores com o prim era 
m uestra  de un a  iniciativa que más 
tarde se extenderá al resto de • 
M adrid . (Página 5)

La ciudad, objetivo 
cultural
Bajo este perfil, la Fundación  Villa 
y  C orte  organizó to d a  una  sem ana 
de estudios sobre  el pasado, 
presente y fu tu ro  de la  ciudad. La 
cita reunió  a  cuaren ta  eruditos en 
asun tos m atritenses encargados de 
t r a ta r  u n a  panorám ica  histórica de 
lo que fue, es y será el M adrid 
auténtico . (Página 4)

Prestaciones sociales
P ilar Fernández, titu lar de la 
Concejalía de Servicios Sociales, 
tiene en carte ra  nuevos e 
im portan tes proyectos para  
m ejorar las atenciones que reciben 
los vecinos de esta ciudad. A  la 
rem odelación del Plan de 
M endicidad se une la puesta  en 
m archa  de o tras  iniciativas 
destinadas a la rehabilitación de 
toxicóm anos, alcohólicos y 
prostitu tas . (Página 8)

Madrid, viento rockero
El rock, recam bio de los ochenta 
de la  canción de denuncia social 
de hace veinte años, h a  generado 
costum bres, m aneras y m odas. H a 
establecido orígenes y diferencias y 
ha pregonado  una  form a de vivir 
la c iudad , a  través de sus letras. 
(Páginas 14 y 15)

El Nicolás Salmerón a 
pleno rendimiento
El 15 d e  enero  em pezaron las 
actividades. Desde entonces 1.800 
vecinos de C ham artin  acuden  a  
d ia rio  al C en tro  de la calle 
M an tuano . El objetivo más 
inm edia to  de su d irector, Pepe 
N oja, es trae r a su sala de 
exposiciones la o b ra  antológica de 
M iró. (Página 16)

Y además...
—  Crónics autonómica, pág. 7.
—  Barrios, págs. 10 a 13, 16 y 17.
—  La Q uinta de los Molinos, 

pág. 17.
—  C ultura, págs. 21 a 24.
—  Deportes, pág. 25.
—  Agenda, págs. 26 y 27.
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Bailes, desfiles, concursos, verbenas, exposiciones y, al final, el “ entierro de la sardina”

LA CIUDAD PREPARA 
SUS GARNAVAIfS

“ Hemos intentado recuperar el 
Carnaval madrílefio — com enta Ra
m ón H errero—  siguiendo la línea 
de los pilares básicos sobre ios que 
se ha asentado siempre: los bailes, 
los desfiles y el entierro de la sardl* 
na.”  A  estos elem entos fundam en
tales se van a  u n ir  este añ o  o tras 
actividades culturales y  recreativas 
donde la im aginación ha jugado  
un papel de p rim er o rden . Ahí está 
el concurso  de “ C hacotas , chirigo
tas y cuchufletas", que  se celebra
rá  el sábado , d ía  3, en  la Plaza 
M ayor. G rupos y concursantes in
dividuales com petirán  en la  repre
sentación crítica de las institucio
nes públicas.

La im aginación tendrá  cancha, 
asim ism o, en el desfile de másca
ras, p a ra  el que hay ya apun tados 
un buen núm ero  de participantes. 
Los hum oristas gráficos se d arán  
cita el dom ingo 4 en la Plaza de 
España. Allí estarán C hum y Chú- 
mez, Peridis, Forges, M ingóte y 
M a r tim o ra le s ,  en tre  o tros. Este 
mismo d ía  los m ás pequeños ten 
d rán  un C arnaval a su  m edida en 
la  Plaza M ayor.

A lo largo de las fiestas, la mis
m a Plaza M ayor será escenario del 
tradicional m an teo  del pelele, pe
leas de gallos y com bate entre  Eton 
C arnaval y  D oña  C uaresm a. Los 
“ m a rch o so s"  habituales tendrán 
las verbenas en Las Vistillas y  los 
"clásicos”  sus danzas goyescas en 
la Plaza M ayor, Plaza de E spaña y 
Las Vistillas.

El legado histórico sobre artesa
nía carnavalera  y  los nuevos dise
ños se expondrán  en  el C uartel de

Con la lectura del tradicional pregón a cargo de 
los humoristas Tip y  Coll, el 2 de marzo 
harán su entrada oficial los carnavales. La ciudad 
se prepara para disfrutar de una semana, 
durante la que se reivindicará la imaginación y  
se dará rienda suelta al bullicio

Todo a p u n to  para la gran "movida"

C onde D uque, .donde 16 talleres 
de toda  E spaña m ostra rán  colec
c io n e s  de vestuario y máscaras 
típicas.

V ein te  m illones de p resup uesto

El p rogram a de los Carnavales, 
en los que se han invertido veinte 
millones de pesetas, finalizará con 
el entierro de la sardina. Desde 
hace unos años, con la  resurrección 
de los C arnavales en M adrid  y su 
incorporación com o fiesta de pri
m era categoría, la sard ina  se en- 
tierra en  escenarios tan  típicos co
m o la Plaza M ayor y  la  Ribera del 
M anzanares.

Este últim o adiós se tr ib u ta  des- 
de h a c |ig |^ k f t£ 4 ñ o s  p o r  una  co- 
f r a d l^ lp t l t ^ íM r m a n o s  rigurosa- 
mente_ataviadot.*3n capa , chistera 

llan tos fingidos, 
o lo r  y  tragos de 

ios de la Alegre 
Entierro de la 

sría  anticuarios 
r ían  todos ios 

feCra ^  hueso vestida 
jo í l& , y entre  manteos 

y risas la  en tierran  en  la  C asa de 
C am po. Pese a las prohibiciones, 
la  Alegre C ofradía no ha faltado 
nunca  a  su cita.

El gran  castillo de fuegos artifi
ciales tendrá  p o r  escenario a la Pla
za de E spaña, el d ía  3, Inm ediata
m ente después del desfile de carro 
zas y com parsas. N o obstante, se 
h a  previsto o tro  espectáculo de pi
ro tecn ia  para  el d ía  7, al térm ino 
del entierro de la sard ina , com o 
p u n to  final a  los C arnavales del 84.

vmo. 
Cofra' 
Sardin; 
del Ra: 
años a 
de tul

Ideas y 
sentimientos

C A R L O S  O T E R O

En la O pera hace frió  a  las nueve de la noche. Se llena la  plaza de 
jóvenes que  salen del C onservatorio  cargados con  sus instrum entos y sus 
esperanzas. C on  los ojos ab iertos a  la vida cruza la  plaza el profesor 
Sam pedro , m ientras en la esquina norte  de A renal una  pareja, a  la que se le 
acabó  el cu rro  de repartir  p ropaganda , tra ta  de ganarse el pan  ofreciendo, 
con bastan te  indiscreción, chocolate a los traseúntes jóvenes. H asta  puede 
que le hayan  en trado  al novato  poljcía que viene de provincias y  sale del 
bailongo con unas chicas de G alerias o  el Corte.

Reconforta el calor del M etro  y la voz cristalina de la  chica que tañe la 
guitarra , para  que la vo lun tad  del personal vaya m ás allá de la calderilla. 
Llega el tren  desde Sol cargado de a lum nas de academ ia con decorativas 
carpetas llenas de ilusiones y un a  instancia p a ra  auxiliar adm inistrativo.

En C uatro  C am inos, salida a Reina V ictoria, un  chaval se lo m o n ta  con 
un “ am pli" . u n  cassete de Pólice y su  propia voz. Las estudiantes de 
taquigrafía le lanzan un a  m oneda “ porque es música guapa".

En el 124 se espera im paciente a  que el chófer se decida. “ Oiga, jefe, ¿nos 
d a  tiem po a to m ar una cañita?” . El personal se parte  de risa y  el conductor 
explica que “ estam os con controles de ho ra rio " . En la plaza de Castilla dos 
gitanillos piden una “ librita” . Y en la gran  obra , tod o  valla e inmensas 
grú?s, un cartel golpea la sensibilidad: no se adm ite personal. Dice don 
Ju lio  C aro  que la ciudad se está envileciendo. N o  m e lo  parece, pero  me 
preocupa. Leguina, nuestro  presidente, dice tener ideas claras y sentimientos 
confusos. Al con trario  que la m ayoría del personal, sobre to d o  del que no 
se adm ite , que tiene, com o siem pre, claros los sentim ientos y confusas las 
ideas po r culpa de unas incom patibilidades que no se aplican y de la política 
económ ica.

Alguien tendrá  que aclararnos ideas y sentimientos.

H a b r á  in s p e c c io n e s  m a s iv a s  en  lo s  c o m e rc io s  d e  a l im e n ta c ió n

C A M M liA G O im iA  
EL FRAUDE

L a  D eleg ac ió n  d e  A b a s to s  h a  em p ren d id o  una  cam paña  
in fo rm a tiv a  d ir ig ida  a  c o m erc ia n tes  y  p ú b lic o  en  

g e n e ra l a  f m  d e  q u e  ca d a  p a r te  co n o zca  su s  derecho s y  deberes.
A h o ra  qu e se  h a n  p u e s to  d e  m o d a  lo s  d erech o s de  

¡os c o n su m id o re s  e s  o ca sió n  p ro p ic ia  p a ra  re iv in d ica r una  m a yo r  
in fo rm a c ió n  d e  la s  d iv e rsa s  in s titu c io n es  p ú b lic a s  

aJ o b je to  d e  p re v e n ir  p o sib le s  fr a u d e s  com ercia les.
D esd e  e l  A y u n ta m ie n to  se  h a n  a n u n c ia d o  in specc io nes m a siva s  

en  lo s  d is tin to s  co m erc io s d e  a lim e n ta c ió n ,.u n a  vez  
se  h a  lo m a d o  e l  p u lso  a  la s  co n su lta s  que lleg an  h a s ta  ¡a 

O fic in a  d e  In fo rm a c ió n  a l  C onsum idor.
E n  e l p re se n te  n ú m e ro  se  reco g e  to d a  la  in fo rm a c ió n  d isponib le  

so b re  d o s  te m a s  d e  in te rés: la  re tira d a  d e l  m ercad o  
d e  tre s  m il  k ilo g ra m o s  d e  g a m b a s  p re su n ta m e n te  tó x ic a s  y  e l 

d e scu b r im ien to  d e  d iec isé is  p u n to s  ileg a le s  d e  ven ta  
d e  leche  a gra nel. (P á g . 6)

Ayuntamiento de Madrid



Las desventajas de 
Lavapiés____________

Quizás po rque Lavapiés vive es
condido  en ese terraplén que va 
desde la calle de A tocha a la ronda 
de! m ism o nom bre, las necesidades 
y  la vida diaria del b arrio  no son 
detnasiado conocidas.

Lavapiés, a  pesar de su  leyenda 
castiza y su  pasado  zarzuelesco, 
perm anece ab ando nad o  desde los 
tiempos de Pichi, el chulo  que cas
tigaba. Incluso es un m ilagro que 
se conserve en pié, pues casi todos 
los alcaldes anteriores a  T ierno han 
pretendido echarlo abajo  declarán
dolo  en ru ina.

Hoy, aunque la vida del barrio  
parece asegurada, los restos de la 
a g o n ía  s e a  palpables. Lavapiés 
apenas tiene un puñado  de árboles. 
N o  hay  papeleras en la  m ayoría de 
las calles. H an  desaparecido m u 
chos faroles. La plaza de Lavapiés, 
ju n to  a  la boca  de “ m etro” , es una 
vergüenza urban ística  com o no  hay 
o tra  en M adrid .'L a  plaza de A gus

tín  L ara  ^ t á  aban don ada . 1.a p la 
za del C am pillo  de M anuela, en la 
confluencia de las calles de Lava
piés y  de Jesús y  M aría, ha perdi
do  el nom bre  y el califícativo de 
plaza y es en la ac tualidad  un  mi- 
n i-aparcam iento . N o  hay u n  solo 
centro  que prom ueva la reunión, 
la actividad cultural, el recreo, la 
atención a  los ancianos, etcétera.

C reo que, a  las brillantes inicia
tivas del A yuntam iento , la m ejor y 
m ás au d az  de las cuales es la  crea
ción del parque d e  C abestreros, ha
bría  que añad ir o tras muchas. F a l
ta n  calles peatonales. F altan  espa
cios deportivos, es m ás, no hay 
ninguno. F a lta  una  biblioteca de 
barrio . Se necesita un centro cultu
ral. H ace fa lta  un equipo de an im a
ción social y cultural. F a ltan  loca
les p a ra  que ensayen los músicos; 
Lavapiés h a  dem ostrado  ser m uy 
rico  en grupos musicales. Conven
d r í a  p o te n c ia r  u n a  revista del 
barrio , e  incluso una  em isora de 
radio . H ay  muchos pisos vacíos y 
los alquileres se están disparando. 
Perviven un m ontón  de talleres a r 
tesanos de todas las especialidades 
que subsisten com o pueden  y que 
merecen la atención m unicipal. No

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

E sta  sección e s t i  ab ierta  a  las Inrormaciones y sugerencias, opiniones y críticas de los 
m adrileños. En esta  página serán publicadas todas aquellas c a r ta s  que por su interés general 
sean una aportación al conocimiento y m ejor solución de los problem as colectivos de M adrid,

Rogamos a  nuestros com unicantes que no sobrepasen la  extensión de un folio, con el fin de 
poder publicar el m ayor número de cartas. D e no ser asi, la  redacción se  reserva el derecho a 
publicar un extracto,

E scriba a  V ILLA  D E  M A D R ID , informativo quincenal. P laza  de la Villa, 4. C asa  Cisneros, 
1,° p lanta . Madrid>12.

hay subvenciones para  los jóvenes 
que in ten tan  ab rir  negocios, ni ase- 
soram ien to  m unicipal, que a  veces 
es m ás im portan te  que  las propias 
subvenciones. Los pequeños co
mercios van desapareciendo y, con 
ellos, una  form a de com ercio  más 
hum ana y com unicativa. La con
versión de las tabernas tradiciona
les en bares m odernos de plástico 
y alum inio  debiera p reocupar al 
A yuntam iento , ya que destruyen 
la  identidad m adrileña. E stas y 
o tras  acciones son necesarias p ara  
q u e  L a v a p ié s  deje de ser “ los 
barrios bajos” .

CARLOS O SO R IO  GARCIA DE OTEYZA

Atención a los 
minusválidos_________

E n  los últim os años, la sociedad 
e s p a ñ o la  h a  experim en tado  un 
gran cam bio. Llegó la  dem ocracia 
y, co n  ella, una  serie de libertades 
que nos beneíician a to dos , pues 
de lo  co n tra rio  es posible que estas 
lineas n o  saliesen a la  luz pública. 
Pero  en  lo  que respecta a  la  p roble
m ática de los nunusválidos, las co^ 
sas han  cam biado m uy poco, casi 
se puede a firm ar que seguim os lo 
mismo que  hace diez años.

Es cierto  que  en el te rreno  m uni
cipal se e laboró  u n a  O rdenanza  de 
supresión  de barreras  arqu itectón i
cas. que  fue ap ro b ad a  y publicada 
en el “ Boletín Oficial”  de la  p ro 
vincia de M adrid , con fecha 2 de 
abril de 1981, O rdenanza  que se 
archivó y de la que nadie se ha 
vuelto a  a co rd a r  p a ra  nada.

C o n  m o tivo  de las ob ras  de 
acond ic ionam ien to  y pavim enta
ción de la colonia Palom a D ehesa 
de la  Villa (distrito de M oncloa), 
con fecha 19 de noviem bre d ^  1982 
hice llegar a  la  Ju n ta  M unicipal de 
este d is trito  u n  escrito en  el que 
pedia una  serie de reform as que, 
de haberse cum plido  la O rdenanza 
citada an terio rm ente, no hubiese 
sido necesario reiv indicar y  cuyo 
c o s te  n o  s u p e ra r ía  las 300.000 
pesetas.

A  pesar de las buenas prom esas 
hechas p o r  los presidentes de dicha 
Ju n ta  M unicipal, Jesús G onzález 
E scribano y M ario  Nolla F ernán 
dez, han p asado  ya quince meses y 
las reform as que harían  accesible 
esta colonia' a  todas las personas

que vivan o puedan  venir a  vivir a  
ella, siguen sin  realizarse.

A la, vista de los resultados de 
esta gestión, se hace necesario re
co rdar a  los señores técnicos del 
ex c e le n tís im o  A yuntam iento  de 
M adrid , que cuando  se hace el p ro 
yecto de un a  o b ra  hay que tener 
en cuenta:

a) El cum plim iento de las O r
denanzas vigentes.

b) Que los lugares que sean o b 
je to  de las ob ras  se acondicionen 
de form a que sean transitables po r 
cu a lq u ie r persona, aunq ue  éstas 
tengan d ism inuidas sus capacida
des físicas, pues de n o  ser así jam ás 
term inarem os con la m arginación.

FELIX CASTRO MATEO

Cincuenta mil familias 
sin vivienda__________

Sobre el p rob lem a de la vivienda 
en M adrid  hay m ucho, m uchísim o 
que decir, pues n o  sólo  se d a  la 
c ircunstancia  de qu e  v iv en en  infra- 
vivienda com o  inquilinos pobres de 
particulares, sino  qu e  desde hace 
ya m ás de ocho  años tienen presen 
ta d a  su solicitud de vivienda ante  
la dirección del M O P U . calle Basí
lica, 23, y  aú n  en 1984 n o  han 
visto ni uno  sólo  de ellos satisfecha 
su necesidad d e  vivienda, po r muy 
urgentes que  son los casos.

C u ando  en esta  revista se hace 
ta n to  a larde  de que tan tas  familias 
y a  tienen su  vivienda, po r encon
trarse  den tro  d e  un barrio  en rem o
delación, no se dice asim ism o que 
cincuenta mil fam ilias han sido to 
ta lm ente  m arg inadas de su  derecho 
a  vivienda p o r  no hallarse den tro  
de estos barrios, pero  con ta n ta  o 
más necesidad que nadie.

Sin o tro  p articu lar y quedando 
en espera de que esta  carta  se p u 
blique y que giren una  visita p o r  la 
zona, reciba u n  cordial saludo,

FRANCISCO GONZALEZ GARRIDO

Contra las
preposiciones
callejeras

M e ag radaría  saber el motivo 
que hace insertar en las placas del

Los árboles de la calle Sorbe

Soy lector de dicho inform ati
vo del cual siem pre son in teresan 
tes los escritos del señor alcalde.

C om o la segunda pág ina  la  de
d ican a  que  expongan los vecinos 
sus problem as, he pensado que 
>odria p lantear el de ía calle Sor- 
>e, en cuanto  a  ja rd ines se refie

re. Si no es d e  interés general, 
com o supongo, le ruego la m an
d e  donde corresponda.

N o  sé p o r  qué ex trañas cir
cunstancias tienen tan  desgracia
d a  vida los árbo les  de esta calle. 
Los plaotaroQ  hacia  el año  1967 
y, a c to  segiMdo, d o  s¿  en base a  
qué , los dejaron  abando nad os a  
tas indem encias del tiem po. Co
m o en este clim a las inclemencias 
no  suelen ser m uy afortunadas, 
gracias a  la  buena vo luntad  de 
algunos v r a n o s  que  los socorrie
ro n  con  algunas gotas de vez en 
cuando , agradeciéndolo  con cre
ces y  po r lo  que pud ie ron  sopor
ta r  los em bates que la chiquille
ría circundante  les daba , arm ada 
de balones y  o tros útiles de juego.

A hora se. han  hecho grandes.

>ero nadie se acuerda de p o d ar
os. E ste  es el m otivo de esta 

carta.
H ace dos años p o d aro n  en ca-.. 

lies cercanas y pensam os ¡ya les 
h a  tocado  e l turno! Pero  pasaron  
de largo.

El a ñ o  p asado  ocurrió  lo mis
m o, Justo  a l lado, y  a l ritm o que 
va el presente ocurre  o tro  tanto .

L a  calle, aunqu e  es de una  di
rección, n o  es tan  pequeña com o 
para  no  verla, adem ás de circular 
bastantes coches.

Yo he recibido quejas de algu
n as vecinas que m e acusan  de ser 
uno  de los que les d ieron de be
b e r cuaiKlo e ran  pequeños, de 
o tra  m anera, dicen, ya hubieran  
desaparecido  y no les q u ita ría  el 
sol de invierno en  sus casas.

Yo m e pregunto: si en esta  ca 
lle pagam os los im puestos a l pre 
cio que en o tras , ¿cóm o es que 
no  recib im os idénticos benefi
cios? Estoy de acuerdo  en  que en 
todas no  se puede hacer el mismo 
año , pero  es que en o tras  ya han 
llegado dos o  íre s  veces y en ésta

no aparecen. Y la  gente se m os
quea. ,

S in  em b a rg o , hicieron hace 
unos años en tre  las casas y  á rb o 
les u n a  caseta m uy fea de electri
cidad, un tran sfo rm ador que, de 
p u ro  feo el proyecto , dicen los 
vecinos que lo hicieron en un 
“ san tiam én” .

FRANCISCO M AQUEDA DE PABLO

callejero m adrileño — calles, p a 
seos, avenidas, plazas, glorietas, 
pasajes, travesías, callejones, colo 
nias, rondas, puentes, carreteras, 
etcétera—  la preposición y pa lab ra  
D E, D E L . D E  L A , D E  LAS, D E  
LOS; po r ejem plo, calle DE Agus
tín  D urán , calle D E  D olores Sope
ña , calle D E  F ray  Luis de León,

calle DE Méjico, calle D E  N um an- 
cia, calle D EL  Pez, calle D EL  A be
d u l, c a l le  D E L  E bro , etcétera, 
etcétera.

No creo  que indiquen la p ropie
dad  de la calle, p laza, etcétera, a 
esas personas, pueblos o naciones.

Mi parecer es que sobran  dichas 
¡reposiciones y contracciones en 
a m ayoría de los casos. Creo, sin 

em bargo, que p a ra  indicar que una 
calle, p laza, etcétera, está dedicada 
a una  persona, c iudad  o hechos 
gloriosos, podría  usarse A, com o 
calle A Jo sé  O rtega y G asset, calle 
A Bravo M urillo , plaza AL D os de 
M ayo, etcétera, etcétera.

T am bién  sería conveniente que 
en estos casos y en m uchos m ás, se 
consultase a  la A cadem ia E spaño
la de la Lengua.

FRANCISCO CRUZ DE LA CASA

USTED PREGUIVrA
Y EL AYUI\TAMIEOTO

LE RESPOI^DE
VILLA D E  M A D R ID , a  través de esta  sección de inteq>eUcfoi)es, se  propone 

realizar un esfuerzo inform ativo dando puntual respuesta a  las cuestiones planteadas 
por los ciudadanos m adrileños a l  A yuntam iento dem ocríU co. an te  quienes debe dar 
cuenta de  su gestión.

Los representantes políticos o técnicos de las diferentes á reas  de actuación 
municipal c m tes ta rán  a  Iw  preguntas que aquí Ies sean fonnuladas. Sólo rogam os 
que las interpelaciones vayan al g rano  coa  brevedad y  concreción, V no se olviden 
hacer co n sta r su  nom bre, direccióiñ y núm ero del D ocum ento N acional de Idratidad .

SO LA R  DE LA “ CASA D EL  PASTO R”

' El ob je tivo  de mi p regunta  es esclarecer de una vez p o r  todas lo  que 
sucede con el so lar de la “ C asa  del P asto r” , s ituado  en el núm ero 21 de 
la calle d e  Segovia. ¿A quién pertenece este terreno? ¿El Ayuntamiento 
tiene pensado algún p lan  de actuación inmediata? Es una  lástim a y una 
vergüenza qu e  u n  so lar tan  céntríco esté tan  o lv idado  y sirva únicam ente 
de vertedero d e  escom bros y  basuras, d ond e  los bom beros tienen que 
acud ir a  so focar pequeños incendios de vez en cuando.

Y m ás penoso  cuando  se encuentra  en su so lar el p rím er escudo de 
M adríd , ro d ead o  ac tualm ente de u n  g ran  estercolero cubierto  de maleza 
y con un  n ido d e  ra ta s  descom unal. Si no se ha pod ido  constru ir de 
m om ento , ¿por qué razón no se ha limpiado al menos el recinto del solar? 
Y si acertadam ente , se  han  adecen tado  los ja rd ines colindantes de la 
cuesta de Bailén y la escalera adosada  al so lar, ¿por qué no se Intenta de 
una m anera deniritiva adecentar esta zona? ¿Qué respuestas tienen a  este 
problema? M uchas gracias p o r  todo.

A N T O N IO  AMIEVA PEÑA

DE PR O PIED A D  PRIVADA

El solar situado en la calle Segovia, número 21, no ha sido objeto tie 
acción municipal alguna al no pertenecer al patrimonio público municipal 
ni figurar en el Inventario de Bienes Municipal. La titularidad privada del 
solar ha hecho que éste no fuera objeto de una acción coordinada con las 
llevadas a  cabo en zonas aledañas.

No obstante, la Revisión del Plan General de M adrid, aprobada inicial
mente en mayo de 1983, prevé la integración del solar en el sistem a de 
espacios libres de uso público, por lo que la actuación sobre esta fínca, en 
ejecución de las determinaciones de planeamiento, será de iniciativa muni
cipal en e l plazo que el Plan General fije definitivamente,

E N R IQ U E  BARDAJI 
G erente M unicipal de  Urbanismo

M ER CA D O  CENTRAL DE PESCA D O

Soy p ro p ie ta rio  de un establecim iento situado en la zona de Puerta de 
T oledo  y mi p regunta , y  al m ism o tiem po sugerencia, es sobre  el M erca
do  C en tra l de Pescado an tiguo , s ituado  en la Puerta de T oledo.

Este M ercado lo  trasladaron , con lo  cual nos h a  perjudicado a  todos 
los establecim ientos de los alrededores y  pienso que  tam bién a  los 
vecinos de la zona. Desde que se lo llevaron a o tro  lugar, dicha zona  está 
m uerta , ya que el M ercado C entral de Pescado le d ab a  vida y ah o ra  todo 
está oscuro , y no dejan ap arcar , cosa que , estando  libre de m om ento , 
deberían  dejar apa rca r hasta  que ahí se hiciera algo.

Bueno, pues adem ás, ese M ercado ya vacio no ha deb ido  de q uedar lo 
suficientem ente lim pio, pues hay m uchas ratas, cosa que  com o  es lógico 
nos m olesta y  es desagradable. Y  mi p regun ta , com o se pueden im aginar, 
es ésa; ¿Qué es lo que se va a  hacer en  esa zona? ¿O es que  va a quedar 
asi? Espero que no; sería u n  e rro r , pues ya qu e  h a  perjud icado  a vecinos 
y establecim ientos de la zona, qu e  se haga  algo p a ra  d a r v ida y alegrar 
la  Puerta de T oledo  que ah o ra  d a  m iedo pasar p o r  ah í deb ido  a  lo 
oscuro  y so lita rio  que está.

JO S E  B E N ITO  AIBAR

FU T U R O  C EN T R O  ARTESANAL

Se está  estudiando por el Ayuntamiento la posibilidad de utilizar el 
antigua m ercado de pescados como C entro  Artesanal de la Villa, donde se 
dotarían de locales adecuados a  diversos artesanos, constituyéndo así un 
auténtico mercado de artesanía que, adem ás de favorecer extraordinaria
mente a aquella zona, podría ser de interés para  el pueblo de Madrid.

JE S U S  E S P E L O S IN  ATIENZA 
Concejal delegado de U rbanism o e Infraestructuras

y
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Sentido y estilo 
de! carnaval

Se avecinan los carnavales, días festivos que 
son una apertura por la que se escapa el gas de 
muchas represiones, de meses de intranquilidad, 
desasosiego e incluso de desesperanza porque 
estamos todos pasando' o sufriendo las conse
cuencias de una'grave crisis, crisis económica, en 
muchos casos crisis emocional y , a veces, crisis 
de las instituciones más firmes, como, en el caso 
de la familia.

El carnaval es un desahogo. Y un desahogo 
que viene bien a la ciudad porque evita otras 
tensiones e incluso esta clase de evasiones contri
buyen a evitar después las violencias. Así que 
interpretemos el carnaval desde dos perspectivas: 
una como una fiesta tradicionaf, alegre, simpáti
ca, en la que todos perdemos un poco, algo, 
nuestra seriedad y nos convertimos en persona
jes. Esto es satisfactorio y yo dijera que bueno. 
Bueno para la ciudad porque cambia su imagen 
y la ciudad en fiestas atrae gentes, aumentamos 
el número de los que se quedan en Madrid y 
damos idea de que es una ciudad, como en el 
fondo lo es, tranquila y grata.

Pero a este aspecto estético y de satisfacción 
urbana y de aumento del prestigio y de la alegría 
de la ciudad, hay que añadir otro al que ya me 
he referido, el desahogo. Y en esto tenemos que 
tener todos cuidado. Tenemos que poner mucha 
atención, estar sobre aviso y no pasarnos. El 
desahogo es un desahogo dentro de cierto crite
rio de convivencia, de ciertas normas que no 
debemos romper. Debemos desahogarnos, can
tar, gritar, embadurnarnos la cara, ponernos ca
retas, quitarnos la ropa de ordinario y vestirnos 
de otra manera los niños, los jóvenes, los adul
tos... Pero todo esto sin romper ciertos límites, 
sin atravesar ciertas fronteras. Primero, la fron
tera de la decencia, de la decencia personal, el no 
hacer nada estrafalario que sea desagradable pa
ra otros o que caiga en la pornografía o en la 
obscenidad porque no hay razón. En segundo 
lugar, procurando tener respeto a los demás.

El empujón tiene muchas interpretaciones por
que, siguiendo con este ejemplo, puede ser un 
empujón cariñoso que se devuelve cariñosamen
te y da lugar a unos minutos de retozo sin que 
genere mayores problemas. Pero puede ser el 
empujón soberbio de “quítate tu para ponerme 
yo” o el desconsiderado al más débil por el más 
fuerte o el no tener en cuenta que hay una 
señora de edád a la que tenemos que amparar y 
no empujar. Así que lo mismo que decimos del 
empujón, podemos decir de otras muóhas cosas. 
Hay que comportarse con desenvoltura pero sin 
romper los límites del respeto ajeno. En tercer 
lugar, el carnaval encierra también muchas veces 
un elemento de protesta porque tiene elementos 
satíricos. Nos burlamos de las instituciones, nos 
burlamos de la gente e incluso con frecuencia 
nos burlamos del alcalde que aparece de una u

otra manera. Y está bien, e incluso es deseable, 
que nos riamos todos un poco de nosotros mis- 
nos, que nos riamos de las instituciones pero, 
repito una vez más, sin pasarse.

Las instituciones son respetables. Hay que 
mantener el debido respeto a la democracia y la 
democracia se manifiesta en las instituciones. No 
nos burlemos en demasía de lo que es esencial, 
como el Parlamento, por ejemplo. No hagamos 
demasiada chacota de algunas personalidades pú
blicas a las que no debemos contribuir a destruir 
o manchar sino que debemos conservar. Por lo 
tanto, en la sátira tengamos cuidado. Si es posi
ble, que la sátira sea risible, si se quiere descar
nada, burlesca, pero que no esté cargada de 
mala intención ni de efectos destructores para 
nadie. Téngase en cuenta que el carnaval, cuanto 
más se desprenda de connotaciones políticas, tan
to mejor. Debe ser una fiesta esencialmente 
social.

Yo diría a todo lo que llevo dicho que también 
en el carnaval caben elementos educativos. Los 
niños y las niñas van con la mamá, van con su 
disfraz, desean reírse, tirar alguna serpentina, 
ver los grandes monstruos de cartón, espantarse 
con unos y divertirse con otros, seguir a los 
gigantones. Estos niños necesitan especial respe
to y debemos divertirlos y contribuir a educarlos 
y, por consiguiente, que no olvidemos nunca que 
hay niños viendo el carnaval, que los niños cap
tan todo y que mal servicio les hacemos si desde 
estas fiestas y festejos públicos contribuimos a

educarlos mal cuando nuestra obligación es edu
carlos bien.

Y ya para acabar, yo quisiera que todos entrá
semos en lo que es el sentido del carnaval, que es 
el festejo, el acabóse de una temporada y el 
comienzo de otra. En cierto modo decimos adiós 
al invierno- y estamos ojo avizor para la llegada 
de la Semana Santa que anuncia la primavera. 
Que todos entremos en esta fiesta alegre, de 
despedida de los hielos y de comienzo inicial de 
unos mejores tiempos y más gratos. Que no 
estemos sólo en el ánima del carnaval los que 
estamos en el Ayuntamiento, y los vecinos.de 
Madrid que se divierten, que gritan. Que estemos 
todos. Y esto se orienta especialmente hacia los 
comerciantes. Yo les pido que se incorporen al 
carnaval y lo entiendan y que no vendan dema
siadas botellas de cristal para que su actitud sea 
paralela al ruego que hacemos a los mucnacnos 
que gritan y gozan en los días de carnaval para 
que no rompan botellas en la calle, lo que crea 
después graves problemas, como saben. Que co
laboren en esto con nosotros, como en tantas 
otras cosas, los comerciantes. Que limpien la 
parte de la acera que les corresponde, que .ador
nen sus escaparates y las portadas con algún 
muñeco alusivo al carnaval, que ayuden a que 
los demás aprendan a ser respetuosos. Que los 
comerciantes sean con el Ayuntamiento, como 
lo son en tantas otras ocasiones, los mejores 
colaboradores para educar y orientar a los que 
simplemente se divierten. Nuestros colaborado
res más queridos son los comerciantes, los peque
ños y medianos comerciantes, los que están lu
chando con nosotros ante las dificultades del 
tiempo, los que sanelílos que sufren de modo 
muy directo las penurias de la crisis, a los que 
pedimos constantes favores. Ahora les pedimos, 
uno más, que calaboren otra vez con nosotros 
procurando orientar y dirigir esta gran fiesta de 
carnaval.

• Y dentro de estos límites, que haya inventiva, 
imaginación. No caigamos en lo mismO; A  ver si 
este año dejamos atónitos a los demás pueblos 
de España, si se quiere al mundo con la imagina
ción carnavalesca de los madrileños. Vamos a 
hacer un gran entierro de la sardina, una sorpren
dente cabalgata. Una imaginación que no sea 
simplemente exagerar. Exagerar no es imaginar, 
al contrario, sustituye a la imaginación. Una 
imaginación abundante y rica, que se desbordé 
estos carnavales, que nos haga reír a todos, que 
nos permita pasar las fiestas en paz, que sea un 
gran desahogo entre tantas dificultades, trastor
nos y, a veces zozobras y congojas. Que despun
te el carnaval como un desahogo, un consuelo y. 
una fiesta de respeto y de paz.

E N R I Q U E  T I E R N O  C A L V A N  

A lc a ld e  d e  M a d r i d ,  1 5  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 4

El vendedor de prensa y el Ayuntamiento
M adrid , p o r  ya invariables razones 

históricas, centra  la  expendeduría y  ven
ta  de d iarios, revistas y  publicaciones 
diversas en quioscos situados en la vía 
pública. S ituados, adjudicados y regula
dos a  criterio m unicipal, se responsabi
lizan de la libre difusión de producios 
em isores de inform ación y cu ltu ra  con 
ia  obligación tácita , po r lo  tan to , de 
con tribu ir a  la noble y necesaria tarea 
del enriquecim iento lector de u n  pueblo, 
am bición inexcusable en cualquier que
hacer poiitico.- 

Sin em bargo , el quiosco com o esta
blecim iento com ercial de especial carác
ter y  definida misión cívica, se encuen
tra  an te  situaciones m arcadam ente p re 
carias que inciden m uy desfavorable
m ente en su  existencia y  su  evolución. 
Su concesión está m otivada p o r  razones 
ajenas a  las au ténticam ente reales; su 
necesidad. El criterio  de su radicación 
esiá fundam entado  en  razones tnuy sub
je tivas, em anadas del m unicipio y sin 
tener en cuenta si el sitio  elegido es el 
idóneo para  el cum plim iento del fin que 
justifica su existencia. Sus dim ensiones 
están m arcadas po r una  rígida norm ati
va que no contem pla el creciente núm e
ro  de m ercancía a exhibir — en cum pli
m iento de los legítimos derechos del 
editor— , y las condiciones que rigen su 
ordenación están  basadas en estrictas 
razones de carácter urbanístico  u otras, 
con olvido de elementales razones de

carácter profesional que hacen necesa
rio  escuchar la voz y  el voto  de editoras 
y  vendedores en  lo que respecta a  la 
creación de una  norm ativa  m ás ajusta 
da a  ta realidad profesional.

Y en  ta l sentido, y  consciente de que 
el diá logo es la vía de entendim iento 
correcta, el vendedor m adrileño ha pre 
sentado al A yuntam iento  de la capital 
un anteproyecto  de norm as, a  sustitu ir 
a  las existentes desde 1980, que sin m er
ma de los legítimos derechos del m un i
cipio acom ode la profesión a una  reali
dad  cam biante , tod o  ello en beneficio 
de un m ejor desarro llo  en la difusión de 
las publicaciones.

Los entes profesionales — entre  los 
que se incluye el vendedor—  tienen la 
certeza de que  M adrid  dispone de núm e
ro  suficiente de puestos de venta en sus 
zonas m ás concentradas de público. Que 
todo  nuevo establecim iento supone mer
ma en  el beneficio legítimam ente adqui
rido po r el vendedor existente y  una 
multiplicación de gastos p ara  el editor, 
sin aum en to  de ventas. N os consta a 
todos la reducidá — a  veces necesaria— 
dim ensión de los quioscos, al tiém po 
que contem plam os gozosos y tem erosos 
cóm o el negocio editorial se expande 
sin tener cobijo — p o r  sa turación—  en

• los quioscos ya existentes. N os aterra 
pensar que las cohcesiones municipales 
son po r cinco años, p lazo m ás que 
exigüo p a ra  am ortiza r costos y capitali

z a r esfuerzos. Sorprende que la  actual 
norm ativa no contem ple m ás que un 
su jeto  activo que , según dicha norm a 
debiera  trab a ja r  ¡93 horas p o r  semana!, 
y  nos p reocupa n o  tener intervención ni 
parte  en la  elaboración de lo  que pensa
mos debiera  ser u n  m editado reglam en
to  con participación del que, a  través de 
lluvias, soles y  fríos, conoce la  auténtica 
dim ensión de una  ingrata  pero  herm osa 
labo r de servicio a  la com unidad.

D esde el pasado  mes de ju n io  estam os 
a la espera de la llam ada del A yunta
m iento. U rp m o s , rogam os y respetuo
sam ente exigimos la  opción d e  ser escu
chados p o r  los m iem bros del m unicipio 
m adrileño. A  todos ellos, al tiem po que 
hacem os pública su  generosidad y buen 
acoger cuando  hem os expuesto esta ne
cesidad de diálogo, les recordam os la 
cita pendiente. N uestra  gente espera. Y 
en la  m ism a m edida que confia  en el 
r e c to  p roceder de los dirigentes del 
A yuntam iento  de M adrid , cuyo señor 
A lcalde fue el prim ero en tendem os la 
m ano, estam os en disposición de escu* 
char cualquier tip o  de sugerencia que 
tienda a  que la  profesión de vendedor 
de prensa asum a la parte  que le corres
ponde en  el devenir cu ltu ral q u e  gozo
sam ente comienza.

JU A N  A. D E  CEBA LLO S 
D írector-G ereale de la AsociaCTÓn 

Vendedores Profesionales de Prensa-M adrid
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“ Madrid, objetivo cultural” reunió a cuarenta eruditos en asuntos 
matritenses______________________________________

Pasado y futuro de la ciudad
Bajo e l m arbete  de “M adrid, objetivo  cultural”, la 
Fundación Villa y  C orte  organizó una sem ana de 
estudios “ sobre e l  p resen te  y  e l fu tu ro  de la  cultura  
m adrileña” . En las sesiones in form ativas y  m esas 
redondas se habló, sobre todo, d e l pasado

P a tro c in a d a s  p o r  la C aja de 
A horros y M onte de Piedad de M a
drid , las jo m ad as  respondían, en 
paiabras del d irector generaJ de la 
entidad, M ateo  Ruiz O riol, “ al de
seo de acercar la cultura de M adrid 
a l puebb  llano". Jo sé  Sim ón D íaz, 
presidente de la  com isión organiza
dora , declaró a  este periódico que 
“ o í  este intento de d a r un repaso 
rápido a} M adrid que fue y que es, 
han colaborado jun tas por vez pri
m era entidades no oflciales que, te
niendo a M adrid como tema de sus 
estudios y trabajos, habían vivido 
hasta  ahora descoaectadas” .

A  estas instituciones que  son, 
adem ás de la  F undac ión  organiza
dora , el Institu to  d e  E studios M a
drileños, la A cadem ia de A rte  e 
H isto ria  de San D ám aso , H ispan ia  
N ostra  y  el C entro  A m brosio  de 
M orales, se han  un ido  u n a  serie de 
departam entos de las cuatro  u n i
versidades m adrileñas y  algunos 
institu tos del C onsejo  Superior de 
Investigaciones Cientíñcas.

P a n o rá m ic a  h is tó r ic a

E i p rog ram a ha incluido 9 mesas 
redondas y  18 sesiones inform ati
vas, dirigidas a  ofrecer u n a  pano 
rám ica ráp ida  pero  intensiva de la 
h is to ria  de la c iudad  y sus fuentes 
docum entales, su desarro llo  cultu
ral, sus recursos económ icos y sus 
reservas pintorescas y paisajísticas.

La m esa redonda inaugural estu
v o  dedicada a l "com ercio  tradicio
nal” ; los participantes pusieron-de 
relieve el extraord inario  papel, de
sem peñado po r la C ám ara  de Co
mercio e Industria  en el rescate del 
olvido de 400 establecimientos de J  
prim eros de siglo, qu e  han  m anle- Q 
nido duran te  al m enos tres genera- o  
don es  la  fidelidad en la  fabricación § 
o ven ta  de u n  mismo p roducto , § 
p reservando ei va lo r esti ístico or- i  
nam ental del negocio. T an to  los “  
ponentes com o el público que  to 

m ó  la p a lab ra  en el coloquio  mos
tra ro n  su preocupación  p o r  el tris
te  fu tu ro  que, de no rem ediarlo  
con apoyos institucionales, espera 
a  las viejas tiendas y talleres arte 
sanales que pueblan las novelas de 
G aldós.

L a  c ró n ic a  d e  ia  c iudad

Enrique de A guinaga, u n o  de los 
seis cronistas oficiales d e  la  Villa, 
d isertó  sobre “ las dificultades de la 
crónica de la ciudad” . E l ponente, 
después de pasar lista al inventario  
de cronistas d e  la  Villa desde L ó 
pez de H oyos en el siglo X VI, has
ta  Em ilio C arrere  en 1943, se exten
d ió  con u n  vasto  anecdotario  y 
expuso la  h is to ria  de los cronistas 
oficiales, que  a rran ca  con M esone
ro , no m b rad o  p o r  el Pleno en  1864.

José del C orra l R aya, vocal del 
In s titu to  de E stud ios M adrileños, 
repasó “ E l M adrid  visitado y visita- 
ble”  y elogió la  organización de 
recorridos p o r  la  ciudad p a ra  el

d e sc u b r im ie n to  de sus rincones 
p intorescos y olvidados. T em a éste 
que  viene m ereciendo, en cualquier 
caso, la atención de algunas entida
des n o  oficiales com o la p ropia 
Fundación  Villa y  C orte  y, sobre 
to d o , de la O ficina M unicipal de 
T urism o  P ara  T o dos de la  Conce
ja lía  de Relaciones Institucionales 
que, d en tro  de su program a d e  vi
sitas organizadas bajo  el lem a “ Co
nozcamos M adrid” , acaba  de editar 
los p lanos histórico-artisticos de la 
Villa y  Corte.

A  lo largo de la sem ana se ha 
prestado  tam bién  u n a  atención  sin
gular a l u rbanism o de la  ciudad, a 
la  o ferta  cu ltu ral y  a  la  conserva
ción del casco histórico y del p a tri
m onio  artístico  de la  Iglesia.

Presidido p o r  el Príncipe de A s
tu rias , el com ité de h o n o r de las 
J o m a d a s  h a  estado in tegrado po r 
el alcalde, E nrique T ierno , el presi
dente de la  C om un id ad  A utónom a, 
Jo a q u ín  Leguina, el presidente de 
la  A sam blea A u tonóm ica , R am ón 
E sp inar, y  los presidentes de los 
organism os e instituciones partici
pantes. A  lo  la rgo de la  sem ana, la 
C asa  del L ibro, en  la  G ran  Vía, 
realizó u n a  exposición sobre publi
caciones m onográficas de M adrid.

T. U.

Ballet ruso para la campaña 
teatral del próximo verano

U na delegación del A yuntam ien to  de M adrid  se encontraba en la 
U nión Soviética el pasado  d ía  9 de febrero, fecha en que falleció Yuri 
A ndropov. In tegraban  dicha delegación los concejales señores M oral, 
Tejero , D e la Riva y el jefe de Relaciones Públicas, Ju stin iano  Gómez. 
La noticia de la m uerte de A ndropov  les fue com unicada el d ía  10, poco 
después de hacerse oficialmente pública, cuando  se hallaban  en  el Asia 
C entral, a  unos 3.500 kilóm etros de M oscú, y ocasionó la suspensión de 
algunos de los actos oficiales previstos.

En los con tac tos oficiales m antenidos a lo largo del viaje, la delegación 
m adrileña expresó el deseo de trae r a  M adrid  dos grandes exposiciones, 
una , la  colección de M atisse, que se encuentra  en L’H erm itage de Lenin- 
grado , y  la segunda, una  m uestra de la p in tu ra  constructivista rusa. 
Am bas peticiones fueron acogidas, en principio, m uy favorablem ente, 
así com o la petición de qu e  venga u n  ballet de p rim era  categoría para  
ac tu a r en M adrid  en  la cam paña teatral del verano  de 1984. C om o 
in tercam bio , los rusos se m ostra ron  m uy interesados en que vaya a la 
URSS un grupo  español de flamenco. Se ab o rd ó  tam bién  la  preparación 
de la próxim a sem ana de cu ltu ra  de M adrid  en M oscú, qu e  tendrá lugar 
en el mes de ju n io  de 1985.

U no de los integrantes de la delegación, el concejal E nrique M oral, ha 
m anifestado sus im presiones del viaje a V IL LA  D E  M A D R ID ; “ He 
estado o tras veces en  M oscú a  lo largo de los ú ltim os años y he no tado  
una  evolución considerable. Se ha increm entado el consum o, com o 
puede apreciarse tan to  po r el aum en to  del núm ero de tiendas de todo 
tipo , com o p o r  el aum en to  de productos en las tiendas. Y he no tado  
tam bién una  cierta occidentalización de la  ciudad. A ntes dom inaba la 
public idad política e ideológica. A hora se ve m ucha public idad de o tro  
signo, de A eroflo t, etcétera” .

A nuguos com ercios: un fu turo  incierto

La sociedad sufre y se empobrece
L a afirm ación, catastrofista y 

desestabiiizadora, no corresponde 
a  ningún recalcitrante enem igo del 
cam bio, obstinado  en no ver los 
prodigios que aparecen p o r  do 
q u ie r  d e  u n  año  a esta  parte. 
C orresponde a un viejo profesor 
de D erecho Político que, al anali
zar la  crisis económ ica española, 
entre "e l fortalecim iento de la  eco
nom ía del E stado”  y “ el em pobre
cimiento y deterioro  de la econo
mía privada  de sus ciudadanos” 
encuentra una  vía de salvación: el 
A yuntam iento , benefactor genero
so, que va a hacer un  esfuerzo in
versor para  p a lia r  ese em pobreci
m iento de los madrileños.

L a  t r a d u c c ió n  en  té rm in o s  
m arxistas, en trañablem ente gratos 
al viejo profesor, sería que los 
e x p lo ta d o re s  (E s tad o -G o b ie rn o  
Socia lis ta-E m presarios) dan  una 
vuelta de tornÚlo al garro te  vil que 
ahoga a los explotados (sociedad- 
c iu d a d a n o s -T ra b a ja d o re s ) ,  pa ra  
conseguir de esa fo rm a aum entar 
su poder y  fortalecer la econom ía 
del E stado . ¡Ah!, pero  cuando la 
situación parecía desesperada, una 
luz d e  esperanza brilla fulgurante 
en el horizonte  gris plom izo; es el 
A yuntam iento . D ecididam ente es
tam os salvados.

P u e s  bien, lam ento  discrepar. 
P ara  ser exactos d iscrepo p rofun 
d am en te  de las falacias en m ateria  
económ ica, de las simplificaciones

engañosas y de! paternalism o in
telectual.

¿Cóm o se puede  h ab la r de es- 
foerzo inversor del A yuntam ien to  
“ qu e  no suponga  petjuicio ni dañe 
contribu tivam ente a los vecinos del 
m unicipio"? ¿D e d ónde  sale el di
nero , entonces? N o  sale, desde lue
go, de un a  política de austeridad 
del equipo de gobierno del A yun
tam ien to  de M adrid . N o  sale de 
los rendim ientos de los bienes p a 
trim oniales municipales. N o  sale de 
la elim inación d e  los gastos innece
sarios y supérfluos. N o  saie de la 
supresión de los gastos apologéti
cos de la  p ro p ia  ideología y ges
tión. Sale, am able lector, de su bol
sillo. C uando  usted  paga la  C on tri
bución  U rbana, o  el Im puesto  M u
nicipal de C irculación o  le retienen 
cada  mes el 14 p o r  100 de su sala 
rio  b ru to  p a ra  el Im puesto  sobre 
la  R enta , no  olvíde que está pagan 
d o  los “ esfuerzos” inversiones del 
A yun tam ien to , las piscinas, gim na
sios y aud ito rios de música para  
los p arado s e, incluso, algo tan 
próx im o co m o  este periódico  que 
tiene en tre  sus m anos.

El A yuntam iento  de M adrid  se 
h a  acogido a  la  Ley 24/1983, de 

, M edidas U rgentes de Saneam iento 
y Regulación de las H aciendas Lo
cales, m ediante la cual el Estado 
(es decir, todos los españoles), va a 
subvencionar a  este A yuntam iento  
con 18.888 millones de pesetas p a 

ra  cub rir el déficit a  31 de diciem
bre de 1982. S im ultáneam ente se 
h a  sub ido  la C ontribución  U rbana  
en un  3,5 p o r  100. Evidentem ente 
parece m oderada , pero  n o  lo es, 
po rque  ese 3,5 p o r  100 se sum a al 
tipo  de gravam en actual, que es 
del 20 p o r  100, y com o p o r  o tra  
parte  la  base liquidable se ha incre
m en tado  en un 36 po r 100 (artícu
lo  39 de ta ley de Presupuestos 
G enerales del E stado , que  actuali
za en ese porcentaje  los valores 
catastrales no revisados en  los últi
m os tres años), tom e usted la cal
cu ladora  y eche cuentas. Si es us
ted  p ro p ie ta rio  de un piso en  M a
d rid  que pagó  de contribución ur
bana  10.000 pesetas en 1983, y que 
en  los ú ltim os tres años no le han 
ac tualizado  el v a lo r catastral, este 
añ o  va a  a pagar 15.980 pesetas, es 
decir, un increm ento  del 59,8 por 
100 que  corresponde a la  “ m ódica” 
subida del 3,5 p o r  100, que socia
listas y com unistas ap ro b a ro n  el 
pasado  d ía  30 de diciembre.

Se tra ta  de un d a to  objetivo con 
el que  espero haber con tribu ido  a 
ac la ra r algo  la  afirm ación de! señor 
alcalde, en un reciente núm ero  del 
in f o r m a t iv o  V IL L A  D E  M A 
D R ID . En efecto, " la  sociedad su
fre y  se em pobrece” .

C A R LO S L O P E Z  C O L L A D O , 
responsable de Politica M unicipal 

de Alianza Popular.
C oncejal del Grupo Popular

N U E V O  
P L A N O  

H I S T O R I C O  
D E  L A  V IL L A

La Concejalía de Relaciones 
Institucionales y C om unicación 
del A yuntam iento  h a  ed itado  un 
p lano  histórico-artístico de M a
d rid  en  el que se recogen los edi
ficios representativos de la época 
medieval, de los A ustrias, Borbo- 
nes y la c iudad  de ios siglos XIX 
y X X . E n  esta  nueva edición se 
recoge igualm ente un m apa del 
d e sa r ro llo  histórico-urbanístico 
de la Villa, con resúmenes escri
tos que  van desde el siglo IX 
hasta  nuestros días. T odos los 
interesados en tem as madrileños 
pueden dirigirse para  recoger es
ta  publicación a  la Oficina M uni
cipal de T urism o  p a ra  T odos, si
tu a d a  en la  calle Señores de 
Luzón.

onQzcaino§

RELAOOMS lNSmiiCH)NAlíS> COVttN.'TAans 
AYUNTAMjrhrrn ni nmdnid

C O N T R A  L O S  A B U S O S  E N  L O S  T A X IS

Para evitar la picaresca que sufren algunos visitantes extranjeros cuando  
les llega la ho ra  de coger un taxi en e! ae ropuerto  de Barajas, el A yun ta 
m iento ha ed itado  miles de folletos explicativos en los que se recogen, en 
cinco idiom as, el reglam ento  del servicio de taxis y las estaciones de Renfe.

Los folletos están redactados en castellano, francés, inglés, alem án e 
italiano, e  incluyen tarifas orientativas en tre  el ae ropuerto  y d ivenos 
pun to s  de la ciudad. En caso de que el cliente n o  se m uestre a l final de 
acuerdo  con el pago  que le requiere el conducto r del taxi, p o d rá  denunciar 
el hecho m ediante un reclam o incluido en este folleto, en la Concejalía de 
C irculación y T ransportes  de la Plaza de la Villa.

N U E V A S  P U B L IC A C IO N E S  D E L  IN S T IT U T O  
D E  E S T U D I O S  M A D R IL E Ñ O S

El In s titu to  de Estudios M adrileños presentó  recientem ente sus últim as 
publicaciones en  el salón de actos de la Biblioteca N acional. Intervinieron 
en el ac to  M aría del C arm en  Pescador, A n ton io  D om ínguez, Virginia 
T ovar y  Jo sé  Fradejas L ebrero. D en tro  del p rogram a “ El M adrid  de los 
A ustrias”  figura una  relación de actos públicos celebrados en esta ciudad 
del 1541 al 1650, un lib ro  que  recoge “T estam entos de 43 personajes del 
M adrid  de los A ustrias”  y un estudio sobre la arqu itec tu ra  m adrileña del 
siglo X V II. D entro  de la colección de clásicos, se presentó  “ L a  hija de la 
Celestina y la  ingeniosa E lena” , una edición de Jo sé  Fradejas.

C O N T R I B U C I O N E S  E S P E C IA L E S :  M A Y O R  R A C IO N A L ID A D

P or iniciativa de A lfredo Tejero , concejal del Area de H acienda, se ha 
creado una  C om isión cuya tarea será exam inar los expedientes a los que 
habrá  qu e  ap licar contribuciones especiales. H asta  ah o ra , la im posición de 
las m ism as ha venido p lan teando  problem as, debido esencialm ente a la 
dificultad  casi insalvable p a ra  establecer un criterio  general único  y en 
cada caso  ha sido necesario decidir si era  p rocedente o  no la aplicación de 
estas contribuciones. E sta  nueva C om isión decidirá una  vez que se hayan 
em itido  los correspondientes inform es po r los Servicios Técnicos y T rib u 
tarios y  d e term inará  si p rocede o no im poner una contribución  especial y 
en qué cuantía.

La c itada  C om isión está in tegrada p o r  A lfredo Tejero com o presidente 
de la mism a; en calidad de vocales, un representante  del A rea de U rbanis
m o, Saturn ino  Z ap a ta , concejal del A rea de D escentralización y C oord ina 
ción, J u a n  A n ton io  Fernández C ordón , d irector de servicios de H acienda 
y el presidente de la  J u n ta  de D istrito  a  la que afecte; en calidad de 
técnicos, C arlos Batlle, jefe del D epartam en to  de T ribu tos sobre la Propie
dad , Isabel Rius, jefe de la Sección de C ontribuciones Especiales y  técnicos 
de U rbanism o; com o secretario  ac tu a rá  José A n ton io  C alvo, jefe del 
D epartam en to  C en tra l del A rea  de H acienda y Econom ía.
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Revisión de los edificios históricos incluidos 
en el Plan Especial Villa, de Madrid

Conservar lo bello
Gerencia Municipal de Urbanismo va a iniciar la 
revisión del catálogo de edificios incluidos en el 
Plan Especial Villa de Madrid, para tener una 
localización exacta de cada inmueble de la 
ciudad, con todos sus datos, con el fin  de mejorar 
el control y  seguimiento de dicho Plan.

E l P lan  Especial de Protección y 
C onservación de Edificios y  C on
ju n to s  H istórico-A rtisticos de la 
V i l l a  d e  M a d r i d ,  a p r o b a d o  
en 1980, se enfoca a  la, protección 
del pa trim on io  u rbano  y de los 
usos existentes a través de las me
d idas de defensa de los edificios y 
con jun tos que dan  va lo r cu ltu ral y 
carácter esencial a  la  ciudad.

La catalogación es el instrum en
to  que utiliza Gereftcia de U rbanis
m o  p a ra  determ inar qué  tipo  dé 
protección deberá llevar u n  edificio 
a la vista de sus peculiaridades, en 
cuan to  piezas irrepetibles que aña 
den a su va lo r histórico y cultural 
el de servir de testim onio  d e  deter
m inados períodos de la historia de 
la  ciudad.

A pesar de qu e  el lis tado  y los 
datos  que se tienen son de 1980, el 
gerente m unicipal de urbanism o.

Enrique B ardají, considera que la 
catalogación podría  ser m ás afina
da: “ No se tra ta  — manifiesta a  VI
LLA D E  M A D R ID —  de una reca* 
talogación, sino más bieii de que el 
estudio por edificio sea más comple
to , de modo que al conocer exhaus
tivamente los datos nos sea más fá
cil determ inar si debe es ta r  en un 
grado de protección o en otro. La 
catalogación con la que contamos 
se hizo con una documentación bási
camente fotográfica, pero nos falta 
com pletar el reconocimiento del edi
ficio en sus aspectos internos, por
que se dan casos de edificios con 
fachadas irrelevantes que coatienen 
en su interior aspectos decorativos y 
arquitectónicos de enorme interés o 
un patio que bay qoe proteger.” 

L o  que se hace ah o ra  es e laborar 
unas fichas m uy exhaustivas edifi
cio a  edificio, conteniendo el levan
tam ien to  com pleto de todas las

La Córrala, un m odelo  residencial de! M adrid del XIX. Existen otros 
e/em plos. tal vez aún sin descubrir

plantas, un estudio  bibliográfico e 
h is tó r ic o  de las referencias que 
existen de ese edificio en las fuen
te s  d o c u m e n ta le s  tradicionales; 
una  identificación de sus elementos 
com positivos m ás relevantes y una 
prim era  aproxim ación a  un  con
cepto  m uy urbanístico , difícil de 
explicar, qu e  es la adscripción tipo
lógica de u n  edificio. “ Esto  quiere 
decir — afirm a B ardají—  que iden
tificamos si dicho edificio pertenece 
a los destinados a viviendas en on 
determinado período o si es típico 
de los destinados a instituciones en 
una época. Por ejemplo, un tipo muy 
significativo de edificio residencial 
en el M adríd dei XIX es L a  C órra
la, pero mediante esta ampliación 
de información nos podríamos en
contrar también con otros tipos", 
añade.

O b je tiv o : 3 0 .0 0 0  ed ific ios

En una  prim era fase, el estudio, 
que se v a  a realizar p o r  concurso 
público , se va a  cen trar en los 
barrios  de E m bajadores, Palacios 
y C ortes, d ond e  existe un a  Oficina 
de B arrios en R ehabilitación encar
gada  de in form ar a  los vecinos de 
dichos barrios sobre  tod a  la  legis
lación, general o  m unicipal, sobre 
rehabilitación.

Según el gerente, el a lto  coste 
del estudio , 28.000 pesetas p o r  fi- 
clia, y la  exhaustividad de la  docu 
m entación, hace que esta  ca ta loga 
ción se p lantee d e  m od o  gradual, 
aun que  se irá  extendiendo a o tros 
b arrios  de M adríd  hasta  abarcar 
2.200 edificios de protección inte
g ral, 6.400 de protección estructu
ral y  22,000 de tipo  am biental.

La finalidad es que la  docum en
tación sea útil p a ra  en tender cóm o 
se debe ac tu a r sobre u n  edificio, 
en casos de rehabilitación, y, en 
ú l t im a  instancia, según Bardaji, 
“ que sirva como método para cono- 
cer pormenorizadamente la ciudad 
y todas las particularídades de sus 
edificios” .

Menos niños
El A yuntam ien to  de M adrid ha 

publicado un traba jo  realizado por 
el D e p a r ta m e n to  de Estadística 
con datos correspondientes a  la po
blación de este m unicipio. En esta 
publicación aparecen las cifras re
lativas al to ta l de M adrid  y tam 
bién las correspondientes a cada 
uno  de los d istritos de la  capital.

G racias a  esta publicación se 
puede conocer el núm ero  to ta l de 
habitantes de la capita l, cuál es el 
núm ero  de los que tienen diecinue
ve años, cuaren ta  años, noventa 
años, etcétera, es decir, la pobla
ción según la edad , añ o  a  año , y 
adem ás el sexo y el estado civil.

En o tro  cuad ro  independiente se 
nos ofrecen cifras sobre los niveles 
de instrucción, según el sexo y gru 
pos de edad. Este cuad ro  nos d a  a 
conocer el núm ero de personas que 
no saben leer ni escribir, los que 
tienen el titu lo  de bachiller supe
rior, los técnicos- de grado  medio,

, etcétera.
T am bién aparece en la c itada p u 

blicación el to ta l de personas resi
dentes en M adrid  clasificadas se-- 
gún la provincia o  país de n a 
cimiento.

D el análisis de algunas cifras que' 
figuran en el trab a jo  m encionado 
se han  extraído , com o m ás im por
tantes, las siguientes consideracio
nes;

L a población com prendida  entre 
los seis y los trece años, es decir, la

cifra de escolares de EGO está dis
m inuyendo. Si con tinúa  la estruc
tu ra  po r edades actual y  en igual

cuantía , el núm ero  de niños en 
edad  escolar p a ra  los próx im o cur
sos será  el siguiente:

Curso
Población 

de 6  a  13 años Diferencia

1983-1984
1984-1985 .
1985-1986 .
1986-1987 .
1987-1988 .
1988-1989 .
1989-1990 .

T O T A L .

401.167 _
389.405 —  11.762
375.838 —  13.567
360.751 ' —  15.087
345.385 —  15.366
328.868 —  16.517
312.078 -  16.790

............................ 89.089

La cifra to ta l de mujeres residen
tes en M adrid  supera  a  la de los 
hom bres en 173.735. E l núm ero de 
nacidos varones es siem pre supe
rio r al de m ujeres y  se m antiene 
esta suprem acía num érica, en  el ca 
so del m unicipio de M adrid , hasta 
los veintiséis años. Este com porta 
miento es similar a l de la población 
to ta l de E spaña. A p a rtir  de los 
que tienen veintisiete, la cifra de 
mujeres es superio r a la de hom bres 
y en las edades avanzadas la dife
rencia es cada  vez m ayor. En el 
g rupo  de los que tienen setenta y 
cinco a  ochenta y cuatro  años, el 
núm ero de mujeres es casi el doble 
que el de varones, y en el de los 
que superan los ochenta  y cuatro  
años, cerca del,triple:

C on m ás de diez años no saben 
leer ni escribir:

V a r o n e s . . .  18.225 
M ujeres . . .  56.327

El to ta l de titu lados superiores 
es de:

V arones , 
M ujeres ,

121.084
66.767

La cifra de 'mujeres que no tie
nen estudios es casi 32.000 más 
que la de varones. D e los mayores 
de diez años, no tienen estudios:

V a r o n e s . . .  109.354 
M ujeres . . .  161.269

La población de residentes en 
M adrid , considerada según las pro 
vincias y  países de nacim iento , nos 
ofrece un a  serie de da tos  signi
ficativos:

Premonición del 
carnaval de Madrid

M O N C H O  A L P Ü E N T E

Empolva -tu nariz, amiga mía, 
un dios enmascarado ha decidido 
que Cenicienta cambie de vestido 
para jugar a “Reina por un día”.

¡Resucita, Babel, de la entropía 
en este carnaval enloquecido!
Por e l pagano rito travestido 
el loco es rey y  el cuerdo desvaría.

Deje la carne su prisión oscura 
y  aligere sus pies para la danza 
que en vértigo febril el cuerpo apura.

¡Feliz ciudad que encuentra en la impostura 
su verdadera faz. y  en la mudanza 
su esencia primigenia que perdura!

Tiembla Venecia y  Río se estremece 
ante la mutación esplendorosa 
que hace de calabaza mariposa 
y  da a Madrid el tono que merece.

En el umbral del siglo venidero,
¡urbe gloriosa, brilla y  resplandece 
como la gema en tosco vertedero!

Provincia o  país Total %

............ 1.745.110 54,64

............ 124.750 3,91

............ 82.567 2,59

............ 80.191 2,51
.........  71.622 2,24

............ 70,574 • 2,21

............ 64.280 2,01

............ 62.151 1,95
.........  2.209 0,0T
.........  1.914 0,06
.......... 10.176 0.32

F r a n c ia ....................................................................... .......... 9,262 0,29
.......... 6,775 0,21
.........  6,167 0,19

5.250 0,16

Las conclusiones que se pueden 
s a c a r  d e l análisis de las cifras 
expuestas pueden ser m uchas y de 
ex traord inario  interés para  aque
llos que tienen poder de decisión. 
Por ejemplo, en el cam po de la 
p rogram ación  de centros de ense
ñanza, es im portan te  ten er en cuen- 
'ta  lo que significa la posible dism i
nución d e  aq u í a l añ o  1989 de 
89.000 n iños en  el colectivo d e  los 
que tienen de seis a  trece años.

N o  es m enos im portan te  la cuan-

tificación expuesta respecto a  la 
desigualdad cu ltu ral de la mujer 
respecto del varón.

EÍ conocer todos estos da tos  por 
d istritos y, en algunos casos, por 
barrios e incluso p o r secciones, da 
idea del valc»r inform ativo del do 
cum ento  com entado.

M a r ia n o  E S C O L A N O  L O PE Z - 
M O N T E N E G R O . jefe del E>e- 
partam en to  de Estadística del 
A yuntam iento  de M adríd.
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Se pretende que tanto los comerciantes como los consumidores 
conozcan mejor sus obligaciones

Habrá inspecciones masivas
La Delegación de Abastos del Ayuntamiento ha 
previsto para este año una amplia 
campaña informativa en materia de consumo 
alimentario que irá dirigida tanto al 
comerciante como al público en general

üc  realizarán inspecciones siste
máticas en los com ercios p a ra  com 
p r o b a r  s i la  reglam entación se 
cumple.

El C ódigo A lim entario  Español, 
que  fue ap rob ado  en 1983, contie
ne un a  norm ativa técnico-sanitaria 
y  de con tro l d e  calidad que h a  ve
n ido  a  llenar el vacío legislativo 
que existía con respecto a los p ro 
ductos de alim entación. E sta  nor
m ativa, que contiene precisiones 
concretas y  específicas p a ra  cada 
producto  y  que afecta tam bién a 
los locales d e  venta y  a  los propios 
vendedores, n o  es aú n  lo suficien
tem ente conocida.

“ Lo que pretendemos —dice un 
responsable d e  la D elegación de 
A t¿ s to s—  es cumplir una labor pe- 
d a g ^ ic a  e informativa entre los co- 
merciaotes, y a la  vez hacer uoa 
valoración del grado de adaptación 
de éstos a  la  nueva reglamentación” . 
P ara  ello el A ^ n ta m ie n to  irá con
vocando  sucesivamente, a  p a rtir  de 
este mes de febrero, a  los responsa

bles de los distintos sectores y se 
pon d rá  en conocim iento de cada 
grem io cuáles son los requisitos in
dispensables que, de acuerdo  con 
el regiám ento , hay que cumplir.

“ Se fijará un plazo de tiempo pa
ra  que ia normativa se ponga en 
práctica — continúa  el responsable 
de A bastos—  y  después empezará 
una campaña masiva de inspección” . 
Estas inspecciones, cuyas condicio
nes se fijarán con los representan 
tes de los grem ios del com ercio 
m inorista, ten d rán  com o función 
la  de ap licar las sanciones que  p u 
d ie r a n  se r  necesarias, v i l l a r  el 
cum plim iento  de la  legislación vi
gente y  conocer en to d o  m om ento  
la verdadera situación d e  M adrid  
en el cam po  de la alim entación.

P o r  o tro  lado , la  experiencia de 
la  O ficina M unicipal de In form a- 
d o n  a l C onsum idor h a  puesto  de 
m anifiesto el desconocim iento del 
público  sobre  el tem a. C onsideran 
do  la  im portancia  d e  qu e  tam bién 
el co m p rad o r conozca el reglam en

to  para  que éste llegue a cumplirse 
sin fisuras, se iniciará una cam pa
ña ^ue  tra ta rá  de llegar a  todos los 
vecinos; los centros difusores de 
esta “ cu ltu ra  a lim entaria” van a 
ser, sobre to d o , las escuelas y los 
m ercados municipales.

B a la n c e  d e  la  O fic in a  dei 
C o n su m id o r

T res meses de existencia de la 
O ficina M unicipal d e  Inform ación 
a l C onsum idor es un tiem po p ru 
dencial p a ra  conocer cuáles son las 
preocupaciones de los madrileños 
sobre  os tem as d e  consum o, ya 
sean alim entarios o  de servicios. 
Sobre una  m uestra  de 2.500 llam a
das del público , se han selecciona
do los tem as m ás reiterados en  las 
dem andas y serán  ob je to  de cam 
pañas inform ativas periódicas.

Saber si el recibo cob rad o  po r 
H idroeléctrica E spaño la  es el ju s to , 
si tiene derecho a  pedir una  lectura 
posterio r del co n tado r, si las gote
ras h a n  de ser reparadas p o r  el 
casero , cóm o puede reclam ar la  de
volución de una  p renda llevada al 
tinte en las debidas condiciones, o  
exigir que los m uebles qu e  encargó 
hace tiem po se los term inen de ins
ta lar... asi basta  u n  largo etcétera, 
es e l obje to  de las 2.500 llam adas

Para poder denunciar hay Que conocer prim ero los derechos y deberes

recibidas en la O ficina de Inform a
ción al C onsum idor en los tres me
ses de su existencia '

Q uizás porque  la sensibilidad en 
el tem a consum o ha aum entado , o 
po rq ue  hab ía  m uchos consum ido
res “consum idos”  qu e  se  encontra 
ban  inerm es, lo  cierto  es qu e  en  la 
O ficina las llam adas no cesan. Pa
ralelam ente, cada d ía  los ciudada
nos dem uestran  m ás interés en sa 
ber cuáles son sus derechos en este 
sentido. N o  se  tra ta  y a  de solucio
n a r  u n  prob lem a pun tua l, sino que 
es preciso conocer el escudo legal 
que  le protege.

En el sector servicios, los c iuda
dan o s  dem andan  constantem ente 
inform ación sobre el agua, el gas, 
electricidad y teléfono. La Conce
ja lía  d e  A bastos y  C onsum o pre

tende “ enseñar a leer”  los recibos, 
indicar cóm o está el tem a de soli
citudes de conexión, norm ativa al 
respecto, etcétera.

El espinoso tem a de los derechos 
del u suario  sobre la  Seguridad So
cial y  cuán to  deben p ag ar a los 
médicos tam bién será obje to  de es
ta  cam paña. O tros temas serán  los 
com edores colectivos, los bares y 
cafeterías, los transportes colecti
vos, los precios de los colegios y la 
capacidad adecuada, los estableci
m ientos turísticos, el derecho a 
exigir u n  presupuesto  previo antes 
de elegir un a  instalación, las condi
ciones de seguridad  en los estable
cim ientos públicos y cuáles son las 
precauciones que cada uno  debe 
ad o p ta r  en  su casa p a ra  evitar 
accidentes.

Descubiertos cerca de veinte establos en 
deficientes condiciones sanitarias

Peligros
en la leche a granel

In sp ec to res  del A yuntam iento 
han detectado 16 lugares de la  ca 
p ita l donde se vendia de m anera 
ilegal leche a granel. L os puntos 
de producción  d e  esta leche están 
localizados en 19 establos, cuatro  
de ellos en el térm ino m unicipal de 
M adrid  y el resto  en o tro s  pueblos 
de la región.

U n  equipo  especial de A bastos, 
que viene funcionando  desde hace 
p o co  m ás de un mes en tem as rela
cionados con consum o, h a  llevado 
a  cabo  la investigación que h a  con* 
cluido con este p rim er resultado 
sobre la com ercialización de leche 
a  granel en M adrid. A  tenor d e  lo 
expuesto p o r  el co n cq a l responsa
ble de la  D elegación, A dolfo  Pas
to r , en uno  de los pun tos d e  venta 
fraudulen ta  la  leche no  era  ap ta  
p a ra  el consum o y en o tro s  puntos 
la  leche contenía  un porcentaje  de 
agua superio r a l au torizado.

E sta  actuación m unicipal obede
ce a  razones preventivas, ya que 
hasta  el m om ento  n o  se habían  
presentado prob lem as sanitarios ni 
se habían  recibido quejas n i consul
tas en la O ficina M unicipal d e  In
form ación al Consum idor.

Vallecas, M ediodía y  M oratalaz 
son  los d istritos m ás afectados po r 
la  ven ta  d e  leche a  granel en  pun 
to s  fijos. E n  T e tuán , C iudad  Li
neal, Villaverde y Fuencarral la co
m ercia lización  se  efectuaba me
d ian te  el sistem a de venta am bu 
lante. Respecto a la  producción  de 
la leche, cua tro  de los establos se 
encuentran  situados en la calle T o 
m ateros, a l lado  del Pozo  del H ue
vo, y tienen unas instalaciones bas
tan te  deficientes. En estos establos 
del térm ino m unicipal de M adrid 
hay unas 60 vacas y 800 ovejas, 
aun que  la  leche de estas últim as 
n o  se com ercializaba para  venta a 
granel.

El resto de los establos, hasta 
sum ar los 19 descubiertos hasta  el 
m om ento , se encon traban  12 en la 
carretera  d e  C hinchón, a l lado del

puente  de A rganda, uno  en  Alcalá 
de H enares, o tro  en M ejorada del 
C am po  y el últim o en A lcobendas. 
El núm ero  de cabezas de ganado  
p a ra  abastecer estos establos ronda 
las mil, d istribuidas en 18 gana
derías.

L a producción  anua l de todas 
estas vacas gira a lrededo r de cinco 
millones de litros d e  leche, lo  que 
supone una  m edia d ia ria  d e  13.700 
litros, d e  los cuales 2.200 se venden 
a  industrias lácteas y  el res to  se 
vend&n d irectam ente. E l precio de 
la v en ta  del litro  de leche oscila 
en tre  las cincuenta  y sesenta  pese
tas, lo  que significa que el volum en 
to ta l de com ercialización a l cabo 
del añ o  oscila en tre  los 250 y tos 
350 millones d e  pesetas. Las ganan 
cias p a r a ^ ^ o s  vendedores de leche 
a  granel son no tab lem ente sustan 
ciosas si se tiene en  cuen ta  que  las 
centrales lecheras pagan  a  ios p ro 
ducto res en tre  veinticinco y tre in ta  
pesetas el litro  de leche.

P ara  los p roducto res  que  n o  tie
nen la  licencia de ap ertu ra  d e  sus 
instalaciones, com o es el caso  de 
los establos localizados en  la calle 
de T om ateros, se van  a  iniciar los 
trám ites p a ra  la c lausu ra  inm edia
ta  de esos establos. En los pun tos 
de producción  situados fuera  del 
té rm ino  m unicipal de M adrid , la 
D elegación d e  A basto s h a  propues
to  a l G ob ierno  Civil que  investigue 
sobre la legalidad de esas instala
ciones y  de las d is tin tas furgonetas 
que ac túan  com o m edio de trans
po rte  p a ra  d is tribu ir la leche en 
M adrid.

En cuanto  a los pun tos de venta 
fijos de leche a  granel localizados 
en  algunos com ercios de M adrid , 
se les ha im puesto la m áxim a san 
ción — 25.000 pesetas—  establecida 
p a ra  esta  clase de ven ta  irregular. 
A  los com erciantes tam bién se les 
ha advertido  que  si reinciden se 
p ro p o n d rá  a l G ob ierno  Civil el 
cierre del establecim iento.

F. G.

Los motivos del Ayuntam iento para m antener la requisa del producto 
están en ios análisis efectuados por el Laboratorio M unicipal

Los crustáceos de la discordia
La Delegación de Abastos del Ayuntamiento 
retiró del mercado los 2.830 kilos de 
gambas de la marca Taili Brand que aún no se 
habían comercializado en nuestra ciudad. Esta 
misma marca había producido con anterioridad 
12 muertos y  50 intoxicados en Holanda

A un que  el C entro  N acional de 
M icrobiología y  V irología d e  M a- 
ja d ah o n d a  no se h a  definido sobre 
la  toxicidad del germ en que  contie
ne las gam bas im portadas de Tai- 
w an, las au toridades san itarias m u 
nicipales han  considerado  queexis* 
ten  datos suficientes p a ra  que  los 
crustáceos asiáticos no  se vendan 
en los com ercios m adrileños.

Los m otivos p a ra  m an tener la 
requisa  de las gam bas p o r  parte  
del A yuntam iento  se fundam entan 
en  los análisis qu e  hace varios días 
realizó el L abo ra to rio  M unicipal y 
en las consecuencias que tu vo  el 
c o n su m o  d e  la s  g a m b a s  Taili 
B rand  en  H o landa , país d onde  se 
in toxicaron 50 personas y o tras  12 
m urieron. P o r  o tro  lado , las au to 
ridades san itarias de Suiza e Italia 
tam bién  decidieron p ro h ib ir  la  co
mercialización de las gam bas de 
esa m arca. Según el responsable de 
A bastos, A dolfo  P astor, “ después 
de todos estos antecedentes, y den
tro  de una política de prevención, lo 
m ejor es re tirarlas del mercado” .

L o s  crustáceos presuntam ente 
tóxicos llegaron a la fron tera  de 
I r ú n  p roceden tes de R otterdam  
(H olanda) el pasado  17 de noviem
bre. L a  p artida  d e  gam bas, 16.330 
kilos de peso  neto , fue im portada 
p o r la em presa A lim entos del A t
lántico (A liko), con la deb ida  licen
cia de im portación y posteriorm en
te com ercializadas p o r  la  m ultina
c ional Johnson  F ood . Los servicios 
del M inisterio  de Sanidad de la 
ad u an a  de Irún  certificaron que 
e sa s  gam bas d e  la m arca Taili 
B rand “ reconocidas por los servi
cios veterinarios se  encuentran en

perfectas condiciofles para  su con
sumo” .

Las gam bas fueron distribuidas 
p o r  la em presa im p o rtad o ra  a va- 
ri«K alm acenes frigoríficos de M a
d rid , a  m ercados y  galerías de ali
m entación y a  M ercam adrid , don
de cu a tro  m ayoristas adquirieron 
un 10 p o r  100 del to ta l de la p a rti
d a  de crustáceos.

A u to riz a d a s
p o r  S an it iad _____________________

Los m ayoristas de M ercam adrid  
y los p rop ios almacenes frigoríficos 
com enzaron , a  su vez, a  d istribuir 
el género  en tre  los distin tos m ino 
ristas. H asta  ese p u n to  tod o  era 
n o rm al, las ^ m b a s  tenían la  perti
nente autorización del M inisterio 
de S an idad  p a ra  su  venta y  las 
em presas que  lo  estaban  realizan
do  tam bién e ran  perfectam ente le
gales. L a  g ran  m ayoría d e  las gam 
bas fueron  vendidas d u ran te  las 
fiestas navideñas y la p rim era  no ti
c ia  de que  algo iba mal surgió el 
21 d e  enero.

Ese d ía , R osa G o ñ i, m adrileña 
de 41 años y con fam iliares en H o 
landa, telefoneó a la O ficina M uni
cipal de Inform ación al C onsum i
d o r  diciendo que tenía en su  casa 
un paquete  de gam bas de la  m arca 
Taili B rand  com prad o  en un co 
mercio m adrileño  y que en conver
sación telefónica con sus f^amiliares 
de H o lan d a  éstos le dijeron que 
esa m ism a m arca de gam bas había 
causado  la m uerte en  ese país a  12 
personas, ya que los crustáceos 
po rtab an  una  bacteria tóxica lla
m ada  shigella.

N ada  m ás conocerse esta  noticia 
los responsables municipales se  lo 
com unicaron a l M inisterio de Sani
dad  p a ra  que to m ara  las oportunas 
medidas. D os días m ás ta rde , el 23 
de enero, el Institu to  N acional de 
C onsum o recibió un télex de la 
O rg a n iz a c ió n  In te rn a c io n a l  de 
C onsum idores adv irtiendo  de las 
intoxicaciones que  las gam bas h a 
bían  producido  en H olanda.

R á p k ia  a c tu a c ió n  m u n ic ipal

El 24 de enero  la D elegación de 
A bastos recibió el paquete  de gam 
bas presuntam ente tóxicas y  acto  
seguido lo rem itió  a l L abora to río  
M unicipal p a ra  que efectuara  los 
o p o rtuno s  análisis. A  p a rtir  de es
te m om ento  los responsables m uni
cipales to m aro n  ráp idam ente m e
didas p a ra  in tervenir las gam bas 
Taili B rand que  todavía  no se  hu
b ieran  com ercializado. El d ía  2  de 
febrero la sección de m icrobiología 
del L ab o ra to rio  M unicipal declaró 
la  n o  ap titu d  de las gam bas p a ra  el 
consum o a teno r de los análisis 
realizados.

M ientras to d o  esto  ocurre , los 
inspectores d e  A bastos proceden a 
incau ta r las ^ m b a s  que a ú n  no  se 
hab ían  vendido y las au toridades 
del A yuntam ien to  hacen un llam a
m iento  a  la op in ión  pública reca
b ando  la colaboración de los ciu
d adanos p a ra  que llam aran a  la 
Oficina M unicipal del C onsum idor 
en  el caso de que detectaran  algún 
paquete  d e  gam bas de la m arca 
Taili Brand.

El d ía  I de leb rero  la Dirección 
de Relaciones in ternacionales del 
M inisterio  de San idad  recibió un 
te legram a en el que  se inform aba 
de las consecuencias que en H o lan 
da hab ía  provocado  el consum o de 
esa m arc^ de gam bas asiáticas. A 
pa rtir  de entonces, S an idad  alertó  
a  los gobiernos au tónom os sobre 
los antecedentes citados.

Ayuntamiento de Madrid



P a ra  ju n io  se espera completar todas las 
transferencias

La autonomía avanza
Madrid, Comunidad Autónoma, habrá recibido 
en junio del 84 todas las transferencias del 
Estatuto. En total trabajarán para la misma 
cerca de cuarenta y  cinco m il personas

E l debate de la financiación de 
la  C om unidad  m adrileña es en es
tos m om entos el m ás vivo: los ser
vicios transferidos a esta C om uni
d a d  suponen 20.000 millones de 
pesetas, y  esto n o  d a  derecho al 
traspaso  p o r  parte  de la  A dm inis
tración  C en tra l de los tr ibu tos que 
se co b ran  en  el te rrito rio  de M a
drid . S in  em bargo, si M aravall de
cidiera tra sp asa r (de una  vez, dicen 
los dirigentes au tonóm icos de M a
drid ) las com petencias en m ateria  
de educación se rebasarían  los ín
dices que fija la ley de Cesión de 
T ribu tos, y  entonces la  C om unidad  
podría  d isponer de esos 90.000 mi
llones de pesetas que suponen los 
tr ibu to s cedidos desde la Adm inis
trac ión  C entral.

M a ra v a l l  t ien e  la  p a la b ra

A rgum enta el d epartam en to  de 
M aravall que  las m aterias cedidas 
desde E ducación  deberán  esperar 
a  que estén concluidos los traspa 
sos de o tro s ministerios y  a  que se 
hayan  satisfecho las dem andas que 
establece el E sta tu to  de A utonom ía  
de M adrid , que “ va”  po r la vía del 
articu lo  143 de la  Constitución.

E n  ese m om ento , M aravall no 
tendría  inconveniente en transferir 
las m aterias de E ducación  y, en 
consecuencia , la C om unidad  de 
M adrid  pasaría  de los escasos 1.000 
m illones que  tiene p a ra  inversiones 
en 1984 a  una  can tidad  m ás apre- 
ciable com o consecuencia de la ce
sión de los tr ib u to s po r parte  de la 
A dm inistración C entral. E n  reali
dad , n o  es baladí, p o rqu e  se au 
m entarían  en 70.000 millones los 
recursos de la C o m un id ad  y la H a 
c ienda del triángulo  m adrileño po
d ría  regar con d inero  los proyectos 
que  esperan en los cajones de los 
consejeros au tonóm icos para  h a 
cerse realidad.

F in a l iz a c ió n  d e l P la n  C u a tr ie n a l

L a tesis de E du ard o  M angada y 
la C om unidad  de M adrid  (cada  vez 
m ás identificadas) han prevalecido 
en  el Plan C uatrienal de Viviendas. 
La financiación del P lan, el capitu 
lo de p rom oción  pública, irá  fuera 
de los presupuestos del F o n d o  de 
C om pensación In terterrito ria l.

H ab ía  dos tesis contrapuestas 
entre los consejeros de Vivienda de 
las C om unidades A utónom as: que 
aum en tara  la cifra del F o n d o  de 
C o m p e n s a c ió n  I n t e r t e r r i to r i a l  
—q u e  es lo que  se destina a  inver
siones den tro  de las C om unidades 
A utónom as—  o que  la  A dm inistra 
ción C entral prom oviera  la crea
ción de viviendas fuera del F ondo .
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La financiación del Plan Cuatrienal, 
en e f  apartado de la vivienda públi- 
C8, no va incluida en  e l capitulo de 
in v e rs io n e s  de las C om unidades 
A utónom as

H a  prevalecido en este sentido 
el criterio de ia  au tonom ía  de M a
drid , y en 1985 tw dría  m antenerse 
constante  la  cifra del F o n d o  de 
C o m p e n s a c ió n  In te r t e r r i to r i a l ,  
m ientras el M inisterio  de O bras 
Públicas y U rbanism o (M OTO), 
traslada a  los Presupuestos G ene
rales del E stado  u n a  p a rtid a  espe
cífica p a ra  p rom oción  de 30.000 
viviendas públicas en  cuatro  años.

“ M u n ic ip a l is ta s "  y 
“ a u to n o m is ta s”

H ay un debate  pendiente y flo
tan d o  en tre  los partidos políticos, 
los especialistas en derecho adm i
nistra tivo  y la  c iudadanía españo
la: el fu tu ro  de las instituciones en 
el reparto  del “ pastel”  del Estado.
Y  dos posiciones: que se refuerce 
el papel de las D iputaciones y M u
nicipios frente a  las Com unidades 
A utónom as o que  los entes au tóno 
m os hereden — en exclusiva—  las 
com petencias de la A dm inistración 
C entral. V am os a  vivir — según co
m en taba  el Consejero de la Presi
dencia de la  C om unidad  de M a
drid , Jav ier Ledesm a,—  un  debate 
in teresante en  estos años: los "m u- 
nicipalisias"  y  los "autonom istas” 
ten d rán  que a rm on izar las com pe
tencias para  que la m áqu ina  del 
E stado  sirva realm ente a l ciudada
no, a l m argen de cualquier consi
deración de “ co to”  político.

La C om unidad  de M adrid , en 
concreto, quiere salvar ese debate 
que podria  q uedar en el ám bito  
teórico, m ediante la  delegación de 
funciones en los A yuntam ientos. 
¿Qué significa esto? Pues que la 
C om unidad , que va a  poseer un 
po d er político im portan te  a  partir 
de ju n io  de 1984, repartirá  el “p as
tel”  en un a  serie de com petencias 
a  los municipios madrileños.

Se propiciará  — según las leyes 
que está  ap ro b an d o  la C om uni
dad—  una  descentralización. Exis
te , p o r  ejem plo, una  Ley sobre ser
vicios sociales, en  la  que  se descen
tralizan  los ó rganos locales, inclu
so  desde el p u n to  de vista pre 
supuestario .

P rim ero se delegarán las funcio
nes desde la  C om unidad  a  los M u
nicipios y, m ás ta rde , se desconcen
tra rán  las com petencias. D esde el 
p u n to  de vista de la C om unidad, 
en un  prim er m om ento  só lo  cabe 
la  delegación po rque  los M unici
pios carecen de capacidad  financie
ra  para  acom eter servicios c iudada
nos que sólo p o d rá  sostener con 
sus buenos presupuestos la C om u
n idad  A utónom a.

Igual criterio que en el ám bito  
de lo s  Servicios Sociales quiere 
ad o p ta r  la C om unidad  de M adrid  
en la  ley G enera l de Sanidad, que 
d a  una  preponderancia  a  las C o 
m unidades A utónom as frente a  los 
M unicipios. En el caso  de M adrid  
se descentralizarán  los servicios y 
Canto los am bulatorios com o o tros 
establecimientos de asistencia pri
m aria y  preventiva serán  delegados 
en los municipios.

E sto  es lo que llam a Ledesma 
— herm ano  de m inistro y cerebro 
au tonóm ico  de M adrid—  “ federa
lism o  co o p era tiv o " . "Som os un 
ejemplo para Europa en la configu
ración del E stado de las Autono
mías. pero debem os prom over la 
co ord ina c ió n  entre Comunidades 
Autónom as y  delegar funciones des
de las Comunidades Autónom as a 
los entes locales menores, porque de 
lo contrario estaríam os en un nuevo 
centralism o". Ledesm a dixit.

R IC A R D O  MARTIN

P L A N  FERROVIARIO DEL AR EA  

M ETROPO LÍTANA DE M A D R ID

wno-KiMtug 69c u jk : i/ io a o c o

El ferrocarril será el principal medio de transporte entre Madrid y la 
periferia de la provincia

Plan de cercanías: 57.000  
millones de inversión
E l pasado 27 de enero el director general de 
Infraestructura del Transporte anunció en rueda 
de prensa el relanzamiento del Plan de Cercanías 
del Area Metropolitana de Madrid

Este P lan , ap ro b ad o  en 1979, 
prevé unas inversiones de 57.190,9 
millones de pesetas p a ra  d o ta r  a  la 
zona de influencia de u n a  infraes- 
t r u a u r a  ferroviaria suficiente, ca
paz  de a ten der la dem anda d e  los 
nuevos núcleos de población  surgi
dos en los pueblos que  rodean  la 
capita l, en especial p o r  la  zona Es
te, Sur y  Suroeste.

A finales d e  1982, las inversiones 
realizadas sólo  a lcanzaban  la  cifra 
de 1.851,8 millones de pesetas y 
hab ía  u n  desfase de 19.000 millo
nes sobre lo  previsto  y  u n  retraso 
de dos años y medio.

El actual gobierno ha asum ido 
dicho P lan  y — com o indicó el di
rector general d e  Infraestructura  
del T ransporte—  existe voluntad  
p o lí t ic a  de realizarlo en menos 
tiem po. Se recuperará  el retraso 
acum ulado  y la  conclusión del Plan 
se ade lan ta  a l a ñ o  1991.

L a  o b ra  m á s  im p o rta n te

L a  ob ra  del P lan  de Cercanías 
de M adrid  es la  m ás im portan te  
que tiene el M inisterio  de Trans^ 
portes en to d a  E spaña y confirm a 
el deseo de co n ta r con el ferrocarril 
com o el medio de tran spo rte  más 
adecuado  para  servir a  los grandes 
desplazam ientos de viajeros de los 
pueblos de las cercanías.

C o n  la  adecuación de la  red  de 
cercanías, la  estación de M adrid- 
A tocha tendrá una  capacidad  de 
absorción de 53 m illones de viaje
ros al año  y será el pun to  de inter
cam bio m odal m ás im portan te  de 
M adrid . P ara  ello tendrá  conexión 
muy próxim a con la estación de 
A tocha de la línea 1 del “M etro ” , 
que se trasladará a  la a ltu ra  de la 
calle de A lfonso X II y enlazará 
con un gran núm ero d e  líneas de 
au tobuses que iniciarán en la esta
ción su  recorrido.

L a  estación de M adrid-A tocha 
será, pues, el corazón  de todo  el 
P lan  de C ercanías, ya que  conflui
rán  en ella todas las líneas ferrovia
rias del á rea  m etropolitana. Su re-

m odélación es tan  trascendental 
p a ra  la ciudad que h a  hecho nece
saria la colaboración de Renfe, los 
M inisterios de O bras Públicas y  de 
T ransportes  y  del A yuntam iento  de 
M adrid . Los nuevos edificios ferro
viarios se trasladarán  algo m ás ha
cia el Sur, dejando  la  actual m ar
quesina com o g ran  vestíbulo y cen
tro  de convivencia y  actividad ciu
dadana. L a  plaza recuperará , ade
m ás, su antigua fisonom ía gracias 
a  la  desaparición  del “ scalextric” .

Si a  ello un im os la transform a
ción del antiguo hospital general 
en  el nuevo C entro  C u ltu ra l R eina 
Sofía, h a rán  que  la  glorieta recobre

su nobleza de an tañ o . G racias al 
ferrocarril, A tocha será ta l vez el 
enclave de la  ciudad m ejor com u
nicado y  con la prevista reducción 
d e l trá f ico  rodado , la  estación, 
ah o ra  aislada po r el “ scalextric” y 
la  intensa circulación, se integrará 
nuevam ente en su entorno.

S u b id a  d e  ta r if a s _______________

P ero  los planes y  las obras nece
sitan  ser financiados a  través de 
los im puestos o  de las tarifas de 
los servicios públicos. E n  esta oca
sión le h a  tocado  el tu m o  a  estas 
últim as, en  lo que respecta a Ren
fe. D esde el pasado  día dos los 
billetes de ferrocarril han  experi
m entado  una  subida del 8 po r 100 
com o m edia (7,22 p o r  100 en tre
nes de largo recorrido  y el 9,96 p o r 
100 en trenes de cercanías).

FER N A N D O  F . SANZ

El primer paso está dado. En septiembre del 
año que viene se podrán ver los resultados

Planetario; cuenta atrás
Cultura, Renfe y  Ayuntamiento colaboran en la 
ordenación urbanística del Cerró de la Plata 
para hacer posible la construcción del Planetario 
y  de los museos de la Ciencia y  del Ferrocarril

Los terrenos so n  obje to  ah o ra  
de u n a  ordenación  m inuciosa po r 
parte  de los tres organism os intere
sados en la  instalación de estos 
equipam ientos culturales. El A yun
tam iento , el M inisterio  d e  C ultura 
y  Renfe firm aron  los pasados dias 
un convenio de co laboración  p ara  
o rd enar urbanística y  arqu itectón i
cam ente las 25 hectáreas que ocu
p a  la estación de Delicias y  el C erro  
de la  Plata.

Este espacio, com prendido  entre 
los d istritos de A rganzuela, Valle- 
cas y  M ediodía, vendrá a  reparar, 
en la medida de lo  posible, el des
equilibrio  de equ ipam ien tos entre 
las zonas no rte  y  su r de M adrid.

,E l A y u n tam ien to  de M adrid , 
p ro m o to r  del P lane tario , h a  pues
to  especial interés en este sentido 
equilibrador. D e  ah í que  se cam 

b ia ra  ia ubicación inicial del Plane
tario , a  espaldas del T em plo  de 
D ebod, p a ra  trasladarlo  al C erro  
de la  Plata.

T ra b a jo s  y a  in ic iados

Este p u n to  figura en el tex to  del 
convenio de co laboración  firm ado 
en el despacho  del m inistro  de C ul
tu ra , Jav ie r Solana. L os tres o rga 
n ism os im plicados se com prom e
tieron , asim ism o, a fo rm ar una  Co
misión de Seguim iento de los pro 
yectos que realicen las partes y a 
co n tra ta r  u n  equipo  de técnicos 
que lleve a cabo la  reordenación 
de los terrenos. M inisterio  de C ul
tu ra , Renfe y A yuntam iento  paga
rán  religiosam ente, a  partes igua
les, los gastos que se deriven del 
proyecto.

Ayuntamiento de Madrid
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Desde la Concejalía que dirige Pilar Fernández se proyecta dar un giro a la política asistencial

Nuevo impulso a las prestaciones sociales
Revisar el Plan de Mendicidad ahora vigente, extender'la ayuda a domicilio 
a todo el municipio y  establecer un programa de prevención de la 
delincuencia en los distritos más castigados por la inseguridad ciudadana 
son, entre otros, algunos de los proyectos más inmediatos que tiene 
en cartera la Concejalía de Servicios Sociales

L a crisis azuza y la  aparición en 
nuestras caJies de num erosos men
digos es una  estam pa que a  estas 
a ltu ras  no  causa extrañeza a  nadie. 
D esde las distin tas instituciones se 
tra ta  de d a r  una  respuesta a  este 
fenóm eno. E l A yuntam iento  no es 
una  excepción. En la actualidad el 
albergue m unicipal destinado a  la 
recogida de mendigos cuenta con 
284 plazas. Allí se les p resta  a ten 
ción sanitaria y  se  les proporcionan  
los medios básicos p a ra  subsistir.

L a  rapidez con la  que ha crecido 
la  m endicidad en nuestras calles 
— en un 95 p o r  100 de ios casos 
está considerada “ profesional”—  
ha llevado a  un a  reorganización de 
este albergue, todavía  en  m archa. 
E sta  institución se coo rd ina rá  con 
o tras que p res tan  especial atención 
a  la  m endicidad. E n  este aspecto 
aum entan  tam bién las com peten
cias de las Ju n ta s  de d is tn to , en 
estrecho con tac to  a su  vez con la 
C ruz R o ja  y el T ribunal de Protec
ción de M enores. Se tra ta  tam bién 
d e  proteger a la infancia que sufre 
d irectam ente las consecuencias de 
esta lacra. Los cam bios, con la mis
m a filosofia, afectarán tam bién , en 
breve, a  la residencia de ancianos 
de Alcalá.

Cálculos solventes cifran en unas 
2.500 las personas que n o  disponen 
de medios y se ven obligadas a 
do rm ir en los rincones m ás insóli
tos de la c iudad. “ Hemos podido 
comprobar — señala P ilar Fernán 
dez—  que eJ setenta por ciento de 
los mendigos recogidos en el alber* 
gue no son propiamente transeúntes, 
sino cronificados que lo utilizan en 
realidad como residencia habitual. 
No se les da salida a su problemáti
ca y a l tiempo impiden que se dé 
acogida a  muchos otros que vienen 
en demanda de ayuda. Ahí está la 
gente más variada que uno se pueda 
imaginar. £ n  M adrid hay ta l canti
dad de transeúntes con necesidades 
perentorias, que muchas veces nos 
vemos impotentes para  d a r una res
puesta eficaz. Es preciso orientarles 
nacía otros servicios e instituciones; 
la anterior Corporación ya acondi
cionó el albergue, pero ahora es pre
ciso completarlo, no podemos llegar 
a l hacinamiento".

N ecesid ad  d e  un  g iro  a sis tenc ia !

L a  Concejalía de Servicios So
ciales es nueva y nace co n  la  C or
poración surgida de las urnas el 
p asad o  8 de m ayo. E>esde ella se 
in ten ta  d a r  un giro a l tem a asisten
cial, en la  consideración de que los 
servicios sociales son u n  derecho 
de todos los ciudadanos. “ Estos 
servicios ios entendemos como un 
mstruniento de los poderes públicos, 
en este caso del Ayuntamiento, para  
posibilitar una verdadera igualdad y 
superar la marginación de muchos 
sectores (la tercera edad, los minus
válidos, los gitanos, la infancia m ar
ginada). Nosotros no pretendemos 
— subraya la  concejala—  darle el 
tratam iento marginal que con la 
asistencia y la beneficencia tradicio- 
naimente se le da, sino lim ar todas 
las condiciones y todos los obstácu
los que impiden esa igualdad real 
con el resto de los ciudadanos y 
acercarlos".

El P ian  d e  A ctuaciones y P rogra 
m as que la Concejalía va a  llevar a 
cabo  este añ o  p asa , adem ás, p o r  la 
readaptación de las funciones y uti

lización de los fondos de la antigua 
Ju n ta  de Socorro  y  Asistencia So
cial, la creación del servicio de In 
form ación y A cogida, extensión dei 
p rogram a d e  ay uda  a dom icilio  a 
todo  el m unicipio de M adrid , ini
ciación del p rogram a de atención 
a  toxicom anías (incluido alcoholis
m o), u n  p rog ram a especial p ara  
sectores deprim idos, o rien tado  a  
un plan  para  m inorías étnicas (gi
tanos sobre todo ) y  un p rogram a

L as asistentes sociales de las 
Ju n tas  son las que han  venido des
de hace tiem po resolviendo los p ro 
blem as o  in ten tando  resolverlos, 
con m uy pocas dotaciones. A hora 
se tra ta  de d o ta r  a las Ju n tas  y  a 
los trabajadores sociales de me
dios, recursos y p rogram as. “ Antes 
Servicios Sociales o  Asistencia So
cial tenía ese carác te r secundario, 
dependía de lodos y  no tenia entidad 
propia: Pero la nueva Concejalía

"Creem os en  la descentralización. Bs en  lo s barrios donde se  tienen que 
plasm ar los servicios sociales"

de reinserción social de colectivos 
con prob lem as agudos.

S e  p o te n c ia  e l  p ap e l de las 
J u n ta s

L a  descentralización de los servi
cios, que incluye esta Concejalía, 
es esencial p a ra  log ra r una  m ayor 
eficacia porque se tienen que resol
ver en el barrio , en  el p ro p io  distri
to . Es ah í d ond e  se conocen y de
tectan  los prob lem as y es ah í don 
de hay que darles solución.

“ Nosotros intentamos resolver los 
problemas de los sectores o  de las 
zonas deprimidas dándole una res
puesta en esas zonas a  esos sectores, 
no detrayendo a  esas personas o esos 
sectores de su entorno, sino que hay 
que resolverlo en su propio contexto. 
Y por eso creemos en la descentrali
zación. Es en el barrio  y en el distri
to  donde se tienen que p lasm ar los 
servicios sociales” , op ina  P ilar Fer
nández.

— agrega P ilar Fernández—  va a 
llevar una política autónom a y coor
dinada con las diferentes á reas a 
través de las Ju n ta s" .

El p resupuesto  asignado p a ra  la 
C oncejalía  se ha increm entado en 
un  100 p o r  100, lo  que  dem uestra 
la im portancia  que la  C orporación  
le concede. E n  la  determ inación de 
partidas , se ha buscado elim inar 
los signos benéficos y las p restacio 
nes individuales, aprovechar todos 
los recursos municipales existentes 
y  concertar con la  A dm inistración 
C entra l, A utonóm ica e institucio
nes públicas y  privadas, sin ánim o 
de lucro , la  prestación de servicios. 
M ás de doscientos diecisiete millo
nes de presupuesto  o rd inario  a los 
q u e  h a y  q u e  añ ad ir  doscientos 
tre in ta , repartidos entre  las diecio
cho Ju n tas  de distrito.

T am bién existen program as es
pecíficos p ara  San Blas, C araban- 
chel y  Villaverde, d irigidos a la pre 
vención de la delincuencia y  la  rein
se rc ió n 'so c ia l de m arginados, en 
coord inación  con el G ob ie rno  C i

vil. T raba jan  varias comisiones que 
d a n  a l p rob lem a distinto tra ta 
m iento y enfoque: desde lo cultu
ral, laboral, educativo , etc. “ Nos 
hemos incorporado a  estos progra
m as y se le va a dar un tratam iento 
también desde servicios sociales. Es 
necesario m ejorar las condiciones de 
vida de la gente y  analizar las cau
sas de la delincuencia, el buscar por
qué son delincuentes o  se drogan” , 
añade P ilar Fernández.

E n tre  los p rogram as com unita 
rios dirigidos a to d a  la población 
son precisos destacar el servicio de 
orientación, asesoram iento y aco
gida de cualquier tipo  de proble
m ática, que se va a  poner en m ar
cha a  través de las Ju n ta s  munici
pales, y el de ay uda  a  domicilio, 
no lim itado sólo  a  la tercera edad, 
que ya h a  em pezado a  funcionar 
en nueve distritos.

M u je re s  m a rg in a d a s

L a  C o n c e ja l ía  ha elaborado, 
igualm ente, un P lan  de A tención 
Social y  Sanitario  p a ra  la p ros titu 
ción fem enina, que  ofrecerá facili
dades a las p ros titu tas  p a ra  pasar 
revisiones médicas voluntarias, a  
p a r tir  de un a  ac tuación  p ilo to  d u 
rante  tres meses en  el d istrito  C en
tro , que posterio rm ente se extende
rá  al resto de la ciudad. E l p lan  se 
basa en  la o rientación preventiva a  
g rupos de población con alto  ries
go socio-sanitario . El riesgo se re
fiere ta n to  a  las m ujeres que ejer
cen la prostitución  com o a sus hi
jo s , especialm ente en la prim era 
infancia y a  los sectores sociales 
que se relacionen con  esos niños.

L os servicios municipales han 
e laborado  u n  docum ento  de trab a 
jo  basado  en investigaciones reali
zadas en o tro s  países, o tras zonas 
de E spaña y tam bién en  M adrid, 
“ muchas de las cuales no han sido 
publicadas y a las que hemos tenido 
acceso en el fondo documental del 
Centro de Estudios del Consejo de 
Protección de M enores y en consul
tas personales a los profesionales de 
la salud, de los servicios sociales, de 
las obras de beneficencia y a miem
bros de las asociaciones interesa
das” , según P ilar Fernández. El in
fo rm e resalta  el im presionante au 
m e n to  de la s  enferm edades de 
transm isión  sexual y la p robable 
asociación de prostituc ión  y droga- 
dicción en un  sector de las jóvenes 
prostitu tas.

El plan  p ilo to , de tres meses de 
duración en  el d is trito  C entro , se 
realizará p o r  los servicios sociales 
de la Ju n ta  m unicipal y p o r  el C en
tro  de P rom oción  de la Salud del 
distrito . E l p lan  tra ta  de d ism inuir 
los efectos negativos de la  p ro s titu 
ción fem enina sobre  la  salud  con 
el fin, a  m ás la rgo plazo, de evitar 
que la  p ráctica  d e  la  prostitución 
sea “ el desenlace casi inevitable de 
situaciones de precariedad económi
ca, enfermedad, desarraigo o m argi
nación social en mujeres” . Los p ro 
g ram as de educación san itaria  re
cogen el libre acceso de las p rosti
tu ta s  a  los centros asistenciales, 
ta n to  de carácter san itario  com o 
so c ia l  y p res ta rán  un a  especial 
a tención a  las guarderías donde se 
han  detectado que se encuentran 
acogidos gran  núm ero de hijos de 
estas mujeres.

Próxim am ente el A yuntam iento  
está d ispuesto a am plia r su ac tua 
ción al cam po de la prostitución 
m asculina y los travestís — que al
gunas inform aciones sitúan en ci
fra  superior a  la fem enina en algu
nas zonas—  y tam bién  a establecer 
p rogram as específicos para  los me
nores de edad que “ hacen la calle” .

R. H E R R E R O

Treinta y  seis mii. 
presupuesto para 
com batir este problei>

Contra las 
drogas
L a  Concejalía de Servicios  
Socia les ha organizado una 
cam paña de form ación  
sobre e l  p rob lem a de las  
toxicom anías en nuestra  
ciudad

La cam paña se enm arca dentro  
del plan  de actuación m unicipal 
sobre prevención de las toxicom a
n ías que actualm ente se e laboran  y 
que ab o rd a  varios p rogram as más 
a lo  largo de 1984; entre  ellos figu
ra  un p rogram a de sensibilización 
y form ación  de la opin ión pública, 
para  el que se han convocado unas 
becas m ediante las cuales un equi
po interdiscipiinar e laborará  una 
serie de estudios y  estadísticas so 
bre  el consum o de drogas en los 
distin tos d istritos de la capital.

Los cursillos iniciales del plan  
com enzaron el p asado  30 de enero 
y se ex tenderán  hasta  los prim eros 
dias de m ayo. La ap ertu ra  corrió  a 
cargo del alcalde de M adrid , T ier
no G alván, y d u ran te  los cinco días 
que d u ró  el curso , los 35 agentes 
m unicipales partic ipan tes asistie
ron  a  varios coloquios y conferen
cias que abarca ro n  temas com o la 
situación ju ríd ica del consum o de 
drogas, m étodos de tra tam ien to  y 
situación actual de la drogodepen- 
dencia y  a lternativa m unicipal en 
M adrid.

Según la có n ch a la  de Servicios 
Sociales, P ilar F ernández, las con 
ferencias han  servido para  com ple
ta r  y d a r  una  inform ación m ás glo
bal a  los cursos que sobre el tem a 
de las d rogas viene desarro llando 
la p ro p ia  Policía M unicipal. Al 
tiem po “ hay que tener en cuenta 
que los agentes municipales son un 
punto muy importante dentro de la 
c am p añ a  de p reven c ión  de las 
toxicomanías por lo que tenemos que 
estar en conexión y en permanente 
cooperación con ellos” , añade.

El interés dem ostrado  po r los 
asistentes a este p rim er cursillo ha 
sido m uy positivo, según los orga
nizadores. En los coloquios surgió 
la opinión de que sería m uy intere
sante  efectuar cursos de este tipo  a 
través de las Ju n ta s  municipales y 
difundirlos entre  los consejos de 
distrito  para  facilitar la labo r de la 
Policía M unicipal.

C a m p a ñ a s  en  los co leg ios

E l presupuesto  de la Concejalía 
de Servicios Sociales p ara  com ba
tir  las toxicom anías d u ran te  1984 
asciende a 36 millones de pesetas y 
contem pla la creación de un centro  
de atención integral qu e  dirigirá 
cam pañas inform ativas a  colegios 
y donde se a tenderá  de form a indi
vidual a  los toxicóm anos, hasta  su 
posterio r reinserción social. Este 
centro  estará  ub icado  en el distrito 
de C ham artin  y se espera que  co
m ience a  funcionar en  el últim o 
cuatrim estre.

El p lan  m unicipal tam bién prevé 
la creación d e  una  com isión de dro- 
godependencias en  la que estarán 
presentes el A yun tam ien to  — a tra 
vés de varias C oncejalías com o J u 
ventud y Servicios Sociales—  e ins
tituciones privadas y públicas co 
m o  la  C om u n idad  A utónom a y el 
G ob ierno  Civil.

V olviendo a  la cam paña de for
m a c ió n  so b re  las toxicom anías, 
den tro  de unos d ias com enzará el 
curso  ded icado  a los an im adores 
juveniles y p ara  m arzo  está  previs
to  ei destinado  a  los profesionales 
de los medios de com unicación so 
cial; el siguiente irá dirigido a  los 
responsables políticos sindicales y 
de m ovim ientos ciudadanos y los 
dos últim os serán p ara  padres y 
asistentes sociales.

F. G.
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P
O R Q U E  M álaga, la tierra 
del sol y del turism o, de 
los pescadores de barcas 
azules y de los bandoleros 

del rom anticism o, es tam bién tierra 
de paro  y p a n  con aceite, de jo rn a 
les decim onónicos y em igración. 
U na em igración que , aunque  ab 
so rb ida  en los últim os tiem pos p o r 
la  p rop ia  dem anda que el turism o 
ha creado , conoció  el m ismo signo 
que aú n  conocen o tras  tierras an
daluzas e, incluso, todavía, algunos 
pueblos y aldeas de la M álaga 
interior.

L a  leyen da  del M a rq u é s  de 
S a la m a n c a

La em igración m alagueña hacia 
la capital de E spaña es un a  em igra
ción de goteo, constan te , que, aún 
cuando  acen tuada en las décadas 
negras de la postguerra , h a  existi
d o  siem pre com o fenóm eno inequí
voco en la h is to ria  de M adrid . Es
tudiantes de las clases medias p ro 
vinciales, desheredados del cortijo 
y  de la serranía , funcionarios y 
aven tureros, constituyen el grueso 
principal de una  colonia m igrato 
ria que hoy alcanza la  n ad a  desde
ñable cifra de las c incuenta mil per
sonas. U na colonia  que tiene como 
parad igm a, ya en  los años heroicos 
del siglo pasado , las Hguras señeras 
de u n  C ánovas del Castillo, un 
C onde de G uadalhorce , un Rom e
ro  R obledo o un M arqués de Sala 
m anca, legendario factor, este últi
mo, de la  m itología u rbana  del si
glo X IX  y aún  de la  p ro p ia  confi
g u ra c ió n  re a l  de la c iudad  de 
M adrid.

A él justam ente, Jo sé  de Sala
m anca y M ayol, nacido en  M álaga 
en 1811 y establecido en  M adrid 
desde 1836, se deben precisam ente 
la construcción del barrio  de Sala
m anca, asi llam ado en h o n o r a  su 
apellido, y entonces concebido co
mo el g ran  ensanche u rb an o  de la 
ciudad , y  la leyenda aven turera  y 
rom ántica que todavía  planea so 
bre todos sus paisanos afincados 
en  M adrid. Político, financiero, mi
llonario y arru inado  un a  y o tra  
vez. de el se cuentan  num erosas 
historias dignas de figurar con  orla 
en la lite ra tu ra  m ágica de M adrid: 
desde encender un  billete de mil 
para  ay udar a buscar una m oneda 
en el suelo ai espadón  Narváez 
— gesto que le ganó la enem istad 
eterna de éste— , hasta  participar 
en un golpe de E stado  fracasado, 
con posterio r hu ida  del país con 
m áscara y disfraz; desde fo rja r  en 
o ro , en hon o r a la reina, los últi
m os m etros de una via férrea que 
ésta  iba a  inaugurar, hasta  m orir 
a rru in ad o  después de constru ir el 
m ayor barrio  de M adrid. A nécdo
tas y leyendas que  com ponen  una 
de las páginas más bellas de la 
historia de la Villa y que sus paisa 
nos, los m alagueños aquí afinca
dos, esgrimen y recuerdan  con or
gullo com o m uestra  de un espíritu 
aven turero , excéntrico y desintere-
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De la Costa del Sol a la Puerta del Sol

Cincuenta mil malagueños
Desde la Costa del Sol, junto al Mediterráneo, hasta la Puerta del Sol, 
corazón geométrico de Madrid y  de España, hay un largo 
camino y  un largo viaje. El camino y  el viaje que más de cincuenta mil 
malagueños han venido realizando a través de los años

to  más hum ilde, sabroso  y tradicio
nal de la ancestral cocina malague
ña. En to rno  a él y  a  sus herm anos 
de mantel y  mesa, “ La D orada”  y 
“ M ariquilla” , y  o tros rincones más 
m odestos de la  capital de España 
se han convertido  en  las segundas 
casas regionales de los malagueños 
afincados en  M adrid.

P u e r ta  del S o l /C o s ta  del Sol

El sentido inverso, el viaje de 
regreso. Si un d ía  el cam ino se 
alargaba desde la  costa  hacia  M a
drid . o tro , cuando  la  jub ilac ión  o 
la s  c ircunstanc ias  personales lo 
fwrmiten, el viaje Se vuelve de re
to m o , al hilo de la añoranza  y del 
recuerdo del pueblo y de la  aldea 
que vieron nacer al em igrante m a
lagueño. Porque, aunque éste lleva 
siempre un billete en el bolsillo pa
ra  acud ir a  M álaga cada verano, 
cada Sem ana Santa , cada  Navidad, 
siempre sueña con el definitivo via
je , con el largo adiós, tam bién nos
tálgico, que le lleve de la Puerta 
del Sol a  la C osta del Sol, del co
razón de la meseta hasta  el M edi
te rráneo . L a  añoranza  del m a r se 
volverá entonces añoranza de una 
ciudad, M adrid , que un día les aco
gió sin preguntarles siquiera su ori
gen o su  n o m b re .  Por eso la 
recordarán .

J U L IO  LLAM AZARES

sadam ente generoso, que, en cierto 
m odo , ha alen tado  siempre en el 
espíritu de todos sus descendientes, 
los m alagueños em igrados a  M a
drid.

J u n to  a l k iló m e tro  O

E ntre  la C osta  dei Sol y  la Puer
ta  del Sol hay un gran núm ero  de 
k ilóm etros, pero  un  solo  sentim ien
to: la nostalgia. Esa añoranza  del 
sol que h a  llevado el nom bre  de 
M álaga m ás allá de nuestras fron 
teras y  que los m alagueños conti
n ú an  ad o rand o  com o sus an tepasa 
dos. N o  es casual, pues, la coinci
dencia. C osta  del Sol, Puerta  del 
Sol, so n  dos cultos, dos liturgias y 
lugares paralelos.

P o r eso, en la P uerta  del Sol se 
h a  establecido desde el p rim er m o
m ento la sede social de la  C asa de 
M álaga, fundada allá p o r  el año 
de 19S8 en la acogida am iga del 
viejo restau ran te  “ La B arraca”  y 
de la C asa de Jaén . A penas dos o 
tres años de residencia provisional 
en el paseo de Recoletos y, en se
guida, los m alagueños de M adrid 
buscaron  la brú ju la  y la guía  de la 
en trañab le  P uerta dei Sol.. Y allí 
siguen, con sus apenas cuatrocien
tos socios, con sus salones y su 
biblioteca, co n  sus tabernas de Per
cheles y sus cuadros de flamenco. 
C uadros de baile que desentierran 
cada d ía  la liturgia y la añoranza 
de los verdiales y  las m alagueñas, 
de los fandangos y las peteneras. 
D e vez en cuando  salen, de la m a

no de su  m entora, la m ítica bailao- 
ra  C arm en D u rán , p a ra  ac tuar en 
cualquier lugar de la  ciudad en  que 
lo  soliciten y, siem pre, cada  año , 
en la  castiza iglesia de S an  Ginés, 
an te  la  réplica de la  m alagueña Vir
gen de la  V ictoria, y  en la  andalu 
za fiesta de la  C ruz  de M ayo, sema
n a  m ayor de la C asa de M álaga en 
M adrid.

O cultos quedan  esos dias de fies
ta  y  de flam enco, los graves p rob le 
m as financieros p o r  los que a tra 
viesa el cen tro  regional. Las cuotas 
de los escasos cuatrocientos socios 
apenas servirían para  nada  sin la 
contribución  de un negocio de jue
go y del arrendam iento  generoso 
de la  “ C aja de A horros de R o n d a” , 
prop ie taria  del edificio en  que ia 
casa regional se enclava. A ún así. 
los m alagueños siguen reclam ando, 
en tre  palm as y lágrim as de vino 
dulce, el apoyo  m enos rom ántico  
de las instituciones de una tierra 
que ellos ta n to  am an y recuerdan 
y que u n  dia , m uy a su  pesar segu
ra m e n te ,  se vieron obligados a 
abandonar.

L a  D o ra d a ,  M a r iq u il la  y  o tr a s  

n o s ta lg ia s  d e l m a r

Y, ju n to  a l sol, el m ar. L a  o tra  
gran  nostalgia de la colonia  m ala
gueña. N ostalgia de u n  paisaje, de 
una vida, de un a  p articu la r fo rm a 
de ser. Y ,nostalg ia tam bién de una 
cocina m arinera  que aprendieron 
de niños y que  nunca  ya han  pod i
do  olvidar. D ecenas de tascas y 
figones han  tra ta d o  de acercar ese 
recuerdo hasta  la g ran  ciudad. Pe
ro  hay  un iugar, “ La D o ra d a ” , 
que se ha constitu ido  en  u n  au tén 
tico puerto  de m ar en el corazón 
de la meseta y  en  un a  segunda p a 
tria  chica en el corazón de los m a
lagueños. P orque , ailí, el am o r de 
la b rasa  y del vino, ios chanquetes 
y los espetones, los boquerones y 
los pescados fritos tienen su bendi
ción y su acom odo. T ra ídos desde 
M álaga d ia riam ente p o r  avión, el 
m alagueño y el m adrileño am ante 
de la cocina m arinera  puede degus
tarlos com o en su lugar de origen, 
ju n to  a un buen  acom pañam iento  
de ensaladas y fru tas tropicales y 
un chorro  generoso del m ilagroso 
vino dulce.- Y, tam bién, en trances 
ya de unción enam orada, si el co
mensal lo  solicita; aparecerán  en el 
m antel de “ M ariqu illa” . o tro  res
tau ran te  m alagueño con po rtó n  de 
repique y en trada  reclam ada por 
u n  pequeño  ventanuco, los tejerin- 
gos y las sopas cahorreñas, las pe- 
ro tas de A lbora  y e l bacalo  con 
naranjas de Vélez, el gazpachuelo. 
el m alcocinado e, incluso, el pan 
to s tao  con aceite, sal y  a jo , el pía

Ayuntamiento de Madrid
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A sam blea de la C oordinadora de los Servicios Psicopedagógicos M unicipales

Apoyo a la escuela
Con asistencia de más de cinciienta 
profesionales, en representación de todos ¡os 
Servicios Psicopedagógicos de Madrid, tuvo 
lugar el pasado día 7 la primera Asamblea de la 
Coordinadora Provincial

L os Servicios Psicopedagógicos 
M unicipales (SPM ) vienen funcio
n an d o  en los ayuntam ientos y ju n 
tas d e  d is trito  desde enero  de 1980. 
N acen com o respuesta a  la  acu
ciante dem anda de la población en 
m ateria  educativa y desde entonces 
el núm ero  de colectivos de profe 
sionales integrados en los munici
pios y  en  los b arrioa  h a  ido  crecien
d o  hasta  alcanzar en  la  actualidad 
la cifra de dieciséis, tan  só lo  en la  
C om un idad  de M adrid ; de ellos, 
im a  tercera p a n e  ñ io d o n a n  desde 
las ju n ta s  de d is trito  de la  capital. 
H asta  a h o ra  y  ánte la  inexistencia 
de u n a  e s t r a t e ^  com ún p o r  parte  
de tas A dm irustracíones Locales, 
su creación h a  dependido funda
m entalm ente de la  sensibilidad ha
d a  los tem as educativos de los al
caldes y presidentes de Juntas m u- 
n id pa les , asi com o del nivel de pre 
sión  de las A so c iac io n e  de Padres 
(APA).

E n  el docum ento  negociado en

la A sam blea, se definen los SPM 
com o “ equipos interdisciplinarios 
de apo yo  a  la escuela. Su ám bito  
de trabajo  abarca  tod a  la com uni
d a d  educativa de u n  d is trito  o  m u- 
n id p io , con el objetivo esencial de 
p ro p o n er alternativas de carácter 
preventivo, principalm ente a  nivel 
com unitario  e in s titu d o n a l" . La 
m etodología de trabajo  responde a 
u n  proyecto  de colaboración con 
>adres y  profesores p a ra  fom entar 
a creación de habilidades o  recur

sos educativos que sean preventi
vos del fracaso escolar y  contribu 
yan  a  i a  m ejora  de la  calidad de la 
enseñanza.

M á s  rac io na l i z ac ió n  y  equipos 
m ul tid is c ip i ínar ios

A c tu a lm e n te ,  ad em ás d e  los 
SPM  existen una  serie de equipos 
dependientes de diferentes organis
m os centrales que realizan labores

La inexistencia hasta ahora de una estrategia com ún p o r parte de las 
Adm inistraciones Locales en  e l rema d e  la enseñanza ha repercutido 
negativam ente en  e l aprovecham iento escolar

parciales de apoyo  a  la  escuela, lo 
que, según los m iem bros de la 
C oo rd in ad o ra , p roduce superposi- 
d o n e s  y, en algunos casos, solapa- 
m iento  de funciones. La Asam blea 
denunció esta  situación y propuso 
la necesaria rac iona lizadón  de es
tos servidos. Igualm ente, se abo r
dó  el tem a de la dependencia insti
tucional sin llegar a  posiciones con
cretas, pero  conviniendo en la  ne
cesidad de no  despegarse de la  rea
lidad  local en beneficio de una  m a
yo r p roxim idad funcional a los be
neficiarios del apoyo.

Los equipos son m ultidisciplina
res, y aun que  hasta  e l m om ento  
están integrados p o r  psicólogos, 
pedagogos y asistentes sociales, es
tán  ab iertos a  o tro s  profesionales 
que puedan  com plem entar lá la b o r  
del servicio, tales com o sociólogos 
a  médicos escolares. E l ám b ito  de 
trab a jo  .abarca ñindam entalm eñte 
a  la  población  escolarízada en  la 
enseñanza obligatoria d e  los cole
gios públicos. Se hace  hincapié en 
el ca rác ter com unitario , “no se pre
tende tan to  un tra tam i« ito  asisten- 
d a l  individualizado como un traba
jo  con profesores y  padres, así como 
un trab«yo m ás amplio dirigido a 
to d a  la  co m un idad  ed u ca tiv a” , 
explica P ilar A guado , psicóloga del 
SPM  de C arabanchel.

L os SPM  pretenden ser el revul
sivo de la  renovación pedagógica y 
p r o p o n e n  n u e v o s  m é to d o s  de 
aprendizaje, de evaluación o  d e  ac
tividades extraescolares. “ Además 
de estas funciMies — señala  V ictoria 
Peláez-C am pom anes, del SPM  de 
M ediodía— , hay un im portante pa
pel que juga r en la planificación y 
la  Coordinación, así como en la ayu
da a l profesorado a través de la 
aportación de técnicas concretas de 
aplicaciú i en el aula y  el tratam ien
to  de algunas situaciones de la cla
se. H ay  también un amplio campo 
de trabajo  en el proceso de aprendi
z a je  del nifio y  en su contexto 
fam iliar.”

T. U.

Cada vez es m ás alto e l núm ero d e  ¡óvenes m adrileños que acuden a los 
albergues m unicipales

C ooperación  entre la Junta de H ortaleza y otros  
m unicipios___________________ ____

Albergues para jóvenes
L a Junta de D istrito  de H o rta leza  va a  com enzar unos 
program as d e  cooperación e in tercam bio con 
A yuntam ien tos catalanes y  extrem eños. E l prim ero  
tendrá lugar en Sem ana Santa, con la organización de 
dos albergues para  jóven es

L a  idea de esta colaboración sur
gió el p asado  mes de noviem bre a  
ra iz  de unos cursillos en los que 
partic iparon los responsables de 
C ultu ra  de las universidades p o p u 
lares, A  pa rtir  de entonces se ha 
venido traba jando  hasta  culm inar 
en esta  cooperación, que es la p ri
m era vez que va a  existir, en tre  la 
Ju n ta  de D istrito  m adrileña y dos 
A yuntam ientos de o tras  provincias.

Los o tro s dos municipios son el 
de A zuaga, en  la  provincia d e  Ba
dajoz, y  el de S an t Boi de Llobre- 
gat, perteneciente a B arcelona, y  el 
prim ero de estos intercam bios se 
llevará a  cabo  en Sem ana Santa , 
organizando  dos albergues: uno  en 
N avacerrada y o tro  en Cáceres. A 
la estación  invernal m adrileña acu
d irán  a  pasar los cuatro  días festi
vos tre in ta  jóvenes de A zuaga, se
senta  de Sant Boi y o tro  buen nú
m ero del d is trito  de H ortaleza. A 
la  residencia de Cáceres está previs
to  qu e  vayan jóvenes de A zuaga y

de M adrid.
L a  Ju n ta  d e  H orta leza  ha dado  

u n a  subvención superior al SO po r 
100 del to ta l de los costes po r per
sona  y los participantes sólo ten 
d rán  que  p ag a r 2.500 pesetas po r 
el a lo jam iento  y transporte . D u 
rante  los dias que  duren  las m ini
vacaciones habrá  actividades v o - . 
luntarias recreativas y deportivas y 
las edades d e  todos los jóvenes que 
intervengan en este in tercam bio  os
cilarán entre  los dieciséis y  los vein
ticinco ai^os.

Los responsables de la Ju n ta  tie
nen previsto  ex tender este tipo  de 
colaboració in  a  o tro s A yuntam ien
to s  y co n ta r tam bién con la p a rti
cipación de la C om unidad  A utóno 
m a a  m edio plM o. D e m om ento , y 
de cara  a l próx im o verano, ya se 
e s tá n  organ izando  unos cam pa
m entos p a ra  niños en tre  los dos 
municipios que van a  intervenir en 
los albergues y la Ju n ta  de H or
taleza.
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El día 25 se entregará la primera fase de viviendas de 
la Fosforera

Carabanchel inaugura 
viviendas
L as 133 nuevas casas son e l resultado de l prim er convenio 
que se  rea lizó  entre e l M O P U  y  e l A yuntam iento  
en 1980, y  de su construcción se ha encargado la Em presa  
M unicipal de la Vivienda

Las 133 nuevas casas van dirigi
das  a  familias del casco antiguo de 
lo s  C arabanche ies  que tuvieron 
que ab an d o n ar sus antiguas vivien
d a s  c o m o  c o n se c u e n c ia  d e  la 
expropiación que  hace varios años 
se llevó a cabo  p a ra  am plia r la 
calle G eneral R icardos. O tro  pe
q u e ñ o  n ú m e ro  de benefidarios 
corresponde a personas de C ara 
banchel y o tro s  distritos madrile
ños que han  tenido que  desalojar 
sus casas po r es ta r  declaradas en 
ruina.

Las viviendas que  ah o ra  se van 
a en tregar son tam bién el resulta
do  del p rim er convenio qu e  se rea
lizó en tre  el M O PU  y el A yunta
m iento  en 1980 y de su construc
ción  se ha e n c a r a d o  la Em presa 
M unicipal de la  Vivienda. N o  obs
tan te , aún  queda p o r  edificar la 
segunda fase — todav ía  n o  se sabe

cuando  va a  com enzar— , que cons
ta rá  de o tras 190 viviendas.

D u ran te  el tiem po que han  d u ra 
d o  las obras de la p rim era  fase, los 
vecinos expropiados se han  aloja
do en  un edificio situado frente a  
las que a  pa rtir  del d ia  25 van a  ser 
sus nuevas casas. C uando  este tras
lado  se produzca, el edificio pasa
rá  a  depender de la Ju n ta  M unici
pal del D istrito  y allí se instalarán 
varias oficinas y algunos servidos 
sociales.

Los nuevos prop ietarios de las 
flam antes viviendas han  tenido que 
p agar una en trada  de 150.000 pese
tas y du ran te  los próxim os veinti
cinco años abon arán  m ensualida
des com prendidas en tre  las 8.000 y 
las 14.000 pesetas, dependiendo de 
la  superficie dé! piso. Los bloques 
son todos de cua tro  p lan tas  y tie
nen patios interiores, garajes y  ja r-

Solares vacíos por pequeños jardines
En R etiro  se han  detectado algunos solares vacíos de propiedad 

p rivada  que la Ju n ta  está in ten tando  que se presten p a ra  convertirlos 
en pequeños jard ines y espacios de juegos. adap tac ión  dependeria 
de las dem andas de la población. En algunos solares se instalarían 
bancos y jard incitos p a ra  que los m ás ancianos puedan  descansar, 
p asear y  to m a r el sol. En las proxim idades de los colegios cabrían 
juegos Infantiles y pistas deportivas polivalentes, según las dimensiones 
de los terrenos, que varían entre  los 500 y 2.000 m etros cuadrados.

El presidente de la Ju n ta  M unicipal h a  m antenido contactos con 
los p ropietarios de los terrenos y, en princip io , se han m ostrado  de 
acuerdo  con la idea de partic ipar con las instituciones en  el desarrollo 
de la c iudad , aunque cu a tro  meses después de las entrevistas la 
iniciativa privada no ha dado  ningún paso  en este sentido.

C asto r Iglesias se h a  m ostrado  incluso de acuerdo  en m antener los 
carteles publicitarios, que reportan  beneficios económ icos a  los 
p ropietarios, con ta l de obtener un rendim iento social.

A s i son los nuevos b loques de  
Carabanchel

diñes que se com unican en tre  los 
distintos edificios.

Los arquitectos del proyecto, J o 
sé Luis Iñiguez de Onzoflo y A n t^ J  
n io  V ázquez de C astro , este últim o 
actual director, general de A rqui
tectura , han  logrado  crear u n a  im a
gen u rb ana  to talm ente in tegrada y 
que a rm oniza  con el resto de las 
viviendas de los alrededores.

H asta  el siglo X IX , el entonces 
pueblo  de C arabanchel era  lugar 
de vacaciones y de veraneo de la 
a ristocracia  progresista y  muchas 
de sus viviendas tenían un cierto 
carácter palaciego; a  ello habria  
que un ir las edificaciones p op u la 
res de la época  que guardaban  re 
miniscencias del neom udéjar m a
drileño. L os dos  arqu itectos encar
gados del p royecto , a  la  ho ra  de 
»lantearse cóm o debían  construir 
as nuevas viviendas en los terrenos 

donde hace años se levantaba la 
fábrica d e  cerillas, op ta ron  p o r  re
coger elementos e ideas arquitectó 
nicas de los dos tipos de viviendas 
que coexisten en C arabanchel.

E n  definitiva, 133 nuevas vivien
d as que, adem ás de d a r  solución a 
los problem as de o tras  tan tas  fam i
lias, son el p rim er resultado tangi
b le  e n t re  el c o n v e n io  M O PU - 
A yuntam ien to  y apo rtan  una  nue
va im agen coherente e innovadora 
en  cuan to  a  arqu itec tu ra  se refiere. 
Ese dia , el 25 de febrero, C araban 
chel será  una  fiesta en la que no 
fa ltará  n i el vino ni la m úsica, que 
correrá  a  cargo de una  charanga 
de vecinos del barrio.

F. G.

Los niños la han bautizado com o  “ la plaza del dragón”

Un rincón de cuento
E n  la  p a r e d  m e d ia n e r a  d e l  e d i f ic io  c o l in d a n te  h a y  u n a  le y e n d a  

's o s a  y  n a d a  a  c u e n to :  " I n s ta la c io n e s  b á s ic a s -J u n ta  
M u n ic ip a l  d e  C iu d a d  L in e a l - A y u n ta m ie n to  d e  M a d r id ” . P e r o  
lo  q u e  s e  a n u n c ia  e s  u n  c u e n to  d e  h a d a s  m e t id o  en , un  
s o la r ic o  q u e  a p e n a s  a lc a n z a  e l  ta m a ñ o  d e  u n a  p i s ta  d e  te n is

E stá al final de la calle M arqués 
de C o rbera , en una  plazuela de 
tres a l cuarto  que, p o r  no  tener, no 
tendría  ni nom bre si algunos niños 
sensatos n o  hubie ran  decidido lla
m arla “ la plaza del dragón” . Antes 
era  sólo u n  so la r m ostrenco y des
a fectado; una  noche fue visitado 
po r los trasgos y convirtieron el' 
espacio desangelado en un Disney- 
w orld  a  escala. H ay, efectivamen
te, un m onstruo  m aligno e im po
nente co n  su sierra en  el lom o y 
sus verdosas escamas po r to do  el 
cuerpo, pero  está tan  dom esticado 
que la  chiquilleria le ha perd ido  el 
respeto y  se le m ete po r el costado 
y se le sube a  las barbas y se des
cuelga luego p o r  su  larga lengua- 
tobogán.

H ay tam bién  en esta p laza en
can tada  u n a  rana  que devora las 
fichas que le tiran  los chicos con 
buena  puntería . “ Pero lo que a  mí 
m ás me mola — explica Jorge , con 
la seguridad que e dan  sus siete 
añitos—  es el goIT’. Y  es qu e  hay 
adem ás un  enrevesado circuito de

golf en el que  el “green” se ha 
sustitu ido p o r  calles de cemento 
que form an un laberinto. C om pil
a d o ,  pero  Jo rge  se las ap añ a  para  
m eter la s  bolas “ siempre bajo  p a r” .

En la plaza del d ragón  caben 
adem ás varias mesas de ping-pong 
y  un  quiosco en el que se prestan 
los periódicos. El parque se inau
guró  en  la  prim avera pasada y des
de entonces, con lluvia o  con sol, 
es el lugar de encuentro de lodos 
los chavales del barrio  y p a ite  del 
extranjero, pues “desde que salió la 
p laza por la televisión — dice Victo
rino  G ranizo , concejal d e  Ciudad 
Lineal—  se organizan excursiones 
de otros barrios para  conocer a l dra 
gón. Es difícil concebir una actaa- 
d ó n  municipal más acertada en un 
espacio tan reducido” .

P o r  supuesto , los palos de golf, 
las palas de ping-pong, las fichas 
de la rana , los periódicos... todo, 
en fm , se presta aquí gratu itam en
te. “ La plaza del d ragón”  es Jau ja .

T. U.

El dragón de Ciudad Lineal está  tan dom esticado Que lo s n iños se  le suben  
a ia barba pera descolgarse p o r su  lengua-tobogán

Nuevos talleres y deporte en Retiro •  Un solar de Diego de León Junta de Salamanca #  Actividades del Plan de Ordenación Urbana en Chamartín

de estos establecimientos en espera de que reali
cen las oportunas reform as para  su  posterio r 
reapertu ra .

O tros dos tem as pendientes que  se p o n d rán  en 
m archa con la llegada de m arzo  son la  sem ana de 
cine español, o rgan izada p o r  la Ju n ta  de D istrito  
y  las jo rn ad as  que se desarro llarán  en tre  com er
ciantes y  responsables municipales p a ra  reestruc
tu ra r  la  venta callejera en el Rastro.

distritos
r J ü J h J tT S B  E l C onsejo  de U rbanism o d e  .Cen-
___________  tro  ha p ropuesto  la  peatonaliza-
ción de la plaza Carlos C am bronero , y el Consejo 
de E d u cad ó n , en colaboración con la  Ju n ta ,  ha 
in ic ia d o  u n a  cam paña de educación a  niños 
m arginados.

E sta  cam paña se está  llevando a  cabo  p o r  asis
tentes sodales del d is trito  y  va d irigida a chavales 
con distin tos problem as de m arginación entre  los 
que tam bién se encuentran  las drogodependen- 
cias. P ara  hacer más efectiva la  cam paña y tenien
d o  en cuenta que  los jóvenes suelen ser reacros a 
en tra r en aulas co n  horarios fijos, las charlas 
en tre  asistentes sociales y m a r c a d o s  se llevan a 
cabo con to ta l flexibilidad eligiendo previam ente 
el lugar p a ra  realizarla.

En cu an to  a  la  p laza C arlos C am bronero , situa 
d a  en la  confluencia de las calles de] Pez y M oli
n o  de V iento, el C onsejo  de U rbanism o h a  pro 
puesto  su  p ea ton a lizad ón  al tener la  p laza  poco 
tráfico  rodado . En esa m ism a zona de M alasaña 
con tinúan  las gestiones municipales p a ra  lograr 
que todos los pubs se ajusten a la  actual no rm a
tiva. H asta  el m om ento  se han  precin tado  ocho

talleres, los de artes plásticas y  tea tro ; y para  
aquellos aficionados a estrujarse a conciencia la 
sesera, hay p re p a ra d a  una cam paña de iniciación 
a l ajedrez que  servirá para  caldear el am biente 
p a ra  cuan do  se celebre el próx im o cam peonato  
del barrio.

Los que sin em bargo  prefieran ejercitar su cuer
po , p od rán  p a r t id p a r  en el Tercer C ross P opular 
que se celebrará el d ía  26, a  las diez de la m aña
na , en la C hopera. Ese m ism o d ia  será inaugura
d a  la escuela de bádm ington  de R etiro; y  sí en vez 
de co rre r prefieren a n d a r  com o es debido, el día 
25 tendrá  lugar el C am peonato  Provincial de M ar
cha, que estará  tam bién  orien tado  com o jo m a d a  
no com petitiva.

C H A M A R '^ i '

S A L A M A N C A

Hasta e l m om ento  estén  precin tados ocho  p u b s de 
Malasaña

E a cu ltu ra  y el deporte  son los prin-
cipales focos inform ativos estos días 

en  el d is trito  de R etiro . Los que quieran  cultivar 
su  espíritu  deben saber que 'la  sem ana pasada  
em pezaron a  im partirse  las clases p a ra  E.G .B . y 
G rad u ad o  escolar qu e  el G rupo  C ultural de Reti
ro  d a  de fo rm a g ra tu ita  en el colegio San Ram ón 
de la avenida de B arcelona. E sta  asociación, de 
fo rm a altru ista , y  p a tro c inad a  p o r la  Ju n ta  M uni
cipal de D istrito  p rep a ra rá , de aquí a septiem bre, 
tan to  a niños con dificultades p a ra  sacar su curso 
com o a adu ltos  que no han tenido hasta  ahora  
opo rtu n id ad  de estudiar. Las inscripciones pueden 
hacerse en la  p ro p ia  Ju n ta  de D istrito . Tam bién 
se ponen  en m archa  d u ran te  este mes dos nuevos

El A yuntam iento  de M adrid 
va a  recibir la cesión de parte  

del so la r existente en D iego de León esquina a 
G eneral Pardiñas, siendo intención de la  Ju n ta  
M unicipal convertirlo en un pequeño ja rd ín , pa
liando en algún m o do  la carencia de zonas verdes 
en un área de gran  densidad urbana.

C on carác ter inm ediato  va a  procederse a su 
limpieza, así com o a la reparación de las dañadas 
aceras aledañas, para  en una  posterio r actuación 
realizar su ajard ínam ien to .

Por o tra  parte  y vinculado a la Ju n ta  M unici
pal, ha quedado  constitu ido el cine-club Buena- 
vista, siendo elegida su  ju n ta  directiva, en  la que 
está representada la p ro p ia  Ju ^ ta ,  el C onsejo de 
C ultu ra  y representantes de los vecinos asociados.

El cine-club va a  ser inscrito  en la Federación 
N acional de C ine-Clubs, a l obje to  de po d er ser 
recep tor de su asesoram iento  y prestaciones. Ac
tua lm ente se p rep ara  su p rogram ación  inicial y 
sus actividades, que  serán  desarro lladas a  p a rtir  
del m es de m arzo  en el C entro  C ultural de aveni
da de los T oreros , núm ero 5. A  tal fin, en el salón 
de actos del c itado centro  van a  realizarse obras 
y  modificaciones p a ra  m ejorar sus condiciones 
acústicas, de proyección y am bientales.

La Ju n ta  de C ham artín  estáeii-| 
tregando  a  los miembros tí  

Consejo de U rbanism o un listado con las accio
nes que el P lan  G eneral de O rdenación Urbam 
contem pla para  el d is trito . Por o tro  lado ya hM 
com enzado los cursillos de autoprotección ciud»- 
d añ a  y socorrism o en un colegio.

D en tro  del listado de acciones que prevé d 
Plan G enera l se ad jun ta  una explicación de cada 
una  de ellas con el fin de estudiarlas y postericí’ 
m ente decir cuales serian prioritarias efl su ejecu
ción p o r  las necesidades del distrito  y por Is 
p rop ia  dem anda de los vecinos. A l tiempo, Gertp' 
cía está  p reparan do  el proyecto  del nuevo edificw 
de la Ju n ta  que estará  ubicado en la calle Príncn 
pe de V ergaja y com enzará a constíuirM s 
próx im o año.^A dem ás de las oficinas contará coo 
una  casa de la juven tu d  y diversas instalaciontí 
de servicios sodales.

Respecto a  los cursillos de autoprotección orga
nizados p o r  los consejos de d istrito  en colabora
ción con  la  Ju n ta , las actividades se están desarrfr 
liando en  el colegio público Isidoro  A.lmazányn 
program a com prende desde cóm o realizar evacua
ciones y con tención  de m asas a cóm o trasladara 
un herido  y qué hacer en  el caso  de que se 
duzca una intoxicación. A ntes de que finalice a 
mes h ab rá  un sim ulacro  de catástrofe con la pos* 
te rio r evacuación ep  la que participarán  todos 1« 
alum nos y profesores del colegio.

P o r ú ltim o el Consejo de U rbanism o está orga
n izando  unas jo rn ad as  sobre m edio ambiente y 
en to rno  u rbano  para  fecha próxim as y en ellas s* 
ab o rd a rán  tem as relacionados con la contamina- 
d ó n  de la ciudad.

:iembre la Ju n ta  M unicipal de T etuán , se ha 
ido comprobar que algunos de ellos carecían 

la correspondiente licencia de ap ertu ra , p o r  lo 
tras la denuncia de la Policía M unicipal, 

'crán arreglar su situación en un plazo de cua- 
la y ocho horas. Esta cam paña , que se enm ar
en la estrategia de inspecciones puntuales a 

iteres concretos — com o la  ya finalizada en los 
[laurantes— que viene realizándose en T etuán , 
afectado también a  las condiciones de seguri- 
de los numerosos locales de noche instalados 

AZCA, que han  recibido la visita de inspecto- 
de Industrias y  .Obras, A bastos y Policía Mu- 
ipal, que han vigilado el cum plim iento de las 
mas establecidas p o r  Ley en lo  que a  salidas 
emergencia, aforos o  cum plim iento de horarios 
■efiere. Cham berí va a com enzar una cam paña para prom o- 

do n a r los derechos d e  le m ujer d esd e  ia escuela

iMir

C H A M B E R I

T E '^ JA N Sesenta y nueve comercios y esta
blecim ientos de recreo del compw] 

A ZC A , en tre  los que se encuentran 
pubs y discotecas, deberán  presentar inmediai_ 
m ente los docum entos legales necesarios 
gu ir adelante  con su actividad. A  raíz de la i 
pección que viene realizando desde primeros

I* y com ercios d e l com ple/o AZ-
9 inspección

il^n cuanto a  la m archa de las ob ras  en la plaza 
■a Remonta, el concejal de T e tuán , Leandro 

I |T l̂ a establecido los prim eros con tac tos con 
^general Alcalá G aliano , p ara  acelerar el trasla- 

j  * Policía N acional del cuartel que ahora  
Ita^ ^ poder em pezar su acondicionam iento
* acoger comercios y viviendas.

La Ju n ta  M unicipal de C ham be
rí ha decidido desestim ar la p ro 

puesta de su  Consejo de U rbanism o p ara  cam biar 
la denom inación de la plaza del Bachiller P^^ez 
P illado, que iba a llamarse de los G orriones. El 
motivo p ara  d e ja r a la plaza con su  nom bre 
original es el reiterado deseo del A yuntam iento 
de proceder al m ínim o núm ero posible de cam 
bios en la denom inación de las calles de M adrid , 
para  evitar m olestias a vecinos y comercios.

C om o adelan tábam os en nuestro  núm ero ante
rio r ya ha quedado  ratificado el acuerdo en tre  el 
C inestudio  G riffith  y la Ju n ta  de D istrito  para  
utilizar las instalaciones del cine com o centro 
cultural. El p rim er fru to  conseguido es la organi
zación de conferencias, que com enzarán  el ocho 
de m arzo tra tando  el p rob lem a de la droga; le 
seg u irán  o tras sobre u rban ism o, ecología, temas 
de actualidad , etc. T am bién se está  contemplandc) 
la posibilidad de acondicionar el vestíbulo del 
cine para  insta lar en él una  exposición perrnanen- 
te con cuadros de pintores noveles del barrio.

P o r ú h im o  se va a  lanzar en C ham berí una 
cam paña o rganizada p o r  la Ju n ta  M unicipal, que 
bajo  el nom bre de “ Vivan las n iñas” , intentara

p rom ocionar los derechos de la m ujer desde la 
escuela aprovechando  la celebración, el ocho de 
m arzo, del D ía In ternacional de la M ujer T rab a 
ja d o ra . C on motivo de esta cam paña  y en colabo
ración con  el Institu to  de la M ujer, se convocarán 
varios concursos para  trabajos escolares y proyec
tos e laborados p o r  profesores.

F U E N C A R R A L La C om isión de la Juventud  
de la J u n ta  d e  D istrito  de 

Fuencarra! h a  p resentado su  program a para  todo 
el año  1984, en él se recogen las actividades en  las 
que p o d rán  p artic ipar todos los jóvenes del barrio.

U no de los ap a rtad o s  se dedica a  la prom oción 
de nuevos grupos y festivales y  ya tiene previsto 
celebrar el segundo festival rock de grupos del 
d istríto , el p rím er festival de teatro  infantil y 
tam bién u n  nuevo festival de cine para  jóvenes 
unidos a un concurso  de cortom etrajes.

E n tre  los estudios que se llevarán a cabo  a  lo 
largo del año  figuran trabajos sobre el paro  juve
nil, toxicom anía y delincuencia en el d istrito  y 
estudio  sobre la  creación de uña  Oficina de In for
m ación Juvenil que tra ta r ía  tem as com o la  obje
ción de conciencia, el m ercado de trabajo , coope
rativism o juvenil, asesoría ju ríd ica  y derechos 
Juveniles.

O tro  de los puntos que se recogen es el fom en
to  del asociacionism o facilitando la utilización 
del m aterial de la J u n ta  a las asociaciones juveni
les, ayuda especial en m aterial o  subvenciones a 
los nuevos grupos que  se vayan creando , o rgani
zación de cursillos y actividades y reivindicación 
de la  rápida ape rtu ra  de locales y m ás concr.eta- 
m ente una C asa de la Juven tu d  a  co rto  plazo.

Para po tenciar las actividades infantiles se ten 
derá  a realizar cursillos de cerám ica, com etas, 
guiñol, títeres, cine, fiestas, etc., bien en ios cole
gios o  en o tro s  centros del distrito . Al tiem po se 
fom en tará  la fo rm ación  de m onitores y an im ado
res culturales qiie puedan desarro llar estas activi
dades en tre  los chavales.

M O N C L O A______________  El g rupo  ecologista A lula. del
b a rn o  de San N icolás-D ehesa de la Villa ha rea
lizado un inform e sobre el estado de conservación 
del parque de D ehesa de la Villa, en la zona norte 
del distrito . Los au to res  del inform e, después de 
chequear exhaustivam ente las 100 hectáreas del 
parque y de inventariar las am enazas que sobre él 
se ciernen, proponen  soluciones con tra  el furtivis- 
m o, la erosión y los actos de vandalism o. Asimis
m o. anuncian  la  inm inencia de una cam {»ña de 
conciendación  entre  los vecinos m ediante confe
rencias y o tro s actos divulgativos. C on este obje
to  la Asociación de Vecinos de San Nicolás ha 
organizado el “ D ía  de la D ehesa” , con el fin de 
convocar a todos los ciudadanos de la zo n a 'p a ra  
que acudan  a lim piar el parque y p lan tar árboles. 
El día elegido es el dom ingo siguiente a la en tra 
da de la prim avera que este añ o  coincide con el 
25 de m arzo. El concejal de M oncloa, M ario 
N olla , apoya este tipo  de iniciativas y  ha anuncia
d o  que , en v irtud  de las decisiones del Pleno del 
A yuntam iento  en  el m arco  de la descentralización, 
el m antenim iento de la D ehesa, a  pa rtir  de enero, 
corresponde a la Ju n ta  Municipal. Ello perm itirá, 
según el concejal, un m ayor acercam iento entre 
los vecinos y el A yuntam iento  a  la ho ra  de resol
ver problem as de m antenim iento, así com o a  la 
ho ra  de lo m a r iniciativas para  un m ejor uso 
ciudadano.

I l iV d IJF iB  El conOicto de la chim enea en la
----------------  u rb a n iz a c ió n  “ L o s  Sauces", del
barrio  de A luche, sigue agravándose an te  las des
avenencias de la g ran  m ayoría de los habitantes, 
cerca de 4.000 personas, y los 46 vecinos del 
bloque de Tem bleque núm ero 122, a l que está 
adosada la chimenea. A lrededor de veinte vehícu
los aparecieron con las ruedas pinchadas, todos 
estos autom óviles, que pertenecen a  vecinos que 
defienden la postu ra  m ayoritaria  en el co n tendo- 
so, tenían  en el parabrisas una  convocatoria  de la 
m anifestación celebrada d ias a trá s  en la calle de 
San B ernardo , a  la que acudieron más de 300

(Siguf en página 12)
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L os afectados por el “caso” D A R S A  abandonaron su  encierro, aunque am enazan  
con  una huelga de hambre

Viudas y jubilados en pie de guerra
E¡ M O PU , m ediador en tre ¡as postu ras de inquilinos 
e  inmobiliaria, se  ha com prom etido a  ¡a 
prom ulgación de un decreto -ley  que podría  aprobarse en 
un próx im o Consejo de M in istros

accionada

VILLA DE MADRID, consciente de ¡a 
importancia de la fotografía como vehículo de comu

nicación. comienza una nueva sección en la que la cámara.

L os vecinos afectados p o r  el 
anuncio  de desahucio de la  inm o
biliaria D A R SA  aban d o n aro n , ea  
la  noche del pasado  d ía  9, el en
cierro que han  m antenido a  lo lar
go de un  mes ; n  la iglesia del Sa
grado  C orazón  de los Padres Ca
puchinos. L a  negociación a la que 
pretenden em plazar a la  inm obilia
ria , perteneciente al g rupo  Agro- 
tnán, está, sin em bargo, lejos de 
ser aceptada p o r  D A R SA  cuyo di
rector general, Jo sé  M aría  Vinue- 
sa, ha negado reiteradam ente la 
existencia del problem a: “ D e nues
tra  p a r t e  está el d e r e c h o ,  

los contratos perfectamente 
dos a  l a  Ley. £ 1  problema oo 
para  nosotros y  en lo que a  ellos 
respecta, son muy libres de encerrar
se, de co rta r el tráfico o de insistir 
en que quieren D e g o c ia r” .

El conflicto surge a  ra íz  d e  que 
la em presa inm obiliaria p rom ovió  
algunos juicios de desahucio  frente 
a  inquilinos que venían  hab itando  
los pisos desde los años 50 y 60 en 
v irtud  de su puesto  d e  trabajo . Al 
a lcanzar éstos la jub ilac ión , D A R 
SA inició las acciones judiciales 
conducentes a l desalo jo  alegando 
el térm ino de la  relación laboral 
con  la  em presa en  la  que habían  
traba jado . Las viudas y trabajado 
res jub ilados iniciaron una  serie de 
actos de p ro testa  que incluyó una  
m anifestación en el paseo de Santa 
M aría de la C abeza, un encierro 
que h a  d u rad o  un mes y u n a  acti
va cam paña de difusión de sus rei
vindicaciones cuyo  ú ltim o  episodio 
fue u n a  concentración ante  la Pla
za de la Villa. A n te  la  fa lta  de 
solución a l contencioso , los afecta-

Se rehabilitan 1 .660 viviendas municipales

L a Em presa M unicipal de la  Vivienda de M ad rid  h a  iniciado un a  
serie de rehabilitaciones de viviendas pertenecientes a l patrim onio  
del A yuntam iento  con la  intenciói] de p a lia r  el deterio ro  en  que se 
encuentran  m uchas de las casas de protección oficial, constru idas en 
los años 50 y 60, p o r  el que fuera  entonces P a tro n a to  M unicipal de 
la Vivienda.

La operación afectará  a  cinco colonias m adrileñas, e  incluirá el 
saneam iento  y reparación de 1-.660 viviendas en  Vallecas pueblo. 
Puente de VaÚecas, Villaverde y L atina , con  u n a  inversión g lobal de 
575 millones de pesetas.

Las obras, ya en m archa desde enero, deberán  acabarse  en  el 
p lazo  de seis meses y los responsables de la  E m presa M unicipal 
p rep a i^ n  u n  p rog ram a trienal de inversiones p a ra  con tinuar, en 
fases sucesivas, con la  rehabilitación de 9.000 viviendas, propiedad 
del A yuntam iento , que  d icha em presa adm inistra  y  conserva.

L as colonias rehabiÜtadas son la  de S an  Jo rg e , Virgen de la  T orre 
y  V irgen del Rosario, en Vallecas; G enera l M oscardó, en  Villaverde 
y  C erro  Bermejo, en Latina. ■'

Problem as de cim entación, re p ^ a c ió n  de cubiertas, tra tam ien to  
de fachadas, saneam iento  y acondicionam iento  de zonas libres, son 
los m ás com unes en  todas las viviendas.

dos am enazan  con  llegar a  medidas 
extrem as com o la huelga de h am 
bre.

El M inisterio de O bras Públicas 
y U rbanism o h a  m ediado  en tre  las 
p o stu ras  d e  inquilinos e inm obilia
ria  p rom etiendo  la  pron^ilgación 
de un decreto-ley que, sin carácter 
vinculante, po d ría  ap robarse  en un 

. p róx im o  Consejo d e  M inistros. El 
decreto  h a  sido  ya cuestionado po r 
las do s partes en litig o . M ientras 
que los afectados insisten en que 
‘^bdo puede y debe resolverse sen
tándonos a  la  mesa para  negociar” , 
Jo sé  M aría  V inuesa decla'ra que 
“ esa negociación no tiene sentido, 
no hay nada que negociar. Preten
den conseguir las ventas de los pisos 
por unos precios de bicoca, pero no 
van a conseguirlo” . D A R SA  ha 
ofrecido, casi a  m anera  de ultim á
tum , la posib ilidad  de seguir en las 
viviendas a  las viudas y jub ilados 
c o n  p e n s io n e s  in fe r io re s  a  las 
86.000 pesetas. Asim ism o, en su 
consejo de adm inistración celebra
d o  el 31 de enero , decidió que  no 
se venderá un solo piso en  el pre
sente año . La m edida, m ás que  un 
acercam iento  a  los vecinos es una 
d u ra  respuesta a  sus pretensiones, 
pues el 80 p o r  100 de los pisos 
estarán  libres de su condición de 
protección oficial co n  lo que sus 
p recios de venta sub irán  signifi
cativam ente.

A lgunas d e  las em presas a  las 
que estuvieron vinculados los afec
tados han  m anifestado a éstos su 
s o l id a r id a d  y su apoyo  m oral; 
o tras , com o A grom án , han  nego
ciado con  D A R SA  el derecho de 
hab itac ión  vitalicia d e  sus antiguos 
trabajadores.

E l conflicto, pese a estos rasgos 
aislados de buena vo luntad , no tie
ne visos de un a  solución inm edia
ta . L a  inm obiliaria  fia la solución 
a l paso  del tiem po y a  las decisio
nes de los jueces. Los afectados 
siguen p lan teando  acciones de p ro 
testa  p a ra  fo rzar la negociación.

T. U.

• cuatouier vecino paseante por la yilla y  Corte o preocupado 
por la vida cotidiana de los haiilantes de la urbe y  de los desaguisados o aciertos en el

' de las calles o de la urbanización, por poner algún ejemplo, sea la protagonista. 
Desde eslas páginas invitamos a la participación de los lectores de este informativo 

paro fue reflejen lo que, en su opinión, Haya que alabar, denunciar o simplemente dar
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las fotografías 
localización.

Publicaremos aquellas fotografías que por su contenido humano o informativo 
tengan un mayor interés.

Los originales — tínicamente en blanco y  negro— pueden 
MADRID. Plaza de la Villa, número 4, Casa Cisneros. prin 
indicando en el sobre: "Para la Sección en Blanco y  Negro".. 
deberán ir acompañadas por el máximo número de datos que j 
orígenes, situación, fecha, etc.

E l barrio de l Pilar, e l  m ás densam ente pob lado  de Europa 
según los estudiosos de la  estadística , ha logrado este  
“honroso" p rim er puesto  en e l  h it-parade de ¡a 
superpoblación gracias a l "fabuloso” aprovecham iento del 
suelo que e l  señor Banús, e l constructor, h izo en su día. 

_Esto ha provocado  situaciones inadm isibles com o e l  caso 
que m uestra  la fo to . E sta  columna de a lta  tensión con su 
correspondiente caseta  lleva colocada desde hace años en 
un callejón d e  gran tránsito  situado en tre dos de las 
prin cipales arterias de l barrio, la avenida de B etanzos y  la  
calle  Ponferrada. E l pe lig ro  de esta  instalación eléctrica  
es eviden te y  m ás s i se  tiene en cuenta que es to s  pequeños 
callejones son los que han venido u tilizando asiduam ente  
¡os chavales de l barrio com o "zonas verdes”
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La Escuela Popular de Prosperidad amplía su horario de actividades

Diez años de cultura autogestionada
L a base de su funcionam iento son los cursos elementa¡es 
para  adu¡tos, pero  tam bién hay s itio  para  los debates, el 
cine, la  expresión corporal y  todo tipo  de actividades  
cu¡tura¡es , .

Desde el a ñ o  1 ^ 1  está ubicada 
en los locales de u n  Colegio N acio
nal del barrio  que este añ o  precisa
m ente h a  sido trasladado  al Centro 
C ultura! “ N icolás Salm erón” . H as
ta  ah o ra  tenían que com partir el 
e d if ic io  co n  los chavales de ia 
E .G .B ., y  p o r  eso  — dice uno  de 
los responsables de la escuela— 
“ sólo podíamos funcionar por las 
tardes; como a partir de este curso 
nos hemos quedado solos y con los

locales a  tiempo completo, nuestro 
proyecto es am pliar el horario de 
los cursos y talleres a  todo el día".

Los gastos de alquiler del inm ue
ble y  tam bién los de electricidad 
corren  a cargo del A yuntam iento, 
m ientras que p ara  e l resto de las 
necesidades económ icas la escuela 
es autosuficiente. La única fuente 
de ingresos son las 300 pesetas de 
la cuo ta  m ensual que abonan  todas 
las personas que acuden al centro

pirámide entomatada
U s te d  va cam inando  plácida

m ente po r el centro  de ia ciudad y 
de repente, justo  cuando  se dispo
ne a cruzar la  calle o  en el m om en
to  que escam otea co n  pericia un 
excrem ento can ino , siente en el es
tó m a g o  la  feroz acom etida del 
ham bre. P a ra  las ham bres urgen
tes, los barrios de M adrid  ofrecen 
cientos, miles de posibilidades re
parado ras; deliciosos y grasientos 
com istrajos de “ b a rra”  que van 
desde las con tundentes p a ta ta s  b ra 
vas hasta  la no m enos ro tu n d a  ca- 
zuelita  de callos, pasando  p o r  la 
doble de gam bas y el bocadillo  de 
calamares.

T odo  u n  m uestrario  de casticis
m o com estible capaz  de devolver 
el ape tito  a l anoréxico más desga
nado . C laro  que si es usted  un 
hom bre de espíritu  inquieto  y aven
tu re ro  qu e  ya lo  h a  experim entado 
casi todo  en el cam po de la ta p a  y 
la ración , un d ía  en  que se sienta 
particu larm ente au d az  quizá se de
cída a franquear la  reluciente puer

ta  de una  ham burgueseria de cade
na m ultinacional. Y  entonces, con 
un píe en  la  G ran  Vía o  en C uatro  
C am inos pongam os p o r caso  y el 
o tro  en el mism ísimo “ am erican 
w ay o f  life” , se transfo rm ará  usted 
en un au tén tico  y refinado cosm o
polita  d evo rado r de carne picada.

En el in terio r de estos estableci
m ientos la  v ida transcurre  con tec- 
n íf ic a d a  diligencia y  extrem ada 
pulcritud: la carne ya está  tr itu ra 
da , el vegetal troceado , las pa ta tas  
a pu n to , los recipientes y  vasos de 
p lástico son de usar y tira r ... El 
hum o  y el o lo r a fritanga, tan  nues
tro s , son  absorb idos p o r  un poten 
te  ex trac to r y  m ientras ta n to  los 
em pleados sirven las especialidades 
de la casa co n  m aradón ica  sonrisa.

U no hace su pedido con cierta 
timidez — los nom bres de las suso
dichas especialidades son difícil
m ente p ronunciables—  y en cues
tión  de segundos tiene an te  sí, co- 
quetonam ente em paqu etada , una 
pringosa y hum eante ham burguesa

A N A  V IC A N D I

con  su desbordante  guarnición de 
lechuga, pepinillos y cuan tas cosas 
sean susceptibles de ser m etidas en
tre pan  y pan.

La ham burguesa si bien  se m ira 
no es m ás que la  v en ió n  m undana 
del “ filete ruso”  casero, pero  sin el 
to q u e  m aternal del a j i to  y el perejil 
p icado que  le d a  u n  gusto  an ticua 
d o  y ab u rr ido  de cena familiar. 
C on  toda  probabilidad , es ese sa 
b o r  a pecado  gastronóm ico  em ba
d u rn ad o  en  m ostaza y  “catsup” , 
lo  que ha convertido a la ham bur
guesa en  la  m erienda preferida del 
adolescente m oderno.

A dem ás, y  p o r  supuesto , están 
las apoteósicas c a m p a le s  de p ro 
m oción — payasos, vídeos, globos, 
viseras, ofertas apabullantes del es
tilo  “ pague una , com a dos” — , que 
no respetan  fron teras e  invaden las 
calles de M adrid , saltan  a  las vallas 
publicitarias, a  los bono-buses, a  
la octavilla callejera... Es la  inva
sión de la vida m oderna  rezum an
d o  salsa de tom ate.

habitualm ente y que en este m o
m ento son unos 200, en tre  alum nos 
y  enseñantes. Estos últim os se acer
can a  cuaren ta  y  en algunos casos 
son antiguos alum nos los que im 
p a r te n  las clases a  los nuevos 
com pañeros.

A  los cursos elementales acuden 
unas 90 personas cuya edad  media 
d e b e 'a n d a r  entre los veintíocho y 
tre in ta  años, y  según parece, cuan 
to  m ás elem ental es el g rado  de 
enseñanza, m ayor suele ser el estu
d iante. A lgunos han  de pa rtir  de 
cero  y em pezar con la  alfabetiza
ción, p ero  lo m ás frecuente, dado  
el nivel cultural de la  zona, son los 
que se p reparan  para  los exámenes 
de G raduado  Escolar.

La escuela, que es com pletam en
te au tóno m a en la program ación 
de sus actividades, organiza habi
tua lm ente mesas redondas y  char
las sobre tod o  tipo  de tem as; para  
el d ía  8 de este mes, p o r  ejemplo, 
se h a  p reparado  u n  debate sobre 
drogas.

D en tro  de la o ferta  cultural se 
incluyen tam bién  los sem inarios de 
traba jo , los talleres de artesanía, 
de cerám ica y telares, el ta ller de 
p in tu ra , el de fo tografía  y el cine-; 
club que organiza sesiones audiovi
suales, com o la  titu lada “ L uz y 
son ido” , del d ía  uno  d e  febrero.

Los m ás anim osos h a n  form ado 
un grupo  de expresión corpora l y  
en el g rupo  de te a tro  ensayan los 
“ am antes de las tab las” de la  ve
cindad. Se cuen ta , adem ás, con un 
m edio inform ativo  propio: se tra ta  
de la  revista “ Escuela P opular” , 
que am plia rá  próxim am ente su  ac
tu a l tirada  de 400 ejemplares.

L a  pretensión ú ltim a de los ac 
tuales responsables de los locales 
es conv ertir lo s  en u n  auténtico 
C entro  C ultural en el qu e  puedan 
reunirse las am as de casa y las Aso
ciaciones de Vecinos de Prospe
ridad.

A. V.

Habrá cine 
en
La Vaguada

La G erencia M unicipal de U rba 
n ism o y la em presa propietaria de 
ios nueve minicines de M adrid-2, 
que fueron cerrados p o r  un  proble
m a de infracción iirbanística, han 
llegado a  un acuerdo que hará  po
sible su reapertura  en breve plazo.

Los minicines del C entro  C o 
m ercial de la V aguada, que habían 
c o m e n z a d o  a  fu n c io n a r  sin la 
correspondiente licencia de apertu 
ra , fueron cerrados cuando  apenas 
llevaban unos días proyectatw o. Al 

- parecer, sus p rom o to res  'n o  han 
respetado plenam ente el proyecto 
p resen tado  y ap robado  p o r  la  G e
rencia de U rbanism o y se h a  cons
tru ido  una  en trep lan ta  que n o  figu
ra b a  en ios planos iniciales, donde 
se han  instalado, adem ás de las 
cabinas de proyección, las oficinas 
y los servicios p a ra  el público.

P ara  enm endar estas irregulari
dades se h a  llegado a un acuerdo 
final qu e  consiste en trasladar los 
despachos y los lavabos a  la p lanta  
baja, ubicándolos o bien  en el es
pacio libre que dejaría la  supresión 
de uno  de los minicines o bien ha
c ie n d o  una  reestructuración del 
am plio  vestíbulo.

C uando los planos de la nueva 
distribución estén listos h ab rán  de 
ser presentados de nuevo a  la  G e
rencia de U rbanism o y si ésta los 
considera adecuados se concederá 
una  licencia de apertu ra  jh-ovísío- 
nal m ientras se llevan a  cabo las 
obras.

Poco a  poco , las irregularidades 
en  que incurrían  algunos de los 
establecimientos de M adrid-2, van 
solucionándose. Las m odificacio
nes p a ra  m ejorar las condiciones 
de seguridad en los locales de Al- 
cam po y G alerías Preciados están 
siendo ¡levadas a cabo, según lo 
exigido p o r  los responsables de ur
banism o del A yuntam iento . Y po r 
ú ltim o, todos aquellos comercios 
que no h ab ían  solicitado la  licencia 
de apertu ra  ya han  cum plim entado 
este trám ite  en la  Ju n ta  de Fuen- 
carral.

Carabanchel organiza la II Campaña de Educación Vial •  Moratalaz inaugura un campo de fútbol M una pista deportiva •  La Comunidad Autónoma se interesa por la Escuela de Salud de San Blas
(Viene de página I!)

personas p a ra  solicitar Ja activación de los trám i
tes judiciales que tienen paralizado el funciona
m iento de la chim enea que d a  ca lo r a  tod a  la 
barríada . El d irector del L aborato rio  M unicipal 
de Higiene m anifestó a este p ropósito  que “ sin 
en tra r  en los aspectos judiciales del conflicto, hay 
que urg ir la puesta en funcionam iento  de la cen
tra l térm ica, pues la fa lta  de calefacción está da
ñando  la  salud de niños y ancianos” . Los vecinos 
afectados denuncian una  signiñcativa incidencia 
de enferm edades desde que n o  funcionan  las 
calderas.

C A R A B A N C H E L Más d e  dos mil n iños de 
C arabanchel aprovecharán

los p róx im os dias para  ap render a  moverse den 
tro  del tráfico de la  capital, sin p o n er en  riesgo su 
v ida ni la  de los dem ás. Del 15 de febrero a l 31 de 
m arzo, la Ju n ta  de D istrito , en colaboración con 
la  D irección G enera l de Tráfico  organizará  la II 
C a m p e a  d e  E ducación Vial, en la  que partic ipa
rán  veintiséis colegios del barrio , con u n  to ta l de 
cincuenta y tres clases de qu in to  curso  de E.G .B .

La cam paña consta rá  de una  parte  Mórica, que 
será  im partid a  p o r  los profesores de cada centro, 
y  o tra  práctica , en la  que  los n iños u n a  vez apren- 

.d idas las nociones básicas, tend rán  oportun idad  
de desarrollarlas en la  calle, n o  sólo  com o peato 
nes, sino tam bién  com o conductores.

L a  p a rte  m ás im portan te  del proyecto , o  p o r  lo 
m enos la  que m ás a trae rá  a  los chavales, seiá  el 
recorrido qu e  cada  u no  de ellos h ará  a  b o rd o  de 
un kart, d en tro  del circuito  habilitado p o r  la 
D ireo;ión  G enera l de Tráfico  en las inm ediacio
nes de la Plaza de T oros de Vista Alegre. D iver
sos m onito res y  m iem bros de la  Policía M unicipal 
h a rán  com prender a  los niños, de diez y  once 
años, la necesidad d e  respetar las señales y  tener 
UD com portam ien to  cívico- ta n to  cuando  ejercen 
el papel de peatones com o cuando  están  al volan 
te  de u n  vehículo.

Villaverde celebra su s  carnavales

V illaverde echará  el resto  este 
a ñ o  con la celebración de los 

carnavales. L a  J u n ta  M unicipal h a  to m ad o  en 
esta  ocasión  la  iniciativa y h a  organ izado , ju n to  
con  asociaciones d e  vecinos, g rupos culturales y 
hasta  em isoras d e  rad io  libres, una  serie de actos 
que  d a rán  com ienzo  el sáb ad o  tres d e  m arzo, a  
las seis de la tardp, con  el tipico pasacalles, cha
ra n g a  y d is f ra c e s .  D espués, Jo a q u ín  Sabina 
— “ P ongam os qu e  h ab lo  de M adrid”—  d a rá  el 
p regón  d e  C arnava l en  la  P laza M ayor de Villa- 
verde y de ja rá  paso  a l baile  d e  disfraces donde se 
en tregarán  10.000 pesetas a l ^ p o '  g an ad o r y
2.000 al lobo  so lita rio  que m ás im aginación p on 
g a  p a ra  d is im ular su  verdadera apariencia.

Al d ia  siguiente, los que no se hayan p asad o  en 
la celebración, p o d rán  p artic ip ar a  m ediod ía  en el 
pasacalles d onde  desfilarán las m ajorettes del 
barrio  a  lo  largo del paseo  A lberto  Palacios y 
calles colindantes. A  la  una  y m edia, los chavales 
tam bién p o d rán  divertirse con su  concurso  de 
disfraces particu lar. En ésta , com o en  todas las 
dem ás com peticiones, p o d rá  inscribirse to d o  el 
que qu ie ra , tan  sólo  presen tándose unos m inutos 
antes de em pezar e l concurso.

El miércoles siete, tendrá  lugar el solem ne en
tierro de la  sard ina , que será quem ada  a  las die
cinueve horas en  el p a rque  de la calle Palom ares. 
P o r  ú ltim o, el domingcr siguiente .habrá un paseo 
colectivo en bicicleta p o r  u n  circuito  del barrio  y 
la trad icional ro tu ra  de la p iñata. Q ue ustedes lo 
pasen bien.

El consejero de E ducación y Ju- 
---------------------  ventud de la C om unidad  de M a
d rid  visitó a la  coord in ado ra  de Colegios de Su
burbios, in teg rada  p o r  los centros escolares públi
cos de los pob lados de la  Celsa, la A legría y Pozo 
del H uevo, enclavados en desm ontes del distrito 
de M ediodía y  que  fo rm an  la zona m ás deprim i
d a  de la  periferia de M adrid.

A unque en el d is trito  aún  quedan  varios núcleos 
chabolistas, só lo  en  tres de ellos existe algún cen
tro  escolar un a  vez desaparecidos ios de T orregro- 
sa (a  raíz del realojo de la  m ayoría  de sus habí- 
tan tes en  la co m isa  de O rcasitas) y  A ltam ira . Los 
n iños de los dem ás poblados han de integrarse en 
estos centros aunq ue  p a ra  ello tengan que c u b r i r '  
largas distancias en desplazam ientos. El conseje
ro  de E ducación  de la  C om unidad  se interesó po r 
el funcionam ien to  de las escuelas-puente y p o r  las 
características de los m étodos psicopedagógicos

que se sigúen con esta  poblacion marginal c 
só lo  está escolarizada en un cincuenta porcicú

VALLECA S Los chavales de Vallecas yi« 
nen un program a específico i 

actividades e laborado  especialmente para 
po r la Ju n ta  del D istrito . El program a resp 
a l nom bre ‘‘Escuela y  C u ltu ra"  y en el po 
partic ipar los niños de todos los colegios (kj 
zona. L

El ob je tivo  del p rog ram a pretende estiimilai| 
los niños, a  través del juego , p ara  que tengan ir 
m ayor capacidad  de observación y reflexián^ 
m edio en  que están ; y  todo  ello introducía 
d is tin tos lenguajes expresivos com o el verbáj 
corpora l, el musical y el p lástico para coniníij 
a l desarro llo  de su  creatividad.

En el ciclo preescolar el program a compre# 
la  expresión d inám ica, la plástica, la en"" 
literaria, la dram atización , m úsica y ritmo! 
im agen. E stas divisiones son las mismas par>‘ 
o tro s  tres ciclos (inicial, m edio y superiorjyj 
que cam bia son las actividades que se deMirftlJ 
en cada  un a  de ellas a  te n o r  de la edad o‘ 
chav a les .,

Para llevar adelante  los program as y (luei 
gan u n  aprovecham ien to  p o r  parte  de los iti» 
hay toda  una  m etodología qu e  empiew 
p rop ios m onitores. Estos deberán  tener la 
lidad  necesaria p a ra  am plia r o  modificar los 
je tivos de acuerdo  co n  las necesidades «  .  
n iños. H ab rá  una observación continua no I 
en los distin tos talleres, sino  teniendo 
su ac titud  an te  las actividades escolares, rw  í  
m o se realizará una  investigación sobre tw J  
observado  y p ro g ram ado  con el fin de subs wi 
los errores que en los p rogram as se hayan 
com eter.

mentarías para  la p ráctica  del fú tbo l y está  equi
pado con una caseta de vestuarios. Es el prim er 
campo municipal que existe en V icálvaro y será 
utilizado conjuntam ente p o r  los equipos federa
dos y por los partic ipan tes en  los juegos munici
pales. Esta ac tuación  tendrá con tinu idad  en un 
futuro inm ediato con la  construcción de un a  zo
na deportiva de uso  m últiple en terrenos califica
dos por el Plan com o de equipam ien to  deportivo.

En las mism as fechas se inaugurará  tam bién 
una pista deportiva m ínim a en la calle M olinos 
de Viento y una  pista de bolos y petanca  en 
Arroyo de F o n ta rró n , ju n to  al C entro  de la T er
cera Edad. Los restos del p resupuesto  del 83 han 
dando también p a ra  el cerram iento  de o tro  cam 
po de fútbol en D o c to r  G arc ía  T ap ia  que será 
administrado p o r  la Ju n ta  Municipal.

M O RA T A L A Z

Solo  la m itad de lo s n iños que viven en  las chabo 
las de M ediodía, están  escolanzados

A finales de este mes fstóp 
vista la inauguración o 

cam po de fú tbo l en V icálvaro. Situado en l 1 
V illablanca, el cam po  tiene las dimensiones v

p n i J i r n e i n T i ™  La s ra n  m ayoría  de las ca-
—  * lies perpendiculares al tra 
mo de Alcalá que discurre p o r  el d is trito  de C iu
dad Lineal, desde el puente de Ventas hasta  la 
Cruz de los C aídos, verán  increm entadas en  un 
porcentaje significativo' su d isponibilidad de p la 
zas de aparcam iento, gracias a las ob ras  que han 
comenzado a realizarse con el objeto de ensanchar 
las calzadas y perm itir el estacionam iento  en 
batería.

La zona adyacente al m ercado de Q uin tana 
Miaba desde hace años sobresa tu rada  de vehícu
los por la gran densidad de tránsito  y la enorm e 
concentración de com ercios en  los alrededores. 
Ello venia p rovocando  un caos de coches aparca 
dos en doble y triple fila, de jando  incluso im prac- 
licable las aceras. A  finales de mes concluirán  las 
obras de ensancham iento  de las calles Ezequiel 
Colana y Lago C onstanza  y con posterio ridad  se 
com eterán las de Emilio F errari, H erm anos de 
*«blo. Los U rquiza, Federico G utié rrez  y G u 
tierre de Cetina. E sta  ac tuación  m ultiplicará por 
dos la capacidad de absorción de veh culos esta
cionados y facilitará ia evacuación de tránsito  
nacía la arteria de la  calle de Alcalá.

B S ÍP M 3 W 5M  La C om unidad  A u tó nom a ma-
---------------------  drileña se h a  interesado an te  el
concejal del distrito , Jo aq u ín  G arcía  Pontes, por 
las características de la Escuela de Salud que 
viene funcionando  en San Blas desde el pasado 
mes d e  enero. O rganizada po r el Servicio p ara  la 
P rom oción de la Salud, con la co laboración  del 
C onsejo  de Salud y B ienestar Social, la escuela 
es, según sus an im adoras , las psicólogas com uni
ta rias Em m a K unst López y F á tim a G arc ía  Cues
ta , “ u n  servicio de la com unidad  que pretende la 
p rom oción  de la salud  partiendo  de las necesida
des de la m ism a, p ro po rc io nan do  para  ello estra
tegias de distin tos tipos, com o para  modificar 
hábitos de conduc ta  nocivos, estim ular la partic i
pación y cooperación  ciudadanas, m ejorar las re
laciones interpersonaies, etc ." . El p rogram a com 
prende ponencias y com unicaciones en to m o  a 
tem as com o la  sa lud  m atem o-filia l, el estrés, la 
salud  escolar, la  salud  en  la tercera edad , la pare 
ja  y la p lanificación fam iliar, el tiem po libre y  la 
m arginación social.

La C om unidad  A utónom a de M adrid pretende 
extender esta  iniciativa a  o tro s  m unicipios de la 
provincia, con u n  p lan team iento  didáctico similar 
al que se viene aplicando en San Blas.

ARGAIMZUELA El C lub  de la Tercera  Edad 
de la C asa  del Reloj ya tiene 

fijada una fecha p a ra  su  inauguración oficial. El
■ 29 de febrero ab rirá  sus puertas este centro  del 
que ya hab íam os ade lan tado  alguna de sus carac
terísticas en núm eros anteriores, y que ju n to  al de 
Luca de T ena acogerán a  la  abundan te  población 
de edad  avanzada que vive en el distrito , pa ra  los 
que hay en proyecto  o tro s  lugares de esparcim ien
to  y  recreo. Las especialidades características del 
edificio de la  C asa  del Reloj (constru ido a  prim e
ros de siglo bajo  la b a tu ta  del arqu itec to  Luis 
Bellido), en  Jo que era  el a n t i ^ o  M atadero , han 
hecho que este cen tro  haya  sido acondicionado 
in teriorm ente de acuerdo  con el estilo antiguo del 
m arco donde está  s ituado . Así, la, cafetería y  los.

salones de usos múltiples están  decorados com o 
un viejo café con  mesas de m árm ol y detalles 
o rnam entales sim ilares a  los del C afé C entral, 
G ijón  o Comercial.

E l Q u b  para  la Tercera  E dad  es el prim er 
elem ento del con jun to  de equipam ientos a  los 
que d a rá  cobijo la  C asa  del Reloj, donde ya está 
funcionando  la sala de exposiciones, que estrena 
ilum inación especial.
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En la Casa del fíelo/ estará la sed e  del Club de la 
Tercera Edad de Arganzuela

Desde el pasado  31 de enero 
la Ju n ta  de H orta leza  cuenta 

con un nuevo Consejo ded icado  específicamente 
a la  juven tud . E n  el capítu lo  de urbanism o hay 
varias obras que están  a  p u n to  de com enzar y 
o tras  que se te rm inarán  en los próxim os días.

E n tre  estas ú ltim as se encuentran  las ob ras  del 
pob lado  dirigido de C anillas, las de la  plaza del 
M ar de Ja p ó n  y la  rem odelación de la plaza de la 
Fuente , en el casco an tiguo  de H ortaleza. Para 
los próxim os quince dias está  pMívisto el inicio 
del acceso a  la  vía del servicio-del b a rr io  del 
A eropuerto  y m ás adelante  se constru irá  un  bou- 
levard en  el b a rr io  de San Lórenzo.

R especto  a l consejo de juven tud , el p rim ero  de 
M adrid  que se crea p a ra  esta activ idad especifica, 
se decidió separarlo  del de C u ltu ra  el p asado  31 
de enero  m ediante una  reunión  con representan
tes de distin tas entidades juveniles del d istrito; 
entre sus objetivos está el po tenciar el asociacio- 
n ism o juvenil y  p rep a ra r una  program ación  para  
tod o  el añ o ; no obstan te , ya se han  realizado 
varias p rop ues ta s  pid iendo carriles-bici y aparca 
m ientos p a ra  éstas en los institutos.

En el aspecto  cu ltu ra l el d istrito  co n ta rá  con 
nuevas actividades a  p a rtir  del mes de m arzo. En 
ese mes iniciará su  an d ad u ra  u n  aula de ecología 
que estará  d irigida po r profesores, an im adores de 
tiem po libre y m onitores de cam parnento. O tro  
curso a  p u n to  de com enzar es el de iniciación a  la 
im agen, en él van a  intervenir cuaren ta  p e r s o n a  
y el objetivo final es que cada uno  de los partici
pantes ruede una  película en  super-8.

Ayuntamiento de Madrid



Villa de Madrid /  15-11-84

Los jóvenes de los sesenta, muchos de ellos 
probos “papás” ahora, encontraron en la 
canción protesta la réplica a una sociedad que 
no les satisfacía. Les llamaron 
inconformistas. Hoy, la canción de denuncia 
social ha muerto. El rock es algo más, está 
más allá de la rebelión

Madrid /  15-11-84

L a  lucha  p o r  la  p az

M A D R I B  V I E N T O  R
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Desde 1978 en que 
comienzan a sonar los 

primeros grupos dê  rock 
madrileño: **Asfalto'*, ''ÑiC* y, 

posteriormente, ‘"Topo” y  "‘Leño”;
hasta 1983, con “Bella Bestia” y  

”Sobredosis”, pasando por '‘Obús”, 
“Barón Rojo” y  “Panzer”, 

incluyendo a Miguel Ríos y  omitiendo 
a otros muchos, el rock ha 

generado costumbres, maneras y  
modas. Ha establecido orígenes 

y  diferencias y  ha pregonado una 
form a de vivir la ciudad. El 

tono pesimista con que los 
primeros grupos describen 

su ciudad se transforma. En 
los últimos años, Madrid 

se convierte en un espacio 
inalienable que ya no 

se rechaza, sino que se 
intenta transformar.
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T ex to : A N A B E L  G O N Z A L E Z  
D o c u m e n ta c ió n  g rá f ic a :  R O S A  M U Ñ O Z

D
e s d e  s u s  fo rm as m ás prim i
tivas hasta  su sofisticación 
actual, la música ha acom 

p añ ad o  a  la hum anidad . C on  ella 
se reza a los dioses, se agasaja  y 
hom enajea a las personas, se con 
m em oran  acontecim ientos h is tó ri
cos, se celebra y lle ra  el am or, se 
recibe a los nacidos y se despide a 
los m uertos. T am bién se utiliza pa
ra  regocijar el cuerpo y esparcir el 
intelecto. Pero, adem ás, la inúsica 
es h istoria. A  través de ella revivi
m os los m odos de sentir y de co 
m unicarse, que  co nfo rm aron  las 
relaciones sociales que  sufrieron, 
en unos casos, y d isfru taron , en 
o tros, nuestros antepasados.

Sí bien en el m edio ru ra l se con
servan todavía  un a  serie de valores, 
costum bres y form as de relación, 
de las que se puede a firm ar que 
son  consecuencia na tu ra l de la evo
lución progresiva de sus propios 
orígenes, en el m edio u rban o  los 
hechos d is tan  m ucho de ser así. El 
desarrollo  im placable de las urbes 
en los últim os años transfo rm ó  su 
fisonom ía y las desarraigó de su 
pasado. Su gente se encontró  sin

raíces y las com enzó a  c im entar en 
el asfalto.

Asi, el M adrid  de la zarzuela, 
del chotis, del fox-trox y o tras m o
dalidades musicales se convierte, a 
p a rtir  de los años cincuenta, en 
una  reliquia, que p o r su irreversi- 
bilidad sólo  se percibe a  través del 
recuerdo nostálgico de los que le 
conocieron o en la im aginación de 
ios que llegam os tarde. Las cos
tum bres. tradiciones y paisajes, que 
rtos describen, n o  son ya m ás que 
zarandajas, para  u n o s  un recreo 
intelectual y para  o tro s una form a 
de an im ar las noches de farra . En 
cualquier caso, son  pocos los “ chi
cos”  de las últim as generaciones 
lo s  que  consiguen en con tra r su 
identidad en ese, ta l vez, lúdico 
M adrid , po rque  “ ellos”  so n  hijos 
det asfalto:

D el asfalto  has surgido, 
nómada fugaz.
y  la genie te critica s i le ve pasar; 
un rockero tradicional, 
pionero del canuto, rata de

[alquitrán.

(Panzer, 1982. ‘'Al pie del caAón")

M á s  a l lá  de ia  rebelión

Los jóvenes de los sesenta, m u
chos de ellos p robos “ p ap ás”  aho 
ra, encon tra ro n  en la canción p ro 
testa  la réplica a  una sociedad que 
no les satisfacía. Les llam aron  in
conform istas. H oy, la canción de 
denuncia social ha m uerto. El rock 
es algo más. P ara  “ can tidad ”  de 
jóvenes es una form a visceral de 
expresar el rechazo y la repulsa 
hacia todo  lo establecido:

Cuando quiero decir 
rebelión.
en nom bre de m i generación, 
sim plem ente digo 
R ock 'n  roll
y  m i gen te m e entiende mejor.

(Barón Rojo, 1981. 
“ L a i^ a  vida al rock 'n  roll)

Ellos son los inadap tados. S itua
dos en  la periferia de los centros 
de decisión, son un elem ento extra
ño  a  la fo rm a de cu ltu ra  dom i
nante:

Y si protestas 
le acusarán de antisocial, 
joven  melenudo, 
acate usted la autoridad.
Pues de lo contrario...
... ya  sabe m uy bien a dónde irá. 

(B arón Rojo, 1982. “ Volumen b ru tal” )

U n a  nueva c u l tu ra  u rb an a

Su actitud  frente al m undo  con
vencional en que han  crecido les 
a rra s tra  a  a d o p ta r  actitudes revul
sivas, que son una  bofe tada  para  
una  sociedad tem erosa de lo nue
vo. Su agresiva fo rm a de vestir es

una provocacio 
te, para iograi 
vos: ser recha: 
caduca” a la 
recerse:

S é  que te asusii 
que lleve caéni 
todo cuero, i   ̂
e l pelo largo. 
También le rto 
m i modo de con 
y  no sabes bier̂  
cuánto me aleg‘ 
que no te gwH 
M e hace feliz s 
que me condcta 
que soy lo wiÍJ 
Eres caduco y  e 
nada puedes coi 
no te das cueni 
que no me niolf
simplenii'iiic p«

"PodeM

Pero no son 
lo'único qus ™ 
danos de bien 
su música, la 
dantes de sus

n reto, un resor- 
dt sus objeti- 

s por la “ gente 
no quieren pa-

forma de vivir.

"lo a li. 

lu fu e rza .
mi,

(Obús, 1982. 
fl trueno")

■Ofitias externas 
l ía  los “ ciuda- 
'^Poco soportan 
f>faciones trepi- 
'Pos, ni mucho

m enos las letras de las canciones 
que corean, que escupen a su cara  
el odio  a  un m undo  qu e  n o  consi
d e r a n  “ s u y o ” . U n  m undo  que 
“ p rogresa" sin .tenerlos en cuenta:

Baja la peseta, 
se  m antiene e l dólar, 
sube el paro y  la inflación.
M ás asesinatos, 
más golpes de Estado, 
más inventos para matar; 
sabes cóm o pienso: 
s i esto es progreso, 
sólo salvo e l rock.

(O bús. 1982.
"Poderoso  com o el trueno")

P ero , adem ás, el rock es una 
nueva cuh u ra  que tiene su  génesis 
en el cem ento, en el asfalto , en  la 
h o ja la ta  y en la  fábrica. D es
de 1978 en que com ienzan a  sonar 
los prim eros g rupos de rock m adri
leño: A sfalto, Ñ u y, posterio rm en
te , T opo  y Leño, hasta  1983, con 
Bella Bestia y  Sobredosís, pasando 
p o r  O bús, B arón  R ojo y Panzer, 
incluyendo a  Miguel Ríos y om i
tiendo a  o tro s  m uchos, el ro ck  ha 
generado  costum bres, m aneras y

modas; ha establecido orígenes y 
diferencias y h a  pregonado  una 
fo rm a de vivir la ciudad.

La m ayoría  de estos g rupos sur
gen de ios barrios periféricos; Va- 
llecas, C arabanchel y  o tros . Ellos 
nos han  enseñado a  vivir M adrid  a 
través del rock.

L a  h is to r ia  d e  ios ch ico s  del ro ck

A llá p o r  los años cincuenta, M a
drid  trasciende sus límites y em 
prende su ciclópeo desarrollo. El 
progreso  de la industria  y la desva
lorización del trab a jo  en  el medio 
rura l precipita hacia  la capital a 
miles de personas. U bicar a  estos 
nuevos “ inquilinos”  de M adrid se 
convierte en un prob lem a y, para  
algunos, en u n  negocio. Se acelera 
el proceso de urbanización y asi 
nacen los barrios periféricos y  las 
l la m a d a s  c iu d a d e s  dorm itorios, 
m ostruos de cem ento  y horm igón, 
en  los que  se hacinan cantidades 
ingentes de personas. Ahí com ien
za la historia de los “ inadap tados” 
del rock , en el “ laberin to  en que  se 
convierte M adrid” :

En e l laberinto
que se llama M adrid
hay gen te joven
que tiem bla ante e l porvenir.
S e  sienten atrapados 
en medio de un am biente hostil 
que les reprime.

(M iguel Ríos, 1982. "R ock and Ríos” )

Fue en el colegio donde com en
zaron  su andadura . Su educación 
estuvo salpicada de capones, de le
che en polvo y queso am ericano. 
En las frías aulas, sin calefacción, 
aprendieron  el catecism o y form a
ción del espíritu nacional. Se die
ron  cuen ta  que la le tra con sangre 
entra. T am bién hicieron la prim e
ra  com unión. Luego, m ás tarde, 
pedirían  una  explicación:

Voy a hablar por boca de n ii gente 
expresando su  desesperación 
quiero cuentas de nuestra educación. 
¿Alguno de ustedes destruyó nuestra  

[ilusión?
H e vivido la tristeza de m i

[generación, 
cuentos de ayer y  de hoy. 
siempre aprendiendo la m ism a

[lección,
fu e  nuestra cultura quien nos hizo  

[traición.

(Ñú, 1978. “ Cuentos de ayer y  de hoy")

Luego, quedaron  atrás los tedio
sos años de ia escuela. Se term inó 
el tiem po de ju g a r  en el lodazal y, 
con él, se esfum aron tam bién los 
sueños de capitán  de navio. H a 
llegado el m om ento  de integrarse 
en  la sociedad, ha sonado  la ho ra  
de descubrir los beneficios de vivir 
en  la g ran  ciudad:

En un rincón de cualquier ciudad  
le sentirás prisionero, no lo podrás

[evitar.
Ruido infernal de escandalosas

[sirenas,
seres hum anos m etidos en grandes 

[colmenas.

(Bella B estia. 1984)

La diferencia es que los “ ciuda
danos respetables” se resignan a  la 
dom esticidad y a la cotidianeidad. 
El rockero  las desprecia y  se resis
te. Sus canciones denuncian  la  so
ledad, la incom unicación, la ru tina, 
los háb itos  im puestos y  la m edio
cridad de la experiencia diaria:

N o puedo librarme 
de ver televisión.
M e voy a l cine o a  una reunión.
N o m e satisfacen, son insoportables. 
Ninguna emoción, ninguna

[sensación.
Vivimos en e l reino 
de la incomunicación.
La gente fe  pudre en su Jaula 
de hormigón.
... Salgo a pasear, intento disfrutar, 
te busco sin cem r. intento trabajar. 
Nada m e entretiene, nada que gozar. 
H oy m e aburriré, mañana será

[igual.

(Barón Rojo, 1982. "Volumen b ru ta l" )

U n m o n s tru o  d e  a s fa lto  y 
h o rm igón________________________

L a  ciudad se transform a en un 
microcosmos donde miles de cosas 
se suceden una  tras o tra , sin com
prender para  qué  y po r qué:

Carreras de caballos, pentatleta.
[marathón, 

luces fluorescentes, tren expreso,
[mogollón.

taxis, autobuses, sirenas en acción. 
No lo entiendo.
Radios, cassettes, venga a la

[liquidación, 
precios rebajados, dentaduras de

[ocasión, 
¡vaya con la  valla!, un solar en

[construcción.
No lo entiendo.

(Leño, 1982. “ C orre, co rre")

El m onstruo  de horm igón se de
te riora continuam ente. Su repara
ción genera más “ stress” . O bras 
po r todas partes y siempre vuelve 
a  enfermar:

Son ya  las ocho.
E l ruido de m i calle es infernal.
Perforan la acera
por cuarta vez o por quinta ya.
Son como hormigas
que buscan comida sin cesar.
La rompen, la cierran.
M añana otravez vuelta a empezar. 

(Barón Rojo, 1982. “ Volumen b r u ta l )

Los hijos del ru ido , del hum o y 
del tráfico, íjon izando  sobre si mis
mos y con una gran dosis de hu
m or negro, describen así a! nuevo 
especimen que vaga p o r  M adrid:

Un nuevo y  e.xtraño ser ha nacido 
[en la ciudad 

es hijo de un camión y  de una acacia. 
S e  confunde su color con e l humo 

[del tráfico.
se paro extasiado y  fe liz  por el ruido. 
Come tornillos y  clavos, trabaja en 

[una fábrica  
donde produce como diez y  cobra 

[como uno.
Es un ser urbano 
hijo del futuro; 
no es un ser humano 
débil y  cansado.

(Asfalto, 1978)

La noche es el único mom ento 
en que el rockero puede escapar de 
la  m ediocridad cotidiana. La oscu
ridad se convierte en un refugio 
dond? olv idar la ru tina  y, quizá, 
donde ro m per p o r  unas horas la 
soledad. Ella ofrece em oción, com 
pañía , am igos y, ta l vez, am or:

Esperar
que tus sombras m e rodeen 
y  vagar
por tus bosques de hormigón.
Date prisa en aparecer 
pronto, negra noche, 
rom pe con tu hechizo la luz 
que nos aprisiona.

(O bús. 1982. 
“ Poderoso como el trueno")

Pero , no  obstante, el tono  pesi
mista y agorero con que se descri
be la ciudad, desde 1978 hasta aho 
ra, se aprecia un cam bio  en la for
ma de sentir la urbe.

El m onstruo de horm igón, asfal
to  y a lquitrán , sum ido en hum os y 
aíre gris y atravesado po r gusanos 
de hojalata, descrito com o el lugar 
en "que n i las ratas pueden vivir” 
(Leño, 1979) o del que h a y  que 
huir: "sigo intentando encontrar la 
escalera que m e saque de aquí" 
(O bús, 1981. “ Prepárate” ), ha pa
sado a  convertirse en un espacio 
inalienable, al que ya no se recha
za, sino que se intenta transform ar:

Habla po r ti. este es tu  sitio y  tu
[gente;

tenemos que hacer este lugar
[diferente. 

Ven corriendo. Vamos a hacerlo
[cambiar. 

Ven corriendo. H ay que llegar al
[final.

Ven corriendo. S i todos pensamos
[igual.

Ven corriendo. Intentaremos ganar.

(Bella Bestia, 1984)

El reencuentro con su propio  es
pacio lleva a las últim as generacio
nes que conectan con el rock a 
preocuparse po r su fu turo  y el de 
su entorno. Surge la  lucha po r la 
paz  en la música rock. L a  guerra 
mundial y la pesadilla nuclear se 
convierten en temas de sus cancio
nes. Su objetivo es resistir y p a ra r  
la cuen ta  atrás: _

Ya estamos hartos, siempre lo
[mismo:

y a  estoy cansado de exhibicionismo, 
con sus m isiles que bella gesta. 
Todos dispuestos a caernos en la

[cresta.
¡Basta! ¡Basta!
Queremos tener un fu tu ro  claro y  

[limpio, ya.
Intenta escuchar.
Acércate m ás y  nos oirás.
... H ay que parar la cuenta.
... H ay que parar la cuenta atrás. 
¡Basta! ¡Basta, ya!

(Bella Besüa, 1984)

Asi se enfrentan al fu turo  entre 
ia esperanza y el desconsuelo. No 
saben si se encontrarán  con  un 
m undo feliz o de terror. Pero sos
tiene que es el tiem po del cambio:

M e hacen sentirm e pequeño aquí, 
im potente y  sin salvación, 
y  sé  que pensar en un orden nuestro 
es utópico y  de ciencia-ficción.
Pero hay que cam biar e l sistema, 
entramos en la cuenta atrás: 
s i no ponemos remedio hoy 
el ser humano nunca vencerá.

(M iguel Ríos. 1982. “ Rock and Ríos” )

E l rock  
com o b an d e ra

En cualquier caso, no  se puede 
entender el rock tan sólo com o un 
m ovim iento musical. E l rock urba 
no h a  m arcado  a los jóvenes m a
drileños y les ha enraizado en el 
asfalto. H an  escudriñado hasta  en
con tra r sus orígenes y entre todos 
han  d ibujado una  nueva cultura 
que hum aniza, com unica, alia y es
peranza. El rock es una bandera:

No voy a m atar a nadie, 
no voy a derramar la sangre 
de alguien que sea como yo.
Juraré por m i bandera.
Lucharé entre m i gente.
Dispararé con m i guitarra rock. 
Alíate, alza tu bandera.
L a  nuestra es la del rock.

(Sobredosís, 1984)

M adrid n o  ha m uerto , aún  le 
late el pulso. Su pulso es el rock.
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El aula de danzd e s  una d e  las actividades con qu e ha em pezado su  andadura e l Centro Cultural

Mil ochocientos vecinos de Cham artín acuden a diario al Centro 
de la calle M antuano________________________________________

El Nicolás Salmerón, 
una locomotora cultural
De las 24 aulas que empezaron su actividad en el 
mes de enero, la danza, el jazz, el yoga y  
las artes plásticas son tas que mayor demanda 
han tenido. El objetivo más inmediato se 
centra en una exposición antológica de Miró

Se inauguró  en  el mes de no
viem bre, las aulas están funcionan
do desde el p asado  15 d e  enero  y 
ya tiene ta l trasiego de personas 
— de 1.400 a  1.800 dia rias— que le 
han  convertido en el p rim er centro 
cultural de M adrid  y  en el segundo 
de to d a  España. El Nicolás Salm e
ró n  va lanzado.

C om o si de una recién estrenada 
y po ten te  locom otora se tra tase, el 
Centro  C ultural d e  C ham artín  tu 
vo p rim ero  que ajustar todos sus 
mecanism os, engrasarlos y, a  con
tin u a c ió n ,  ponerlos en  m archa. 
H ab ía  que activar y m over un edi
ficio de 6.000 m etros cuadrados, 
dedicados en  exclusiva al a rte  y la 
cultura.

El fogonero  de esta  m astodónti- 
ca m áqu ina  de cultura , Pepe N oja, 
en colaboración con o tras cuatro  
personas, h a  conseguido hacer del 
C entro  C ultural en poco  m ás de 
un  mes de funcionam iento un lugar 
prácticam ente indispensable en  las 
jiuevas señas de identidad del dis
tr ito  de C ham artín  y, si nos apu ran  
un poco , de todo  M adrid , porque 
el N icolás Salm erón está  sa ltándo 
se las fron teras del d istrito  a  tenor 
de los actos y exposiciones que ca
d a  sem ana, cada  dia , se d a n  cita 
entre sus paredes.

Las actividades que en estos m o 
m entos se desarro llan  en las distin
tas aulas son: yoga, expresión cor- 
pora!, dibujo , solfeo, p iano , gui
t a r r a ,  d u lz a in a  castellana, ban 
d u rr ia  y laúd, ba tik , ta lle r de crea
tiv idad, g rabado , serigrafia, diseño 
g rá f ic o ,  p in tu ra ,  m anualidades, 
m odelado, m arquetería , fotografía, 
ballet, jazz, danza  castellana, (apiz, 
escolanía y gim nasio. P ara  la terce
ra  edad , 840 socios, hay salas de 
televisión y lectura, clases de aje
drez, yoga y trabajos en los distin
tos talleres artesanales.

T od a  una  “ m o v ida"  que incluye 
dos cafeterías, dos peluquerías, dos 
salas de exposiciones y o tro s dos 
salones de actos. “ L a  filosofía para 
hacer las distintas programaciones 
— dice Pepe N oja—  es completa- 
mente natural, estamos impartiendo 
una serie de actividades que no que
dan encerradas en la propia docen
cia sin.o que el salón de actos sirve 
de complemento con tas actuaciones 
y  exposiciones de calidad que allí se 
celebran y que están relacionadas 
con  las distintas enseñanzas que 
im partim os” .

Pepe No¡a. director del Centro 
Cultural "Nicolás Salm erón "

E n  a b r i l ,  a  t ope

U no de los objetivos del Nicolás 
Salm erón es el desarrollo  sociocul- 
tu ra l del d is trito , lo  que incluye la 
p rom oción  de las distin tas asocia
ciones y la  partic ipación  de los ciu
dadanos y colegios en el C entro  
“ estamos viendo qué es lo que quie* 
re  la gente, hacia dónde van las 
demandas de los ciudadanos, p ara  ir 
programando las actividades” .

A teno r de estos gustos se ha 
com probado , n o  se sabe si la culpa 
la tiene la película " F a m a " , que la 
m ayo r dem anda viene p o r  el lado 
de la danza, el ja zz  y  ei yoga, y a 
con tinuación  se sitúan  las artes 
plásticas. Para estos ú ltim os hay 

•dos salas de exposiciones, adem ás 
de las au las, una  de ellas se ha 
reservado exclusivam ente p a ra  las 
personas del d is trito  que están  tra 
ba jand o  en plástica y  la  o tra  para  
p -andes exposiciones que tam bién 
incluirán una  faceta  didáctica. En 
la p rogram ación de este año están 
p rev is ta s  exposiciones de Viola, 
Rafael C anogar, Pab lo  Serrano, 
Millares y  M iró. “ Sf, ya hemos he
cho la petición a Barcelona para 
traer a i «Salm erón» la antológica 
de M iró” .

No obstan te , el C entro  C ultu ral 
todavía  no ha a lcanzado  su  veloci
dad  pu n ta , la e tapa  de rodaje  va 
en progresivo aum ento  y p ara  el 
mes de abril “ espero — dice Pepe 
N oja—  que esté todo funcionando y 
seamos el prim er centro del país, si 
no lo conseguimos yo recibiría una 
decepción personal". D e cumplirse 
las previsiones, en  esas fechas h a 
b rá  m ás de 24 actividades en m ar

cha  y el volum en de personas que 
acud irá  con  asidu idad  ai centro  os
cilará en tre  las 2.500 y las 3.000.

Las nuevas facetas culturales se
rán  cerám ica, m arquetería  en la  es
pecialidad de hendidura, creación 
de un orfeón, am pliación de las 
aulas de instrum entos y actividades 
individuales. M ientras to d o  esto 
llega, ya está previsto  convocar'e l 
prem io  de novela co rta  Nicolás 
Salm erón, que se fallará en  las fies
tas de San Isidro , y celebrar el p ri
m er certam en nacional d e  artesanía 
popu la r, el p rim er certam en coral 
de M adrid  y u n a  n u tr id a  progra 
m ación de conciertos de música 
clásica, am én de la con tra tac ión  de 
músicos de la ta lla de Tete M onto- 
líu o  Ja im e  M arques.

P o lifa c é t ic o  d ire c to r

“ Pero el centro — según Pepe 
N oja—  no se puede p arar ahi, esto 
es simplemente el principio de una 
andadura que tiene que culminar en 
el próximo curso” .

..a m ultiplicidad d e  actividades 
que realiza el Nicolás Salm erón 
van en perfecta consonancia  con 
su d irector. Pepe N oja, 46 años 
“ recién cum plidos” , tres hijos y  ca
sado con un a  m ujer ho landesa, es 
fácilm ente hom ologable  al perso 
naje de cualquier película que pre
tenda sorprender. H a sido piloto  
del ejército, p ilo to  com ercial, jug a 
do r de fú tbo l en el A jax de H o lan 
da, p in to r  hasta  el año  1970 y des
d e  en tonces escultor de m acro- 
m onum entos.

N acido en “ el pueblo  m ás boni
to  del m undo, A racena (H uelva)", 
el actual d irector del Nicolás Sal
m erón  com parte  esta  actividad con 
sus estudios de escultura  de M adrid  
y A m sterdam  y le d a  tiem po para  
todo , po rque  “ tengo insomnio y 
duermo aproximadamente entre tres 
y cuatro horas d ia rias" . E l es el 
responsable del m onum ento  a la 
C onstitución enclavado en V itoria 
(82.000 kilos de m árm ol b lanco) y 
actualm ente se encuentra trab a jan 
do en  el m onum ento  in ternacional 
a  la  p az  m undial, que se colocará 
en la sede de las N aciones U nidas 
de N ueva Y ork, el próxim o mes de 
septiem bre; una  copia de este m o
nu m en to  se instalará  tam bién fren
te  al Palacio de C ongresos y Expo
siciones de M adrid.

A ntes de te rm inar, Pepe Noja 
quiere pun tua lizar que él n o  cobra 
un d u ro  p o r  su  gestión al frente 
del C en tro  C ultu ra l, “ para  ser más 
exacto, el dinero que tendría que 
percibir se lo entrego a  la Junta  
Municipal de C ham artín  para  un 
proyecto que estoy realizando sobre 
un museo de arte  contemporáneo, 
que se abrirá  en el mismo distrito".

F. G.

Las poblaciones m arroquí, francesa, alem ana, cubana, 
argentina y norteam ericana, las m ás num erosas

Los americanos 
prefieren Hortaleza
Casi 100.000personas, lo que equivale 
aproximadamente a un 3 por 100 de la 
totalidad de residentes en Madrid, conforman la 
colonia extranjera de nuestra ciudad

De todos los países del m undo. 
D e todas, las lenguas, de todas las 
religiones, d e  p rácticam ente todos 
los colores. D e todos los puntos 
del globo han  venido a  vivir a M a
d r id .  D e sd e  exiliados políticos, 
hasta  em igrantes que han  ten tado  
a  la  suerte en la capital de España.

No hay en M adrid  núcleos con
cretos de población  extranjera , al 
menos num erosos, com o en otros 
países. L os “ m adrileños" de ad o p 
ción no españoles n o  tienen prefe
rencias p a ra  vivir en ta l o  cual dis
trito . T an  sólo, y  a  juzgar p o r  los 
resultados del ú ltim o  estudio  del 
D eparta inen to  de Estadística del 
A yuntam ien to , los norteam erica
nos h a n  elegido, en su m ayoría, 
H ortaleza. Quizás p o r  su  proxim i
d a d  a T orrejón . D e 3.599 personas 
de origen U SA  — 1.663 varones y 
1.936 mujeres—  que viven, de de
recho, en  M adrid , 1.100 tienen su 
domicilio en H ortaleza.

M a r ro q u íe s ,  la  co lo n ia  m á s  

n u m ero sa________________________

Son los m arroquíes los que for
m an  la colonia  extranjera  m ás nu
m erosa de M adrid. Le siguen la de 
los franceses, alem anes occidenta
les, argentinos, cubanos, norteam e
ricanos, suizos, ingleses, portugue
ses y  venezolanos, p o r  este orden. 
Estos son los diez grupos de pob la 
ción, de origen no  español, más 
num erosos en la  cap ita l de España.

Luego, en sentido  descendente, 
le siguen chilenos, m ejicanos, filipi
nos, colom bianos, italianos, b rasi
leños, uruguayos, peruanos , gui- 
neano-ecuatorianos y belgas.

Sin em bargo , las 92.849 personas 
que residen en  M adrid  (un 2,90 
p o r  100 de su  población  de .derecho 
to ta l) que n o  han  nacido en E spa
ñ a  proceden , adem ás de estos últi
m os, de o tros m uchos países. D e 
140, exactam ente.

En la Villa y  C orte  hay de todo, 
com o en  botica. D esde procedentes 
de G ra n a d a  (tan  de ac tualidad  no 
hace m ucho) hasta  de las parad isia 
cas islas Fidji, pasando  p o r  B irm a
nia , N epal, M aldivas, B urundi y 
T ogo. Estos países tienen en M a
d rid , residiendo de derecho, una 
sola  persona.

E l V a t ic a n o  (3 personas), la 
URSS (355), la R epública Popu lar 
de C hina  (154), Israel (73), Ja p ó n  
(44 7 ), L íb a n o  (14 1 ), A ustra lia  
(396), Libia (106), L esotho (9), M a

lí (4) y Sierra L eona (7), tam bién 
tienen sus representantes entre  los 
m adrileños “ natos”  y “ no natos".

M á s  e x t ra n je r a s  que  e x tra n je ro s

A unque las extranjeras son más 
num erosas que los extranjeros, hay 
grupos en que son los hom bres los 
que superan  en núm ero  a sus com 
pa trio tas  fem eninas e  incluso lo do 
b lan , com o en el Caso de los grie
gos, á rabes sauditas, chinos, israe
líes e iraníes.

Los ucranianos y los coreanos 
del no rte , po r ejem plo, trip lican  a  
las ucran ianas y coreanas. Hay 
cu a tro  veces m ás jo rd an o s , m auri
tanos y n igerianos qu e  Jordanas, 
m auritanas y nigerianas.

Los libaneses y sirios, p o r  poner 
o tro  ejem plo, son cinco veces más 
n u m e ro s o s  q u e  su s  respectivas 
com patrio tas , m ientras que  en el 
caso de los sudaneses hay veinticin
co hom bres residiendo en M adrid  
de esa nacionalidad y u n a  sola 
mujer.

En el caso  con tra rio , danesas, 
finlandesas, checoslovacas, ir lan 
desas, noruegas, thailandesas, con
goleñas, po rto rriqu eñas y soviéti
cas dob lan  el núm ero de sus com 
p a t r io t a s  re s id en te s  en nuestra 
ciudad.

Es decir, en M adrid  hay el doble 
de danesas, finlandesas, noruegas, 
etcétera, que de daneses, finlande
ses, noruegos, etcétera, respecti
vam ente.

Las suecas, a rgentinas y  p o rtu 
guesas casi dob lan  tam bién  a  sus 
respectivos com patrio tas masculi
nos.

E n  o tro  caso, las mujeres resi
dentes en la c iudad  procedentes de 
H on d u ras , Jam aica , San to  D om in 
go , Filipinas y R hc^esia  triplican, 
igualm ente, a  sus com patrio tas.

O tras curiosidades que se p o 
d rían  entresacar del c itado  estudio 
estadístico del A yuntam ien to  se
rian , p o r  ejemplo: no  hay  en M a
d rid , a l m enos residiendo de dere
cho, n ingún  hom bre  de A fganistán . 
K uw ait, A lto  V olta , M alí. M auri
c io , República C entroafricana  y 
Fidji, aunque  sí m ujeres de estos 
países.

P o r  el con trario , no hay mujeres 
de G ran ad a , B irm ania, M aldivas, 
N epal, B urundi, D ahom ey, R uan 
da, S ierra  Leona y T ogo , si bien sí 
residen en  la Villa y C orte  hom bres 
de estas nacionalidades.

Los 20 grupos de extranjeros más numerosos

NACIONALIDAD VARONES MUJERES TOTAL

4.890 5.286 10.176
3.945 5.317 9.262

Alem anes R F A .............. 3,098 3.677 6.775
2.813 3.354 6.167
2,329 2.921 5.250

N o rte a m eric an o s ........... 1.663 1.936 3.599
1.432 1.444 2.876
i . 183 1,494 2.677

934 1.530 2,464
t . l i l 1.309 2.420
t.087 1.305 2.392

817 1.141 1.958
404 1.322 1,726
608 936 1.544
758 662 1.420
613 765 L378
539 632. 1.171
487 656 1.143

E cuatoguineanos . . . . . . . 505 575 1.080
461 488 949
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Fue construida en los años veinte como finca de retiro de la familia Corts, ahora está abierta a los madrileños

La Quinta de los Molinos, el Retiro de Caniliejas
El 26 de m arzo del pasado  año 

fue u n  d ia  g rande p a ra  ios vecinos 
de San Blas y Caniliejas. A quel 
sábado , d ía  de San B raulio, obis
p o ,  la  p r im a v e r a  llegó a  esos 
barrios m ás verde y m ás florida 
que nunca. L a  Q uin ta  de los M oli
nos, u n a  finca de 21 hectáreas, con 
m ás de 120 variedades de árboles, 
ab rió  sus puertas  a  los habitantes 
de esos barrios.

E n  septiem bre de ! 980 su  propie
ta rio , C ésar C orts , hab ía  llegado a 
un acuerdo  con la G erencia de U r
ban ism o  p o r  el que se decidla con
cen tra r el volum en edificabie del 
recin to  en d os parcelas esquineras 
que albergarían  500 viviendas, con 
un m áxim o de cinco altu ras por 
b lo q u e ,  e n  con trapartida  César 
C orts  cedía 15 hectáreas de la fin
ca a! A yuntam iento.

A fína les del verano concluirán las o b ra ste  remodelación de los edificios: 
Aunque inicialmente el Palacete se pensó destinarlo a talleres 
culturales, el presidente del distrito de San Blas quiere convertirlo en 
escuela-residencia para estudiantes

L a Q uin ta  de los M olinos había 
sido hasta  entonces la residencia 
de la  fam ilia C orts , p rop ie taria  de 
grandes extensiones de te rreno  en 
lo  que , hasta  1949, fuera  m unicipio 
de Caniliejas. En los felices 20, don 
César, a rquitecto  y gerente munici
pal de U rbanism o algunos años 
después, la construyó  con una  rara 
fac tu ra  arqu itectón ica que em ula
b a  el 'es tilo  vienés de secesión con 
adherencias castizas. El resultado 
fue una  m ansión rural palaciega 
perfectam ente asim étrica y decidi
dam ente ecléctica. E r ín  — son—

En e l estanque, centenares de carpas de río se  m ueven entre do s aguas 
com o en una piscifactoría

1.800 m etros cu adrados de espacio 
habitable d is tribu ido  en m ás de 50 
habitaciones. El acceso lo situó 
C orts en  la entonces denom inada 
carretera  de M adrid  a  la  Junquera , 
cuyo trazado  se corresponde hoy 
con la avenida de A ragón. E ra la 
zona lugar de em plazam iento de 
num erosos hoteles que  servían co
m o residencia de verano en  el té r
m ino de Caniliejas, un m unicipio 
ru ral de apenas 1.500 almas, según 
los da tos  de Baylly-Baillere, unido 
a  M adrid  po r un tranv ía  que llega
b a  hasta  Ventas. Pascual M adoz 
h ab ía  an o tad o  ochenta años antes 
en  su  célebre diccionario geográfi
co, que el paraje  gozaba “de un 
clima sano” . Allí, entre  cam pos de 
a lgarrobas y garbanzos, construyó 
don  C ésar C orts su  pequeño  M an- 
derley y allí vivió su fam ilia hasta 
hace sólo cua tro  años; prim ero, en 
la Q u in ta ; luego, en la casita del 
reloj que antes había dado  acom o
do  a  los guardeses. El reloj se paró  
algún d ía  de un año  n o  rem oto  a 
las doce y veinte y ah í siguen sus 
manecillas.

En el palacete traba jaba  estos 
dias un a  brigadilla de obreros, a 
finales de¡ verano  concluirán las 
ob ras de rem odelación  y el edificio 
q u e d a rá  disponible p ara  nuevos 
usos. AunqMe in idalm en le  se pen
só destinarlo  a talleres culturales, 
Jo aq u ín  G arc ía  Pontes, concejal 
del distrito , quiere convertirlo  en 
una escuela-residencia para  estu

d ian tes en régimen d e  intercam bio. 
El in terio r de la Q uinta es ahora 
un conjun to  de estancias frías y 
desangeladas, un  laberin to  de habi- 

. táculos con diferente intención es
tética y casi siempre de un gusto 
ram plón. Del m obiliario  apenas 
quedan  un p u ñ ad o  de teléfonos del 
año de la  la n a  y una im ponente 
cocina de carbón  de la m arca Mas 
Bagá, de Barcelona; el óxido y la 
suciedad no se bastan  p ara  ocultar 
el encanto  del artefacto. C om o va
le m ás prevenir que Ism entar, tuvo 
el a rquitecto  C orts  la  cautela de 
constru ir un a  salida secreta cam u
flada tras el espejo de u n  vestidor, 
y p o r  si las cosas tam poco  estuvie
ran  claras en el exterior y  se divisa
ran  n ioros en la costa, en un vano 
entre  dos p lantas construyó, bajo 
una  escalera abatible perfectam en
te  oculta, un “ zulo” para  esconder
se en situaciones desesperadas.

Desde el to rreón  del palacete, a 
m anera de atalaya, se dom ina la 
finca: m ás de 20 hectáreas pobla
das de alm endros, olivos, arizóni- 
cas, bojes, pinos, aligustres... hasta 
120 variedades de árboles y a rbus
tos. En el estanque, cientos de car- 

-pas  com unes y doradas se dejan 
hom enajear los días feriados por 
la chiquillería. El paran info  en el 
que C ésar C orts realizaba exhibi
ciones hípicas viene al pelo “ para  
convertirlo — dice Joaqu ín  G arcía 
Pontes—  en un aud itó rium  para

Con. un estilo v ien é i de secesión, la 
Quinta tiene m ás de 5 0  habitacio
n es y estuvo  habitado hasta hace 
sólo s ie te  años

conciertos, ballet y recitales” . El 
escenario, en medio dé la  foresta, 
n o  puede ser m ás recoleto y acoge
dor. T res m olinos con sus corres
pondientes pozos han sido suficien
tes para  m antener el esplendor de 
la hierba y la gloria de los frutales, 
dos de ellos están ahora  cegados, 
pero  nada más fácil que ponerlos 
de nuevo en funcionam iento.

El parque, un  R etiro en la peri
feria, abre  ah o ra  sus puertas los 
fines de sem ana. A  pa rtir  de la 
prim avera, una  vez resuelto el p ro 
blema de la conservación y m ante
nim iento  de la  finca, abrirá  todos 
los dias. L a  boca del m etro de 
Suanzes, justo, frente a la p uerta  de 
acceso de la Q uin ta , facilitará el 
desplazam iento.

T. U G ID O S

Pulenkoy y Stevo, con la trom peta y la cabra 
a cuestas__________________________________

Titiriteros en Mediodía
De momento es la colonia de San Fermín, entre 
Mediodía y  Villaverde, la que sirve para 
que cuarenta chiquillos se asomen a diario al 
fr ío  de la mañana y  ensayen el número 
del alambre

N os sentábam os cada  jueves a 
esperarles en e¡ po rta lón  y ellos 
sabían que podían  con ta r con algu
nas perras fijas. A veces acudían 
caras nuevas, a tra ídas p o r  la trom 
peta , que p ron to  se m archaban , de
cepcionados p o r  la poca originali
d a d  de l núm ero in terpretado o 
avergonzados frente al com prom i
so de tener que soltarle unas mone- 

^-■das a  la vieja que, a  decir p o r  las 
arrugas, p od ía  c o n ta r  tan tos años 
c o m o  n u es tro  Señor Jesucristo.
Entonces venía lo m ejor, porque 
era com o sí el espectáculo hubiese 
sido m ontado  expresam ente para  
noso tros y éram os todo  ojos y bo 
ca con tem plando  la  singular des
treza de una  cab ra  alpinista o el 
núm ero del pañuelo , recogitio con 
los dientes y en sutil acrobacia, de 
entre una  cristalería que nunca lle
gó a rozar el torso desnudo del 
m uchacho. Fíjense que el m ono  ya 
nos conocía  y ni siquiera se entre
tenía en el r i to  histriónico de m or
d er nuestras pesetas.

La verdad, Stevo M arinkovich, 
nos sentó m uy m al que se fueran 
ustedes sin despedirse, que aunque 
la  a u to r id a d  hubiese dejado de 
com padecerles y la brúju la de h o 
ja la ta  señalase el N orte , a  nosotros 
nos hubiese encan tado  que nos 
contasen algunas cosas más de su 
ascendencia g itana, de cóm o eran 
ustedes capaces de sobrevivir con 
las ganancias de un  d ía  (que a lo 
m ás seguro que  no  alcanzaban ni a 
diez d u ros de los de antes) y si

acaso era verdad  eso de que los 
gitanos no quieren a sus hijos con 
buenos principios, Pero, qué le va
mos a hacer, se m archaron  ustedes 
dejándonos vacias las tardes de los 
jueves y u n  m on tón  de historias y 
a n é c d o ta s  d if íc i lm e n te  creíbles 
c u a n d o  uno  — irrem ediablemen
te—  deja de ser niño. T om aro n  la 
ru ta  de Levante com o pod ían  ha
ber tom ado  el Oeste o  el Norte, 
po rque  la necesidad, com o ustedes 
decían, no h a  de esta r reñida con 
la  bohem ia y puestos a escoger, en 
España no íes han  tra ta d o  del to 
do  m al. ya sea. po rque  siem pre an 
duvieron ustedes con m ucho ojo 
p a ra  eso de inmiscuirse sn  el traba 
jo  y la vida ajenos o porque , a 
fuerza de ser Jiolerantes con nues
tra  H istoria , hem os acabado  con
virtiéndonos en un  país generoso.

C om o anécdo ta  de D om ingo, 
me cuentan  que les han  visto hace 
muy poco  en una  zona cercana al 
R astro . M e describen la trom peta, 
la cab ra  y una  vieja vitalista y de
crépita que  ah o ra  lleva un tam bor 
en bandolera y suple el trabajo  del 
m ono — los m onos de repuesto no 
abun dan  en estas tierras—  resig
nándose a un trabajo  imposible de 
m order las m onedas; entonces, no 
me cabe duda, com o todo  buen 
cristiano ustedes tam bién pensaron 
que de M adrid  al cielo y a saber el 
tiem po que esta ironía lleva metida 
en sus carrom atos. Y ah o ra  sólo 
me queda descubrir dónde se ha
llan ustedes asentados, que en M a-

D esde m uy p eq u eñ o s lo s "chiguiyos " g itanos ya em piezan a aprender tos m isterios de su  futura profesión el 
espectáculo callejero

drid la cosa de asentarse debe estar 
diñcil, incluso p a ra  los gitanos.

... “ Y tanto. Habemos once fami
lias y estamos en este paradero on
ce meses, o así, esperando que se 
ponga el tiempo bueno para salir, 
cada cual por su sitio, a  trabajar a 
ios pueblos pequeños...” . De m o
m ento es la colonia de San Ferm ín 
la  que sirve, en form a de inútil 
explanada para  que  “ cuaren ta  y 
tantos chiquiyos” se asom en diaria 
y librem ente a l frío de la  m añana y 
ensayen entre risas el núm ero  del 
alam bre m ientras un  poco  más allá 
sus padres trapichean en un intri
gante negocio de trueque ‘al po r 
m enor. “ Y es que, aunque somos un 
poco burdos, sabemos que las cosas 
están muy mal, de m anera que aun
que cualquiera de nosotros está ca
pacitado para  conducir el vehículo 
que sea, nadie va a querer darnos 
trabajo, así que hay que buscarseHa 
vida como mejor se pueda. Aquí, 
por ejemplo, todos hacemos algún 
número de circo, pero claro, un tra 
pecio yo no lo puedo poner al nivel 
de un circo importante, porque la

que está encima del alam bra es mi 
hija” .

Pulenkoy Traikovich debe ron 
d a r  los veinticinco años y está ca
sada con Stevo M arinkovich desde 
que un buen  d ía éste la solicitó a 
los padres y ,-ac to  seguido, proce
dieron a  escaparse p a ra  volver a  ia 
colonia com o si ta l cosa a l cabo  de 
los quince días. H oy alim entan tres 
niños que, al caer la  noche, se ras
can y aprietan co n tra  las literas en 
un reto  ap rendido  con tra  la  falta 
de espacio. “ Cada cual manda en 
su casa y en realidad nos sobra si
tio, porque la caravana es de nueve 
personas y nosotros sólo somos cin
co. Además, oiga, que en esto de los 
chiquiyos yo cuando quiero retener
me me retieno".

Usted pod rá  decir lo-que quiera, 
Stevo, pero esto últim o me lo ha 
colado de rondón  al hilo de que 
televisión no  les falta , ni tam poco 
una  m áquina de cine para  las p ro 
yecciones en fam ilia, com o tam po 
co h a  querido explicarm e de d ó n 
de sacan ustedes la luz p a ra  el ca
lefactor y se ha reído al contarm e

que solam ente se bañan cuando 
liüeve. " ¿O  es que no se nota?” . A 
lo  m ejor es que a  fuerza de e rra r  y 
de escepticismo ya ven autoridades 
p o r  todas partes y n o  acaban de 
creerse esto de salir en ios papeles. 
Yo hubiese preferido que me con
tasen m ás cosas de sus antepasados
o de la m arginación que todavía 
vienen padeciendo, n o  esperaba en
contrarm e chavales de diecisiete 
años entusiasm ados con  la idea de 
u n a  vida errante, y m ucho menos 
que  al abuelo le diese po r no  ha
b lar en castellano, sino en esa espe
cie de dialecto austrohúngaro  que 
ustedes han  dado  en calificar de 
R um ano, sólo porque alguien les 
h ab rá  dicho que, puestos a  elegir, 
m ientras m ás lejos de los rusos me
jo r . Pero h a  sido inútil, porque mis 
intereses payos se de la taron  nada 
más llegar y ah o ra  a  ustedes lo 
único que les interesa es colarme 
esta g rabadora  que n o  quiero saber 
de dónde la han  sacado  y m aldita 
la falta que me hace st ya tengo 
una.

P E D R O  S O L E R  RO JA S
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M EM O RIA  DE M ADRID
Las primeras librerías de la conocida calle las instalaron inmigrantes 
valencianos en el segundo tercio del siglo XIX

Cien años de libreros
"La historia de la calle Libreros  — cuenta Enrique, el librero—  es la 
historia de mi fam ilia”. Esta frase, que puede parecer exagerada, 
es pura realidad. Enrique, el propietario de un establecimiento de venta de 
libros en la calle de Libreros, número ocho, es el nieto de doña 
Pepita. Y  a ella hay que remontarse para conocer la historia

Un p eq u eñ o  local de venta y  un 
enorm e alm acén en  e l interior. Pese 
a todo, e l librero no p u ed e  guardar
lo 'todo  y cada vez so n  m ás frecuen 
te s las especializaciones

“ D o ñ a  Pepita  — explica su nieto 
Enrique—  llegó a M adrid  proce
dente de Valencia a  finales del si
glo X IX , con la em igración. En esa 
época y en  o tras  posteriores vinie
ron m uchos libreros valencianos. 
D oña  Pepita, una  m ujer m uy inte
ligente, traba jad o ra  y capaz, fue la 
inventora  del sistem a .de com prar 
y  vender libros d e  segunda m ano. 
T odo  el m undo, excepto Pío Baro- 
ja ,  hab lab a  bien de ella. En cuanto  
a  don P ío  B aroja, que  ha dado  en 
sus ob ras  una  terrib le definición 
dei librero de viejo, lo hizo tal vez 
para  vengarse po rque  mi abuelo, 
u n  h o m b re  grande y fuerte, le 
expulsó un d ía  de la librería depo
sitándolo  en la calle” .

“ La librería de D oñ a  Pepita  es
tuv o  en  sus com ienzos en la calle 
Jacom etrezo . Luego le expropia
ron  la casa al ir a  constru ir la  G ran  
Vía y le prom etieron  una  indem ni
zación... que nunca  llegó. L a  pri
m era  algarada  estudiantil m adrile
ñ a  de la  época se p rodu jo  en de
m anda de la indem nización adeu
d ad a  a  D oña  P ep ita” , prosigue 
.Enrique.

V ino entonces la m udanza a  la

Una prenda cargada de historia y de 
romanticismo_____________________

Las capas y el carnaval
La capa , a irosa p renda de abri

go, conoció, no  cabe duda, tiempos 
mejores. “ Su uso — dice A lfonso, 
que adem ás de un conocido fo tó 
grafo es el presidente de la “ A so
ciación de A migos de la C ap a” — 
se pierde en la noche de los tiempos, 
aunque su siglo de oro fue el XIX, 
la época romántica” . A  lo  largo de 
su historia la capa  ha sufrido  algún 
que o tro  revés — Esquilache p rovo 
có su  fam oso m otín en 1766 al 
m andar acortarla  p o r  decreto para  
evitar que los espadachines oculta 
ran  sus arm as bajo  ella— , pero  la, 
au tén tica  causa de su ocaso  fue la 
aparíción , allá po r los años veinte 
de nuestro  siglo, de una  nueva m o 
da: la  de la sisa. G abard inas y ga
banes, con sus m angas y  sus aires 
de arro lladora  m odernidad, p ro d u 
je ron  la  caída en  picado del gusto 
popula r p o r  la  capa.

Seseña, en las proxim idades de 
la P uerta del Sol, n o  h a  sufrido las 
consecuencias de esta crisis, h a  ido 
dejando a  la  com petencia p o r  el 
cam ino y a  estas a ltu ras es la única 
casa registrada com o especialista 
en capas de toda  España. Sus lar
gos y am plios ropajes de diseño 
exclusivo y confortab le  p añ o  sal
m antino  se han  venido vendiendo 
sin prob lem as desde que en  1901 el 
p rim er,S eseña  fu ndara  el estable
cimiento.

“ Es cierto que durante las déca
das 50 y 60 la capa fue una.prenda 
elitista que sólo empleaban escrito
res, pintores y  artistas — dice la  em
pleada de [a tienda, capista recalci
trante— , pero poco a  poco va vol
viendo al pueblo, su origen". C laro  
que  a ú n  sigue estando lejos de ser 
u n a  vestim enta co tid iana , porque 
m uchas de las personas que poseen 
una  capa  no  la em plean a  d iario  y 
la  reservan p a ra  salir p o r  la noche, 
p a ra  ir  de fiesta o  p a ra  acud ir con 
su  flam ante  a tuendo  a l "en tierro  
de la  sard ina”  todos los miércoles 
d e  Ceniza. “ Pero ios auténticos ca-

calle llam ada de Ceres, entonces el 
barrio  "n o n  sanc to"  de la zona. Se 
edificó sobre el antiguo cementerio 
de la Buena D icha, utilizado en el 
sigio X VI p o r  la H erm andad  de 
ese nom bre . "C u en ta  mi padre 
— narra  Enrique—  que cuando  al 
final de la guerra  se hicieron obras 
de alcan tarillado , u n  albañil sacó 
enganchados en su pico huesos h u 
m anos. Salió corriendo y ya no le 
volvieron a  ver. E l caso  es que  en 
1856 se edificó el em plazam iento 
actual de D o ñ a  Pepita, en el núm e
ro  10 de la  calle. C u ando  la  Repú
blica, le cam biaron  el nom bre por 
el de C onstan tino  Rodríguez, des
pués se le llam ó L ibreros y así ha 
quedado , con to d a  propiedad , por 
supuesto” .

Los libreros de la  calle son hoy 
día descendientes de D o ñ a  Pepita 
(E nríque, en  el núm ero ocho) o 
antiguos em pleados. Dependientes 
antiguos de D oña  Pepita abrieron 
p o r  su cuenta La C asa  de la T ro 
ya, F o rtu n a  y Felisa... Luego Feli
sa  se separó  de F o rtu n a , cam bió 
de barrio  y hace tiem po falleció.

O breros e s  hoy. com o  antaño, la calla d e  la com pra-venta de libros. 
Enrique explica la historia de la que en  tiem pos se  llamó calle Ceres

Fo rtu na  todavía  sigue. O tra  libre
ra  fam osa, Felipa, tam bién trabajó  
con D oña  Pepita  un tiem po. M u
cho m ás tarde ¡legaron a  la calle 
L ibreros, La M erced (algo así co 
m o una  tercera  generación, an ti
guos dependientes de La C asa de 
la T roya) y, finalm ente. Barber, 
ab ie rta  hace u n  p a r de años p o r 
descendientes y fam iliares de los 
dueños d e  La C asa  de la Troya.

Enrique ab rió  su  tienda indepen
d iente  en 1947 y lleva p o r  tan to  
tre in ta  y cinco años en  el oficio. 
C on  la tienda de D o ñ a  Pepita  si
guen los hijos.

E n  la calle L ibreros la m ayor 
parte  de los establecim ientos se ca 
racterizan  p o r p rac ticar lo que En
rique llam a “ venta al m eno r de 
libros d iversos", es decir, com pra 
y venta de libros nuevos y viejos. 
Pero  la  especialización se h a  hecho 
necesaria en unos tiem pos en  que 
los libros se publican po r millares

y no es posible alm acenarlo todo. 
“ D e  m o d o  — explica E nrique-^  
que estam os en  disposición de ser
vir cualquier cosa, pero  nuestra  ac 
tividad se mueve adem ás orientada 
a  unos cam pos específicos, donde 
p ro c u r a m o s  a b a r c a r  la  m ayor 
extensión posib le” . E l te rreno  de 
Enrique es el de la a rquitectura , 
construcción civil, ingeniería de.ca- 
m inos, u rbanism o y obras afines, 
E nrique hace llegar a  sus clientes 
un boletín  m ensual y  un  catálogo 
de fina! de añ o  con referencias a 
tod o  cuanto  se pública en estas 
m aterias. D o ñ a  Pepita, p o r  su par
te , se  dedica a  librería en general, 
a  com pra-venta  de libros y presta  
un poco  m ás de atención a las es
pecialidades de D erecho, Filosofia 
y M edicina. Sin descuidar, po r des
con tado , el lib ro  de viejo, ese nego
cio que d o ñ a  Pepita  ideara  con 
gran suerte a  finales del siglo X IX.

M ARIA J O S E  A LEG R E

pistas — deja bien  sen tado  el fo tó 
grafo Alfonso—  la  usamos desde 
que empieza e l frío hasta  que co
mienza la primavera, entre o tras ra 
zones porque es m ás cómoda que un 
abrigo” .

A rab es , a r t i s ta s ,  a lc a ld e s_______

U na capa bien hecha h a  de lle
v a r u n a  costu ra  cen tral y  form ar 
un círculo com pleto. El em bozo 
fo rrado  de raso, la  esclavina po r 
los hom bros, el cuello co rto  y los 
caireles o  broches com pletan el 
conjunto . U n a  de estas regias ves
tim entas p a ra  hom bre puede costar 
en  Seseña en tre  las 28.300 pesetas 
y  las 36.000; las de m ujer, que tam 
bién a rra s tran  u n a  trad ición  de si
glos, están  m ás sujetas a  m odas, 
aceptan  m ás fantasías y  colores y 
son bastan te  m ás baratas.

Los am antes de esta p ren da  vo
landera ab arcan  todas las edades y 
condiciones. D esde jeques acau da 
lados capaces de co m p ra r m edia 
docena  de capas en  una  ta rde , has
ta  jó v e n e s  p rim erizos que han 
ah o rrad o  d u ran te  meses. Los clien
tes que  han  c ruzad o  las fron teras 
de la celebridad han  ido  dejando 
sus recuerdos gráficos en el libro 
de firm as de Seseña. A lberti, Picas
so, A ndrés Segovia, C arm en  M ar
tín G aite , M arcello M astroniani, 
C atherine  D eneuve, D em is Rous- 
sos, C h ik  C orea , T ony  C urtís y 
m uchos m ás insospechados ena
m orados de la  capa , políticos in
cluidos, le dedican sus requiebros.

A m e n u d o  el com p rad o r no 
quiere la p renda  p a ra  lucirla perso 
nalm ente, sino com o obje to  d e  re
galo. Sin ir  m ás lejos, en  noviem
bre, T ierno G alván  obsequió  con 
una capa  al alcalde de Méjico en 
su visita a  M adrid . En el libro de 
firmas dé Seseña dejó  escrito: "Ella 
nos ayuda a recordar y  afirm arnos 
m ejor en lo que som os".

ANA VICANDJ

De cuando la plaza Mayor 
se llamaba de la Constitución

C A R M E N  S A N T A M A R IA

A costum braba F o rtu n a ta  a  aso
m arse al ventanuco de la  casa don
de hab itaba  p a ra  so lazar la  vista 
con el a je treo  de la  concurrida  p la 
za  y buscar, en tre  las cabezas em- 
paño ladas de las mujeres, la  de su 
tía  Segunda. Se dedicaba ésta  a  la 
venta m ientras su  sobrina, gestan
te y tem erosa de ser descubierta 
p o r  su enclenque y nunca  bien 
am ad o  m arido , el bo ticario  M axi, 
consum ía la jo rn a d a  en aquel cuar
tucho  a l que se accedía p o r  la C a 
va Baja pero  que asom aba a  la 
entonces llam ada Plaza de la  Cons
titución.

H erv ía  el recinto d u ran te  el día, 
invad ido  po r com erciantes y p a rro 
qu ianos en busca d e  la  m ateria p ri
m a para  el condum io  d iario  o  de 
cualquier enser dom éstico  o de o r 
na to  personal. E n  la p laza  había 
de todo  o  de casi todo . E n  medio 
de la exp lanada se colocaban los 
puestos am bulan tes con los. p ro 
ductos de la  tem porada , los más 
frescos, y  las señoronas los iban 
adquiriendo  p ara  llenar la cesta 
que p o rtaba  su criada, siem pre en 
pos de sus pasos. E n  los soportales 
se podían  ad q u irir  lienzos, zapatos, 
s e d a s ,  p a ñ o s ,  h i lo s ,  c á ñ a m o , 
gorras...

E n  algunas tiendecitas existía la 
costum bre de co locar a  u n  depen
diente en la  puerta  p a ra  c an ta r las 
excelencias de sus p roductos a las 
fam ilias de pueblerinos llegadas de 
las localidades cercanas a la capi
tal: Vallecas, N avalcam ero , San 
M artín  d e  Valdeíglesias, A lcorcón, 
F uencarra l, C arabancheles, Lega- 
nés. Precisam ente en la Plaza, de
lan te  de la C asa  de la Panadería 
hab ía  u n a  term inal del tranv ía  que 
discurría p o r  la carre te ra  de E xtre
m ad u ra  y que cada poco  tiem po 
lanzaba  su carga h um ana  al cogo- 
llíto com ercial de la  asp iran te  a 
g ran  urbe.

Si el cliente n o  hallaba  en la 
P laza el género  apetecido, en  los 
a ledaños se ab rían  com ercios de 
o tras  especialidades, com o lo re 

cuerdan todav ía  las denom inacio 
nes de las calles: B otoneras, B orda
dores, L atoneros, Cuchilleros, T in 
to reros... Sin o lv idar la efervescen
cia m ercantil de Pontejos, de la 
que aún  hoy quedan  resquicios.

Pero  la  Plaza de la C onstitución 
(o P laza M ayor, com o la llam aban 
lo s  p a isan o s  p a ra  contrarrestar, 
quizás, el perpetuo  cam bio  de car
tel al que  la som etían  los regímenes 
políticos que se a lte rnaban  en la 
dirección del E stado), no h ab ía  si
do siem pre ese para íso  comercial 
que conociera F o rtuna ta . A llá po r 
el siglo XV no  era  m ás que un su 
burb io  conocido  p o r  sus lagunas y 
su  pertenencia a  la casa de Luján. 
La p laza del A rrabal em pezó a  per
d e r su  localización u h rau rb an a  a 
m edida que  M adrid  c re d a  y el nú
cleo de su  población se trasladaba 
desde los alrededores del A lcázar a 
ios de la Puerta  del Sol. Los com er
ciantes en seguida la consideraron 
lugar idóneo p a ra  sus transaccio 
nes, pero  hubie ron  de com partirla  
c o n  o t r a s  actividades lúdicas y 
luctuosas.

En la P laza se lid iaron  to ros, se 
represen taron  com edias y  au tos de 
fe, se celebraron procesiones y ce

rem onias religiosas, se festejó po
pu la rm en te  a  reyes y princesas, se 
fo rjaron  rom ances y  enredos tipo  
L ope de Vega. Y  hasta  hu b o  ejecu
ciones de reos acusados de delin
cuencia o  p o r  incom patib ilidad con 
el gobernante  de tu m o . C o m o  fue 
el caso  de R odrigo  C alderón , m ar
qués d e  Sieteiglesias, ajusticiado en 
el m o m ento  de m ay or auge del 
C onde-duque de Olivares.

A quel in tenso  y apasion an te  his
torial ta l vez no fuese conocido 
p o r  F o rtuna ta . Pero  seguram ente 
si sabría , po rque  aquello  e ra  m uy 
com entado  po r los m adrileños, que 
la  Plaza h ab ía  sufrido  tres incen
dios (en 1631, 1672 y 1790, sucesi
vam ente) que hab ían  transfo rm ado  
la fisonom ía y la decoración de los 
edificios d iseñados p o r  J u a n  G ó 
mez de M ora  p a ra  la construcción 
original.

El siglo XX h a  respetado  en bue
na parte  aquella  tradición  com er
cial y todavía  hay vecinos de la 
capital que van a  com prar, ex p ro 
feso, a  las tiendecitas de la zona 
lana, gorras y som breros, navajas, 
souvenirs... Ó  a  los m ercadillos de 
sellos y m onedas de los dom ingos 
y de espum illón y zam bom bas en 
N avidad.

Ayuntamiento de Madrid
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Moros, cristianos y gatos
En esta nuestra tercera ruta^ continuamos paseando, de la mano de 
nuestros egregios acompañantes, naturalmente, y  facisto l en 
ristre, por entre los casos y  las cosas, entuertos, desvarios y  desasosiegos 
de este Madrid “rompe y  luce”. Nuestro ciego Cascarrillas 
abre, conjuro mediante, el paseo

l'am os a historiar ¡a historia 
s i  a ustedes les apeiece 
de la Casa del Pastor, 
construcción simpar con creces. 
Casa que fu e  regalada, 
lo crean o no lo crean, 
a un pastor que entró silbando 
p or la  Puerta de la Vega.

L a  h is to r ia  d e  a q u e lla  ̂ u e  fu e  la 
C a s a  d e l P a s t o r '________________

En la esquina d e  la  calle de Se- 
govia con la  de los C años Viejos, 
se encuentren  las ru inas de la  lla
m ad a  “C asa  del P as to r” , ruinas 
que — a la  vista de su ru inosa  m agr 
n iiud—  debieron corresponder a 
u n a  notable  edificación, o  asi.

C uenta  la trad ición  que  la  casa 
de m arras fue p rop iedad  dé un a r 
cipreste, to d o  corazón  él, de nom 
bre José. El ta l arcipreste dispuso 
en su  testam ento  qu e  a  su muerte 
la  casa p asara  a  pertenecer a la 
p rim era  persona que en tra ra  en la

ciudad p o r  la cercana P uerta  d e  la 
Vega. N atura lm ente  ta l decisión no 
fue del agrado  de deudos y allega- 
d o s  que , p o r  todos los m edios, in 
ten ta ro n  hacer desistir a l arcipres
te de tales estulticias testam entales. 
Así que en esas cuestiones disuaso- 
rías and ab an  inm ersos cuando  el 
a r c ip re s te  — ¡O h,, falaz in fortu 
nio!—  se le ocurrió  consum ar el 
tránsito , m orirse vaya. Esa mism a 
noche, un cortejo  com puesto por 
tos a lbaceas, tes'tigos. plañideras y 
derhás pueblo  Uano que  a la  comi
tiva  quiso  sum arse, se d irigieron al 
lugar indicado esperando q u e  e! 
a fo r tu n ad o  individuo apareciera.

A llí estuvieron varias ho ras  has
ta  que ñnalm en te  rom p ió  el silen
cio de la  noche — p o r  en tra r  en 
porm enores Uricos—  el lejano tin 
tineo  d e  un a  esquila que, com o 
después se com probó , iba un ida  al 
cuello de un a  oveja. Los asistentes 
dejaron  qu e  pasa ra  el rebaño  que 
com o e ra  de suponer iba seguido

Madrid
sin universidad

J O S E  M A R IA  B E R N A L D E Z  M O N T A L V O

El m ás rem oto  antecedente sería 
H uesca, si cabe considerar “ univer
sitarios”  los estudios de cu ltu ra  
grecolatina p a ra  hijos d e  jefecillos 
iberos, puestos alli p o r  Sertorio  en 
e l . 77*76 a. de C. Falencia fue la 
prim era  ciudad española con uni
versidad — aunq ue  efímera—  gra
cias a A lfonso VI (1208). V inieron 
luego Salam anca (1244), V allado- 
lid (pongam os en 1364) y Alcalá 
(inaugurada en 1508). Ellas fueron 
las tres mayores. Pero  p o r el XVI- 
X V II existieron en E spaña m uchas 
universidades más: ro n d an d o  las 
tre in ta  y dos. A lgunas subsisten: 
Barcelona (1450), Sevilla (1509), 
Santiago (1501) y tan tas . O tras 
— m u c h a s—  desaparecieron: Al
m agro, A vila, Baeza, B urgo de Os- 
ma. O suna, Estella, G and ía , O ri- 
huela, Sigüenza, M onforte...

¿Y M adrid? L a  po b re  Villa no 
fue universitaria hasta  1836. Eso 
lo  saben — y, con frecuencia, c a 
llan—  m uchos que consideran a 
M adrid  favocito m elindroso  con 
poderes om ním odos. Valido an to 
jad izo , cap igorrón  y m im ado. En
ciclopedia de centralism os que , to 
do  a  lo  largo de su inacabable y 
g lo tona  privanza, n o  sirvió sino de 
alm oneda p a ra  provinciales esfuer
zos.

T uvieron en este asu n to  la  culpa 
algunos regidores po ltrones y m io
pes. E llos se dejaron  escapar, p o r 
tres veces, un a  universidad para  
M adrid. ¡Y qu é  universidad!

D oy en pocas lineas esta  h is to 
ria , tan  bochornosa  com o descono
cida. A  poco  de fu n d ad a  la C om 
plutense, esta llaron  incidentes vio
lentos en tre  estudiantes y  el vecin
dario  a lcalaino (1518). T an to  fue 
el m onote que R ecto r y C laustro  
decidieron irse con la  cá ted ra  a 
o tra  parte . Eligieron M adrid . C o 
m isionan p a ra  eso  al fam oso  M aes
tro  P edro  C iruelo  (ese qu e  daría  
lugar a  la  frase, luego despectiva, 
p o r  la  que llam am os “ M aestro  C i
ruelo”  a  un sabelo todo). Desgra
ciadam ente C iruelo  d io  con un a l
cornoque — Francisco  de P rado-— 
quien convenció a l M unicipio de 
que si venia aqu í u n a  universidad.

ja m ás se asen taría  la  C orte . Su pos
tu ra  p rosperó  com o suele suceder 
con las m em eces adm inistrativas.

M ejor acogida alcanzó o tra  pre
tensión de traslado  (1522) gestiona
d a  p o r  el M aestro Soto. El 23-11 
de aquel a ñ o  el A yun tam ien to  dio 
luz verde ofreciendo “ doze mili 
peones y diez mili carre tadas de 
p ied ra” . Pero  m e d a  en la nariz 
que el M unicip io  n o  estaba , en el 
fon do , p o r  la  venida: p a ra  gestio
narla  n om bró  u n a  com isión.

L a  C om plutense vuelve a la  car
g a  en 1526. Se v io  el asun to  en el 
p rim er pleno de agosto . Sesión la r
ga; y  com o  todas las que  así son, 
con gresca. Q ueda de ella m inucio
s ís im a  c o n s ta n c ia .  La resumo. 
A poyaron  la  venida Francisco de 
C arvajal y  P ed ro  Z apa ta  de C árde 
nas: [si n o  la perm itían] “ tem yan  
m ucha causa  todos los vecinos des
te  pueblo  de tener quexa de la jus
ticia e  R egim iento de él p o r  aver 
desviado vn provecho  tan  univer
sa l” . Se opusieron  con entusiasm o 
digno de m ejor causa Francisco de 
L uzón, Pedro  de H errera , Pedro 
Suárez y B ernardino de M endoza 
(¡un descendiente del M arqués de 
Santillana!): “ ...porque asy  com o 
ay a l parescer alguna co lo r de bien 
de la  vSnida... ay tan tas  cosas en 
cón tra  dello qu e  parescen dañosas 
a  esta V illa..."

L as “ cosas" e ran  los previsibles 
a lb o ro to s  estudiantiles, que impli
caban. el grave riesgo de d a r que
b raderos de cabeza a  los regidores. 
A congojonado  con la perspectiva 
de g o b ern a r algo que ya no  sería, 
un pob lachp , el corregidor — Juan  
M anrique  de L ara—  “ dixo que en 
esta  p lá tica  del colegio [universita
r io ] n o  se hablase m ás syn su licen
cia... hasta  qu e  sus m agestades lo 
m anden".

Señores; ¡descubrirse! E l M anri- 
quitlo  aquél hab ía  descubierto  el 
eficaz truco de rem itir asun tos en 
gorrosos a  la  superioridad rem ota, 
p a ra  allí congelarlos con su  frío 
estratosférico.

Y se salió  con la suya: “ sus m a
g e s ta d e s ”  apenas  ta rd a ro n  tres 
siglos.

de un pasto r, a  quien de inm ediato 
se le hizo  participe de la  nueva y le 
fue en tregada la  propiedad . Propie
dad  a la que, desde entonces, y en 
un a la rde  de im aginación, pasó  a 
denom inarse “ C asa del P asto r” .

La casa g uarda  tam bién m ás ca
racterísticas curiosas, p o r  ejemplo 
que el piso bajo  que d ab a  a  la calle 
de la M orería era  el segundo visto 
desde la  de Segovia, y  se cuenta 
que sus só tanos están  repletos de 
pasadizos q u e i a  com unicaban  con 
la cercana plaza del A lam illo y 
—tran sbo rd o  mediante—  con te 
m uralla. E sta  casa pecteijeció asi
mismo a Jerón im o  de C hurriguera 
y en su fachada puede verse un 
escudo de arm as d e  M adrid  que 
pasa p o r  ser el m ás antiguo existen
te  en la Villa.

Y antes de encarar — facistol en 
ristre—  nuestro  siguiente destino, 
dejam os en  boca de Cascarrillas 
los m inutos de so laz y asueto  con 
los que nuestros egregios acom pa
ñan tes se regalaron.

Tras la singular historia  
de deudos y  descalabros 
pasam os a referir 
m ás eventos y  milagros.

D e  c ó m o  ia  V irgen  d e  la  

A im u dena  a p a re c ió  e m p a re d a d a

C orría  el mes de noviem bre del 
año  1085, A lfonso VI acab aba  de 
re c o n q u is ta r  M adrid  al invasor 
sarraceno — qué barbaridad—  y 
p o r  toda  la  ciudad se buscaba la 
im agen de la  Virgen que casi cua
trocien tos años antes, en el 712, 
hab ía  escondido u n  herrero  para  
evitar que los m usulm anes la p ro 
fanaran  a su  en trad a  en la  Villa.

T ras  nuev£ días de constantes 
plegarias y  preces, acaeció el p ro 
digio; u n  cubo  de la m uralla se 
resquebrajó  dejando al descubierto 
la im agen de ia V irgen flanqueada 
po r dos cirios que — fasto evento—  
la hab ían  a lum brado  duran te  los 
cuatrocientos años de Utico exilio. 
Así d ab a  fe del suceso, siglos des
pués, Lope de Vega:

M adrid , p o r  tradición de sus 
m ayores

busca la imagen con devota pena  
donde los africanos vencedores 
tenían de su trigo la Aimudena. 

E l muro, produciendo varias f lo 
res,

por los resquicios de la tierra  
amena

con letras de colores parecía 
que les mostraba e l nombre de 

María.

La im agen fue posteriorm ente 
trasladada — con g ran  b o a to  y ve
neración—  hasta  la  entonces cerca
n a  y hoy desaparecida parroquia  
de S an ta  M aría , dem olida en 1886.

Im agen de la Virgen de la A im udena

D esde entonces se llam ó a  la Vir
gen “ de la A im udena”  en rem em o
ración de la m uralla o  ciudadela, 
“ alm udaina”  en árabe , en  la que 
fue encontrada.

En cuanto  a los milagros que se 
ob raron  p o r  intercesión de la Vir
gen de la  A im udena se cuentan  a 
cientos; desde ia nube de pestilen
cia con que obsequió, en  el año
1 J l  1, a  Ali Ben Ju cau f y sus hues
tes que hab ían  cercado de nuevo 
M adrid , hasta  el caudal de trigo 
que hizo m anar en un lugar cerca
no a su erm ita y que d ió  al traste 
con el férreo sitio que h ab ía  pues
to  a la ciudad A bén Juceph  Maze- 
m uto  — que tam poco  son com pli
cados los m oros con esto de los 
nom bres— . Y seguimos después, 
tras de la em presa, p o r  este M adrid 
de encantam ientos y desaguisados.

Síganos en nuestra ruta,
tras de milagros y  trasgos
en un soplo — tres Ram ones—
hasta e l callejón de! Gato.

M a d r id , c iu d ad  d e  g a to s  e  
U s to r ía s  de felinos y  m ic ifú s

D esde tiem pos inm em oriales y 
com o nadie ignora, a los nacidos 
en esta  villa se les h a  venido deno
m inando “ gatos” , té rm ino  éste que 
al parecer se acuñó  cuand o  las tro 
pas de A Ífonso VI conquistaron 
M adrid  y gracias, a l parecer, a  las 
habilidades funam bulescas d e  uno  
de sus in trépidos so ldados que re
t r e p ó  las m urallas con sin p a r 
m aestría y  con la única ayuda de 
una  daga. Sus com pañeros, al ver
lo  en  s e m e ja n te s  disposiciones, 
exclam aron al unisono aquello  de 
— ¡M ira, si parece un gato!— , lo 
cual llevó a que  a  él y  sus descen
dientes quedaran  y a  de p o r  vida 
con el ta l apodo .

D e todos m odos hay que recono
cerle a la historia cuando  menos 
una  dudosa credibilidad porque, 
seam os serios, no es m uy lúcido 
pensar que, en  pleno fragor de la 
batalla , las aguerridas huestes de

La Casa del Pastor

A lfonso VI repara ran  en tales fio
rituras estratégicas. Sea com o fue
re, lo cierto es que los gatos son 
una  constante  en la  historia de la 
Villa y C orte , así cuando  Enrique 
III envía a R uy G onzález Clavijo a 
la T arta ria  M ayor, y  ante los sun
tuosos edificios y palacios que el 
G ran  T am berlán  le m ostra ra , Ruy 
exclamó: “ N o  te adm ires, señor, 
de lo que me has m ostrado, porque 
el G ran  León de E spaña, m i señor, 
tiene u n a  ciudad que se llam a M a
d rid  y en  la que hay  u n  tribunal 
donde los alcaldes son gatos, los 
p rocuradores escarabajos y andan 
po r la calle los m uertos” . Supone
mos que el T am berlán  de m arras 
se quedaría  tan  sorprendido como 
noso tros an te  tal exégesis de m atri
tense zoología.

¡Miau!, ¡te estás contagiando!
Es don  L atino  quien  habla, y 

don  R am ón  esboza una  sonrisa. 
En los a ledaños de la P uerta  del 
Sol, siempre repleta de extranjerío 
á v id o  de fo lk lo re s 'y  retraturas, 
existe un pequeño callejón, tod o  él 
tascas y  un tuosos olores a  tapas de 
cocina, llam ado “ Callejón del G a 
to ” . Alli, y ante  irnos espejos cón
cavos que desfiguran a  propios y 
extraños desde u n a  fachada, Max 
Estrella —personaje  de Luces de 
B ohem ia—  descubre el esperpento. 
A sí d a  c u e n ta  del suceso don 
R am ón.

— L o s héroes clásicos reflejados 
en lo s  e sp e jo s  cóncavos dan e¡ 
Esperpento...
- —Pudiera, y o  m e inhibo.

— Las imágenes m ás bellas en un 
espejo cóncavo son absurdas...

— Conforme, pero a  m í m e divier
te m irarm e en los espejos de la Ca
lle  de l Gato.

G ato s  m atritenses, gatos esper- 
pénticos, felinos y micifuses. V a
m os a  te rm inar nuestra  ru ta  de hoy 
con  una  h is to ria , la del ga to  Feli
pe, nacido — según la leyenda—  de 
m ujer y heredero , a  la m uerte de 
su  progenitora , de bienes, dineros 
y haciendas. C ascarrillas, opúsculo 
m ediante, n o ^  historia el evento.

En esta ciudad, señores, 
hace ya  bastantes años 
se  habló de que una m ujer 
concibió en su vientre un gato. 

Le llama a l gato Felipe, 
le testa hacienda y  dineros, 
con caras ropas le viste 
y  hasta le pone sombrero...

¥  cuando m uere la muerta, 
a l recibir su legado, 
escapa e l ga to  Felipe 
p or la puerta de l tejado.

Y  aquí term ina la historia, 
nos vamos ya , corta y  pilla  
de un gato que concibió 
una m ujer de esta  Villa.

Compilado y tderezado por 
JE S U S  M A RCHAM ALO 

n u s tr td o o e s A N T O N lO  YEBRA
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“ L a  idea la ofrecimos al Ayunta- 
m irato  — dice M arcos Vega, direc
to r  del O rfeón—  y se  buscó una 
fórmula adecuada de vinculación al 
mismo." En la sesión plenaria de 
la  C orporación  de fecha 30 de m a
yo de 1980, ei O rfeón recibió el 
títu lo  “ ad  honorem ” , en base a 
una  m oción de la  Com isión Infor
m ativa de C ultu ra , donde se expli- 
c itaban los m otivos y los méritos 
del grupo.

“ L os coros debeo ser siempre 
am ateurs — afirm a Vega—  porque 
se tra ta  de una labor de equipo y se 
entregan más, en un sentido más 
v o c a c io D a t .  El divismo en el coro es 
f a ta l ,  contraproducente. Nosotros 
hemos mteotado cubrir el vacio de 
la M asa Coral de Rafael Benedito, 
que aún queda en la  memoria de 
m udia gente. Actualmente, en la ca
p ital sólo existen dos coros profesio
nales, el de RTVE y el Coro Nacio
nal, pero tienen una orientación en
teram ente diferente a lo que preten
demos. Nosotros queremos a trae r a 
quienes tienen deseos de cultivar la 
música en momentos de ocio, c o m o  

se bace en Europa, donde está muy 
extendido el movimiento coral.”

M ú s ic a  viva

A ctualm ente, M arcos Vega tiene 
a  su cargo, adem ás del O rfeón, la 
C oral Villa de M adrid , del distrito 
de Salam anca, com puesta p o r  cin
cuenta voces y un  g rupo  de niños 
pequeños (la E scolanía M unicipal 
de C ham artin ), que tiene su sede 
en  el C en tro  C u ltu ra l N icolás Sal
m erón, de la  calle M antuano .

L a  m úsica co ra l tiene un m arca
do carácter social, subraya  Vega, 
porque representa el p rim er esca
lón  p a ra  acercar al g ran  público  a 
la música com o in térprete  de ella, 
no sólo en  cu an to  oyente, que  es 
una  actitud  pasiva. “ L a  música 
tiende a ser elitista, por lo que si 
tratam os de acercar la  cultura al 
pueblo, el canto coral es imprescin
dible. Un movimiento muy impor
tan te  se creó en C ataluña en el si
glo XIX con los coros Clavé, mode
lo m advo dirigido a la clase obrera 
y por el que ios políticos de enton
ces estaban muy interesados. Enton
ces ia música salió de los salones y 
se crearon las sociedades filarmóni
cas, muy vinculadas a la  idiosincra
sia  de cada región. Ahora, con el 
Estado de las autonomías, existe una

buena Ofiasión para  desarro llar lo 
autóctono y es posible que pueda 
volver ^n  movimiento simÚar.’'

PaM  pertenecer al O rfeón no se 
exige ser un g ran  solista. H acen 

' fa lta  unas v irtudes elementales, co
m o  poseer una  cierta sensibilidad, 
o íd o ,  te n e r  sen tid o  de equipo. 
A parte  de un local p a ra  ensayar 
(el A yuntam iento  les h a  cedido un 
local en el Colegio San Ildefonso, 
donde ensayan dos veces a  la sem a
na), los gastos se reducen a  lo que 
supongan algunos viajes y las p ro 
p ias relaciones públicas.

E l concurso  anua l de “ Villanci
cos Villa de M adrid "  se convoca a 
instancias del O rfeón. La Delega
ción de C u ltu ra  M unicipal les en 
com ienda la C am paña  de M úsica 
C oral, que suponen  diez conciertos 
a l añ o  en fechas señaladas (N avi
dad , San Isidro , fiestas de relieve), 
com prom isos y recepciones, en ac
tos de prestigio cu ltu ral (E m baja
das, en  la  im posición de m edallas 
conm em orativas), realizan giras a  
provincias y  a l extranjero  y han  
j a b a d o  cu a tro  discos L P  de gran 
im portancia  en  su  cam po.

En el O rfeón  hay m ás mujeres 
que  hom bres, de unas edades com 
prendidas entre  los dieciséis y los 
cuaren ta  y cinco años, aprox im a
d a m e n te .  P ueden  pertenecen al 
m ismo cualquiera  que se interese 
sólo con solicitarlo en la  Delega
ción de C u ltu ra , en la calle M ayor, 
núm ero 83.

M arcos V ega es o rgan ista , com 
posito r, d irector de co ro  y m usicó
logo. Tiene prem io  ex traord inario  
fin de carre ra  de ó rgano  del C on 
servatorio  de M adrid . Becado por 
el Colegio Español de M unich, se 
h a  especializado en la in terp re ta 
ción de J u a n  Sebastián Baoh con 
el m alogrado  K arl R ichter. Com o 
concertista de ó rgano  h a  hecho n u 
m erosas grabaciones para  Radio 
N acional de E spaña  y h a  realizado 
giras p o r  toda  E spaña  y po r países 
com o A lem ania, P o lon ia  y  F ran 
cia. S e  queja  de qu e  la  crítica m u 
sical desprecia el ocuparse de la 
m úsica coral.

“ Es curioso — concluye—  que en 
el Conservatorio de M adrid no exis
ta  la Dirección C oral y creo que es 
urgente resolver esa aoom atia. H ay  
dirección de orquesta, pero no exis
te la de coro y los criticos no se 
ocupan de ponerlo de relieve.”

R. H.

Bodas de platino de la Banda Sinfónica Municipal

La banda empieza nueva etapa
Su setenta y  cinco aniversario coincide con 
interesantes novedades, entre las que 
destacan un concierto en el Teatro Español 
y  el proyecto de editar discos con las actuaciones 
más relevantes de la banda.

M arcos Vega, director de! Orfeón de Castilla, durante un ensayo con los 
m iem bros del coro

Sesenta aficionados entre los dieciocho y 
cuarenta y cinco años, de las más diversas 
profesiones, componen el Orfeón de Castilla

Música coral
Médicos, peluqueros, enfermeras, estudiantes y  
funcionarios del Ayuntamiento ensayan dos veces 
por semana en el Colegio San Ildefonso, coral 
amateur, y  andan representando a la institución 
municipal en determinados actos oficiales.

La celebración de! seten ta  y cin
co aniversario  de la creación de la 
B anda M unicipal coincide con el 
c a m b io  de denom inación  de la 
agrupación musical, que a partir 
de ah o ra  pasará  a  llamarse Banda 
Sinfónica M unicipal, m ás acorde 
con la verdadera función que des
em peña. Las bodas de p la tino  de 
la b anda  van a  supo ner tam bién la 
puesta  en  m archa de una  serie de 
actos e iniciativas, en tre  los que 
cabe destacar conciertos ex traord i
narios, com o el que tendrá  lugar 
en ei T eatro  Español.

H ablam os con Moisés D avia, el 
actual d irec to r de la banda , en un 
m om ento  de descanso en tre  dos 
ensayos, en el local de ia calle del 
P lom o, donde tienen la sede. D a 
v ia  considera que no es el lugar 
más idóneo  p a ra  ensayar po rque  
no  reúne unas condiciones acústi
cas óp tim as. T an to  él com o m u
chos o tro s  profesores tienen sus 
miras puestas en  la C asa  de las 
Vacas del R etiro , cerca del quiosco 
de m úsica donde tan to s dom ingos 
han  acudido  puntua lm ente  a  la  ci
ta  con sus miles de seguidores.

“ El cambio de nombre se adoptó 
por acuerdo del último pleno del 
Ayuntamiento por unanimidad y las 
razones convencieron a todos — afir
m a M oisés D avia  con entusias
m o— . S i somos, en realidad, una 
banda sinfónica, ¿por qué no habría
mos de llam am os así? H abía  cierta 
confusión y había gente que creía 
que se tra taba  de una banda de las 
que se emplean p ara  los cócteles, 
actos oficiales, solemnidades, una 
misión que, en realidad, asume la 
banda de cornetas. Además hace 
tiempo que las bandas de Valencia, 
que en esto nos llevan muchos años 
de adelanto, se llaman sinfónicas. Y 
en todo el mundo las bandas sinfóni
cas son las que dan conciertos, que

es lo que hacemos nosotros. Sinfóni
co no quiere decir, ni más ni menos, 
que no lleva voces humanas, son ins
trumentos lo que suena. Nosotros 
tenemos prácticam ente todos los ins
trumentos de una orquesta, con al
guna diferenciación, claro, por eso 
son bandas.

E d ic ió ti d e  d iscos________________

El p rim er concierto  de la  Banda 
Sinfónica com o tal representó , el 
d ía  12 pasado , el éxito acostum 
b rad o  en el C entro  C ultural de la 
Villa. El p rog ram a era  magnífico: 
la  “ O b ertu ra  del G uillerm o Tell” , 
de Rossini; el p reludio  y danzas 
persas de “ K ovanchina” , de M ous- 
sorgsky, y la “ R apsodia  H úngara  
núm ero 2” , de Liszt, en su  prim e
ra  parte , y el interm edio sinfónico 
de “ Sol en la  cum bre” , de Sorozá- 
bal; la “ D anza tha ilandenza" , de 
D ú o  Vital (estreno p a ra  la oca
sión), y  u n a  selección de “ La ver
bena  de la P alom a” , del m aestro 
Bretón.

— ¿Existen discos de la  banda?
— Unicamente se editaron una se

rie de discos en la época en que la 
dirigía el m aestro A rám barri, en los 
años cuarenta o cincuenta, y  se  en
cuentran agotados desde hace mu
cho tiempo. Pero la gente los está 
pidiendo. Raro es el concierto en 
que no se me acerque alguien pidién
dome un disco. H e preguntado en 
muchas tiendas y no se encuentran 
ya. Aquí los tienen algunos profeso
res. Ahora convendría hacerlo con 
las nuevas técnicas.

— ¿F altan  m uchos profesores?
— Están sin cubrir de trece a quin

ce plazas y necesitamos unas oposi
ciones de m anera vital. Y me gusta
r ía  que se com enzaran a g rabar los 
discos, sobre todo de música españo

la , cuando tengamos ,1a plantilla 
completa, porque cualquier partitu 
ra  está escríta para  la plantilla de 
ochenta y nueve músicos y de o tra  
form a se resiente la  calidad del so
nido. Y es im portante que se editen 
los discos, porque todo ei que viene 
a  escucharnos a! Retiro se  queda 
maravillado. Yo recibo cartas de to
do el mundo pidiéndonos discos y 
piropeándonos.

—¿Qué iniciativas van a  conm e
m o ra r  las bodas de p la tino  y cuán
tas bandas en E spaña han  logrado 
una  trayecto ria  tan  longeva?

— En España hay muchas que son 
del siglo pasado y la prehistoria de 
la nuestra se rem onta, en realidad, 
a  los años veinte del pasado siglo, 
aunque es en éste cuando se produce 
la verdadera eclosión. Nosotros va
m os a celebrarlo  con conciertos 
extraordinarios a  los que se van a 
in v i ta r  a  agrupaciones musicales 
extranjeras, aunque e l program a es
tá  aún por concretar. También va
mos a tener una comida de herm an
dad a la que invitaremos a los pro
fesores jubilados. Y vamos a seguir 
ofreciendo a  los madrileños música 
de calidad. Es im portante destacar 
que en todos nuestros conciertos es
trenamos alguna obra, y merece la 
pena reseñar que en el mes de mar
zo, el día 25, se estrena el “ Poema 
sinfónico para  un certam en", de Pé
rez Ribes, Premio Villa de M adrid 
de Música 1983.

R. H.

La Banda Sinfónica M unicipal 
durante una actuación en  e l fíevro

Madrid visto por los liispanoamericanos

C onocida es la  a tracción  que  la 
capital de E spaña tiene p a ra  nues
tros herm anos de América.

E sta  a tracción tiene su origen en 
los inicios del m ovim iento m oder
nista. C item os a l a rgen tino  M anuel 
Ugarte: “ N uestra  generación se de
finió  en  Iberoam érica p ronuncian 
d o  el nom bre  de dos ciudades: Pa
rís y M adrid .”  Porque frente a la 
exquisitez y  el “ ritm o  suave" que 
cap tó  R ubén  D arío  en la  prim era, 
la segunda, M adrid , b rindaba  la 
sangre del id iom a y la savia esen
cial de los orígenes.

M adrid , pues, se ofrece a  los via
je ro s  del continente  am ericano, co 
m o un seguro puerto  donde encon 
tr a r  sus viejas raíces, ya desde los 
prim eros in ten tos de en tendem os, 
y una  vez que la llam ada “ escarla
tina francesa”  había de jado  de h a 
cer sus estragos antiespañoles y 
una  vez que  los prejuicios de los 
p rim eros años y las p rim eras gene
raciones de la independencia co
m enzaron  a  am ainar.

“ C onozcám onos m e jo r" , d ijo  un 
célebre escritor chileno, refiriéndo
se a nuestras escasas relaciones. Y 
no  o tra  cosa pretendem os con es
to s  artículos. P rim ero , saber cóm o 
nos han  visto, qué  idea se han  for
ja d o  de noso tros, qué op in ión  tu 
vieron y tienen de las cosas de M a
d rid , de sus calles, de sus gentes, 
de su  río , de sus m useos, etcétera.

Para ello vam os a  ir  recogiendo 
sus testim onios, desde los ya leja

nos, pero  tan  im portan tes , de Sar
m iento  o  M arti, h a í ta  o tro s  m u
chos m ás cercanos en ei tiem po. 
Porque en  todos ellos, hasta  en  los 
que  vinieron con el sano p ropósito  
(tan  español, p o r  o tra  parte) de 
levan tarnos un proceso  an te  el tri
bunal de la  op in ión  am ericana, se 
ve claro  el deseo “ vivísimo e inva
riable de ver resurg ir a  E spaña, de 
con tem plarla  g rande, poderosa  e 
ilu stre" . Y com o  decía ese gran 
am ericanista  que fue U nam uno: 
“ Q ue hablen mal de E spaña  m ien
tras lo hagan  en español.”

J o s é  M a r t í

El 15 de enero  de 1871, en el 
vap o r “ G uipúzcoa” , M artí sale de
p o rtad o  p a ra  E spaña. C o n tab a  die
ciocho años de edad , y aquí, en 
M adrid , publicarla  su  folleto “ El 
p resid io  político en C uba” , v ibran
te a legato  co n tra  la crueldad carce
la ria  de la  isla. Vive el poeta  cuba
n o  en un a  casa de huéspedes de la 
calle del D esengaño y estud ia  D e
recho en  la  U niversidad C entra l, y 
en  el A teneo m adrileño  y en la 
Biblioteca N acional leerá copiosa
m ente y to m ará  sus no tas  p a ra  sus 
fu tu ros estudios sobre G oya, M a- 
d razo , F ortuny , etcétera. Escribe 
entonces: “ Sin d u d a  alguna, en 
M adrid  se vive estrecha vida cien
tífica y  abu ndan te  y buena vida 
lite raria .”

J O S E  E S T E B A N

Pasa noche en el Café de los 
A rtistas, en  la  Cervecería Inglesa y 
ve te a tro  en  el Español y en el 
Real, y  com enta: “ N o hay nada 
tan  an im ado , tan  lleno de color, 
tan  característico, tan  vivo, tan 
sim pático, com o una  noche de es
treno en a lguno  de los teatros clá
sicos de M adrid ."

Pero, sobre to d o , acude a  las' 
Cortes. E stud ia  su funcionam iento  
y el de los partidos y vive la  pro-, 
clam ación de la p rim era  República 
española , festejada ru idosam ente 
en la  P uerta  del Sol.

M archó  entonces a Z aragoza  a 
te rm inar sus estudios.

M artí escribió m ucho sobre Es
paña, a la que am ab a  p o r  encim a 
del enfren tam ien to  colonial que le 
tocó  vivir. Sobre M adrid  dejó cor
tas pinceladas que hay que en tresa
ca r de sus artículos. Así, leemos: 
“ P ara  este ga llardo  m adrileño, que 
no  es fuerza h ab e r nacido  en  M a
drid  p a ra  ser m adrileño , sino ha
cerse aquel d o na ire  y  ligereza, que 
com o el perfum e del vino generoso 
son dotes de M ad rid ."  “ ¡Qué buen 
mes, un mes en  M ad rid !" , exclam a 
o tra  vez.

E l g ran  escrito r cub ano  nos ha 
dejado  descripciones de los museos 
m adrileños, de los teatros, a  los 
que fue g ran  afic ionado , y  tuvo 
entrañables recuerdos p a ra  sus ca
sas de huéspedes. L lam ó herm osa 
a  la  plazuela  de las C ortes y  adm i
ró  m ucho el edificio del Congreso.
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Se celebró la III G ran Fiesta del Estudiante y la Radio

Una fiesta aguada
na iniciativa generosa y  desinteresada de un programa de Radio 3, 

“Tiempo de Universidad”, que no esperaba provocar precisamente 
batallas callejeras, amenazas de bomba, controversia y  amargura

E l chaval inicia la carrerilla, se 
acerca a los policías antidisturbios 
y  lanza su botella vacía con m ás 
saña  que punte ría . E stos responden 
con una  carga  corta  que pone en 
fuga a  los revoltosos, que doblan  
la  esquina y lanzan papeleras ai 
centro  de la  calzada. N o  es una 
noche de sábado  cualquiera. En 
los alrededores del Palacio de los 
D eportes hay bronca: unos cente
nares de crios que han  acudido  a  
la convocatoria  — notas  en  los pe
riódicos, carteles, cuñas en la ra 
d io—  de ‘‘T iem po  de U niversidad” 
para  partic ipar com o espectadores 
en  las 24 H o ras  de M úsica y Radio. 
H an  llegado ta rde , n o  les dejan 
en tra r  y desahogan  su  frustración 
p rovocando  a  la m adera. Podrían  
haber vuelto a  su  casa p a ra  disfru* 
ta r  de las actuaciones p o r  rad io  o 
televisión. Pero  n o  es la  m úsica lo 
esencial, sino este añejo ritual del 
folklore u rb an o , a  base de cargas y

enfrentam ientos a  distancia.
E sto  ocurre en un concierto  gra 

tuito- N o  suele pasar en  los espec
tácu los o rganizados p o r  p ro m o to 
res profesionales, cuyos servicios 
de seguridad han b o rrad o  la espe
ranza de colarse p o r  las bravas a 
base de actuaciones contundentes. 
Pero  un acto  líbre parece despro 
visto de esos tem ores y nadie quie
re quedarse fuera , tío.

T ras  las ven tanas, ojos asustados 
que contem plan el ballet de po li
cías y  gam berros. Allí están  todos 
sus peores temores; jóvenes desm a
drados, m elenas y sudor, violencia 
festiva, el loco p lacer del riesgo. Al 
fm al, alguien usa el teléfono para  
am enazar con bom bas m ortíferas 
en  el in terio r del Palacio. Y se sus
pende la  ílesta  d u ran te  unas horas. 
Se acaba  el desfile de políticos, se 
callan las baterías, los organizado
res se desgañitan p ara  lograr eva
cu ar el recinto. Colega, estam os

aquí m uy bien, no  nos movemos.
Y alguien evoca desde el escenario 
el fan tasm a de Alcalá 20 sin lograr 
conm over a  los recalcitrantes. M a
ravilloso, estúp ido , cerril desprecio 
a l peligro anunciado  desde una p la 
ta fo rm a oficial.

Si, la  fiesta se reanuda. Es más 
un acto  de desafio  ante  los terroris
tas del te léfono que vo lun tad  de 
disfrutar. N o se rom perá  el récord 
de retransm isión televisiva de un 
acto  musical. Jo aq u ín  Sabina bus
ca infructuosam ente la gu itarra  re
c ién  c o m p ra d a .  Los periódicos 
cam bian las críticas de las ac tua 
ciones po r las reseñas de orden pú
blico. Los patrocinadores vagan 
descentrados, con cara  de incredu
lidad. El rock  h a  p roporcionado , 
una vez m ás, el espejo para  que 
esta ciudad contem ple sus tensio
nes, sus odios, sus deficiencias. Es
te hueso sabe rancio.

DIEGO A. MANRIQUE

Aviador. Dró y  sus Obreros Especializados, que reaparecen este mes 
en M adrid , tienen el internacionalism o com o norm a. Asi, su  sello 

D R O  va a  publicar grabaciones de grupos ingleses com o Anti-Nowhere 
League o T he C o lo u r Box. El tráfico tam bién circula en sentido contrario: 
una  m arca norteam ericana lanza "A m o r industria!”  —versiones inglesa 
y  original—  en la tie rra  de Reagan.

T am bién en el C on o  Sur se interesan p o r  D R O . La com pañía 
argentina Colly Fonográfica h a  publicado un a  recopilación del 

sello bajo  el intrigante títu lo de' “ Punkeque a  la  española"; tam bién, 
un L P  com pleto del fam oso  A viador futurista.

O Ramoncin figura com o p roduc to r de “ N oche de rock and  roll” , 
p r im e r  L P  d e l c u a r te to  n a v a r r o  B arricada. E d itado  p o r  la 

independiente N afarrock  (948-124507), la  cosa va de música m achacadora 
y com bativa.

Desde finales de diciem bre, funciona un nuevo local de actuaciones. 
L a  Sala Im perio  está en el d istrito  de C arabanchel (calle Cinco 

Rosas, 19) y p retende organizar conciertos a precios accesibles. Tam bién 
se declaran  predispuestos a cualquier actividad paralela de las muchas 
que bullen po r la ciudad. L lam ar al teléfono 4658733.

O P o r su parte, la  Sala M orasol se consolida com o el ám bito  adecuado 
para presentar figuras in tem acio iu les de actualidad, los nom bres 

de los años 80 son despreciados po r loS grandes prom otores de la linea 
heavy. A nuncian visitas de UB 40, N ina  H agen, Simple M inds, U2 y 
o tros torbellinos contem poráneos.

O F uerte presencia del pop  local en la  colección 84 de Eduardo Campoy 
y  M anuel Benito, audaces productores de cortom etrajes que  ponen 

sus recursos al alcance de realizadores y  actores novísimos. Entre 
abundan tes ejemplos de m odernidad paleta — indigestión de vídeos 
ingleses—  aparecían , sin em bargo, algunas películas salvables: “ Periódica 
pu ra”  (L ola M oriarty), “ Penélope L ast”  (F ernando  C obo), “ Ultima 
im agen”  (Jack N eal), “ C arne  de cerdo”  (C arlos G rau ) o  “ A m or de 
m adre”  (Jav ier Palm ero).

O Sólida y co loris ta  p o rtad a  para  “ El africano”  y “ Y uw o", las dos 
caras del single de Inkilinos del 5‘ . que edita la independiente 

M usikra  Records (teléfono 4786051). T ransm iten  la  (envidiable) sensación 
de que se lo pasan m uy bien.

© A parición casi sim ultánea de dos largom etrajes donde la música 
tiene carácter d e  protagonista . " S a l gorda", de F ernando  Treuba, 

tiene piezas de T ino  C asal, Z anna, Ollie H alsall, D an za  Invisible y 
C inem aspop, tod o  p roducido  p o r  Ju lián  R uiz y el equipo técnico 
habitual. "A  tope"  se centra específicamente en la movida de la  ciudad y 
presenta a la p la n a  m ayor del p o p  bullanguero  y colorista. Y  A lm odóvar 
sigue con sus zarzuelas perversas...

D.A.M .

Burning. /o s m ás nob les representantes de! rocíe madrileño, n o  faltaron a 
la frustrada m arathón m usica l de "Tiempo de Universidad"

MUSICA EN VIVO
•  Fernando G lrao, hasta  el do- 

' m ingo 26, en  Arenal Jazz  Club
(calle A renal, 15). A  p a rtir  de 
las once y jn e d ia  de la  noche.
El m artes 28 y miércoles 29 en 
Caché Disco Boite (calle O ren
se, 24), a  la  u n a  de la m a
drugada.

•  Aviador D ro, el viernes 17 y 
, s á b a d o  18 d e  f e b r e r o ,  en

'  Rock-O la (calle P adre  Xifré,
5).

•  D ake, el jueves 16, en R ock-'
O la.

•  M inuit Polonia, el viernes 17 
de febrero , en  S a la  Imperio 
(calle C inco R osas, 19). A  p a r
tir de las doce de la noche.

•  Ciudad Jardín , el sábado  18 
de febrero, en  Sala  Imperio. A 
p a rtir  de las doce de la noche.

•  Estación Victoria, lunes 20, en 
Rock-Ola.

•  Puturru de Fuá, del 23 al 26 de 
febrero , en el C entro  Cultural 
Villa de M adrid (plaza de C o 
lón). D ías laborables, a  las 
diez tre in ta  de la noche. Sába

do; siete tre in ta  y  diez treinta. 
D om ingo: siete treinta.
Ted Nugent y  O rquídea, el vier
nes 24 de febrero , en el Pabe
llón de D e p o r t«  del Real M a
drid. L as puertas  se ab ren  a 
las diez de la noche.
G alería D 'A rt, México Sonora 
y  U ltimos Pasajeros, el m artes 
21, en Rock-Ola.
C aries Benavent, en  el Colegio 
M ayor San Juan  Evangelista 
(avenida de la  M oncloa), el 
viernes 24 (diez tre in ta  noche), 
el sábado  25 (siete tre in ta  y 
diez tre in ta) y  el dom ingo 26 
(siete treinta).
The Cram ps, en  Rock-Ola, 
m iércoles 22 y jueves 23. 
Scooters, Escándalos y Pánico 
Speed, el 24, en Rock-Ola. 
Bajas Pasiones, el viernes 24, 
Sala im perio, a  pa rtir  de las 
doce de la noche,
V Congreso, el sábado  25, en 
Rock-Ola.
M urray Perahia, el 27 de febre
ro , en el T eatro  Real.

ta
Soldaditos de Pavía

El M adrid  zarzuelero que subya- 
ce en Soldaditos de Pavía, una  in 
sólita  y divertida novela de M anuel 
Longares, que ed ita  Seix Barra!, es 
un M adrid  atisbado  desde la  esce- 
nografia goyesca de u n  brillante 
espejo de artificios y  tram oyas. Un 
escenario que responde, en el fasci
nan te  en tram ad o  narra tivo , a  ese 
juego , llevado al limite, de confun
d ir la vida con la zarzuela, de inte
g ra r un  pastiche de paisajes y  suce
d idos desde la  im aginería y hasta 
la fan tasm agoria , d e  los libretos 
musica'les.

M anuel Longares, m adrileño  del 
cuaren ta  y tres, h ab ía  publicado 
hace cinco años un  inclasificable 
texto narra tivo  que , bajo  el título 
de La novela del corsé, venia a p ro 
poner un estim ulante y dificil ju e 
go de relato  y  ensayo.

Sobre el olv idado fo n d o  de !a 
novela eró tica  española  de com ien
zos de siglo, un variopinto  material 
m uy propicio  p ara  el conocim ien
to  de la vida secreta de toda  una 
é p o c a ,  e s ta b le c ía  u n  d is c u rs o

narra tivo  in terpolado po r las p ro 
p ias novelas, con un a  técnica de 
collage que llegaba a  nivelar ensa
yo y narración. Un juego  que ab a r 
caba así tod a  una  refiexión socioli- 
te raria  sobre esa vida galante  de 
an tañ o , desde su  prop io  reflejo n o 
velístico y novelable.

En Soldaditos de Pavía a fron ta  
Longares directam ente la  novela, 
sin esas derivaciones ensayísticas 
de su an te rio r texto narra tivo , por 
el cam ino  del argum ento  lineal y 
de la estructu ra  clásica, abarcando  
com o m ateria  de la m ism a — en 
paralela , aunque dis tin ta  dim en
sión, a com o lo  hizo  con la n a rra 
tiva eró tica—  el m undo  de la zar
zuela, esa estética de tan  definida 
referencia pop u la r, que alm acena 
tod a  una  im aginería y  u n  em blem á
tic o  c a u d a l  d e  tip o s , lances y 
am bientes.

U nos actores re tirados rem em o
ran  desde su  asilo los argum entos 
y los personajes del género  chico, 
en el que en  su  d ía  tr iunfaron . Ese 
es el pun to  de partida  y  el leit-mo-

L U I S  M A T E O  D IE Z

tiv de la novela. La rem em oración 
propicia una  suerte de confusión y 
“ los testarudos ancianos se insta
lan con insolencia y airean  sobre el 
tab lado  un extenso repertorio  de 
títulos zarzueleros que en su cere
b ro  senil se adu lteran  y confun
den...” .

D e esa cerem onia de la m em o
ria , a  través de la cual se va em u
lando el éxito pasado , va creciendo 
una  ab igarrada  tram a  que se re
crea, con un to n o  de brillante pas
tiche, en las tópicas situaciones 
propias de los libretos, afinándose 
la farsa y sin perder, en un limpio 
estilo de escritura, la  aureola  de la 
ensoñación.

Personajes a liñados con el artifi
cioso esplendor de la m ás esmera
d a  guardarrop ía , bailarines, ban
doleros, petrim etres, húsares, m ar
queses, m ulatas, palafreneros, en 
la revuelta tram oya de las reyertas, 
los saraos, las asonadas. Un desfile 
que el novelista contem pla desde 
esa irrealidad y esa realidad en que 
se confunden v ida y zarzuela.

Ayuntamiento de Madrid



Orcasitas, Villaverde, San Blas, Mediodía, Vallecas y 
Pan Bendito, barrios pioneros en su aplicación

Educar 
para la igualdad

E l Programa de Educación Compensatoria, 
creado por la Dirección General de 
Promoción Educativa, ha puesto en marcha en 
Madrid tréinta y  cinco aulas para jóvenes de 
catorce y  quince años y  seis centros de recursos 
y  servicios de apoyo.

La E ducación C om pensa to ria  se 
ocupa de reducir las desigualdades 
an te  el sistem a educativo  en que se 
encuentran  determ inadas personas 
p o r  razón de su capacidad  econó
mica, nivel social o  lugar de resi
dencia. El Real D ecreto  d e  27 de 
abril de 1983, p o r  el que ésta  se 
legisla , con tem pla los siguientes 
objetivos y actuaciones específicas: 
constitución de servicios d e  apoyo  
escolar y  centros de recursos para  
asistir a  los centros docentes con 
m ayor desfase entre  cursos acadé
micos y edad  del a lum nado , incen
tiv a r la  con tinu idad  del profesora
do  en  centros cuyas vacantes resul
ten de difícil provisión; establecer 
cursos especiales p a ra  jóvenes de

catorce y quince años no escolari- 
zados, desarro llar campai^as de al
fabetización, crear m odalidades es
pecíficas de ayuda al estudio y rea
lizar inversiones en obras y  equi
pam ientos.

P a ra  to d o  ello se h a  creado, den
tro  de la D irección G eneral de Pro-, 
m oción E ducativa, la Subdirección 
G enera l de E ducación C om pensa
to r ia , que  tiene com petencia m inis
te ria l, n o  transferible a  las com uni
dades au tónom as. En éstas se ac 
tú a  a  través de convenios con tas 
Consejerías de E ducación de cada 
ente, pero  siem pre bajo  el control 
y la p rogram ación  de la Subdire¿- 
ción citada.

Al igual que en  el resto del Esta-

Elecciones en la Universidad
L a U niversidad C om plutense, tiene y a  nuevo rector; A m ad or Schu- 

11er Pérez, catedrático de Patología  M édica y hasta  ah o ra  vicedecano 
de la Facu ltad  de M edicina.

El p ro feso r Schulier, nacido en M adrid  1922, derro tó  el pasado  día 
9 a  A lberto  G il Nováis, p o r  536 a  557 en la segunda vuelta de las 
elecciones. El ya nuevo rec to r h a  iflsistido en  su  p rog ram a electoral 
en la  necesidad de renovar y  rees tructu rar la C om plutense, devolver 
al p rofesorado  la d ign idad  que le corresponde, agilizar la  prom oción 
de los profesores titu lares a las cátedras vacantes, d a r a  los a lum nos 
au ton om ía  para  p lanificar sus propios historiales e intensificar el 
rendim iento del tercer ciclo y  de los p rogram as de investigación 
ap licada. E n  el aspecto económ ico y adm inistra tivo , el profesor Schu
lier aboga p o r  descentralizar la gestión, p rom over la  ca rre ra  adm inis
tra tiva  de todos los funcionarios y  estabilizar las tasas académ icas.

A unque A m ador Schulier se define a  sí m ism o com o independien
te, fuentes de la  Universidad le consideran com o el m ás derechista de 
cuantos candidados se p resen taban  a  la elección de rector.

P o r  o tra  parte , Rafael P ortaencasa Baeza, de cuaren ta  y  siete años 
de edad, d irector ingeniero de Telecom unicaciones y licenciado en 
Inform ática, fue reelegido com o rector de la Politécnica, a l vencer p o r 
665 votos a 323 a Jo sé  R am ón M arcet.

P O R  C O R R E O
B O L E T IN  D E  SU SC R IP C IO N

De este periódico se editan quincenalm ente cien m il ejemplares. S i 
desea recibir con regularidad po r correo todos los números, envíe 
este boletín de suscripción gratuita, con e l que deberá remitir, me
diante giro o ¡alón a nom bre del A yuntam iento de Madrid, la canti
dad de 200 pesetas, im porte de lo s gastos anuales de envío. Rem ítalo  
a VILLA D E  M AD RID , p laza  de la Villa, 4. Casa Cisneros, ¡ .’ plan
ta, M adrid-¡2. R ogam os que cum plimenten los datos a máquina o en 
mayúsculas.

N O M B R E  Y A PE L L ID O S

C A L L E  o  P L A Z A .............................................................

N U M E R O .........................  PISO  .........................  D .P.

* Aviso a los suscriptores. L os gastos que  ocas io n a  el envío
quincenal del periódico  p o r  correo  a  nuestros su scn p to res ha  ido  alcanzando  una  
cu an tía  considerab le  a n te  el significativo au m en to  d e  su  núm ero . E llo nos deter
m ina  a  es tab lecer una  cu o ta  anual de  200 pesetas, que  cada  suscríp to r deberá 
rem itir  a  V IL L A  D E  M A D R ID , p laza  de !a V illa, 4 , C asa  C isneros, 1.’ p lan ta , 
M adrid -12 , en co n cep to  de  gastos de  envió , ya  q u e  la  suscripción  al periódico  
sigue siendo  ^ a c u i ta .  R ogam os a  nuestros suscrip tores que  nos rem itan  la  m en
c io n ad a  can tid ad  p o r  cualqu iera  de los m edios hab ituales (g iro  p o sta l, talón 
ban carío  a  n o m b re  del A y u n tam ien to  de  M adrid , etcétera).

do , en M adrid  es m ás necesario 
com pensar la  educación en zoiias 
suburbiales y  ru rales deprim idas 
so c io eco n ó m icam en te . H asta  el 
m om ento , se han  creado  seis-cen- 
tro s  de recursos y  servicios de ap o 
yo, ubicados en Orcasitas-Villaver
de, San Blas, M ediodía , Vallecas y 
Pan. Bendito, y uno  m ás específico 
para  g itanos. “ H em os creado este 
último porque este colectivo tiene 
unas características propias que así 
lo aconsejaban, sin que ello suponga 
ningún tipo de discriminación'’, m a
nifiesta P ilar L ucendo, subdirecto- 
ra  provincial de Educación.

P ara  los jóvenes de catorce y 
quince años que no han  seguido 
estudios de F P  y B U P y están  aún 
sin en tra r  en e! m ercado  de trabajo  
p o r  razones de m enor edad, el p ro 
g ram a de educación com pensatoria 
de M adrid  h a  creado  35 aulas o 
talleres ocupacionales, a  tos que 
habría  que sum ar algunos o tros 
que se ponen  en m archa en Fuen- 
labrada , G etafe , Parla  y  Leganés a  
través de convenios con los respec-

La educación com pensatoria se  ocupa, entre otros., d e  jó v en es d e  catorce 
y quince años

tivos A yuntam ien tos p o r  los que 
la  D elegación d o ta  de profesores a  
estas poblaciones. Los cursos ocu
pacionales que se llevarán a  cabo  
tend rán  u n a  durac ión  flexible, tra 
ta rán  de responder a  las dem andas 
de los p rop ios jóvenes y serán  im 
partidos n o  sólo  p o r  docentes, sino 
tam bién p o r  diversos profesionales 
(psicólogos, pedagogos, médicos, 
asistentes sociales, m ecánicos, elec
tricistas, chapistas, obreros agríco
la s  especializados...) con tra tados 
p o r  el IN EM . C on estos cursos se 
p retende elevar el nivel de conoci
m ientos y  de p reparación  p a ra  la
vida laboral de os jóvenes, p o r
una  p arte , y, por- o tra , p roporc io 
n a r  a los chicos una  activ idad, una 
ocupación, d u ran te  esos dos años

en que son m ayores p a ra  la escue
la  ob liga to ria  y  m enores p a ra  el 
trabajo . No es, p o r  ta n to , extraño 
que las aulas se hayan  im plan tado  
en zonas donde urge to m ar medi
das de reinserción social entre' los 
jóvenes.

P o r lo que  se refiere a  las cam 
p añ as  de alfabetización, no  se han 
hecho  program as específicos hasta  
el m om ento . Será  ésta, según M er
cedes G arc ía  Bellvé, que ju n to  a 
A n ton io  M uñoz Sedaño  coordina 
to d a  la  la b o r  de la  educación  com 
pensatoria  m adrileña, una  segunda 
etapa. “ A hora  estam os a ú n  em pe
zando  — añade—  y todas las actua
ciones tienen un  carácter de p ro 
yectos p ilo to .”

A R SE N IO  ESC O LA R

El barrio de la Concepción, protagonista del último
largometraje de Almodóvar

"Me gustaría hacer 
liña película con el alcalile"

Pedro Almodóvar es uno de nuestros más jóvenes 
directores de cine y  “luminaria” de la 
"movida” de un M adrid cuyo entorno cultural, a 
su juicio, está atravesando una etapa de 
ebullición creadora.

“E s ta historia de una familia de 
clase media-baja y toda su proble
mática doméstica. U na fam ilia que 
no tiene dinero ni para  com er a par
tir  de la primera semana del mes.”  
C on tad o  asi puede parecer el a rg u 
m ento  de una  película de V ittorio  
de Sica; pero  no , se tra ta  de un a  
com edia d e  Pedro  A lm odóvar, cu 
yo título  provisional es “ ¿Quién 
m ató  a  m i m arido?” , y  qu e  se rue
d a  desde hace unas sem anas en 
M adrid . L a  acción se desarro lla  en 
el b a rr io  de la  C oncepción. Desde 
la  casa de esta fam ilia p ro tagonis
ta  se ve, a  un lado , el poliedro  del 
circo; cerca, la  plaza de Las V en
tas; .a la  izquierda, el “ P irulí” , y 
cruzando  esta  acciden tada concate
n a c ió n  arqu itec tón ica , com o un 
Missisippi furioso , la M -30, que 
a p o rta  una  riqueza  ex traord inaria  
en cuestión de ru idos. “Todo esto 
— dice A lm odóvar—  conforma una 
Imagen alucinante y absurda que me 
interesa como escenario.”

Pedro A lm odóvar es, de u n  tiem
po  a  esta  parte  y  con cuatro  largo- 
metrajes a sus espaldas, uno  de los 
directores de cine m ás representa
tivos de M adrid . D e a lguna m ane
ra , M adrid  m ism o es la  p ro tagonis
ta  de sus películas. Y  él es, sin 
du da , uno  de los p ro tagon is tas  de 
los avatares ocio-culturales m adri
leños p a ra  m odernos y posm oder
nos. A firm a que estam os a trave 
sando  una  e tapa  de ebullición crea
do ra ; “ se hacen muchas cosas, so
bre  todo en el terreno de la pintura 
y la música, y  hay algo que caracte
riza  a los artis tas actuales: el eclec
ticismo; se mezclan los estilos de

todas las épocas y con ello se hace 
un «pupurri» a l que cada cual le 
imprime su sello personal” . Piensa 
que el posm odern ism o es u n  no m 
bre que la gente se h a  sacado  de la 
m anga; “ yo creo que más que nada 
para  vender lo que se está  haciendo 
ahora en M adrid. En Europa no se 
puede decir que haya muchas ideas 
en lo artístico, pero se dan cuenta 
de que aquí las hay y es el momento 
de venderlas etiquetándolas con al
gún nombre” .

“ M a d r id  es d iv e rtid o ”

H ace años, P edro  A lm odóvar 
pasab a  a lguna vez p o r  la F acu ltad  
de Ciencias de la I i^^ rm ac ió n  y 
exhibía sus cortom etrajes en sú- 
per-S. E ran  películas desenfadadas 
y atrevidas que el p ro p io  au to r, al 
ser m udas, n a rra b a  en  d irecto  y  en 
vivo. M ás ta rde  p u d o  hacer su  prí- 
m era película en fo rm a to  profesio 
nal: “ Pepi, L ucí, Bom  y o tras  chi
cas del m o n tó n ” ; en ella tam bién  
aparecían  carteles narrad o res  que 
recuerdan  a l-có m ic . “ N o era  un 
capricho de autor; simplemente, no 
teníam os dinero.”  Piensa A lm odó 
var que  su  p a so  del cine am ateu r 
al p rofesional se h a  p roduc ido  de 
un m odo  espon táneo  y - natural. 
“ Cada paso me ha llevado a l si
guiente. De hecho, mi m anera de 
enfrentarm e a la  realización de una 
película se parece mucho a la de 
hace ocho años; lo hago con la  mis
m a espontaneidad y fa lta  de pruden
cia, por decirlo de alguna m anera. 
Unicam ente, que a  medida que pasa

el tiempo se tienen más medios; pe
ro  eso, en lugar de lim itarm e y com
prom eterm e, me ofrece m ás posibi
lidades para  trabajar.”

La activ idad febril de Pedro Al- 
m o d ó v a t n o  se circunscribe sólo  al 
cine. A h í están  sus conciertos con 
M a c n a m a ra  y su  L P , titu lado  
“ jC óm o está el servicio... de seño
ras!” . C on  la  aparición de la revís
t a  “ L a  luna  de M adrid” , ba luarte  
de io  m o derno , no pod ía  fa lta r  la 
p lum a escatológica de P edro  Al
m odóvar con su sección “ Pathy 
D ip h u sa” , en  la que escribe histo
rias de inconfundible  sello perso 
nal. D ice que seguirá publicando, 
“ aunque de momento sólo puedo te
ner coqueteos con la  literatura” .

A Pedro  A lm odóvar, un  artista 
esencialm ente vitalista, n o  le g u s ta - . 
ría  vivir fuera  de M adrid  porque 
n o  p o d ría  hacer tan tas  cosas en 
o tro  luga r y  po rq ue  le parece una 
c iudad  d ivertida y  creativa, empe
zando  p o r  el p rop io  alcalde, “ con 
quien me gustaría hacer una pelícu
la en la que le sacaría  ta l cual es, 
aunque ta l vez encajaría m ás en una 
de E ric  Rohmer, porque su extrava
gancia es m ás bien oral. M e parece 
un lujo tener un alcalde que pueda 
recibir a l P apa en latín. D e paso 
—dice A lm odóvar—  le pediría que 
suprim iera los cánones de rodaje en 
la  calle para  facilitar las produccio
nes de cine en M adrid, siguiendo el 
ejemplo de o tras ciudades, como 
Barcelona".

En el estudio , un m egáfono pide 
silencio, se re an u d a  el rodaje  y Al
m odóvar, tras estas pa labras, se 
d ispone a  dirígir un a  escena de 
“ ¿Q uién m a tó  a  mi m arido?” , en 
la  qu e  C arm en  M aura , p robable 
m ente el am a  de casa de esa fam i
lia del b arrio  de la  “ C oncha” , reci
be, m uy a ta read a  en  la cocina, a 
su  h ijo  que  viene de a lguna parte .

IG N A C IO  ARANDA
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La Compañía de Marionetas del Teatro Central de 
Sofía está considerada como la mejor en su género

Marionetas en el
Centro Cultural de la Villa

versus cine?

Una comedia musical, “Ragatza”, y  una nueva 
visión del fam oso cuento de Perrault, 
"Caperucita Roja”, conforman el espectáculo de 
la compañía búlgara

P or iniciativa del C en tro  Espa
ñol del In s titu to  Internacional de 
T ea tro  (I.I.T .) hará  su  presentación 
el d ía  21 de febrero , en el C entro  
C u ltu ra l de la Villa, ia  C om pañía 
de M arionetas del T ea tro  C entral 
de S oña , considerada com o la me
jo r  en  su  género y cuyas represen
taciones, en  las do s  ú ltim as déca* 
das, han  contribu ido  a  la fo rm a
ción de u n  a lto  nivel internacional 
en las m arionetas m odernas y a  la 
popularización -de la  cu ltu ra  búlga
ra  p o r  tod o  el m undo.

Él T ea tro  C entral de M arionetas 
fue fundado  p o r  la a rtis ta  M ara 
Penkova, ayu dan do  a l desarrollo  
de varias generaciones de actores. 
D u ran te  los ú ltim os tre in ta  años, 
h a  creado  c iento  treinta y cuatro  
obras y  ofrecido, ante cerca de tres 
millones y  m edio de espectadores, 
m ás de ciento cincuenta mil repre
sentaciones. A sim ism o, ha sido in 
v itada, en num erosas ocasiones, 
p o r  diferentes países de E uropa, 
Asia y Africa.

D uran te  la sem ana que la com 
p añ ía  bú lgara  perm anecerá en M a
d rid  rep resen tarán  d os  espectácu
los, “ R agatza” y “ C aperucita  R o 
j a ” , el p rim ero  dirigido al público 
ad u lto  y el segundo a n iños de diez 
y once años.

“ R agatza”  es una  m uestra elo
cuente de la fan tasía  y el simbolis

m o  que encierra d o ta r  de vida a 
seres inanim ados m edíante un a  di- 
ficil especialidad que confiere al 
a c to r  un com etido que rebasa los

límites de la representación. El re 
su ltado es una  a tractiva com edia 
musical in tegrada po r dibujos, va
rietés y pan tom im a. “ C aperucita 
R o ja” , po r su parte , p lantea una 
nueva visión del conocido cuento 
de P errau lt m ediante el trabajo  de 
dos únicos actores que redescu
bren, continuam ente, la variedad 
de posibilidades que ofrece el arte 
de anim ación de títeres. j  c  A

Escena d e  "fíagaíza", po r el Teatro Ceñirá! de M arionetas de Sofía

A los espectadores de teatro  nos 
asalta una  cierta sensación de celos 
incontro lados y  pueriles cuando  al
guien, com o si con ello revalidara 
las excelencias de ta l o  cual espec
táculo, nos dice de él que posee un 
tra tam ien to  “ m uy cinem atográfi
co". Algo asi com o si las m anza
nas tuvieran un sabor a  cerezas o 
el diseño de unos pantalones resul
ta ra  un tan to  acalcetinado. Pero  la 
verdad es que, u n a  vez superado el 
im pulso necio que nos induce a 
hom ologar categorías y  conceptos, 
una  leve o jeada a  la realidad im po
ne una  reñexión m ás serena sobre 
dos hechos estéticos y culturales 
destinados a convivir en el seno de 
los com plem entarios: el cine y el 
teatro .

U no de los estrenos cinem ato
g rá f ic o s  p re c e d id o s  de m a y o r 
expectación h a  sido, recientemente, 
la versión para  la  pan ta lla  de “ Las 
b ic ic le ta s  son i m a  el verano” , 
m ientras que a  José C arlos Plaza, 
artífice en buena m edida del éxito . 
de su representación teatral, acaba 
de ofrecer una  no menos cinem ato 
gráfica escenificación de “ Eloísa 
está  debajo  del a lm endro" , inclu
yendo en el p rim er acto  quince mi
nu tos de la  película “ El puente de 
W aterloo” . P o r su  parte , Ferm ín 
C a b a l  acum ula prem ios — entre 
ellos “ El E spectador y la Critica 
1983” —  con “ E sta  noche, gran  ve
lad a” , una  o b ra  adm irablem ente 
n arrad a  en clave cinematográfica. 
L as características del m ontaje úl
tim o  de Els Joglars, el polémico 
“ Teledéum ” , están  asimismo fun
dam entadas sobre la estética y los 
recursos de los medios audiovi
suales.

La incidencia de la imagen (lo 
que científicam ente se llam a len
guaje iconográfico) en el hecho tea
tra l es cada  vez m ás notable, y su 
poder de fascinación una variante

JU A N  C A R L O S  A V IL E S

que el teatro , con la debida cuatela 
y sin que suponga una dispersión 
de sus códigos específicos, debe u ti
lizar. N adie pone en  tela de juicio 
la “ patern idad”  del teatro  con res
pecto al cine, ni que el prim ero 
s ig u e  s u s te n tá n d o s e  d e l actor, 
m ientras que el segundo se mueve 
en una dinám ica de contextos has
ta  el pun to  de que, en  m uchos ca
sos, el ac to r constituye el decorado 
que ilustra un mensaje y  una reali
dad  m ucho m ás am plia que la ac
ción en  si mism a. Esta polivalencia, 
que a veces puede derivar en dis- 
tanciam iento. es la que le falta al 
teatro  con respecto a su supuesto 
com petidor.

Al m argen de su em pleo en la 
p rop ia  estructura dram ática, o tras 
técnicas más sofisticadas, com o la 
del vídeo, perm ite que el teatro 
trascienda las barreras de la inme
diatez y el espacio físico que lo 
lim ita y  sitúa en  clara  desventaja 
con el factor expansivo y multipli
cador del cine. M ediante este siste
ma, com pañías de diferentes partes 
del m undo  pueden con trastar mé
todos de trabajo  o  registrar u n  en
sayo de form a que el ac to r o  el 
d irector sean testigos presenciales 
de sus propios errores.

En definitiva, ese halo  conserva
d o r  que invade a l tea tro , aunque 
no a  sus gentes, com o realidad cul
tural y social h a  sido am pliam ente 
superado p o r  su aventajado des
cendiente- L a  esperanzadora pano 
rám ica que b rinda  en los últim os 
tiem pos el cine español es la  mejor 
m uestra del espíritu de avanzadilla 
que lo  alim enta. Participar de ese 
espíritu es una im posición que el 
tea tro  debe p lantearse a  corto  pla
zo. Ese rejuvenecim iento, eso salto  
hacia adelante, es la  única a lterna
tiva para  no perder el últim o tren 
del progreso.

Coloquios teatrales en el 
Círculo de Bellas Artes

C on una  sesión d e  trab a jo  sobre el m ontaje de la o b ra  “ F inal dé 
p a rtid a” , de Sam uel Beckett, que  recientem ente h a  ofrecido la  com pañía 
T eatro  del A rte, en la C adarso , han  d ad o  com ienzo en  la sala  C o y a  del 
C irculo  de Bellas A rtes u n a  serie de mesas redondas que-inciden en los 
porm enores de la puesta en escena y todos aquellos conceptos y detalles 
que conducen  y hacen posible la  representación, (x ro  qu e  escapan a  los 
ojos del espectador. El p ro m o to r  de esta  iniciativa es el au to r  teatral 
Jesús C am pos. Los coloquios tra tan  de indagar en el proceso de creación 
del espectáculo — dram atu rg ia ; ensayos, espacio escénico— , ilustrándolo  
co n  algunos fragm entos de la ob ra  en cuestión.

La próx im a convocatoria  d e  estas sesiones d e  trabajo , que en  principio 
serán  quincenales, g ira rá  en  to m o  a ‘‘E loísa está debajo  del a lm endro” , 
de Ja rd ie l Poncela, que ac tualm ente ocupa el escenario del M aría 
G uerrero .

J e sú s  Campos. Andrea D 'Odonco. Enrique M enéndez. Antonia Rodríguez 
Gago. M igue! Narros. Paca Ojea. Francisco Vidal y M anuel de Blas, el 
equ ipo  en  p leno  d e  "Final de partida"

Una experiencia de Sol Negro en Chamberí

Teatro y minusválidos
Los jueves de siete a nueve y  los domingos de 
doce a dos, un grupo de jóvenes minusválidos y  
“válidos” (por usar la palabra con que ellos se 
designan irónicamente) se reúnen en un sótano 
de la plaza de Chamberí para hacer teatro

"L a  experiencia m e parece iníere- 
sanie com o minusválida. Y  no es 
que crea que con esto vamos a con
seguir integram os, porque en esta  
sociedad, ta l c6m o está construida, 
es im posible lograrlo" (Em ilia). "Yo  
m e apunté porque desde siem pre m e 
ha gustada  e l teatro y  creí que esta  
era ¡a ocasión de cum plir m is aspi
raciones. M oralm ente es m uy positi
vo ver que a las personas disminui
das se  nos da una oportunidad para  
realizar cosas" (Sam uel). "Y o  a los 
minusválidos ¡es tenia como perso
nas aparte, les m iraba con descon
fianza . Y  con esta experiencia he 
aprendido que son gen te  m u y  maja 
y  que se  trabaja m uy bien con ellos" 
(Angel). "Y o  s í habla tratado con 
m inu svá lido s. P recisam ente vine 
aquí acompañando a uno y  m e que
dé. Pero m i opinión es que las per
sonas disminuidas tenían que parti
cipar más en estas opciones que se 
les ofrecen"  (Elvira). "N o  es que no 
queramos participar, es que hay mu
chas trabas, muchas barreras f í s i 
cas" (Emilia).

"Y o  entré en e l grupo porque m e 
gustaba el teatro. No sabia que iba 
haber m inusválidos y  e l prim er  
día m e asusté. Ahora estoy m u y  con
tenta y  creo que e l valor del grupo

reside en su  carácter m ix to "  (Lola). 
"L o s minusválidos nos tenem os que 
plantear la cuestión de que podem os 
hacer cosas que habitualm ente no 
hacemos, que tenem os cantidad de 
recursos corporales que no somos 
capaces de explotar, que olvidamos 
que están ahí"  (Ju an  C arlos). "Yo  
vine a traer a Em ilia y  m e quedé. 
M aría Angélica m e dijo que no que
ría espectadores y  tuve que mover
me. M e ha. valido para superar la 
tim idez"  (A lfonso). "P ara m i lo 
fundam enta l es ver que los m inusvá
lidos se  consideran personas norma
les: eso te  obliga a tratarles como 
ta l"  (A ntonio). "S o y  un aficionado 
a la expresión corporal, que es muy 
valiosa para los minusválidos. El 
teatro m e interesa po r eso, porque 
tienes que funcionar con todo el 
cuerpo" (Luis). "Para m í el teatro 
es m uy difíc il de calificar, es como 
la vida. H e venido a ver si podía  
captar la teoría teatral, pero cuanto 
m ás sabes de una cosa m ás te  das 
cu en ta  de que no sabes nada" 
(M anolo).

L a experiencia com enzó hace un 
mes y pico. A raíz de una  subven
ción recibida del M inisterio d e  C ul
tu ra  en agosto  pasado , el grupo 
Sol Negro (en cuyo curriculum  se

cuenta u n a  o b ra  estrenada y un 
m elodram a a p u n to  de ser llevado 
a  escena) decidió meterse en una 
e m p re sa  tea tra l innovadora, sin 
descuidar, claro está, la p repara 
ción de su próx im o montaje.

" S e  trataba de llevar a cabo una 
experiencia-piloto de teatro con un 
grupo de principiantes, entre los que 
se encontraran algunos minusváli
d o s”, e x p lic a  M a r ía  A ngélica, 
m iem bro de Sol N egro y encarga
d a  del cursillo. "Em pezam os con 
las nociones y  elerhentos básicos del 
arle dramático, con ejercicios para  
descubrir ¡os m ecanism os de reac
ción de cada uno de los participan
tes, sus capacidades y  las posibilida
des de relación con las de los demás.
Y  al cabo m ontarem os una obra con 
todos los que estam os aquí."

"N o  se intenta, añade  M aría  A n 
gélica, fo rm a r actores, sino de inte
grar, de buscar una serie de aptitu
des en la persona, minusváüda o no, 
que le ayuden a contactar con el 
am biente."

El grupo  está fo rm ado  po r cator
ce personas, cinco de ellas dismi
nuidas. C ada uno  de ellos ha entra 
d o  en el cursillo p o r u n  camino: 
unos conocían la  labor de Sol N e
gro, o tros escucharon su proyecto 
po r la radio , o tros vinieron de ca
sualidad y se quedaron . T odos, en 
general, se sienten atraídos po r la 
idea de hacer te a tro  y de hacerlo 
con personas con las que hab itual
mente no tenían relación y hacia 
las que, incluso, sentían un cierto 
distanciam iento personal y social.

CARMEN SANTAMARIA

Ayuntamiento de Madrid
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Una feria envuelta en la polémica

Arco 84
Inaugurada e l día 17, es ta  tercera edición cuenta con la  
participación  de 150 ga lerías y  29  publicaciones. En 
esta  ocasión la  sede  se ha trasladado a l Palacio de C rista l de  
la C asa  de Cam po

Obra d e  H.
Franken- 

ihaler. uno  
de los 

expositores 
de A rco 8 4

H ace ah o ra  dos años, y  en bue
n a  parte  debido a  la galerísta Ju a 
na de A izpuru, surgía esta feria 
internacional _ de arte  contem po
ráneo.

A  la espera de los resultados de 
esta convocatoria, el balance de las 
dos anteriores presenta  un  claro 
éxito de público — 25.000 visitantes 
en la p rim era edición; 45.000, en la 
segunda—  y un progresivo aum en
to  de expositores, pero  todo ello 
en tu rb iado  p o r  un  am biente de 
contestación que , en m uchos casos, 
p resenta razones de neta  con tun 
dencia.

D ejando  a  un lado el hecho 
— nada trivial, po r o tra  parte—  de 
la  com petencia que , en un m erca
do tan  pequeño  com o el español, 
crea con la feria b ilbaína de A rte- 
der, su  prim era  edición vino presi
d ida po r el hincapié que  se quiso 
poner en una  concepción bastante 
herm ética del arte  de vanguardia, 
y ello supuso  la m arginación de 
algunas galerías interesantes y  la 
im posición, desde arriba,.de los cri
terios con arreg lo  a los que debían 
acudir aquellas o tras  que tuvieron 
la  fo rtuna  de ser adm itidas.

El tinte de “ feria de am iguetes” 
que adqu irió  se vio adem ás en tu r
biado p o r  las trabas que se pusie
ro n  a  la co laboración  de la  Asocia
ción Profesional de G alerias de A r
te — cabe suponer que p o r  tem or a  
la com petencia en el protagonism o 
de la organización—  y p o r los cri-

D ibujo de R. Lichtensiein en  la Pe
na Internacional de A rte C ontem 
poráneo

terios de selección que se aplicaron 
a la  h o ra  de elegir los participantes 
en las llam adas actividades cul
turales.

A  la vista de todo  ello, la segun
d a  convocatoria  ado p tó  unos crite
rios m ás flexibles y el abanico  de 
ten d en c ia s  resultó  bastan te  más 
am plio , aunque la “ vedette”  de la 
m u e s tr a  fu e ra  la  controvertida 
transvanguafd ia  italiana qu e  con 
ta n ta  habilidad im pulsa el critico 
italiano Achille Prospero  Rosario 
M aría G ionvanni C arlos Bonito 
Oliva.

La feria siguió escogiendo, sin 
em bargo, ia  m ayoría de los invita
dos  en tre  especialistas extranjeros, 
que , p o r  el gran  desconocim iento 
del m ercado  español, tenian p ro 
blem as m ucho m ás serios para  co
nectar con el público  que  los inhe
rentes a las traducciones sim ul
táneas.

Al tiem po, las p rop ias lim itacio
nes de espacio hicieron despertar 
la picaresca de algunos galeristas 
que  n o  tuvieron p u d o r en sub
a rrendar el nom bre de su “ s tan d ” 
a los artistas que se hab ían  queda
do al m argen y deseaban  p ro b a r 
suerte en la venta, d e  tal rnanera 
que, sin arriesgar n ad a , pudieron 
incluso a rran ca r porcentajes sabro 
sos a las operaciones de sus víc
tim as.

C on  todo  y ello, el público , in
merso en la pasión p o r  el arte  que 
actualm ente se vive, respondió  bas
tan te  favorablem ente, aun que  la  no 
divulgación de las cifras de ventas 
im posibilite el hacer u n  verdadero  
balance de lo que , antes que nada, 
es una  feria pensada  p ara  incenti
var el com ercio artístico.

Y así llegam os a  “ A rco 84", que 
cuenta con  u n a  representación de 
150 galerías y 39 publicaciones y 
un cam bio de la  sede del paseo de 
la C aste llana p o r  el Palacio de 
C ristal de la C asa de C am po.

D e lo  que  “ A rco 84”  resulte y 
de los contro les de calidad de los 
expositores, ustedes m ism os po 
d rán  hacerse un a  idea del d ía  17 al 
22 de este mes. D e m om ento , eso 
sí, p un tua liza r que la  ab rum ad ora  
representación de galerías extranje
ras n o  es tan  indicativa, com o pu 
d iera  parecer, de un  interés de las

Algunas actividades de Arco 84
•  D ía 17, a  las 20 horas; “Slations”, un vídeo de R o b en  Wilson.
•  D ia 18, a  las 21,30 horas; vídeos de John Adam s, M ontes Vaquer 

y  R o b en  Cahen.
•  D ía 19, a  las 19 horas; "L a  luz en e l cine", un a  mesa redonda 

para  la que se b ara jan  nom bres com o Teo EscamiUa. José Luis 
Alcaine, José L uis Anchía, N éstor Almendros, Ricardo Vera y 
Carlos Saura.

•  D ía 20, a  las 12 horas; "L a  historia del coleccionismo en España", 
una  conferencia de A lfonso E. P érez Sánchez.

•  D ía 21, a  las 16 horas; conferencia de Edi de WUde, d ir e a o r  del 
Stedelijk M useum ;

•  D ía  22, a  las 16 horas; m esa redonda sobre "E¡ pape! de las 
revistas de arte  en e l contexto  artístico actual".
Y a las 20 horas; "The com ission", u n  video de S te in a ly  tVoody 
yalbulka.

g ra n d e s  g a le ría s  internacionales- 
p o r  la feria y, en segundo lugar, 
que, am én del discutible sentido  de 
algunas actividades paralelas — ha
cer hincapié en el tem a del colec
cionism o en un ám b ito  com o el 
español, creem os que  no  es cues
tión  de prim er o rden— , el porcen 
taje de especialistas extranjeros y 
españoles sigue inclinándose por 
los prim eros.

F. H . C.

Una colección ejemplar de un museo ejemplar

Recorrido por las tendencias 
artísticas del siglo
La exposición instalada en la Fundación Juan 
March, una selección de los fondos del museo 
holandés de Eindhoven, permite seguir la 
trayectoria de nuestro siglo desdé las tendencias 
más jóvenes del cubismo hasta las contestaciones 
al arte “minimal”, pasando por tendencias que 
hoy y a  son historia

Ya hem os insistido repetidam en
te en  la  encom iable fabo r de la 
F u n d a c ió n  Ju an  M arch (Caste- 
lló, 77) y  el a lto  nivel de exigencias 
q u e  v ie n e  d em o stran d o  en sus 
exposiciones. L a  selección de ios 
fo n d o s  d e l m useo holandés de 
E indhoven, que a h o ra  nos presen
ta , es así una  m ás de ellas.

E l reciente y  creciente interés ge
neralizado po r el arte  se apoya en 
unas bases tan  frágiles que  hay  m u
chas exposiciones de los últim os 
tiem pos que sólo sirven p a ra  sem
b ra r el desconcierto, aunq ue  ten 
gan el positivo va lo r de inform ar 
de las tendencias más recientes. D e 
todo  ello se desprende la urgente 
necesidad de p ro fund izar m ucho 
m ás en„el conocim iento  del arte  y, 
lo que es m ás im portan te , de hacer-

E1 aspecto y la actitud de unas esculturas

El intuitivo Chamberlain
E l Ministerio de Cultura nos ha traído ahora 
una selección de los trabajos que el 
estadounidense Chamberlain ha venido 
ejecutando en los últimos ocho años

em anciparse de las reglas que pue
dan  encorsetarlo , y sus trabajos re
zum an, antes qu e  nada , una  clara 
afirm ación d e  ese sentido de la li
bertad , en parte  deudo r de los más 
destacados expresionistas abstrac
tos norteam ericanos (esos que, co
m o D e K ooning, causan hoy  furor 
en nuestros jóvenes artistas).

Sus esculturas a lien tan  una  rela
ción intu itiva de! a rtis ta  con los 
m ateriales — y, en cu an to  h ijo  del 
“ p o p ” , con los m ateriales m ás fa 
miliares de nuestro  en to rno — , una 
relación qu e  tiene u n  alto  com po
nente de juego a  través del que 
desen trañar o tro  sentido de lo que 
el acoplam ien to  de form as tan  di
versas pud ie ra  aparen ta r. N o  hay 
en ellas claras referencias y los mis
m os títulos tienen una  lectura tan  
ab ie rta  que, salvo excepciones, di
fícilmente pueden  condicionar la 
im presión  del espectador.

El problema- puede surg ir cuan
d o  lo que deberia  ser una  percep
ción sencilla se p resen ta  m ediatiza
d a  p o r la consideración que crítica 
y  o rganizadores hacen d e  estos ele
m entos concebidos, sim plem ente, 
p a ra  despertar lo  qu e  el espectador 
lleva den tro  y que , com o el propio  
C h am b erla in  ha ap u n tad o , bien 
pud ie ra  ser un a  m anifestación de 
rechazo.

Puede suceder, así, que una  p a r
te del público  alcance a  sen tir estos 
trabajos com o un a  m uestra  de la 
sinrazón que a lgunos atribuyen al 
m ás reciente a rte  con tem poráneo  
e, incluso, com o  una  soberbié  to 
m adura  de pelo, pero  se sientan 
coartados an te  el riesgo de em itir 
un  juicio sobre aquello  que  o tras 
m e n te s  h a n  d ic tam in ad o  com o 
excelentes ob ras  de arte .

A  éstos, p recisam ente, es a los 
que quería  pun tuahzarles que u n a . 
escultura  de C ham berla in  no es 
m ás qu e  lo que es y  lo  que  pueda 
sugerirles, y esta  im presión  puede 
ser perfectam ente de ag rado  o de 
rechazo.

F. H . C.

El escu ltor John Chamberlain ante  
una de su s  obras

El interés de la  m uestra  reside, 
fundam enta lm ente , en  el hecho de 
qu e  el público  español tiene, po r 
p rim era  vez. la opo rtu n id ad  de 
con trastarse  con la o b ra  .de u n o  de 
los g randes nom bres de la escultu
ra  con tem poránea , cuya trayecto
ria , aun  siendo m ucho m ás com ple
ja ,  h a  sido asociada  sobre todo  con 
el devenir del “ p o p ” norteam e
ricano.

Las 21 obras  que en esta ocasión 
se exhiben, e labo radas-co n  m ate
riales reciclados de autom óviles, 
han  de sorprender seguram ente al 
e s p e c t a d o r  f a m il ia r iz a d o  con  
corrientes bastan te  m ás ortodoxas 
de esta m anifestación artís tica , pe
ro , com o apun tam os ya en su m o 
m ento  en una  n o ta  de recom enda
ción, n o  deberían  intim idarle.

Incido en  esto  po rque  Cham ber- 
laín es im posible de en tender sin 
un a  consideración previa  de la  ne
c e s id a d  que to d o  arte  tiene de

lo  con unos criterios m ás evo
lutivos.

Tal argum ento  serviría para  re
com endar esta m uestra  de un m u
seo que nació  en 1936 de la m ano 
de u n  gran industrial y coleccionis
ta  holandés, H enri V an  A bbe, y 
cobró  su  verdadero  sentido co n  la 
incorporación  del joven  Edy de 
W ilde a  la dirección del mismo.

, Fue este individuo, de m enos de 
tre in ta  años, el que m arcó  1a orien 
tación de pinacoteca especializada 
en el siglo X X , qu e  hoy posee, y el 
p rim ero  de sus directores en iniciar 
una política de adquisiciones que 
habría  de servir p a ra  co n tra s ta r  las 
v a n g u a rd ia s  holandesas con las 
internacionales.

E l acierto  de esta  línea está  a  la 
vista en la  exposición de la F u n d a 
ción  J u a n  M arch , que  perm ite se
gu ir la trayectoria  de nuestro  siglo 
desde las tendencias m ás jóvenes 
del cubism o — cuenta , p o r  ejemplo, 
con dos Picasso y un B raque—  has
ta  la^ n o  tan  lejanas contestaciones 
al a rte  “ m inim al” , pasando  p o r  to 
das esas tendencias —expresionis
m o, constructivism o, surrealism o, 
expresionism o abstrac to , corrien
tes Z ero  y N ul, tach ism o, etcéte
ra— , que hoy so n  historia y  que 
nacieron de una  relación dialéctica 
de unas con las otras.

La cadencia cronológica posibi
lita de esta m anera despejar m u
chas de las in terrogantes con que 
el espectador no  iniciado asiste a  
la s  e x p o s ic io n e s  individuales y 
com prender, en  ú ltim a instancia, 
el sentido  que tuvieron cada uno 
de los “ ism os” con que  el arte  de 
las últim as décadas h a  con tado .

P o r  últim o, y  p a ra  com pletar 
una  experiencia tan  d idáctica , no 
estaría de m ás adqu irir el catálogo, 
en el que de- un m odo  elemental 
son desen trañados los mecanism os 
q u e  h ic ie ro n  surg ir todas estas 
inquietudes.

F E L IP E  H E R N A N D E Z  CAVA

íí)l

"El acordeón", realizado p o r Fer- 
n a n d  Léger en  1926

Ayuntamiento de Madrid



Populares y federados en una misma prueba deportiva

Retiro a toda "marcha r f

El Pabellón del Rea! M adnd, sede  del Torneo Internacional de Tenis

Se estrenan pistas, organización y participantes

Tenis internacional
El más importante de los torneos de tenis que se 
celebra en nuestra ciudad, el Grand Prix, se 
desarrollará del veintisiete de febrero al cuatro 
de marzo. El torneo contará con la presencia de 
John McEnroe, entre otras treinta figuras

La competición y  la participación deportiva 
popular se darán un abrazo el próximo día 
veinticinco en el Parque del Retiro con la 
celebración del Campeonato Provincial de 
Marcha, prueba federada de la que saldrán los 
representantes madrileños para el 
Campeonato Nacional

Los m adrileños aficionados al 
tenis p o d rán  presenciar, del veinti
siete de febrero a l cu a tro  de m ar
zo, e l m ayor acontecim iento  tenis- 
tico  anua l que se da en nuestra 
ciudad: el G ran d  Prix de M adrid. 
O rganizado  este año  po r una  socie
d a d  — E spectáculo Sport U no— , 
el encuentro  de lá raque ta  tendrá 
com o escenario el Pabellón  D epo r
tivo del Real M adrid , cuyo cam po 
de baloncesto  está  siendo acondi
c ionado  en estos d ias con la insta
lación de una  superficie de m oque
ta  sintética qu e  perm itirá  desarro 
llar un tenis ráp ido  y em ocionante, 
m uy al gusto de las grandes ñguras 
de hoy , p a ra  las que las pistas len
tas del C lub  de C am po  suponían 
el m ay o r obstácu lo  a  la  h o ra  de 
acud ir a  la convocatoria.

P o r esta  razón , el to rneo  conta
rá  p o r  p rim era vez con ta presen
cia de Jo h n  M cE nroe, qu e  hasta  
ah o ra  só lo  hab ía  partic ipado  en el 
trofeo, G odó  catalán . Ju n to  a este 
fam oso  y polém ico tenista, ven
drán  a  M adrid  el checo Ivan Lendl, 
el hú n g aro  T arokzy  y los no rtea 
m ericanos Scalon y Jeru laitis , por 
destácar algunos de los m ás cono
cidos e n ^ e  los tre in ta  y  dos con
vocados.

E sta  interesante representación 
internacional convertirá  a M adrid  
po r unos d ías en palacio del tenis 
in ternacional. El G ran d  Prix m a
drileño com ienza asi a  codearse 
con los m ás im portan tes del m un
do , com o el W im bledon inglés, el 
R olland  G a rró s  francés, el M aster 
norteam ericano  o  el ya tradicional 
C onde  de G o d ó  de Barcelona.

E l to rneo  lo inauguró  hace trece 
años el C lub  P u erta  de H ierro , lue
go la  organización pasó  a ser res
ponsab ilidad  del C lub  de C ham ar- 
tín , hasta  que en  1973 recogió el 
“ testigo” el C lub de C am po , enti
d a d  que lo h a  venido organ izando  
hasta  el año  pasado , en el que su
frió unas pérdidas de m ás de nue
ve millones d e  pesetas. Lo poco 
que gusta  a  los tenistas estrellas las 
pistas de tierra y la m ultiplicación 
del p resupuesto  — de doce a  sesen
ta  m illones de pesetas—  han  reque
rido  la  creación de una sociedad 
que hiciera fren te  a  las adversida
des p lanteadas y renovara  la im a
gen dei G ran  Prem io.

Solucionados los prob lem as eco
nóm icos, fa ltaba en con tra r u n  lo
cal adecuado , con buena visibili
dad  y am plitud . Se pensó  en p rin 
cipio en el Palacio de los D eportes, 
pero  un a  con trariedad  relativa a  la 
p is ta  lo desaconsejaron. El Pabe
llón de la C iudad  D eportiva del 
Real M adrid , con tres mil quinien
tas localidades, solucionó el p ro 
b le m a , p ero  p a ra  Ju an  M anuel 
C ouder, d irector del to rneo , hubo  
o t r o s  tam b ién  im portantes; “ El 
traspaso de poderes del Club de 
Campo a  la nueva sociedad produjo 
difíciles y  numerosos trám ites inter
nacionales, ya que no es bien visto

Paralelam ente a esta p rueba  de 
com petición y haciendo salida si
m ultánea con sus concursantes, se 
realizará la  “ p o p u la r" , con “ mar- 
chadores” novicios de todas las 
edades, que recibirán al finalizar 
un recuerdo deportivo.

C on el fin d e  divulgar esta m o
dalidad  atlética, el Servicio de D e
portes de la  Ju n ta  está m antenien 
d o  con tactos con colegios del dis
tr ito  en los que, m ediante charlas, 
películas y  diapositivas, se están 
m ostrando  a los n iños las caracte
rísticas de la  “ m archa”  y las cues
tiones técnicas relativas a ella.

D ependiendo del núm ero .de  ins

cripciones que se p roduzcan , los 
responsables deportivos del barrio  
m adrileño m an tendrán  esta prueba 
en  próxim os años en el P arque  del 
Retiro, escenario que posee carac- 
teristicas idóneas p a ra  este tipo  de 
pruebas; suelo asfaltado, llano sin 
grandes desniveles y un am biente 
ecológico ap a rtad o  del ru ido y la 
polución.

La salida se dará  en la conocida 
fuente del Angel C aído  y adem ás 
de los participantes federados y p o 
pulares se espera alguna represen
tación internacional. El Parque del 
R etiro  será, en  los meses futuros, 
p rotagonista  del deporte. El día

que organice una sociedad y no un 
club, como viene siendo tradicional 
y  casi preceptivo” .

Asi las cosas, el día veintisiete 
com enzará a  d isputarse  la  fase pre 
via. E l sábad o  tres de m arzo se 
desarro llarán  los partidos de semi
final y  el cuatro , dom ingo , la  final. 
El ab o n o  p a ra  presenciar todos los 
encuentros se p o d rá  adqu irir en  la 
Federación C entró  de Tenis, a l pre 
cio de doce mi! pesetas. L a  en tra 
d a  p a ra  ver la  final costará  dos mil 
quin ientas pesetas y  se p o d rá  con
seguir, com o el resto , en el mismo 
Pabellón p o r  las tardes.

É s te  a c o n te c im ie n to  tenistico 
ob tendrá  su  m ayor ren tab ilidad  si, 
adem ás de ofrecer un  buen  espec
táculo , se significa com o u n  esti
m ulo  p a ra  desem polvar la  raqueta  
y reflexionar; vér a  M cE nroe será 
em ocionante , pero  tam bién lo es 
ju g a r  y  participar. Sea el G rand  
Prix de M adrid.

GERARDO MEDIAVILLA El C am peonato Provincial de Marcha tendrá un recorrido de dos kilóm etros y m edio

veintiséis — fecha aún  no confirm a
da—  com enzará a  funcionar, en  el 
paseo de Coches, una  Escuela de 
B adm inton con cierto carácter in
form al, habrá  exhibiciones y todo 
el que se acerque p o d rá  recibir con
sejos y clases sobre este nuevo de
porte  de m oda recientem ente fe
derado.

A la  espera de que  lleguen ins
cripciones, la  Ju n ta  tam bién tiene 
proyectado  o r ^ n i z a r  unas jo rn a 
das de C icloturism o para  la  Terce
ra  E dad, con recorrido po r el m a
drileño  Parque y con cierto tras- 
fondo  cultural, ya que los paseos 
incluirán la visita a  todos los rinco 
nes artísticos de in terés, en su m a
yoría  poco  conocidos.

Este calendario  de actividades en 
el Parque, ju n to  con o tras  del res
to  del distrito , aum en tará  en el pre 
sente año  el índice de participación 
deportiva, que  se espera llegue al 
diez p o r  ciento de la  población, un, 
to ta l de unas siete mil personas 
que, de una  m anera u o tra , se ve
rán  im plicadas en algún encuentro 
deportivo organizado en Retiro.

CARTEL 
DEPORTIVO

•  PARTICIPAR

Cross de C bam artín . D ía  26, a
las diez de la  m añ ana , en el 
P arque  Berlín. O rganiza la  Ju n 
ta  d e  D istrito .
Cross de Retiro. D ía  26, a las 
once horas , en L a  C hopera. O r
ganiza la  Ju n ta  d e  Distrito. 
Concurso de pintura sobre temas 
deportivos. Recogida de orig ina
les en la J u n ta  de Villaverde. 
hasta  el 30 de marzo.

•  VER

E x h ib ic io n es  de bolos-palma.
D ías 19 y 26, po r ia  m añana. 
Bolera M unicipal de Villaverde, 
calle T om elloso  (barrio  Almen
drales).
Cam peonato Selección Sénior de 
Judo. D ía  19, en el polideportí- 
vo L a  Elipa, po r la m añana. 
Torneo Nacional del Rankln, flo
rete femenino (esgrima).. D ía  ¡8, 
a  p a rtir  de las nueve horas, en 
el IN E F .
Final Opcn de Bowling. D ia 25.
M ás in form ación  en la Federa
ción de BoJos-

•  APRENDER

Curso de técnica invernal (para  
iniciados). D ías 18, 19, 23 y 24. 
Inscripciones en la Escuela de 
M ontañ ism o  de la Federación- 
C urso de iniciación al ajedrez. 
Inscripciones g ra tu itas, en  la 
Ju n ta  de C ham artin .

Una de les cuatro salas co n  que cuenta e l M useo del Fútbol

El museo del balompié
Sin carácter lucrativo y  por la sencilla pasión de 
un aficionado, el primer Museo de Fútbol 
en España abrirá sus puertas en nuestra ciudad 
el día dieciséis de febrero

M adrid d isfru tará  de su prop io  
M useo H istórico  del F ú tbo l a p a r
t i r  del dieciséis de febrero, en el 
núm ero nueve de la  m adrileña ca
lle Ercilla, ju n to  a  la glorieta de 
Em bajadores. D icho  m useo es la 
culm inación de nueve años de tra 
bajo  de Salvador Pérez, un gadita 
no residente en nuestra  ciudad des
de hace tiem po p a ra  el que la his
to ria  es la ciencia predilecta.

El museo cuenta con cuatro  pe
queñas salas dedicadas cada  una 
de ellas a  una  época o parcela  his
tórica , com o el reciente M undial 
de F útbo l. En ella se exhibirán  fo 
tografías, cóm ics, sellos, banderi
nes, balones, llaveros, cam isetas y 
dem ás obje tos personales d e  rele

vantes figuras españolas e in terna
cionales del deporte rey.

E ntre los objetos m ás queridos 
po r Salvador se encuentra  un libro 
q u e  recoge toda  la historia fu tbo
lística desde 1906, creado a partir 
de recortes de periódicos, fo tos y' 
reseñas recogidas pacientem ente en 
estos nueve años. E l libro está  fo r
m ado  p o r  dos tom os que llegan a 
pesar más de tre in ta  kilos.

O tra  de las reliquias son los cua
dernos de firm as, donde, en tre  más 
de ochocientas, se encuentran  las 
de los Reyes de E spaña, la del Pa
pa , e, incluso, la  de los integrantes 
de los Rolling Stones. La en trada  
al m useo será g ra tu ita  y se podrá 
realizar todas las ta rdes de cinco a 
ocho  y media.

Bolos-Palma 

en Villaverde

Desde hace cuatro  años, existe 
en  Viliaverde una  bolera  municipal 
que se dedica a los deportes ru ra 
les. com o la  petanca, el ch ito , o  los 
bolos-palm a. D en tro  de una cam
p añ a  de divulgación de este últim o 
juego tradicional, los días d iec inu^  
ve y veintiséis se celebrarán en di
cha bolera  dos exhibiciones, con 
participación de los mejores equi
pos m adrileños. A unque el bolos- 
p a lm a es todavía  un  deporte  mino
ritario , Villaverde cuenta con n u 
m erosos aficionados, tan to  de la 
tercera edad com o en tre  los más, 
jóvenes. Las dos jo rn ad as  tendrán  
el aliciente de poder con tac ta r  con 
buenos conocedores de este juego 
cán tab ro , que acep ta rán  enseñar 
los secretos de las jugadas a todos 
aquéllos que deseen iniciarse en tan 
antiguo juego.

El bolos-palm a posee su  p rop ia  
federación y difiere del conocido 
bo lo  am ericano  en algunas nor
mas. Se juega  p o r  equipos,'denom i- 
nados “ cuadrillas” , que lanzan la 
bola  desde veinte m etros con tra  
nueve bolos ordenados en  filas de 
tres. A  diferencia del bo lo  am erica
no, en este juego hay  que derribar 
los bolos en un orden  previam ente 
establecido.

La bolera  de Villaverde se cons
truyó  en terrenos dedicados a i ver
tedero  de basu ras , en la  calle T o 
melloso (barrio  de los A lm endra
les), y son num erosos los vecinos 
que d ia riam ente se acercan a jugar
o  tan  sólo a  echar una  “ m irad ita” 
a los Juegos Rurales.

Ayuntamiento de Madrid



Bajo ei sugestivo títu lo  de “ Im á
genes de la  A rcadia”  se celebra en 
la  Biblioteca N acional una  singular 
exposición de fotografias pictoria- 
listas que a rrancan  desde los inicios 
del siglo. En esencia, lo  que se re
coge son una  serie de técnicas fo to 
gráficas m ezcladas con ciertos p ro 
cedimientos pictóricos p a ra  conse
gu ir un resultado interm edio que 
tra ta  de im itar a  la  p in tu ra . Entre 
las casi 200 obras  de los pictoríalis- 
ta s  españoles exhibidas en esta 
m iiestra, hay m uy pocas que no 
llamen la  atención p o r  su belleza 
plástica, p o r  lo refinado y lo g rad o - 
de su m anipulación y p o r  lo que 
supone de testim onio  de escenas 
rurales, populares y  pastoriles de 
hace ya bastantes años. N o  en va
no , los fo tógrafos aquí reunidos 
ob tuv ieron  en su d ía  p a ra  España 
el re c o n o c im ie n to  internacional 
den tro  de esta técnica peculiar. 
H ay, sobre to d o , u no  de ellos, 
E duardo  Susanna, cuya serie de 
escenas del M a d r id 'd e  los años 
tr e in ta  constituye una  auténtica 
ob ra  m aestra. La exposición estará 
ab ierta  hasta  el 15 de marzo.

C A F E  D E  M O D A

A penas recién ' ab ie rto  el Café 
U niversal, en la  calle F ernando  VI, 
ju s to  enfrente de la  Sociedad G ene
ral de A utores, se  h a  convertido  en 
un agradable  cen tro  de reünión de 
artistas, m odernos, avisados y cu
riosos en general. En una  atm ósfe
ra  con cierto  tufillo m odernista, 
las mesas se pueblan  de gentes p in 
torescas, en tre  las que se puede 
reconocer a  m ás de uno  y m ás de 
dos fam osos de la pequeña o gran 
pantalla . C on  to d a  lógica se puede 
deducir que este café es un sitio 
ideal para  darle a  la lengua y coti
llear po r to d o  lo alto  lo que gana
o pierde al na tu ra l este o  aquel- 
actor.

" L A  F I L M O ”

M enos bullicioso que el anterior, 
este local de la plaza M atu te  consi
guió  en el añ o  1982 el Prem io a  la 
M ejor Evocación, concedido p o r 
el Colegio Oficial de D ecoradores 
de M adrid . T oda la decoración es
tá  in sp irada  en Jo  que eran  los ci
nes de los años cincuenta, desde 
las bu tacas, que son prop iam ente 
de cine, hasta  los carteles de ptü-. 
culas o  los clásicos re tra tos de co
nocidas divas y divos de la  gran  
pantalla . A parte  del agradable  en
to rn o  p a ra  tom arse la copa de ta r
de o de noche, en “ La F ilm o” se 
o rganizan un buen núm ero d e  ac
tividades relacionadas siem pre con 
el séptim o arte; desde p rogram a
ciones de bandas sonoras de pelí
culas hasta  concursos de cortos en 
super-8 u hom enajes a  actores ve
teranos de papeles.secundarios.

P A S E A R  P O R  L I B R E R O S

L o de m enos es ya que se pue
dan  encon tra r libros usados a  buen 
precio o atractivos descuentos en 
los nuevos. L o  im portan te  de un 
paseo po r esta  pequeña calle es el 
o lo r a  lib ro  rancio , m ucho más 
denso  que en cualquier o tra  parte. 
L as librerías donde rebuscar o  pe- 
■dir u n  tex to  ya obsoleto , los estan 
tes con un  algo  de polvo antiguo, 
las m aderas desgastadas; los p ro 
p ios dependientes con a tuendo  de 
b a ta  p a ra  m overse entre ta n to  li
b ro ... T o d o  en esta calle inv ita  a  la 
evocación de años pasados, cuan
d o  los estud ian tes acudían  a ella 
p a ra  vender sus libros viejos y  po 
der com prarse  así los del nuevo 
curso.

E C O L O G IA

*  E l próx im o mes de m arzo, en 
la  C asa  de C u ltu ra  de Santa Virgi- 
lia, com ienza u n  Aula de Ecología 
dirigido a la form ación de profeso 
res, anim adores de tiem po libre, 
etcétera, con el p ropósito  de clari
ficar las com plejas relaciones entre 
el m edio am biente y el ser hum a
no , estableciendo los fundam entos 
p a ra  un estilo de vida ecologista y 
sus posibles aplicaciones en  la es
cuela, la  fam ilia o  d u ran te  el tiem
po libre... Al m enos esto es lo que 
dicen los m uchachos organizadores 
de la Ju n ta  de H ortaleza.

Las actividades de! au la  com ien
zan  en m arzo  y d u ran  hasta  el mes 
de jun io . Inscripciones y más infor
mación en la  C asa  de C ultu ra  de 
S an ta  Virgilía, núm ero  15.

J U V E N T U D

El M inisterio de C ultu ra  h a  he
cho púb lica  un a  prim era  progra 
m ación de iniciativas culturales, de 
ám bito  nacional e internacional, 
dirigidas especialmente a  la juven
tu d . T o d a  en tidad  u  organización 
interesadas en sugerir q  co laborar 
en la  p rom oción de nuevas inicia
tivas de este tipo  puede dirigirse a: 
“ Campaña Juventud y C ultura 84 '’. 
D irección G enera l de Juventud- 
M inisterio de C ultu ra . Castellana, 
núm ero 109. M adrid-16.

■ *  D e m om ento  se h a  convoca
do  un “ Certam en Nacional Juvenil 
de Artes Plásticas”  p a ra  jóvenes de 
trece a  veintiún años, en las si
guientes m odalidades: p in tu ra , d i
bujo, escultura y  g rabado . H asta 
el 31 de m arzo, los organism os de 
juven tud  d& las C om unidades A u 
tónom as organizan, en su ám bito  
te rrito ria l, ia  p rim era  fase del cer
tam en. E n  m ayo tendrá  lugar, en 
Salam anca, la  fase final con la 
exposición de las ob ras  y  el encuen
tro  de jóvenes artis tas selecciona
dos.

*  O tra  activ idad es el “ Encuen
tro  Nacional Juvenil de T eatro  C lá
sico”  p a ra  g rupos n o  profesionales 
y cuyos com ponentes no  superen 
los veinticinco años de edad. D u 

rante  los meses de febrero  y m arzo 
se desarro llará  la  p rim era  fase del 
encuentro  o rgan izada po r las Co
m unidades A utónom as. En abril y 
m ayo tendrán  lugar los encuentros 
de sector. E n  juUo se celebrará, en 
A lm agro, la fase final con la actua
ción y el encuentro  de los grupos 
seleccionados.

*  P o r ú ltim o, el próx im o 31 de 
m arzo  finaliza el p lazo  de presen
tación  de obras p a ra  el “ Concurso 
de composición de obras de polifo
n ía ”  p a ra  jóvenes com positores 
que no  superen los tre in ta  y cinco 
años de edad . Las obras tienen que 
ser origínales, inéditas y  destinadas 
a in terpretación  coral sin interven
ción instrum ental.

V IA JE S

L a Concejalía de Relaciones Ins
titucionales del A yuntam ien to  de 
M adrid  h a  organ izado  p a ra  los 
próxim os meses los siguientes via
jes p a ra  pensionistas de M adrid:

*  L loret de M ar: Salidas, los 
días 2  y 17 de m arzo , 1 de abril y 
16 de m ayo. Precio po r persona:
12.000 pesetas.

*  Salou: Salidas, 17 de m arzo,
1 de abril y 1 y 16 de m ayo. Precio 
p o r  peréona: 12,000 pesetas.

*  Gandía: Salidas, 1 de abril,
1 y 16 de m ayo. Precio p o r  perso 
na: 12.000 pesetas.

*  L a  M anga del M ar Menor: Sa
lidas, 2  y  17 de m arzo  y 1 de abril. 
Precio p o r  persona: 12.000 pesetas.

*  Palm a de M allorca: Salidas, 8 
y 22 de m arzo , 5 y  23 de ab ril y 
7 de m ayo. Precio p o r  persona:
20.000 pe'selas.

*  Balneario de Broquetas: Sali
das , 1, 15 y 29 de marzo; Precio 
p o r  persona: 17.000 pesetas.

Los precios incluyen, estancia de 
quince días (catorce en el balneario) 
en régim en de pensión com pleta, 
transporte en a u to c a r  o  av ión , ac ti
vidades de anim ación, recreativo- 
culturales y  excursiones, asistencia . 
médica y seguro turístico. P o r otra 
parte , y d ad o  que  las plazas son 
Hmitadas, se exigen com o requisi
tos; ser pensionista  o  jub ilad o  con 
pensión inferior a  40.000 pesetas 
m ensuales p o r  fam ilia, residir y es
ta r  censado en M adrid  y no  haber 
partic ipado  en n ingún tu rn o  de va
c a c io n e s  subvencionadas p o r  ei 
A y u n t a m i e n t o  d u r a n t e  lo s  
años 1982 y 1983. La selección se 
hará  po r sorteo  an te  la presencia 
del público  que lo  desee. In fo rm a
ción en  la Oficina M unicipal de Tu
rismo para  Todos. Calle Señores de 
L uzón, 10. Teléfonos 248 74 26 y 
242 55 12.

E X P O S I C I O N E S

*  El día 22 de febrero se inaugu
ra, a  las 20,00 horas , la exposición 
“ Fotografias por la paz” , del fo tó 
grafo  ecologista Chicho Sequeiros. 
C on  tal m otivo  se celebrará una  
mesa redo nda  seguida de debate 
sobre el tem a “ Ideas en movimien
to” , con la partic ipación  de José

CENTRO CULTURAL NICOLAS SALMERON
Manluano. SI

Jom adas de Educación

D ía 16: “ L a  Ley O rgánica del D erecho  a  la  E ducación” .
D ía 17: “ P roblem as d e  la escuela: in tegración escolar; reform a de 

enseñanzas m edias y  servicios de apo yo” . Partic ipan M anuel de la 
Rocha, consejero dé E ducación  de la  C om un idad  de M adrid , y 
A u ro ra  R uiz G onzález, d irec to ra  general de E ducación de la C om u
nidad de M adrid . H ora; 19,30,

Jo m ad as  de Planificación Fam iliar

D ía 20: “ Planificación fam iliar y con tracepción” , a  cargo de 
M anuel Posada, ginecólogo.

Día 21: “ Sexualidad en la  p a re ja” , p o r  P ilar C ris tóbal, psicóioga, 
secretaria general de la  Sociedad Sexológjcá de M adrid.

D ía 22: “ E nferm edades de la  m ujer y  de transm isión sexual” , p o r  
P alom a P ino, ginecóloga del C entro  de Planificación Fam iliar de 
A lcobendas. H ora: 20,00.

A m bas jo rn a d a s  están  organizadas po r la  Ju n ta  M unicipal de 
C ham artín .
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Cómo abrir un pub
P ara  a b rir  un pub  hay que solicitar un a  licencia de apertu ra  

p a ra  locales de actividades calificadas en la  Ju n ta  M unicipal del 
d istrito  en que se desea instalar. Esta licencia se necesita tam bién 
p ara  ta  ap e rtu ra  de todos aquellos establecim ientos cuyas activida
des en trañen  algún peligro o puedan  ocasionar molestias al vecin
dario: carnicerías; pescaderías, bares, salas de bingo, discotecas y 
sim ilares, así com o p a ra  todos los locales que d ispongan de aire 
acondic ionado  o cám ara frigorífíca.

Las Ju n ta s  M unicipales sólo pueden  tram ita r las licencias de 
apertu ra  de actividades calificadas de aquellos locales cuya super
ficie sea m enor de 300 m etros cuadrados y una  potencia  inferior a 
los 15 CV., en la que no se com puta la correspondiente  al aire 
acondicionado.

Los establecim ientos con una  dim ensión o potencia  superior 
deben tram ita r la licencia de ape rtu ra  en el D ep artam en to  de 
C on tro l de Licencias del A rea  de U rbanism o e Infraestructura  
Básicas, en la calle A lfonso X III, núm ero 129,

P ara  ob tener esta licencia se requiere:
•  R ellenar u n  im preso para  la solicitud, que se adquiere en  el 

Registro de la  J u n ta  M unicipal y  cuyo im porte es 10 pesetas,
•  R ellenar um  im preso, que se adquiere en  el Registro de la 

Ju n ta  M unicipal, con las características del local: m etros, a ltura , 
potencia  y similares. El im porte  del im preso es de 10 pesetas.

•  Pagar 56 pesetas de derechos en  pólizas y 5 pesetas d é  un 
recibo.

•  Presentar tres ejem plares de un p lano  del local a  escala 1:200 
ó  1:100.

•  Presentar tres ejem plares de una  m em oria  en la que se detó- 
llen las caracteristicas del local y  lo  que va a  contener.

•  P resen tar el p resupuesto  de montaje.
U na vez acep tada  la  solicitud de licencia de apertu ra , el intere

sado deberá acudir a l D epartam en to  T ribu ta rio , en la  calle Sacra
m ento , 1, para:

•  P resentar el a l ta  de la  licencia fiscal, que hay que  solicitar en 
la D elegación Provincial de H acienda, en  la cal e G uzm án el 
B ueno, 139, o  en  la oficina recaudato ria  que  H acienda tiene en 
cada distrito.

•  P re s e n ta r  e l con tra to  de arrendam ien to  o escritura de 
propiedad.
' #  Solicitar el a lta  en radicación.

•  P agar lo  que proceda en cada  caso. . .

L u is  A bellán , Alberto M oneada, 
Chicho Sequeiros y  JcKé Vidal Be- 
neyto. M oderador; Joaquín Antuña.

*  Eí día 29 tendrá  lugar una 
m esa red o n d a  sobre “ L a  Universi
dad por la creatividad” , a  las 20,00 
horas, an im ada p o r P ilar M aría 
M oreno y Carlos José Coloma, de 
Paz y C ooperación.

L a  organización corre  a  cargo 
del Colegio M ayor Chaminade, ave
n id a  d e  J u a n  X X III, núm ero 9, 
M adrid-3 (au tob ús C ircular), y del 
Comité por la Paz y la Cooperación. 
T o dos los actos reseñados tendrán 
lugar en  el Colegio M ayor C ham i
nade, que será sede de la expo
sición,

*  En la  Sala  de Exposiciones de 
la C asa de la C ultura de C arahan- 
chel Alto, del 24 de febrero al 9 de 
m arzo, expondrá  sus d ibujos F lo 
re n c io  B ecedas, L a  sala estará 
ab ie rta  ai público  de 18,00 a  21,00 
horas, de lunes a  viernes. La expo
sición co n ta rá  con la presencia del 
au to r.

U R B A N IS M O

*  L a  revista “ Alfoz”  y la Funda
ción del H ogar del Empleado, con 
el pa troc in io  de la Comunidad de 
M adrid y  la  co laboración  de diver
sos o rganism os territoria les, han 
o rgan izado  unas jo rn ad as  de deba
te que  con  el tí tu lo  “ Metrópolis, 
te rritorio  y crisis” , p retenden  com 
b ina r las experiencias extranjeras 
en relación co n  ias decisiones que 
en m ateria  de o rdenación  de terri
to r io  se están  ad o p tan d o  en estos 
meses en  M adrid . En la  prim era 
jo m a d a , el catedrático  Gíuseppe 
Campos Venuti desarrolló  el tema 
“ El te rrito rio , desde el desarrollo  
cuantita tivo  a la recuperación cua 
litativa” ; M anuel Castells, catedrá- - 
tico  de la U niversidad de C alifor
nia , hab ló  sobre "R eestructurac ión  
económ ica, revolución tecr>ol6gica 
y nueva organización del te rrito 
rio” . P o r ú ltim o, Willíam Alonso, 
d o c to r  p o r  ia U niversidad de H a r
vard , analizó los “ cam bios sociales 
y  el fu tu ro  de las áreas m etropoli
t a n a s ” . L o s  d ía s  16 y 17 del 
corriente m es partic iparán  los si
guientes ponentes: día 16, se dedi
cará  a analizar la “ Experiencia eu
ropea” , con Jord i Borja, profesor

JO RNADA DE DEBATE

METROPOLIS 
TERRITORIO 

Y CRISIS
M adrid 15, 16, 17 Febrero^

Asam blea deM adrid»Sar\ B em ard»!'^

de G eografia  U rbana  de la  Univer
sidad A u tónom a de Barcelona; Ñu
ño Portas, a rq u itec to  u rban ista , y 
D am ián Q uero, a rqu itec to  y direc
to r  en funciones de Accjón T errito 
rial y  U rbanism o. M oderador, En
rique B ardají, gerente m unicipal de 
U rbanism o del A yuntam iento  de 
M adrid . D ía 17, se tra ta rá  el tem a

Ayuntamiento de Madrid
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C ASAS D E  CULTURA D E  HORTALEZA

H O R A L U N E S M A R T E S M I E R C O L E S J U E V E S V I E R H E S . S A B A D O

1 0  a  1 2 C O R T E  Y  C O N F E C C I O N T E L A R C O HT E  Y  C O N F E C C I O N T E I A R

1 0  a  1 2 M A C f l A M E M A C R A M E M R T E  Y C O N F E C C I O N

1 2  a  1 3 , 3 0 M I G A  D E  P A N
1 1 . 3 0  

A U L A  C IN E  INFANTIL

- 1 5 . 3 0  a  1 7 . 3 0 C O R T E  Y C O N F E C C I O N C O R T E  Y  C O N F E C C IO N C O R T t  Y C O N F E C C I O N

16  a  1 8 M A C R A M E T E I A R M I G A  O E  P A N T E I A R

1 6  a  1 8 M I G A  D E  P A N

1 7 . 3 0  a  1 9 P I N T U R A  N l f i O S P I N T U R A  N IÑ O S

1 8  a  1 3 , 3 0 A N I M A C I O N  IN FA N T IL A N I M A C I O N  IN FA N TIL

1 S  a  2 1 , 3 0 P I N T U R A  A D U L T O S P I N T U R A  A D U L T O S

1 9 . 3 0  a  2 1 , 3 0
H I S T .  D E  E S P A l i jA  EN 

L O S  M U S E O S  D E  M A D R I D F O T O G R A f l A C INE-CLUB F O T O G R A F I A A U U  Q N E  A D U L T O S

L U N E S M A R T E S M I E R C O L E S ‘  J U E V E S V I E R N E S S A B A D O

1 0  i  1 2 . 3 D  
T E U H

I D  a  1 2 , 3 0  
M A C R A M E

1 0  a  U 3 0  
TELAR

1 0  a  1 2 , 3 0  
M A C R A M E

1 D  a  1 2 , 3 0  
P I N T U R A

1 1  a  1 3  
A U L A  CINE IN FA N TIL

I D  3  1 2 . 3 0  
M I G A  D E  P A N

I D  a  1 2 . 3 0  
P I N T U R A

I D  a  U 3 0  
M I G A  O E  P A N

1 0  a  1 1 , 1 5  
Y O G A  -  INICIACION

3 . ‘  D I M E N S I O N
1 1 . 1 5  a  1 2 , 3 0  

Y O G A  - INICIACION

1 6  a  1 8  
T E U R

1 6  9  1 8  
M A C R A M E  -  3 . '  D I M E N S I O N

1 6  8  1 8  
T E U R

1 6  a  1 8  ' 
M A C R A M E

1 7  a  1 8 , 1 5  
Y OG A

1 8 , 3 0 - a  2 0  
A N I M A C I O N

1 8  8  1 9 , 3 0  
E X P .  C O R P D .  N I Ñ D S

1 7 , 3 0  a  1 8 , 4 5  
Y O G A  -1 1  NIVEL

1 7  a  1 9 , 3 0  
P I N T U R A

1 8 , 1 5  a  ) 9 . 3 0  
Y O G A

1 8  a  1 9 , 3 0  
C D M t C  -  II NIVEL

1 9  8  2 0  
E X P .  C O R P O .  A D U L T O S

1 9  a  2 0  
Y O G A  -  ü  NIVEL

20  a  2 2  
A U L A  D E  CINE

2 0  a  2 1 , 3 0  
F O T O G R A F I A

2 D  a  2 1 , 3 0  
E X P .  C O R P O R A L

1 B , 3 0  a  2 0  
A N I M A C I O N

1 9 , 3 0  a 2 0 . 3 0  
E X P .  C O R P O .  N I Ñ O S

2 D  a  2 1 . 3 D  
T E U R

2 0  a  2 1 , 3 0  
H I S T O R I A

1 9 . 3 0  a  2 1  
C O M I C  A D U L T O S

2 0 , 3 0  8  2 1 . 3 0  
E X P .  C O R P D .  A D U L T O S

2 0  a  2 1 , 3 0  
F O T O G R A F I A

2 0  a  2 1 , 3 0  
H IST O R IA

“ Ei caso de M adrid” , po r Ramón 
Tam am es, cated rá tico  de Estructu" 
ra  Económ ica de la  Universidad 
C om plutense; Fernando González 
Bem áidez, d o c to r  en Ciencias p o r 
la  U n iv en id ad  de M adrid , y  Eduar
do M angada, consejero de O rdena
ción del T errito rio , M edio A m 
biente  y  Vivienda d é la  C om unidad  
de M adrid . Francisca Sauquillo se
rá  la m oderadora  y c lausu rará  las 
jo rn ad as  Joaquín Leguina, presi
dente de la C om unidad  de M adrid. 
Las jo rn adas se celebran en la 
A sam blea de M adrid , San B ernar
do , 49. P a ra  m ás inform ación, di
rigirse a  la  revista “ Alfoz", teléfo
no 472 00 00, o  a  la Fundación H o 
g a r  d e l  E m p l e a d o ,  t e l é f o n o  
467 39 89.

le g io s  del d is trito , individual o 
colectivamente.

L os traba jos se pueden  entregar 
en el N egociado de Participación 
C iudadan a  de la  Ju n ta  M unicipal 
de C ham berí, en  la p laza  de C ham 
berí, 4. El plazo de presentación 
del cartel finaliza el d ía  23 de febre
ro. P ara  la m uestra  de trabajos es
colares y  el p royecto  de trabajo  
te rm ina  el d ía  10 de marzo.

E l ac to  de en trega  de prem ios 
co n ta rá  con la asistencia de la  d i
rec to ra  del In s titu to  de la  M ujer, 
la  concejala-presidenta de la Ju n ta  
de C ham berí y un representante 
del M in is te r io  de E ducación  y 
Ciencia.

7 ,30-8 ,30 , p iano; 5,30-8,30, gui
ta rra ; 8,30-9,30, violonchelo. Jue
ves: 7,30-8,30, gu itarra; 5,30-8,30, 
p iano. Jueves y viernes: 10,30-11,30 
(m afianas), solfeo adultos. Viernes:

5.30-7,30, violín; 5,30-8,3(í, piano;
5.30-8,30, gu itarra; 7,30-8,30, vien
to .  Sábados: 10,30*11,30 (m aña
nas), can to , gu itarra , p iano, instru
m entos de cuerda varíos.

M U S IC A

C O N C U R S O S

*  “ Vivan las niñas" es el titulo 
de la cam p aña  sobre “ Los derechos 
de la m ujer desde la escuela” , que 
organizan conjun tam ente  el Insti
tu to  de la M ujer y  la Ju n ta  M uni
cipal de C ham berí.

La cam paña consta de un con
curso  de carteles en tre  los escolares 
de la zona , una  m uestra  de trabajo  
escolares y  u n  concurso  de proyec
tos de traba jo  en un au la  o  centro 
docente, en  el que p o d rán  partici
p a r todos los profesores de los co-

*  Escuela M unicipal de Música 
“ Federico C hueca’’. H orarios de 
c u rs o s .— L u n es-m ié rco les : 4,30-
8.30, solfeo adultos; 5,30-7,30, sol
feo infantil; 7,30-8,30, solfeo alevi
nes; 7,30-8,30, solfeo cursos avan
zados; 6,30-7,30, gu itarra  (luftes);
7.30-8,30, p iano  (lunes); 8,30-9,30, 
percusión (lunes). Miércoles: 5,30-
6 .3 0 , p ian o ; 6,30-7,30, gu itarra;
7.30-8,30, p iano; 8,30-9,30, flautas. 
M artes y jueves: 6,30-7,30, solfeo 
adolescentes; 5,30-7,30, solfeo in
fantil; 5,30-6,30, solfeo alevines;
6.30-8,30, solfeo adultos. Martes:

J S
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b o m u f r o s

En caso de fuego, en su  casa o 
en la del vecino, u  o tro  tipo de 
SOS, llam e al te léfono 232 32 32. 
Im posible de olvidar. Si, p o r  el 
contrarío , la  situación no es tan  
urgente — dejar encerrado  en el do
micilio a  su cónyuge, haber olvida
do el “ m ano jo”  d en tro  de su  vi
vienda y  su  p o rte ro  no  dispone de 
recam bio o inundaciones—  n o  te
lefonee al p rim er núm ero, hágalo 
al 232 33 37.

Si en algún m om ento  su llave 
del coche n o  encuentra  la cerradu 
ra  que le pertenece, antes de culpar 
a  los " c a c o s ”  p re g u n te  en el 
457 00 50 , 457 06 58, 457 06 62, 
457 06 66... y  suerte.

C O N S U M O

E n  lo s  te lé fo n o s  464 95 13. 
464 96 01, 464 99 63 y 464 98 50 
atenderán  sus dudas en tod o  lo 
relacionado con e i fraude de ali
m entos (peso, com posición, precio 
del p roduc to , etcétera).

C U R S IL L O S

I
Si se siente m olesto  p o r los ru i

dos de los gam berros que  han  re
co rtado  el tu b o  de escape de sus 
m otos, si cerca de su casa están 
q u em ando  residuos que producen 
olores desagradables o  las calefac
ciones expulsan  p o r  las chimeneas 
una  “ co sa"  negra, avise a la  P a tru 
l l a  E c o ló g i c a ,  en  el n ú m e ro  
463 63 30. Localizarán  su adver
tencia y, en el caso de las m otos o 
v e h íc u lo s ,  s e r á n  trasladados al 
C entro  de Ruidos p a ra  su ins
pección.

M I  F B L K S

C uando  el m ueble que le regala
ro n  hace m uchos años ya no le 
guste o  le resulte inútil, o  u n a  lava
do ra  vieja tiene qu e  dejar sitio a  la 
au tom atizada , o  los niños se han 
hecho m ayores y quiere deshacerse 
de sus juguetes... y  n o  sepa dónde 
n i cóm o hacerlo, ¡lame a l teléfono 
445 98 12, de 7 de la m añ ana  a  8 
de la  ta rde. El servicio n o  es gra 
tu ito . El que avisa n o  es tra idor.

Puede ocu rrir que  n o  esté de 
acuerdo  con la m ulta  que se ha 
encon trado  p o r  “ apa rca r b ien" , o  
que  quiera  pagarla  lo antes posible. 
En el 242 08 07, extensión 52, un 
am able policía te pon d rá  al tan to  
de todo. Y que no sea nada.

*  En la ú ltim a qu incena del 
corriente mes, la Escuela de Psicoa
nálisis “ G ru p o  C ero ” im partirá  los 
siguientes cursillos:

Día 16, a  las 19 horas , E l sueño 
es una realización de deseos, a  car
go de la p ro feso ra  Sara Blasco. 
D ía 17, a  las 19 horas, E l problema 
económico del masoquismo, a  cargo 
de la p ro feso ra  Steíla C iño. Día 
21, a  las 19 horas. Inhibición, stnio- 
m a y  angustia II. a  cargo del profe
so r Ja im e I. K ozak. D ía 22, a  las 
20,30 horas , Eyaculación precoz, a 
cargo del p ro feso r Ja im e  I. Kozak. 
Día 23, a  las 19 horas. La deform a
ción orírica, a  cargo de la  profeso
ra  Teresa Poy. D ia 24, a  las 19 
horas, Psicología de las m asas y  
análisis del yo . a  cargo de la  profe
so ra  M aría  Chévez. D ia 28, a  las 
19 horas . Aportaciones a la psicolo
gía de ¡a vida erótica, a  cargo de la 
p ro feso ra  A m elia Diez Cuesta. Dia 
29, a  las 20,30 horas . Ulcera gástri
ca. a  cargo  del profesor Emilio A. 
González.

L a E sc u e la  d e  P s ico an á lis is  
“ G ru p o  C e ro "  tiene su sede en la 
calle Ferraz, núm ero  22, segundo 
izquierda. Teléfono: 242 33 49.

¡N IR Q
UlTURAl

de la Villa de Madrid 
(Plaza de Colón)

AUDITORIO___________

*  C om p añ ía  D anza Española 
“ Los Goyescos” . D irector; M anuel 
A rrabal. Día 16, a  las 22,30 horas. 
Días 17 y 18, a  las 19,00 y 22,30 
horas. Y día 19, las 19,00 horas. 
Precio: 400 pesetas.

*  Teatro Central de M arionetas 
de Sofía (Bulgaría). “ R agatza” , de 
Stanislav Stratiev. Día 21, a  las
22.30 horas; días 22, 23, 24 y 26, a 
¡as 19,00 horas, y dia 25, a las 19,00 
y 22,30 horas. Precio: 400 pesetas.

*  “ Caperucita R oja", de A tañas 
I lk o v , a  p a r t i r  d e l c u en to  de 
Perrault. D ías 24 y 26, a  las 16,00 
horas. Precio’ 200 pesetas.

*  Concierto de la Banda Sinfóni
ca Municipal de Madrid. D irector: 
Moisés D avia. D ías 19 y 26, a  las
11.30 horas. Precio: 150 pesetas.

D ia 19: Mignon, obertu ra , Tho- 
mas. En las estepas del Asía Cen
t r a l ,  p o em a  sinfónico, Borodín. 
Concertante, p a ra  saxofón y banda, 
sinfónica, C. G n in d m an . Compos- 
tela, suite gallega, C . Velasco. Sin
fonía de zarzuelas, Barbieri. L a  za- 
pateríta , selección, Alonso.

Día 26: D irector, Ignacio H idal
go. M archa m ilitar, Schubert. C ar
m ina  Burana, C. OrfT. Coppelia, 
fantasía . Delibes. Aída, m archa y 
final del segundo ac to , Verdi. Me»- 
di M endiyan, selección, U sandiza- 
ga. Cantos canarios, Power.

SALA II______________

D ía 15, a  las 22,30 horas, acto 
de h u m or e ilusionismo de Juan 
Gabriel. Día 16, a las 20,00 horas, 
una velada con Anais Nin, con la 
lectura d e  tres relatos cortos eróti
cos del Delta de Venus, a cargo de 
la actriz  y escritora P ilar M ata So
lano. A las 22,30 horas, charla-co
loquio con D ám aso Santos, sobre 
Las claves de algunas novelas actua
les. Día 17, a las 22,30 horas, con
ferencia sobre Rituales de alta ma
gia cabalística, a cargo de Michel 
de N otre-D am e, ocultista, astrólo
go y m ago. Día 18, a  las 22,30 de 
ta  noche, E l show de Pedro y Pablo, 
hum oristas. O ía 21, a las 19,30 ho
ra s ,  co n feren c ia -co lo q u io  sobre 
M adrid, un destino turístico, a  car
go de M anuel O rtuiío , concejal del 
A yuntam iento de M adrid y  vice
presidente del P a trona to  M unicipal 
de T urism o. A las 22,30 horas, ci
clo Grandes creadores cínematográ- 
Ticos. C onferencia-coloquio sobre 
Jo h n  Ford , p o r  Miguel M arías. 
Día 22, a  las 19,30 horas. Los miér
coles de la poesía. Presentación del 
ciclo a  cargo del excelentísimo se
ñ o r  don  Enrique T ierno G alván, 
con la  participación del poeta Ge
ra rd o  Diego, el poeta  y editor fran
cés Pierre Seghers y la  poetisa Fi
n a  de Calderón. D ia 23, a las 19,30 
horas, conferencia del Institu to  de 
Estudios M adrileños sobre El arte 
efímero y  la fiesta popular en la 
entrada regia del siglo XVII, a car
g o  d e  Virginia T ovar M artín. A  las
22.30 horas, presentación del gru
po  Puturrú de Fuá. D ía 24, a  tas
22.30 horas, actuación del grupo 
Puturrú de Fuá. Dia 25, a las 19,30 
horas y a las 22,30 horas, actuación 
del grupo  Puturrú de Fuá. Día 26, 
a las 19,30 horas, actuación del 
g rupo Puturrú de Fuá.

Ayuntamiento de Madrid



Cosas y gentes
El placer del yantar

Que el placer de la  buena mesa 
es u n  arte  no lo  discute ya nadie.
Y ah i están  p a ra  atestiguarlo  los 
éxitos que consiguen cuantos bue
nos libros se editan  sobre el parti
cular. A hora  acaba  de aparecer un 
bon ito  títu lo  (“ Acerca del buen 
yan tar” ) en fo rm a de cuaderno  “ en 
el que se recogen historias y  rece
tas de m uy principales estableci
m ientos de restauración de M adrid  
y una  notable  participación de Avi
la , Burgos, Segovia y T o ledo" que 
nuestro  celebrado alcalde prologa 
subrayando el renacim iento de la 
gastronom ía de unos años a  esta 
parte , fenóm eno que para  don  E n 
rique “ conlleva el culto cuidadoso 
y com edido de la  sensibilidad” .

En él aparecen m ás de setenta 
restaurantes de los que  se cuentan 
diversas trad iciones o historias so
bre  la an tigüedad  del local o  la 
trayectoria profesional de sus due
ños, adem ás de resaltarse la  corres
pondiente bodega o las especialida
des de cada cual. E ntre los estable
cim ientos que se citan hay cocina 
española e in ternacional (italiana, 
francesa, árabe, filipina, india, et
cétera) que corresponde a  los npm- 
bres m ás señalados: Botín, H or- 
cher, C harlo t, Irizar, Jockey y m u
chos o tro s  de igual fam a o pareci
do  renom bre.

Pero  hay , adem ás, o tro  pun to  
de interés en  las páginas de este

U n ¿ tu tirrM  cu r iiv  v  TeiOQtu llfp c n »  -  
9 tir DfB9 {3rít̂ élti

m

libro. Se tra ta  precisam ente de las 
recetas que  explican varios de estos 
insignes cocineros. M ás de sesenta 
recetas que van desde las m ás hu
mildes y clásicas españolas (sopa 
castellana, pota je  de viernes, galli
n a  en  pep ito ria) hasta  las más 
exquisitas (faisán en salam i, perdi
ces a la crem a de castañas) pasan 
d o  p o r  im p o r ta n te s  recetas de 
n u e s t ra  cocina regional (ga ipa- 
chuelo m alagueño, crem a catalana, 
caldero del M ar M enor, cocido 
m adrileño...).

El libro , que se cierra con varias 
notas acerca de la  pesca, la caza y 
los excelentes vinos castellanos, es
tá  confeccionado con profusión de 
grabados, ado rnos y o tras decora
ciones afines. T odo  ello p ara  que, 
com o dice nuestro  alcalde-corregi- 
do r en el p ró logo  " ... el hecho pri
m ario  de com er sea un acto  civili
zado que contribuya a  d a r m ás sen
tido  y p ro fund idad  a la conviven
cia española .”

La TV catalana filma 

en Madrid

H ubo  hace n o  m ucho tiem po 
quien salió p o r ahi diciendo que 
M a d r id  estaba de m oda . H u bo  
tam b ién 'o tro  que se atrevió a escri
birlo  en algún periódico. H ubo , en 
fin, m uchos m ás que se lo creyeron 
todo  y ad op ta ron  hasta  la pose de 
estar en  lo  últim o: los m al llam a
dos “ posm odernos” , ios dulce y 
g eo m é tricam en te  acicalados, los 
ociosos con pretensiones de “ inte- 
lectualidaz” recu lando  de café en 
café; las dam iselas desconcertadas 
sin saber ya qué .ponerse encima 
para  com petir con los m achos be
llam ente o rnam entados... Todos, 
unos y o tras, desconocedores p ro 
fundos de Charles Jenks, el arqu i
te c to  n o r te a m e r ic a n o  que hace 
yeinte años popula rizó  el térmirio 
posm oderno; unas y otros, un sin 
fin de gentes faranduleras que no 
p aran  de moverse de local en local, 
de “ bou tique”  en  “ bou tique” , de 
aquí p a ra  allá, de allá para  no se 
sabe donde; poniendo  de m oda 
cuanto  tocan  o pisan, barrios  ente
ros a veces, huyendo  en seguida, 
an te  la  acelerada com bustión de 
los sitios quem ados p o r  las turbas.

Quién es quién en e l callejero madrileño

Com ienza en la calle de Alcalá, a  la  a ltu ra  de G oya, y te rm ina  en 
la  de Francisco Silvela. H asta  hace poco  m ás de cincuenta años esta 
herm osa vía, antes llam ada de T orrijos, co n taba  con  pocas construc
ciones, siendo estos parajes tradicionales en el cultivo del trigo . Al 
principio de la calle existía un p arque  de recreo. En 1897 se fundó , 
a la a ltu ra  del núm ero 17, el M useo de Telégrafos. Allí se expusie
ro n  telégrafos utilizados duran te  la guerra  carlista, el ap a ra to  qué 
utilizó  C ánovas del Castillo m om entos antes de que lo asesinaran 
en S an ta  A gueda, el ap ara to  H ughes que utilizaba A lfonso X III, 
etc. A  continuación  se construyó  en las inm ediaciones de! museo 
una  fábrica de telégrafos.

A ctualm ente esta calle cuenta con un d inam ism o com ercial y  de 
gentes verdaderam ente asom broso , con tando  con el recuerdo de 
algunos edificios encom iables com o es el caso del palacio  de la 
M arquesa de M onasterio , haciendo esquina a D o n  R am ón de la 
C ruz; a con tinuación  el convento de dom inicos del R osario , de 
estilo gótico. U n  exponente de siiigular interés es — al final de la 
calle—  el an tiguo  H ospita l Provincia!, valioso exponenie de la 
arqu itec tu ra  del p rim er tercio  de siglo. •

Sin em bargo merece la pena resaltar un d a to  histórico singular. 
El nom bre de la  calle Conde de Peñalver fue utilizada j io r  vez 
prim era  para  bau tiza r una  avenida m adrileña en  1916, con motivo 
del nuevo ordenam iento  urbanístico  de la actual G ra n  V ía, concre
tam ente del tram o  que iba desde Alcalá hasta  la calle M ontera , en 
sustitución de su tradicional nom bre que era  el de San Miguel. Este 
cam bio se hizo en  ho n o r del alcalde de M adrid , p ro m o to r  de aquel 
proyecto: el C onde de Peñalver. Pero es a com ienzo de los años 
tre in ta  cuando  este tram o  es nuevam ente rebautizado p o r el de 
G ra n  Vía y la  calle T orrijos tom a el nom bre de la prim era.

M iguel TO RRES-G A LERA

-por la  chusm a que les echa el o jo  y 
descubre sus exquisiteces sin enten
der nunca su genialidad...

Pues bien, hasta  Barcelona llega
ron  los ecos de esta “ m ovida” p a r
ticular. “ Q ue M adrid  es la capital 
m ás viva de E uropa, tú ” , que “ ¡Va
ya m ovida se llevan los m adrile
ños!” , que “ ¿Será posible?” , “ ¿Se
rá  eso cierto?". Y , dicho y hecho. 
La televisión ca ta lana , la  T V E  que 
em ite allí parte  de su program ación 
en  ca ta lán , rio ta rd ó  en desplazar a 
M adrid  un equipo  p a ra  realizar un 
a m p l io  re p o r ta je .  C oincidiendo 
con el cierre de este periódico , J o 
sé Luis G óm ez M om part y  sus 
com pañeros de equipo volvían a 
B arcelona encantados de la vida, 
de las copas y  tap itas con que aquí 
se regalaron. Lo de la  m ovida... sí, 
está bien; pero  tam poco  es para  
tanto .

32 .000  madrileños en 

el Congreso

M ás de 32.000 m adrileños han  
pasado  p o r el C ongreso de los D i
pu tad os d u ran te  el mes escaso que 
h a  perm anecido ab ierta  la exposi
ción  de p in tores y  escultores con
tem poráneos representativos de to 
das  las tendencias plásticas desde 
las posguerra h a s ta  nuestros días. 
La m uestra , instalada precisam en
te  en los salones del viejo edificio 
adyacente a l hemiciclo, ha servido 
adem ás p a ra  que los visitantes pu
d ieran  echar u n  v istazo a  los esca
ños desde los que su señorías dis
cuten  reconversiones industriales, 
despenalizaciones de abortos, “ lo- 
des”  y tod o  el g ran  paquete  de 
leyes pendientes p a ra  m odernizar
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el país. Al decir del com isario  en 
cargado  de la  seguridad en el C on
greso, la actitud  de los visitantes 
no ha podido  ser m ás respetuosa. 
X^no es p a ra  m enos sí se tiene en 
cuenta, aparte  la  gran  categoría y 
fam a de los artis tas qu e  allí han 
expuesto, la excepcionalidad del 
en torno  y el logradísim o m ontaje 
de las obras expuestas sobre pane
les transparentes. E sto , lejos de d a 
ña r paredes de artísticos m árm oles, 
perm itía  ob tener al m ism o tiem po 
una  visión exacta de la  arqu itec tu 
ra  in terio r del C ongreso de los 
D iputados.

Lavapiés se 
promociona

Lavapiés, uno  de los barrios  más 
viejos y  más castizos de M adrid , 
no está p o r  perder el tren  de la 
m odern idad  ni las expectativas de 
fu tu ro . Sin renunciar p a ra  n ad a  a  
su fisonom ía trad icional ni al am 
biente tranqu ilo  y fam iliar que to 
davía conserva m ilagrosam ente, se 
las ha ingeniado p a ra  hacerse no

ta r  en el resto de la c iudad  m edian 
te unos sugestivos carteles de p a 
red: “ Lavapiés: día y noche”  que a 
p u n to  están  de q uedar agotados. 
En ellos, al igual que en u n  folleto 
de tam año  m ás reducido , se de ta 
llan las múltiples ofertas de copeo, 
•de tiendas o  de artesanía que se 
pueden en co n tra r en  el barrio: des
de las tabernas más clásicas hasta  
los m ás polifacéticos cafés, pasan 
do po r restaurantes, “ creperies”  y 
chiringuitos varios.

Si hace unos años el b arrio  llegó 
a ser el de m ayor índice de jub ila 
dos, aho ra , con  esta  especie de re
nacim iento  costum brista  y el “ des
c u b r im ie n to ” de ciertos valores 
tradicionales p o r  p arte  de la  juven
tud , está  ocurriendo  el fenóm eno 
inverso. E n tre  las m uchas y diver
sas “ m ovidas”  que se dan  en nues
tra  Villa, una , quizá la  m ás tran 
quila  y  menos pretenciosa, es la 
que se p roduce p o r  estos pagos de 
la  vieja jude ría  m adrileña. Así, las 
calles, las antiguas c intrincadas 
calles de Lavapiés, se ven cada  vez 
m ás pobladas de gente joven  que 
pulula  de un local a  o tro  en  perfec
ta  a rm onía  y respeto  con la p ropia 
v ida del barrio .

La agonía de la Puerta del Sol

En m i juventud  la  Puerta del Sol 
era  a ú n  el «o razón  de M adrid . Un 
corazón  que la tía  lentam ente com o 
presin tiendo lo cercano de su  fin. 
Pero  se aferraba  a  su agonía.

Los dom ingos, a  la ho ra  del p a 
seo, entonces se paseaba  m ucho en 
M adrid , h ab ía  u n  encuentro  en la 
salfda del M etro  de Sol, la que está 
casi esquina a C arre tas. Allí se ju n 
tab an  los so ldados y chachas, cuyo 
destino les -había em pujado  hasta 
nuestra  Villa. Ellos con las botas 
lim pias, ellas con el m ejor de sus 
avíos. D ab an  vueltas de a rr iba  a 
abajo  p o r  la  acera donde estaba 
G o b e rn a c ió n .  L o s  “ sorchis”  y 
“ m arm o tas”  qu izá , rem em oraban 
los á lam os de los paseos de su pue
blo. A unque de álam os, nada . Allí 
só lo  hab ía , a  la  p u e rta  del edificio, 
dos policías a rm ad as, tristes com o 
un ciprés. Im pasibles an te  la  brisa 
fresca de riso tadas y achuchones 
que p asaba  ante ellos. U n  com en
ta ris ta  que hacía  m éritos ¿a qué? 
escribió u n  suelto  insinuando  que 
tal paseo era indigno de los solda
dos de “ nuestro  g lorioso ejército 
nacional" . Las au toridades m ihta- 
res debieron caer en cuen ta  que 
p a ra  eso no hab ían  ganado  una 
guerra. A  la sem ana siguiente no 
volvió h ab er m ás paseo en la Puer
ta  del Sol.

P ero , la Puerta  del Sol seguía 
aferrada  a su agonía. T enía , que 
recuerde, tres librerías: una , esqui
na a la C arre ra  de San Jerónirno; 
o tra , aún  pxiste, cerca de C arretas: 
la librería de San M artín , y  enfren
te , la  librería de F ernando  Fe. Es
ta  ú ltim a la com pró  un exiliado 
que acabab a  de regresar de F ran 
cia. E ra  am igo de mi padre  y en 
París tenía un res tau ran te  donde 
se servían paellas e in trodu jo  a los

- franceses en  la  sangría. L a  librería 
la  su rtió  de libros m odernos, la 
m ayoría franceses y de arte , dentro  
de lo que  perm itía  la censura. “ H ay 
que m odern izar este país. Q ue no 
m uera la cu ltu ra” , decía con exal

tación . A  los de “ confianza”  nos 
vendía las p rim eras reproducciones 
de l G u e rn ic a ,  de Picasso, bajo 
cuerda. En la  parte  de a rr iba  abrió  
u n a  sala de exposiciones. E n  ella 
expuso, yo creo  que  fue el prim er 
p in to r abstrac to  que  lo  hizo en M a
d rid , M am paso , el que ah o ra  dibu
ja  en el A BC , y después le siguie
ro n  o tro s  p in tores abstractos com o 
G uillerm o D elgado  y Feito . La 
p in tu ra  n o  gustó  en M adrid . A  pe
sar de los esfuerzos del poeta M a
no lo  C onde, u n  m agnífico crítico 
de arte . Los p in tores tuvieron que 
coger el cam ino  p o r  ei que vino el 
exiliado. Se fueron a  París. Y Allí 
la  m ayoría  a lcanzó la  gloria y  el 
d inero  que aqu í nunca  tuvieron, 
m uchos no han  vuelto. ¿Se aco rd a 
rán  que sus p rim eras p in tu ras  las 
expusieron en la P uerta  del Sol? El 
exiliado se m urió . Después vendie
ro n  la  librería. Los nuevos propie
ta rios la  ded icaron  a un negocio 
m ás rentable . .

La Puerta del So! seguía siendo 
m uy m adrileña. Los que m ás resis
tieron  e ran  los cafés. P o r  mi m uy 
frecuentados po r las noches, pues 
hab la  am enas tertulias.

Ju n to  a la calle M ayor se encon
traba  el café L isboa. E ra un a  te rtu 
lia de jóvenes escritores inquietos 
m uchos de los cuales hoy son fa
m osos. Paco G arc ía  Pavón que me 
leyó un  cuen to  magnífico: se tra ta 
b a  de u n  hom bre prisionero en cu 
y a  celda en tra  un ga to  y que ahora  
no recuerda. C orra les Egea un no
velista que tuvo que irse a  F rancia. 
U n tal Soto, valenciano o ron do  y 
sim pático , que em igró a  Inglaterra 
y  desde allí m anda novelas y cuen
tos que  g anan  g randes premios. 
Ezequiel G onzález M ás se fue a 
Puerto  R ico y h a  escrito  una  h is to 
ria crítica de la L ite ra tu ra  españo 
la  en  10 tom os. B uero Vallejo, re
cién salido  de la cárcel y  tan to s 
o tros que no recuerdo.

Al salir del café, c ruzando  la ca 
lle, íbam os a  co m p ra r el periódico.

J O S E  A N T O N IO  N O V A IS

E ra  u n  quiosco que estaba  abierto  
las vein ticuatro  horas  y  servia una 
señora que siem pre estaba  rodeada 
de rapazuelos, “ son sus h ijos” , ase
g u rab a  uno  de los contertuUos. El 
quiosco todav ía  sigue allí. Lo re
gen tan  unos hom bres y conserva 
la  costum bre d e  no cerra r nunca. 
¿Serán los rapazuelos que  yo veía 
de joven? y que según el con te rtu 
lio vivían y dorm ían  ju n to  a  los 
periódicos.

Pasado  C arre tas h ab ía  dos cafés: 
el Levante y el Puerto  Rico. U no 
de ellos, n o  recuerdo cual, en  el 
piso de a rr iba  tenía un salón de 
billares. En el Levante, E rnesto  G i
ménez C aballero , en los sótanos, 
había inventado las Cuevas de D on 
Q uijote. Y  allí, p o r  las noches en 
las que hab ía  sesión, no s  llevaba a 
todos sus alum nos de la Escuela 
de Periodism o. D esde una  especie 
de estrado , ba jo  la  b a tu ta  de don  
Ernesto , cada  u n o  hacia  lo  qu e  sa
bía: hab ía  quien  leía versos, o tra  
que can taba , alguno que predicaba 
las teorías salidas de su  magín. Y  a 
cada  intervención, el público  que 
era  p o p u la r  y noctám bulo , con m ú
sica de la Z arzam ora , can taba  a 
coro: “ En el cafe de Levante /  
entre  palm as y a le x ia . . .”  M ás allá 
estaba el P uerto  Rico, p a ra  m í, el 
m ás querido. Allí ten íam os nuestra 
pequeña tertu lia. A  veces, a l ir a  
cerrar, llegaba M anolo  el. Pollero, 
excelente poeta , buenísim a perso
na , que ten ia  una  po llería  y dinero. 
N os invitaba a  una  copa y nos leía 
uno  de sus poem as.

C ruzando  la calle de A lcalá ha
bía o tro  café cuyo nom bre  no  re
cuerdo. E ra  u n  café musical, de 
fam iU as. U na jovencíta  llam ada 
O lga R am os can taba  cuplés acom 
p añ ad a  po r una  orquestina.

Pero  los cafés se fueron  cerran 
do o transform ándose  en  ham bur- 
gueserias. El día que  se cerró el 
ú ltim o café, el corazón  de la Puer
ta  del. So! dejó  de latir, murió.
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