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El alcalde en 
Buenos Aires 
y Santiago 
de Chile

Luis María Huete, 
en Píinamá

La Casa de las Améri- 
cas acogerá en el verano 
de 1992 a los alcaldes in
tegrados en la U nión de 
Ciudades Capitales Ibe
roamericanas (U C C l), se
gún ha anunciado el alcal
de de M adrid. Agustín 
Rodríguez Sahagún, en 
Buenos Aires.

Por su parte, el segun
do teniente de alcalde, 
Luis Maria H uete . ha via
jado a Panam á, en repre
sen tac ió n  d e l a lc a ld e , 
para participar en el E n
cuentro Hispano-Paname- 
ño de Apoyo a la Demo
cracia Local, organizado 
también por la UCCL 

£1 prim er mandatario 
municipal ha realizado un 
viaje a Buenos A ires y 
Santiago de Chile con el 
fin de preparar los actos 
del 92 y asistir a la reunión 
del Comité ejecutivo de la 
UCCl. organización de la 
que es presidente. E n la 
capital bonaerense, donde 
se ha celebrado la citada 
reunión, el alcalde fue re
cibido por el presidente 
a rg en tin o . C arlo s  M e- 
nem. y mantuvo encuen
tros con líderes políticos.

La puesta en marcha de 
la Carta del Ciudadano, 
en la que se recojan los 
<lerechos de los vecinos de 
una localidad, ha sido otra 
de las conclusiones de la 
reunión de la U C C l, que 
creará un comité de Me- 
^io Ambiente para iniciar 
e s tra teg ias  capaces de 
wm batir el deterioro am- 
Wental en las ciudades. Se 
scordó convocar un gran 
premio sobre el m edio 
am b ien te , p a tro c in ad o  
por la UCCl.

En el transcurso de esta 
reunión fue presentado el 
P'an Estratégico de Ma- 
"•■id. con intervenciones 

alcalde y del concejal 
Pedro Ortiz. que le acom
pañaba com o vicepresi- 
« n te  de Promadrid.

R o d ríg u e z . S ah ag ú n  
presentó las grandes II- 
fieas de actuación que 
^ 'A pondrá el contenido 
dei programa de Madrid 
V ^ 'ta l de la Cultura en 

^ 2 .  y recogió algunas 
^opuestas de sus homó- 

80S para desarrollarlas 
la capital de España.

(Pasa a la pág. 12.)

La plaza Mayor de Madrid

El padrón se actualiza
El Ayuntam iento de M adrid ha iniciado el pasado I de mar

zo la renovación del padrón de todas las personas españolas 
y extranjeras que residen habitualm ente en el municipio. Esta 
operación durará dos meses y se lleva a cabo cada cinco años. 
Los 3.200.000 vecinos que figuran en la relación del último pa
drón recibirán en su domicilio la hoja de inscripción padronal

con todos los datos del interesado para que éste sólo tenga 
que corregir los posibles errores o  com pletar la información 
que falte. La elaboración del padrón coincide en esta ocasión 
con la del censo de población y vivienda que el Instituto Na
cional de Estadística (IN E) realiza cada diez años.

(Información en pág. 6.)

Gran Prix de Madrid
El alcalde de M adrid. Agustín Rodríguez Sahagún. recibió 

los pasados días en la Casa de la Villa a los tenistas Manuel 
Santana. en el centro, y Emilio Sánchez Vicario donde habla
ron del trofeo G ran Prix Villa de M adrid. El prim er manda
tario municipal ha manifestado en repetidas ocasiones su in
tención de potenciar el encuentro que celebrará su XX edi
ción entre los próximos 29 de abril y 5 de mayo en el Club de 
Tenis de Chamartfn. El prem io, incluido en el circuito de la 
Asociación de Tenistas Profesionales, está dotado con 500.ÜOÜ 
dólares. Entre los participantes, además de Sánchez Vicario, 
estarán el norteamericano Jimmy Connors. el catalán Sergi 
Bruguera y el sueco Mats W ilander. entre otras figuras.

Prevención de incendios
El Ayuntam iento de M adrid inició el pasado 4 de marzo 

una campaña orientada a la prevención de incendios en do
micilios particulares con el lema «Th colaboración. Tu sal
vación^. Quinientos mil carteles serán enviados a todas las 
casas a  fin de que sean colocados en los portales respecti
vos. El cartel contiene una serie de consejos útiles.

Por otra parte, el Ayuntam iento ha instalado también 
las primeras telealarm as que permiten solicitar servicios 
médicos de urgencia desde el propio domicilio sin necesi
dad de descolgar el teléfono.

(Más información en págs. 4 y  ¡3.}

Ayuntamiento de Madrid



MADRID
Informativo municipal

Edita
AyuDtamiento de Madrid

CKrector
A n t o n i o  G o n z á l e z

Subdirector
F e r n a n d o  F. S a n z

Redactora Jefe 
M a r í a  J o s é  C a v a d a s

Redactores y colaboradores
Carmen Santamaría. Anabel 
González Gárate, Alejandra 
Acosta, Carlos Aganzo, Ra
món Hernández, Antonio D. 
Olano, María Luisa Garcia, 
Ana S. Niño, Pilar Aller. 
Eduardo de Cuzmán, Luis Sas
tre. Manuel Pilares, F. Her
nández Cava (Arte). José Luis 

López (Cine)

Confección 
M a r U  d e l  C a r m e n  

F e r n á n d e z

Fotogranas
E m i l i o  S o u v a

Documentación
M a r i a n o  G o r r o

Redacción y  Administración 
Plaza de la Villa. 4.

Casa Cisneros, primera 
planta. 28003 Madrid

S u sc rip c io n es

588 14 02

Redacción
588 17 08, 588 17 42 

y 588 22 38

Consejo editorial
Alberto Sánchez 

Alvarez-Insua (PSOE) 
Garios López Collado (PP) 

Rafael Serrano (CDS) 
Francisco Herrera (lU)

Imprime 
Imprenta de la Comunidad

Alcobendas

Depósito legal;
M. 33.068-1990 

Tirada 125.000 ejemplares

V IL L A  D E  M A D R ID  p re te n d e  s e r  
u n  p e rió d ico  a b ie r to  a  t o ^  to s  m adrí* 
leñob c o m o  re fle jo  d e  I i  p lu ra lid ad  
id eo ló g ica  e i i s ie n le  e n  la  so c ie d a d  es- 
p a fto la . S u  c o n te n id o  e s e m in e n te m e n -  
le  mfoTTcativú. hai o p rn o n e ^  so b ie  la 
p oH üca m unic ipal ró lo  se m a n iñ e ^ a n  
a  t ra v ís  d e  los r e p re se n la n ie s  d e  los 
d is tin to s  g ru p o s  p o líticos d e l A y u n la -  
m ie n to , en las  c a rta s  d e  lo s  lec to re s  y 
e n  lo s  a n fc u lo s  y  re p o r ta je s  firm ados.

MEMORIA DE MADRID

Ramos de Castro, el del manojo de rosas
F ue todo  u n  o fe ren te  m an o jo  d e  rosas de lo festivo, de 
la com icidad  m ás esp añ o la , p ro y ec tad o  h a r ía  e l p ró jim o . 
P equeño d e  e s ta tu ra , m en u d o  d e  f ig u ra , ch isp ean te  de 
c a rá c te r  y  d e  ch isp ero , ch irig o te ro , m ad rileñ o  fe tén , en 
fin . C u a n d o  se re p re se n ta  la za rzu e la  L a  de l m ano jo  de 
rosas — ejem plo  d e  m o d e rn id ad  to ta l d e l género—  siem> 
p re  se d ice y  se c ita  p le n am e n te  a l  m a es tro  S o ro záb a l, in

c luyendo  en  la  m ism a p erso n a  el ingenio  de la  m úsica  y 
d e  la  le tra , am b as  m a rc h o sas  p o r  an to n o m as ia . N ad ie  h a
b la  d e  R am os de C a s tro . C la ro  q u e  tam poco  se h ab la  de 
A nselm o C . C a rre ñ o , el o tro  co la b o ra d o r del lib re to , lo 
q u e  d e m u e s tra  la  m arg in ac ió n  a  C en ic ien ta  li te ra r ia  de 
to d o  le tr is ta , om itien d o  su  n o m b re  h a s ta  en  h is to ria s  m u 
sicales donde  s iem p re  «es» el m úsico.

NA vez más aquí 
H  E l A lf a q u e q u e
H  sacaa laluzpúbli-
H  ca un olvidado y

para los muy jó 
venes un desco
n o c i d o .  N a c e  

Francisco Ramos de Castro 
en Madrid (1890) y m uere, 
asimismo, en M adrid (1963).

Estudia el bachillerato en 
Toledo y luego en las Escue
las Pías matritenses de San 
A ntón, en la calle de H orta- 
leza (que ahora acaban de de
saparecer), donde conoce a 
Ramón Gómez de la Sem a 
iniciándole éste en el perio
dismo —un  periódico en ge
latina titulado E l Postal—. 
periodista en cierne del que 
dirá después ei genial creador 
de las greguerías en su libro 
de Memorias {Automoribun- 
dia)\ «Tengo pocos colabora
dores, casi todo me ¡o hago 
yo, pero a veces colabora R a
mos de Castro, gran escritor 
después...•

Pleno de actividad muy di
versa para ganarse la vida: 
pinta vallas, trabaja de de
pendiente en una som brere
ría, dice de sí mismo y  lo ma
tiza su biógrafo y amigo José 
Julio G ard a , cronista d e  la 
villa. Intenta la carrera mili
tar (1909), m archando a la 
guerra de M arruecos, donde 
es herido y gana la medalla 
tnilitar cuando lo del Barran
co del Lobo,

A l regreso, de la m ano del 
poeta Javier de Burgos, es
trena una tragicomedia en el 
teatro Martín (1919): A  ras 
de las olas.

Ya se hace imparable su 
destino de tirador de pluma y 
ejerce de autor teatral a  ca
ballo  del periodism o que 
nunca abandonará. Incluso la 
crítica taurina con el seudóni
mo de Rodaballiio.

Más de 100 obras teatrales 
y fecundidad periodística ma
tritense en E l Parlamento, La 
A cción, E l  Mentidero. La 
Nación, Buen Humor. Gu
tiérrez, Gracia v Justicia, In-
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A U U  CERO DE FRANCES
 T e l .  5 4 2  4 2  8 S

formaciones. Crónica, Hoja 
del Lunes.

Por maestro de periodistas 
y director tiene a la figura se
ñera del periodismo com bati
vo de derechas en la e tapa de 
entreguerras: M anuel Delga* 
do Barreto. A l que sigue in
condicional hasta e l borde de 
la m uerte de éste en el Ma
drid de los primeros meses de 
la guerra civil del 36, cuando 
es asesinado Delgado Barre
to. Ramos de Castro se refu-

cuando en su crónica del es
treno de L a del manojo de ro
sas dice que gracias a la mú
sica del "joven Sorozábal» se 
hace pasar la letra.)

A m a d o r  e m p e d e rn id o , 
tam poco se queda atrás en su 
poligamia estableciendo dos 
hogares: las denom inadas 
«casa A» y «casa B», como 
bigamia oficial institucionali
zada al correr de los mentide- 
ros de la villa y ex corte (es
tamos en  los años de la Se-

Bien merece que le saquemos del último 
círculo del infierno al que le han llevado y  

dejado en un rincón los fantasmas del olvido 
y  la ignorancia

gia en la  E m bajada de Méxi
co y consigue salir y -hacer 
las Américas»  — Perú. Chile. 
Uruguay. Argentina— regre
sando "al paso alegre de la 
paz»  con las banderas victo
riosas de Franco, en segunda 
y definitiva época.

Sus grandes éxitos teatrales 
de anteguerra, entre otros, 
llevan estos títulos Pare usted 
la jaca, amigo (1928). Mira 
que bonita era (1929), Viva 
Alcorcón, que es m i pueblo  
(1930). Las de Berí (1932), 
L a  m a té  p o rq u e  era m ía  
(1932), La del manojo de ro
sas (1934). cuyo tanguillo gi
tano es caló auténtico. Me 
llaman la presumida  (1935). 
Después vendrían las mejo
res revistas de Celia Gámez 
— culminando con El águila 
de fuego— hasta que regaña
ron por culpa del colega José 
López Marín.

(Es injusto Corpus Barga

gunda República y del fran
quismo).

C in e  y ra d io ______________

Hay un capítulo aparte en 
la historia precursora del cine 
español que sus historiadores 
deben considerar haciéndole 
justicia. Diálogos y guiones 
de películas como Pepe Con
de, Currito de la Cruz. Here
dero en apuros, Molinos de 
viento, ¿Porqué vivir tristes?, 
M i fantástica esposa, Santan
der en llamas, ¡Qué familia! 
Se había iniciado en el cine 
m udo con L a virgen del mar 
y, en el sonoro con Yo canto 
para ti.

Y sin olvidar más de 7U do
cum entales para la Fox y más 
de 150 «celuloides rancios^ 
(versiones cómicas sobre vie
jas películas), y creador de 
los popularísimos personajes 
Jaimitos y Belorcios. «/a ale

gría de todas las pantallas»' 
(así anunciados). Doblando 
unas 20 películas y ajustando 
más de 30.

En la historia de la radio, 
quedan sus intervenciones de 
presentador y entrevistador 
de programas estelares de la 
Cadena Ser sobre espectácu
los en M adrid, actividad pe- 
riodistico-publicitaria al ser
vicio de la veterana Agencia 
de Publicidad G isbetr. con 
diálogos de personajes suyos 
como don Cifeso y Pantalli- 
to , en exclusiva de la marca 
cinematográfica Cifesa.

M isión d e  A lfaqueque

¿M aestro del género cómi
co por excelencia o  del hum o
rismo español en época de 
muchos, buenos y fecundos 
autores cómicos y humorísti
cos? Indudablem ente. T e
niendo en cuenta que estaban 
estrenando por entonces Ar- 
niches, Muñoz Seca, los her
m anos A lvarez  Q u in te ro , 
Ja rd ie l P o n cela , A n to n io  
Paso, Q uintero  y G uillén, 
con toda la fuerza de las dos 
únicas corrientes nacionales 
de lo cómico según la re
flexión muy seria del propio 
Jardiel Poncela: la castellana 
(Cervantes, Q uevedo, Larra) 
y la riojana-aragonesa (Gra- 
cián y Goya).

Francisco Ramos de Cas
tro , pues, bien merece que le 
saquemos del últim o círculo 
del infierno al que le han lle
vado y dejado en un rincón 
los fantasmas del olvido y la 
ignorancia. M ientras tanto, el 
Alfaqueque ha rescatado este 
soneto de Javier de Burgos, 
su inicial colaborador y ya úl
timamente anciano poeta:

«Yo fu i  quien lo lanzó. Tu 
primera obra
fue  en el teatro Martín. La
hice cortngo,
y hoy m i alma llora con
mortal zozobra
no volverle a ver más, ilustre
amigo.

Nuevo vigor ante la 
muerte cobra 
esta amistad cuyo valer 
bendigo.
y  aun cuando ese valer sabes 
que sobra.
por la postrera vez, hov te lo 
digo.

Nunca te olvidaré, querido 
hermano;
te asomaste a las tablas de 
m i mano,
y  pues verme sin ti me 
desconsuela,

ante tu tumba nuestro afecto 
invoco
y  en ella, en pro de tu mejor 
zarzuela, un M A N O JO  D E  
R O SA S  le coloco. M

Rarael n .O R I'^Z  
«El Alfaciueque''JAyuntamiento de Madrid



ACTUALIDAD

Presentado el nuevo material 
de los bomberos

E l  pasado 27 de febre
ro, la plaza de la Vi
lla fue escenario de 

un simulacro de rescate, des
de la torre de los Lujanes hasta 
el número 5 de esta m adrile
ña plaza, realizado por miem
bros del cuerpo de bomberos 
y para el que se utilizó un ve
hículo dotado de un brazo ar
ticulado de 62 metros de al
tura.

Esta exhibición, que atrajo 
la curiosidad de los madrile
ños que circulaban (Ktr la ca
lle Mayor, se realizó con mo
tivo de la presentación de 16 
nuevos vehículos para el ser
vicio de Extinción de Incen
dios del Ayuntam iento de la 
capital, entre los que se des
taca. precisamente, como una 
de las más importantes nove
dades, el brazo aiticulado por
que permite una m ayor m o
vilidad. facilita ios rescates y 
además lleva incorporado  
mangueras para echar agua.

La adquisición de estos 
nuevos equipamientos ha su
puesto una inversión de 406

millones de pesetas e incluye 
cinco autobom bas urbanas 
pesadas, tres autubom bas ur
banas ligeras, un brazo arti
culado, un vehículo de salva
mento acuático, cuatro vehí
culos de desagüe, una autoes- 
cala y una autogrúa.

En la presentación de los 
vehículos estuvieron presen
te s  el alcalde de M adrid. 
Agustín Rodríguez Sahagún: 
el prim er teniente de alcaide, 
José M aría Alvarez del M an
zano; el concejal de Seguri
dad y Polida Municipal, Fer
nando Bocanegra, y o tros 
miembros del equipo de go
bierno municipal.

Según explicó Rodríguez 
Sahagún, •con estos equipa
mientos se trata de dotar a 
nuestra ciudad de más seguri
dad)/ de contribuir a evitar al
gunos de ¡os desgraciados he
chos que han ocurrido en 
otros tiempos. Para ello es ne
cesario no  sólo la gallardía y  
el valor que siempre ha teni
do el cuerpo de bomberos, 
sino que éstos puedan dispo-

Exposición sobre el Plan 
Estratégico de Madrid

E L próximo día 15 de 
marzo se inaugurará 

J en la  m adrileña pla
za de Colón una exposición, 
bajo el lema Madrid, más allá 
del 93. sobre el Plan E straté
gico de la Ciudad. En la mis- 
fna se dará a los madrileños 
la oportunidad de opinar y 
participar, a través de una en
cuesta que servirá para anali- 

la situación actual de la 
capital española, sus proble- 

y expectativas de fu
turo.

El recinto de la exposición 
®stará instalado en ei interior 
^  un ordenador gigante, que 
ha costado 46 millones de pe
setas y cuya p a n ta lla  de 

X 7,4 metros cuadrados, 
®formará diariamente de los 
fesuitados de la encuesta.

Pedro Ortiz, vicepresiden
te de Prom adrid, em presa 
Wblica responsable de la ela
boración del Plan, dice que 
*'0 exposición le va a salir

gratii a los madrileños, ya que 
estará patrocinada p o r empre
sas que participan en la reali
zación del Plan».

El alcaide Agustín R odrí
guez Sahagún afirma que fia  
exposición se encuadra dentro 
de tos proyectos de participa
ción ciudadana^. Y añade: 
'(próximamente presentaré el 
avance del Plan Estratégico 
en Buenos Aires y  Santiago de 
Chile porque puede ayudar a 
estas ciudades a superar algu
nas de sus carencias^’.

E n la actualidad se trabaja 
en la segunda fase del Plan, 
compuesta por debates sobre 
cinco temas críticos: form a
ción y recursos humanos, ver- 
tebración social, movilidad y 
accesibilidad, oferta de so
porte físico y calidad me
dioambiental. desarrollo y di
fusión de nuevas tecnologías 
de comunicación e informa
ción.

José Miguel JIMENEZ LORA

ner de medios adecuados».
Por su parte, el concejal de 

Seguridad manifestó que "es
tos vehículos, junto con el 
Plan Telemático y  digitaliza- 
ción de los planos de los 1.000 
edificios principales de alta 
concurrencia de Madrid, su
ponen la conclusión de la úl
tima fase de actualización tec
nológica del cuerpo de bom 
beros».

U na vez term inada la exhi
bición, el alcalde Agustín Ro
dríguez Sahagún y ei primer 
teniente de alcalde. José Ma
ría Alvarez del M anzano, no 
dudaron en com probar por sí 
mismos la efectividad del so
fisticado brazo  articulado. 
Ambos se subieron a la pla
taform a del mismo e hicieron 
realidad aquello de Madrid al 
cielo... Luego volvieron a ba
jar.

Ei alcalde, Aguslín Rodríguez Sahagún, y el primer teniente de alcal
de, José María Alvarez del Manzano en la plalaforma det brazo 
articulado

Aportación de 2.000 mülones a Ifema

E^ L Pleno del A yunta
m ien to  ce leb rado  
el pasado 28 de fe

brero ratificó el compromi
so de la aportación de 2.(X)fl 
millones de pesetas para so
lucionar el déficit de Refe- 
masa, con los votos a favor 
del equipo de gobierno e Iz
quierda Unida y la absten
ción del partido socialista. 
E ste acuerdo  había sido 
adoptado en la Junta recto
ra de ifem a — integrada por 
representantes del A yunta
miento de M adrid, Comu
nidad, Cám ara de Com er
cio y Caja M adrid—  donde 
se aprobó por unanimidad 
el pasado 26 de febrero, en 
una reunión celebrada en la 
Casa de la Villa, la aporta
ción por parte de los socios 
de 2.000 millones de pese
tas en  deuda subordinada 
con Caja M adrid.

E l objetivo de este acuer
do es encontrar una solu
ción ai déficit de Refemasa, 
un a  so c ied ad  c re a d a  en 
1985 para gestionar la cons
trucción de los nuevos re
cintos feriales, cuya inver
sión, que en principio esta
ba prevista en 10,000 millo

nes de pesetas, se ha dispa
rado a 30.000 millones.

No obstan te , Francisco 
H errera, portavoz de lU , 
señaló que su grupo votaba 
afirmativamente ’p o r res
peto institucional, para que 
no haya más retrasos en la 
construcción de los re tin 
tos», pero exigió un com
promiso del Pleno para que 
se realice a corto plazo una 
auditoría económica y de 
gestión en Ifem a y Refem a
sa. En este sentido, el alcal
de Agustín Rodríguez Sa
hagún informó al Pleno que 
en la reunión de la Junta 
rectora de ifema se había 
acordado ya la realización 
de una auditoría.

Por su parte. Alfredo Te
je ro , del PSO E, aseguró 
que su partido no quería vo
tar en contra de una solu
ción para Refemasa. pero 
que la propuesta del equipo 
de gobierno fe s  impresenta
ble y , p o r  tan to , hagan 
como que no  estamos».

Finalmente, ei prim er te 
niente de alcalde, José Ma
ría Alvarez del M anzano,

reco rd ó  q u e  el A yun ta
miento no tiene toda la res
ponsabilidad de la gestión 
de Refemasa y que, en cual
quier caso, los desfases que 
se han producido en la in
versión de los nuevos recin
tos feriales son anteriores a 
la subida al poder del actual 
equipo de gobierno.

En cuanto a  la inaugura
ción de los recintos, el se
gundo teniente de alcalde. 
Luis María Ilue te . ha infor
mado que abrirán sus puer
tas el próximo mes de abril 
con motivo de Expomue- 
ble. pero que su inaugura
ción oficial no será antes de 
finales de mayo.

Finalm ente, en el Pleno 
del 28 de febrero se aproba
ron. en tre otras propuestas, 
la conversión en zonas de
portivas y educativas para 
el distrito de Retiro de los 
terrenos donde estaban ubi
cados los cuarteles Daoiz y 
Velarde. Y  la adjudicación 
directa del contrato de la di
rección del Teatro Español 
durante los años 1991, 1992 
y 1993 a G ustavo Pérez 
Puig.

IMPOmANTE EMPRESA NACIONAL PRECISA CONTRATAR

PERSONAL DE HOSTELERÍA Y AUMENTACIÓN

Bo c i n e r o s  y  
a y u d a n t e s

COCINA

T

CAM AREROS PESCADEROS CH AR CUTER O S CARNICEROS O BR AD O R
PACTELERÍA

• De 18 a 35 años. • Horario comercial.
No se trabajan festivos • Integración en plantilla, sueldo fijo y seguridad social.

INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO: 401 83 23 EN HORARIO DE OFICINA
Ayuntamiento de Madrid
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El A yuntam iento im planta un sistema de ayuda para  personas que viven solas

Alarma, anciano con problemas
P a ra  A n ton ia  B e ltrá n , d e  se ten ta  y tre s  años, el re lo j te- 
le a la rm a  se h a  co n v e rtid o  en  un  co rd ó n  um bilica l con el 
r ^ t o  de l m u n d o . E n  caso  d e  sen tirse  en fe rm a  o  s u f r i r  un  
acciden te , sólo tiene  q u e  p re s io n a r la  e sfe ra  y su  lla m a
d a  s e rá  escu ch ad a  p o r  u n  serv ic io  d e  em ergencia . «M e  
sien to  pro teg ida , s i  m e  ca igo o  m e ocurre a lgo , sé  que  
no  estoy  so la .»

C
O M O  A nton ia  
B e ltrán . otros

59 .000  an c ia 
nos mayores de 
sesenta y cinco 

años de edad viven solos en 
Madrid. D isponer de un sis
tem a de telealarm a podría 
acabar con el miedo que pro
duce la indefensión de no te 
ner a  nadie que les procure la 
ayuda necesaria en caso de 
urgencia. E l Ayuntam iento 
de M adrid  ha im plantado 
este servicio en los distritos 
de  S a la m a n c a , C e n tro  y 
Chamberí de form a experi
mental con el ánimo de ex
tenderlo al resto de la ciudad.

El sistema de telealarm a se 
fundamenta en la conexión 
entre los domicilios de los be
neficiarios con una centralita. 
D esde aquí se organiza el dis- 
I»sitivo de ayuda que se con
sidere más adecuado; bien 
llamar a los bom beros, enviar 
una ambulancia, o  cualquier 
otro servicio. E n el supuesto 
de no saber el porqué de la 
llamada, bien porque el afec
tado no esté en condiciones 
de hablar u otra razón, una 
unidad móvil se desplazará 
inm ediatam ente para com 
probar las causas del aviso.

Telealarma dispone de una 
serie de sensores que reaccio
nan al humo, intrusismo en el 
domicilio, permanencia exce
siva de tiempo en el cuarto de 
baño, e tc ., que pueden ser in
dicadores de alguna anom a
lía. E n estos casos la alarma 
se dispara autom áticam ente y 
el servicio de emergencia se 
pondría en marcha. E n la 
centralista se archivan datos 
biográficos e historial médico 
de los beneficiarios, así como 
teléfonos de contacto de fa
miliares o conocidos. Asimis
mo guardan copias de las lla
ves de los domicilios con las 
co rrespond ien tes garantías 
legales.

Servicio p e rm a n en te______

La Concejalía de Servicios 
Sociales ha contratado con la 
empresa Safemusa el serv.icio 
durante un año con el fin de 
evaluar los resultados. El sis
tem a está implantado en el 
resto de los países europeos y 
en España existe la experien
cia en Euskadi. ^También se 
ha iniciado en Barcelona», 
com enta E rn esto  C abello, 
je fe  del D epartam ento  de

Centralita de telealarma

Gestión de Servicios Socia
les. La inversión para un año. 
plazo de tiempo en el que se 
espera atender a 200 benefi
ciarios, es de 20 millones de 
pesetas. «£s un servicio que 
se rentabiliza a medida que 
crece», añade.

La corta experiencia de un 
mes no permite extraer con
clusiones, salvo la buena aco- 
^ d a  de los primeros 21 usua
rios. fE n  este tiempo casi to
das las llamadas han sido pro
vocadas por la falta de cos
tumbre de los ancianos para

usarlas. Las desprograman, 
se equivocan, etc.», comentan 
fuentes de Safemusa. La per
plejidad ante el guardián per
m anente que tiene forma de 
reloj, medallón o se lleva en 
la solapa, aunque el primero 
se ha dem ostrado más cómo
do de llevar, va pareja a la 
desinformación que existe to
davía. El área de Servicios 
Sociales ha preparado unos 
trípticos informativos de este 
servicio gratuito. >£$¡0 dirigi
do  a mayores de sesenta años 
que viven solos, o, que a p e

sar de tener fam ilia no pueden 
ser atendidos por problemas 
socioeconómicos», según fi
gura en el folleto. El servicio 
se presta todos los días del 
año durante las veinticuatro 
horas.

Los primeros beneficiarios 
son personas acogidas al pro
grama de ayuda a domicilio 
p u e s to  en  m a rc h a  desde 
1984. Se trata de ancianos 
con dificultades para valerse 
por sí mismos y que viven 
solos.

M.J.C.

Voladura controlada en 
Méndez Alvaro

E^ L solar en el que va a 
edificarse la Estación 

y  Sur de Autobuses ha 
quedado libre de todas las 
construcciones que lo ocupa
ban. U na nave industrial, en 
él levantada y que estaba en 
to ta l  ru in a , se desp lom ó 
— hace unos meses—  al cho
car contra ella un camión. 
Las chabolas que habían bro
tado entre las calles de Mén
dez Alvaro y de Pedro del 
B osch , fuero n  d errib ad as 
hace escasos meses y. el pa
sado 19 de febrero, mediante 
la explosión controlada de 20 
kilos de Goma 2, se voló la 
nave industrial que hasta en
tonces se mantenía en pie en 
tal solar y que sirvió — pese a 
su am enazante derrum be—  
como albergue improvisado 
de refugiados africanos hasta 
las Navidades últimas. La vo
ladura costó nueve millones 
de pesetas.

La nave tenía 10 metros de 
altura, y su estructura de hor
migón arm ado unos 2.500 
m etros cuadrados. Estuvo 
ocupada por Renfe y —en 
otra parte—  por Unión Espa
ñola de Explosivos. La dedi

cación ferroviaria estaba de
te rm in ad a  — al igual que 
otras naves cercanas—  por su 
emplazamiento entre las esta
ciones de A tocha y Delicias. 
En cuanto a los explosivos, 
ya en el plano de M adrid de 
1902 había en la calle de 
Méndez Alvaro una fábrica 
de fósforos, otra de cerveza 
y, aparte de diversos usos in
dustriales, tam bién existía 
una fábrica de cerámica y 
—en el cruce de los arroyos 
Carcabón y Abroñigal—  un 
quem adero municipal.

El solar, ahora exento, fue 
adqu irido  por el A yunta
miento de M adrid, parte me
diante expropiación y parte 
por cesión.

L a calle  del S u r

Cuando en la segunda mi
tad del siglo XIX se proyecta 
el ensanche de M adrid, entre 
los diversos planes propues
tos destacó, en 1860. el de 
Carlos María Castro, em pe
ñado en dividir a la ciudad en 
cinco zonas, inspiradas cada

una en la segregación espa
cial que se había instaurado 
paulatinam ente en Madrid.

La cuarta zona del Plan 
Castro, situada al sur de la 
calle de Alcalá, estaba desti
nada a viviendas para la cla
se obrera, y se disponía — en 
su entrada, antes de la esta
ción de Atocha—  la construc
ción de un hipódromo -para 
los ejercicios doctrinales de 
los regimientos que a Madrid 
guarnecen, siendo posible  
también que algunos sports- 
men, de los que no faltan en 
nuestra corte elegantes tipos, 
viesen con gusto destinado al
gún trozo de aquel terreno a 
las atrevidas carreras del stee- 
ple-chase, es decir, lo que 
ahora ¡lamamos concursos hí
picos o carreras de obstácu
los».

Hacia el río Manzanares 
abundaban ya entonces edifi
cios que algo tenían que ver 
con el transporte, tanto de 
personas como de mercade
rías. almacenes y postas de 
p ea je . E ra  una incipiente 
zo n a  in d u stria l que tenía 
como eje la calle llamada en
tonces del Sur, dedicada des-

Voladura de la nave industrial de Méndez Alvaro

pués a Méndez Alvaro, que 
' fue médico y alcalde de M a
drid.

Junto a las naves industria
les, en gran parte promovidas 
por el ferrocarril, estaban los 
cementerios: el de la Sacra
mental de San Salvador, San 
Nicolás. Hospital de la Pa
sión y el de la parroquia de 
San Sebastián. En el prim e
ro, que allí estuvo hasta 1912, 
fueron enterrados Calderón 
de la Barca, Larra, Espron- 
ceda, Argüelles, Mendizábal 
y el marqués de Pontejos en
tre otros muchos, conocidos

unos, desconocidos la mayo
ría.

A bundaban tam bién, en
tonces, los figones y juegos 
de bolos, muy concurridos lo* 
días festivos por jornaleros y 
soldados.

La expansión de la ciudad. 
su saneamiento y la proximi* 
dad de la M-30, han ido canr 
biando el aspecto y los usos 
de la calle, enclave privilegia
do para la construcción en 
ella de la Estación Sur de 
Autobuses.

Luis .SASTR£

Ayuntamiento de Madrid
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La Ciudad de los Niños 
ocupará 10 hectáreas

U NA especie de gran 
parque infantil se 
levantará sobre una 

superficie de 10 hectáreas si
tuadas entre la avenida de 
Portugal, del Angel v !a Va
guada del Arroyo Meaques. 
El Ayuntam iento ha finaliza
do el proyecto de diseño de 
la Ciudad de los Niños con
cebido com o un com plejo 
educativo  y de e n tre te n i
miento. Iniciativas didácticas 
realizadas en Europa y Am é
rica. como la Ciudad de la 
Ciencia y la Industria de La 
Villettc de París, el Museo de 
los Niños de Indianápolis. en
tre otras, han inspirado algu
nos de los programas previs
tos desarrollar en la Ciudad 
de los Niños de M adrid. Se
gún la m aqueta, dispondrá de 
pabellones de residencia, una 
torre meteorológica y una mi- 
níespaña, del estilo de la mi- 
nieuropa de Bruselas, que in
cluirá reproducciones de los 
principales monumentos de 
nuestro país. Asimismo, se 
pretende instalar un estudio 
de televisión para que los 
chavales aprendan a escribir 
guiones, grabarlos, etc. «Se 
trata de proporcionar expe
riencias educativas interesan
tes en las que ¡os niños parti
cipen activamente)», señala 
Arturo Ordozgoiti, arquitec
to responsable del diseño del 
proyecto.

En 6.000 millones de pese
tas se calcula la inversión ne
cesaria para levantar el com
plejo educativo que tendrá 
capacidad para acoger a un

Maqueta de la futura Ciudad de los Niños

señaló ei alcalde Agustín Ro
dríguez Sahagún. En esta lí
nea de protección ecológica 
se oha respetado la vegetación 
existente, y  la circulación den
tro del recinto será peatonal*, 
anunció Ordozgoiti.

millón y medio de visitantes 
al año.

•E l proyecto form a parre 
de la recuperación de la Casa 
de Campo y  pretende incor
porar la mentalidad de los n i
ños a lo que es la naturaleza-.

Nuevos autobuses articulados en la línea 27
Los usuariog de la linea 27, que cu
bre el trayecto Ejiilnyadm^i^aza 
de CastBla, viajan desde d  pasado 
23 de fébrmi en autobuses articu
lados como el que se puede obser
v a  en la rolo^^fia. Es d  útümo 
modelo adquirido por la Empresa 

1 de Transportes (EVn'). y

de 52 p l ^  sentadas. longitud

para 170 perMnas. La EMT ha ad
quirido un total de 72 vehículos de 
tste tipo, aunque por abara sólo es- 
tin circulando 30

íE / (P a sea n te

La camiseta

Antonio Mingóte, presidente de los amigos de Julio Camba

Ma d r i d ,  «la m a
dre de todos los 
proyectos», dice 

doña Frisca, que. siguiendo 
la moda habla <^por Sadam  

Husein-, como los flam en
cos «cantan por Caracol. ..". 
Mucho acusar de «centralis
mo:^ a la Villa y  Corte y aho
ra resulta que el «centralis- 
moo-ceniro lo inventan los 
que vienen de fuera. En el 
Conde Duque el alcalde de 
Lugo  presentó el premio de 
narrativa que lleva el nom 
bre. sólo que escrito cidade 
de su pueblo, que es la ca
pital de este paseante. Está 
muy bien la proliferación de 
galardones, porque llegará 
el día en el que «el del pre
mio» no será únicamente 
don Camilo.

Los corresponsa les de 
prensa extranjera se reúnen 
con personalidades de la 
vida nacional eji ’ E l Teleti
po^, como conesponde a su 
oficio, aunque pronto será 
sustituido por e l /o í .  El que 
no pone un fax en su vida y 
un teléfono en la del coche 
está mal visto. Por cierto 
que más que los grados de 
alcoholem ia están produ
ciendo accidente los que 
conducen con una m ano y 
se comunican con las amis
tades desde el automóvil. 
Gil está exultante por los 
éxitos "rojiblancos». Futre 
le regaló la camiseta que lu
ció en ei partido de Copa 
contra los vecinos blancos. 
La prenda tenia sudor y 
barro.

Cambio de imagen a ori
llas del Manzanares. Hasta

de anagramas, logotipos «e 
aínda máis», que de eso se 
encargó nuestro compañero 
Molleda. Si, el genial dibu- 
jante-hum orista, vecino de 
estas páginas. O  «el de los 
gaioS“, porque ha reunido 
hasta 150 en su hogar, feli
no hogar.

Vecino del Foro el escul
to r galaico-portugués Juan 
Oliveira, máxima figura del 
traslado del caballo al bron
ce. Está haciendo aquí, con 
destino a la plaza de Espa
ña de Vigo. la estatua en 
b ro n c e  m ás g ra n d e  del 
m undo. Veinte metros de 
altura y en espiral ascen
dente. en donde sitúe sus 
cinco caballos, cinco, galo
pando sobre el agua hasta el 
infinito. M adrid, verbigra
cia el hipódromo  y el aero
puerto de Barajas, está lle
no de la obra, la bien hecha 
q u e  p e d ía  don Eugenio  
D ’Ors. Cuyo hijo, arquitec
to él. recibió un homenaje 
— siempre se debe añadir lo 
de merecido—  de los ami
gos de Julio Camba, que ya 
han superado su 143 cena 
ciriacel. Desde que los pre
side Mingóte, «el padre de 
todos los acontecimientos»-, 
se registraron muchas inno
vaciones. Verbigracia, el in
tercambio de regalitos entre 
los comensales. Y. por el 
mismo precio y merced a la 
lectura de páginas del autor 
de La ciudad automática. 
alguno ae los asistentes al 
fin se entera de quién era el 
que da nombre a la peña.

El PASEANTE

I>onoso C orté s. 5 4  • VENTA DE TODA CIASE DE 
244 12 4 0  PERSIANAS Y ACCESORIOS
243 32 5 4  • REPARACIONES A  DOMIClUO

3 3

ftEVADoi Éifa»K:o

A TEN D EM O S  T O D O  M ADR ID

MWl (i VWOSOI 
VENECUN* VERIICAl

O PERA CIO N
D E

M IO PIA  Y ASTIGM ATISM O
I N F O R M A C  I O N

•  L a  t é c n i c a  d a  l a  Q U C R A T O T O M IA  R A D lA k  a a  p a r a  q u i t a r  la  
d a p a n t í a n c f a  d a  l a a  g a f a a  y  l a n t a a  d a  c o n t a c t o .

•  S e  r a a N z a  a n  p a r a o n a a  q u a  t a n g a n  s u  m i o p ía  a a t a b l l l z a d a  
<a p a r t i r  d a  20  a A o a )  y  ^ o a  a a n o a .

•  C o m o  m A x Im o  r a d u c a  o c h o  d io p t r i a a .
•  U n a  o p a r a c l ó n  d a  d i a z  m i n u to a ,  a n a s t a a i a  lo c a l  y  vaJntl<  

c u a t r o  t i o r a a  d a  o c l u a ió n  o c u l a r .  N o  t io a p U a l i z a c ló n .
•  E x p a r i a n c l a  d a  m á a  d a  7 .5 0 0  c a a o s  o p a r a d o a  c o n  r a a u l t a -  

d o a  a a t i a f  a c t o r  lo a ,  m é t o d o  F y o d o r o v  y  t é c n i c a  d a a a r r o U a -  
d a  a n  E a t a d o a  U n id o a .

eXPLGRACIGN Y PtrONOSTlCO - SIN CC^MPROMISG

CENinO OCULAR DE MIOPIA DR. RINCON
c/. Cam ino M  Silvano, 31 (Zona Arturo Sorlo) 

Telétonos (9 1 )  7 9 9  9 9  1 1/7S9 9 2  14 
2 S 0 4 3  MADRID

c/, Ram iro Ca m p os Turm o (Edificio a l b a t r o s )
TalAfonos (B S 3 ) 7 7  2 4  2 6 /7 7  6 7  3 7  -  2 9 6 0 0  MARBELLA (M A Ioga)

C U N I C A S  E S P E C I A U Z A D A S  E X C L U S I V A M C M n  E N  E S T A  T C C N I C A

Cierre del Planetario 
durante dos meses

El Planetario de M adrid ha 
sido cerrado ei pasado día i  
de marzo para efectuar repa
raciones y obras de rehabili
tación de las instalaciones. El 
P la n e ta r io  p e rm a n e c e rá  
cerrado por espacio de dos 
m eses p a ra  a c o m e te r  las 
obras de reparación en la bó
veda y o tras instalaciones, 
como la instalación de nuevos 
equipos de proyección de ví
deos que servirán para la p re
paración del nuevo programa 
denom inado Otros horizon
tes, cuyo estreno coincidirá 
con la reapertura del centro.

Ayuntamiento de Madrid
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El A y un tam ien to  d e  M a
d r id  inició e l p asad o  1 de 
m arzo  la  ren o v ació n  del 
p ad ró n  d e  to d a s  la s  p e rso 
nas españo las y e x tra n je 
ra s  q u e  residen  h a b itu a l
m e n te  en  el m u n ic ip io . 
E s ta  o p erac ió n , qu e  d u r a 
r á  dos m eses y  q u e  se lleva 
a  cab o  c a d a  c inco  años 
— en los años ac ab a d o s  en 
1 y en  6— , co incide  en  esta  
ocasión con la e lab o rac ió n  
del nuevo  censo d e  p o b la 
ción y  v iv ienda q u e  e l In s 
titu to  N acional d e  E sta d ís
tica  (IN E ) rea liza  c a d a  diez 
años.

A SI. durante los 
dos próximos 
meses más de 
100 ag e n te s  
censales debi

damente identificados distrí' 
huirán a  todas las viviendas 
ubicadas en el térm ino muni
cipal de M adrid la hoja de 
inscripción padronal y el im
preso del censo de población 
y vivienda de! IN E que. una 
vez cum plim entados, esos 
mismos agentes se encarga
rán de recoger.

La renovación del padrón, 
que le va a costar al Ayunta
miento 320 millones de pese
tas, incluye algunas noveda
des con respecto a años an te
riores. E n prim er lugar se ha 
suprimido la información re
lativa a  los vínculos familia
res y aquella que se conside
ra del ámbito de la intimidad 
de las personas. D e este 
modo, los m adrileños sólo 
tendrán que facilitar su nom
b re . ap e llid o s, dom icilio , 
sexo, fecha y lugar de naci
miento y nivel de instrucción, 
"dato este último que se re
quiere a efectos del censo elec
toral, que se elabora a partir 
del padrón^, según fuente del 
D epartam ento de Estadística 
del A yuntam iento de la  ca
pital.

E lecciones

La o tra  novedad es que los
3.200.000 vecinos que figuran 
en la relación del último pa
drón recibirán por correo en 
su domicilio — adem ás del 
impreso en blanco que les fa
ciliten los agentes censales—  
la hoja de inscripción padro
nal con todos los datos del in-

PUBLICIDAD

en el

^ T f V tA D R I D

llamar a:

PRGWEDICB
Ter. 521 08 64

Todos los 
residentes 
tienen la 
obligación de 
empadronarse

Padrón municipal de habitan tes 1991

«Apúntate a Madrid. Ejerce tus derechos»
te resado 'para que éste sólo 
tenga que corregir los posi
bles errores o com pletar la in
formación que falte. E l veci
no podrá optar por una u otra 
posibilidad, y ante cualquier 
duda puede solicitar ayuda al 
agente censal o  dirigirse a  las 
ofícinas censales de distrito 
q u e  el A y u n ta m ie n to  ha 
montado especialmente para 
esta operación (21 oficinas en 
total).

Por o tra parte, y teniendo 
en cuenta la proximidad de 
las elecciones municipales, 
que se celebrarán el 26 de 
mayo, responsables del De
partam en to  de E stadística 
han advertido que no se debe 
confundir el padrón con el 
censo electoral.

«Es una confusión relativa
mente frecuente entre los ciu
dadanos que piensan que por 
e l hecho de empadronarse 
ahora van a poder votar en las 
próximas elecciones. Y  no es 
asi. Hay que aclarar que el 
censo electoral es un produc
to del padrón y  tiene quefun-

En el nuevo padrón se han eliminado 
aquellos datos que afectan a la intimidad 

de las personas 

La renovación se realiza cada cinco años, 
pero la actualización del m ism o es anual

El i de am t) de 1990 éramos 3.120.732 vednos

«Algo vivo»
El primer padrón munici

pal de habitantes se realizó 
en España el 5 de julio de 
1856, aunque los anteceden
tes históricos se rem ontan a 
1813. ano en el que una ins
trucción del 23 de junio dis
ponía que las Diputaciones 
formaran el censo y la esta
dística de población, •valién
dose de tos dalos que deberían 
enviar los Ayuntamientos», y 
a 1824 por una disposición 
que instaba a los Ayunta
mientos a formar -listas exac
tas de los x-ecinos, forasteros 
y  extranjeras que residan en el 
pueblo respectivo‘ . En cuan
to  al primer censo español de 
población se elaboró el 14 de 
marzo de 1857.

Las diferencias fundam en
tales entre censo y padrón es 
que el primero es un docu
m ento estadístico de carácter 
estático o, como lo definen 
los profesionales de la esta
dística. se trata <̂ de una fo to 
grafía de la población en un 
momento dado“.

Por el contrario, el padrón 
es un docum ento vivo que 
debe ser perm anentem ente 
actualizado, operación que 
r e a liz a  e l A y u n ta m ie n to  
anualmente. Según el último 
padrón actualizado en el mu
nicipio de M adrid, el del 1 de 
e n e r o  d e l  9 0 .  s o m o s  
3.120.732 vecinos, de los que 
1.471.029 son hom bres y 
1.649.703 mujeres.

Finalm ente, la información 
dei censo es confidencial, 
está considerada com o secre
to estadístico y, por tanto, 
sólo puede ser publicada y fa
cilitada en forma numérica y 
sin referencia alguna de ca
rácter individual. El padrón, 
por su parte, es un docum en
to público, cuya información 
puede se r individualm ente 
conocida y expuesta en el 
Ayuntam iento para posibles 
reclamaciones. De ahí que 
este año se hayan eliminado 
algunos datos para proteger 
la intimidad de las personas.

A. A.

donar con todas las garantios: 
es decir que el censo electoral 
vigente a efectos de las elec
ciones municipales de mayo 
será el del I  de enero de ¡9%. 
que es el que recoge la última 
cifra de población aprobada 
oficialmente.»

P or lo dem ás, el censo 
electoral —del que se ocupa 
el Instituto Nacional de Esta
dística—  se expone pública
mente durante ocho días y 
también previamente a la ce
lebración de cualquier elec
ción para que los ciudadanos 
com prueben que sus datos 
son correctos-

O biigación

E n cualquier caso, la ley 
obliga a todos los españoles y 
extranjeros a empadronarse 
en el municipio donde resi
den habitualm ente. Esta no 
es una obligación gratuita. 

I  Los Ayuntam ientos necesitan 
» saber cuál es su población de 
“* hecho y su población de de

recho para poder planificar 
adecuadam ente sus servicios, 
recibir la correspondiente fi
nanciación del Estado y esta
blecer las relaciones adminis
trativas con los vecinos.

A  su vez, a éstos se les exi
girá el certificado de empa
dronam iento para numerosas 
gestiones: contratar el sumi
nistro de energía eléctrica de 
su vivienda, solicitar becas, 
renovarse el Documento Na
cional de Identidad, pedir 
plaza en los aparcamientos 
para residentes, en colegios 
públicos o concertados, en 
guarderías, para estar inclui
dos en el censo electoral, 
ele,, e incluso para otros mu
chos trámites no necesaria
mente municipales. En defi
nitiva, el empadronamiento 
posibilita el ejercicio de los 
derechos como ciudadanos.

,Alejandra AC'ÜSTAAyuntamiento de Madrid



ACTUALIDAD

Elecciones 91

La precampaña madruga
C uando  todav ía  fa lta n  dos m eses p a ra  la ce leb ración  de 
las elecciones m un ic ipa les, los p a r tid o s  políticos «calien
tan m otores»  p a r a  la co n su lta . L os actos p ree lec to rales 
han  com enzado  con Tiestas, p resen tac ió n  de ca n d id a tu 
ra s  o  convocato rias p o p u la re s  p a r a  exp lica r conten idos 
del p ro g ra m a  e lec to ra l.

E^  L más "madru- 
g a d o r o  a la  
hora de colocar 
sus carteles pu
b lic ita r io s  ha 

sido el Partido Popular. Las 
primeras vallas colocadas en 
la ciudad muestran a los can
didatos a  la alcaldía y presi
dencia de la Comunidad A u
tónoma. José María Alvarez 
del Manzano y A lberto Ruiz 
Gallardón, respectivamente. 
El actual alcalde de M adrid. 
Agustín Rodríguez Sahagún. 
también fue uno de los pri
meros en despejar la incógni
ta  de quién encabezaría la lis
ta  por el CDS. El PSO E. por 
su parte, presentó el pasado 
28 de febrero los aspirantes a 
form ar parte del gobierno 
municipal.

La candidatura socialista 
está encabezada por el ex al
calde Ju an  B arran co . En 
cuanto a lU , cuya cabecera 
de lis ta o sten ta  Francisco 
H errera, dedicó la primera 
sesión preelectoral a explicar 
el sistema de elecciones di
rectas a las Juntas Municipa
les de distrito-

T ra n sp a re n c ía____________

El resultado de las eleccio
nes m unicipales, previstas 
para el 26 de mayo, decidirá 
los nombres de los 57 conce
jales qu e  con fo rm arán  la 
Corporación. En esta consul
ta . la cuarta que se celebra 
desde la implantación del sis
tem a dem ocrático , cuen ta  
con dos puestos más en el sa
lón de Plenos, debido a la 
ampliación del censo electo
ral.

El primero en presentar la 
campaña electoral con todos 
los ingredientes festivos de 
m ú sica  y iuz q u e  sue len  
acom pañar este tipo de actos 
ha sido el PP. Su presidente 
José M aría Aznar presentó el 
pasado 27 de febrero a  los 
candidatos a la alcaldía y a la 
Com unidad de M adrid, José 
M aría Aznar y A lberto Ruiz 
Gallardón. respectivamente. 
A unque la formación no ha 
hecho pública su lista electo
ral ha adelantado algunos de 
los contenidos del programa. 
Alvarez del M anzano prome
tió  m a n ten e r una gestión 
transparente — como se viene 
haciendo desde que gobierna 
el Ayuntam iento madrileño 
en coalición con CDS. seña
ló—  y que no habría revisión 
del catastro. El portavoz del 
PP y candidato a alcalde tie
ne en su haber una larga ex
periencia m unicipal, de la 
que d ijo  sentirse satisfecho. 
«We pasado p o r técnico hasta 
político. Desde jefe de la opo
sición a participar en el go
bierno y no me arrepiento de 
los años que llevo en el A yun-  
tamiento», afirmó en el acto 
multitudinario celebrado en 
el Palacio de Exposiciones y 
Congresos bajo el lema "P ara 
gobernar contigo'^.

Los socialistas, que con
currirán con el ánimo de re
cuperar el gobierno munici
pal perdido tras la moción de 
censura presentada por el PP 
y CDS, han cerrado su candi
datura encabezada por el ex 
alcalde Juan Barranco. El 
equipo incluye un nutrido 
grupo de concejales con am
plia experiencia en anteriores 
gobiernos municipales. Des-

Elecciones municipal^ de 1987

taca la vuelta a las tareas mu
nicipales de A na Tutor, ac
tual delegada del Gobierno 
en M adrid, que había sido 
jefa del G abinete Técnico de 
la alcaldía con Enrique Tier
no y Juan Barranco, y la in
corporación de Enrique Cu- 
riel. Repiten los concejaks 
José M aría de la Riva, Alfre
do Tejero, Saturnino Zapata. 
José Velasco, Leandro Cres
po, Eugenio Morales y Ra
món M uñagorri. D e los seña
lados, a excepción de Curiel. 
Velasco y M uñagorri, el res
to han form ado parte de otras 
corporaciones. Barranco se
ñaló que se trata de un equi
po para fganar y  recuperar 
Madrid en todos ¡os sentidos, 
porque atina la capacidad, la 
experiencia y  los conocimien
tos técnicoS“. Señaló que los 
programas se están elaboran
do para cada distrito y -esián 
abiertos a las sugerencias de 
los ciudadanos».

Elección d irec ta___________

«El Avuntamiento de Ma
drid. tal V como está hoy es
tructurado. no es eficaz en la 
atención a los ciudadanos>>. 
señala lU . E sta formación

Aprobado un paso subterráneo en la 
avenida de la Ilustración

El pasado 4 de marzo se 
reunió en la Gerencia de U r
banismo la Comisión de Se
guimiento del Plan de Acce
s s ,  en la  que están represen
tados el M OPU, la Comuni- 
dad y el Ayuntamiento.

En la reunión los represen
tantes de la Comunidad y el 
Ayuntamiento han solicitado 
2l M OPU la elaboración de 
Un nuevo proyecto para el 
nudo del Barrial, por consi- 
‘ícrar incompleto el ya reali
zado. «Este enlace requiere 

j<> contemplen la totalidad 
los movimientos necesarios 

Pora la intersección de una 
’̂ Ofretera como es la Nacio- 

Vi  con el eje de distribu- 
>̂'̂ n que va a ser la M-40». ha 

^ñalado  José Luis G arro, 
'^ordinador de los tem as de 
“Enanismo del Ayuntam iento
'■e Madrid.

Asimismo, el M OPU y el 
Ayuntam iento han acordado 
en esta reunión llevar a cabo 
¡a construcción de un paso 
subterráneo en la intersec
ción de la avenida de G ana
panes con la avenida de la 
Ilustración y repartirse entre 
ambos organismos los costes 
de esta obra, que ascienden a 
700 millones de pesetas. El 
Ayuntam iento aportará ."lOO y 
el M OPU 400.

También se ha pedido a la 
Comunidad que opte por la 
creación de un paso subterrá
neo en la confluencia de la 
carretera de Toledo con el 
eje de los Poblados. José Luis 
G arro ha señalado que ya 
existe un proyecto municipal 
para esta obra, cuya ejecu
ción alcanzaría los L700 mi
llones de pesetas, y que se 
pretende que también en esta 
ocasión los gastos se compar-

propone una descentraliza
ción política en profundidad 
que convierte las actuales 
Juntas Municipales de distri
to  en órganos con «autoridad 
política suficiente, competen
cias y  recursos económicos». 
Con este fin, la propuesta es 
que los presidentes de las 
J u n ta s  M u n ic ip a le s  sean  
nombrados por elección di
recta.

Con el fin de conseguir el 
apoyo popular en su propues
ta , lU  ha iniciado una cam
paña de recogida de firmas. 
El pasado 1 de marzo el can
didato a alcalde, Francisco 
H errera, com enzaba en la 
puerta de! Sol la recogida de 
firmas para reforzar su postu
ra. «£n vez de plantearlo no 
sotros en abstracto, queremos 
que vaya acompañado del res
paldo de una serie de firmas 
de ciudadanos, unas 100.000 
ó 150.000, que pensamos re
coger". señalaba H errera. Ju- 
tificaba la im portancia de 
esta medida, entre otras razo
nes, en la  necesidad de «con- 
figurar en los distritos peque
ños Ayuntamientos con equi

pos mínimamente solventes-. 
H errera recordó que las Jun
tas controlan el 25 por lüO 
del presupuesto general de 
inversiones y están en manos 
de un concejal que atiende 
otras responsabilidades y no 
puede dedicarles el tiempo 
que exigen.

Con esta iniciativa. lU  ini
ciaba su ofensiva electoral a 
la que concurren en los pri
meros puestos de la lista per
sonas con experiencia en el 
terreno municipal. D etrás de 
Francisco H errera está el ac
tual concejal Franco Gonzá
lez, del PASOC; Begoña San 
José, como independiente; el 
concejal Félix López Rey y 
José Luis Pestaña, técnico de 
Obras Públicas del A yunta
m iento. Les siguen Marisa 
C astro , A lfredo  M archán. 
vocal de la coahción en la 
Junta de Cham berí; Javier 
Morales, responsable de la 
Federación de A dm inistra
ción Pública en CC OO M a
drid; Luis Vara, vocal de lU 
en la Junta de Villaverde, y 
M arta Rodríguez, vocal en la 
Junta de Centro.

tan entre las Administracio
nes local y regional.

G arro  ha manifestado que 
el Ayuntam iento ha definido 
que esta última intersección 
debe resolverse a distinto ni
vel, «ya que de ¡o contrario 
supondría retenciones en la 
carretera de Toledo m uy ne
gativas para la marcha del trá
fico». Según el tercer tenien
te de alcalde, los técnicos de 
las tre s  A d m in is trac io n es 
coinciden en que ésta es la 
mejor solución y ahora hay 
que estudiar cuál va a ser el 
sistema d e  financiación de 
este proyecto, financiación 
qu e  c o r r e r á  a ca rg o  del 
Ayuntamiento y Comunidad.

Por su parte , el Ministerio 
de Obras Públicas anunció 
que ya han salido a concurso 
lo s  t r e s  t r a m o s  d e  la  
M-4Ü Norte.

I«..Escápese de casa, 
SEMANA SAm» 1991

En AVION, salidas desde MADPIO
I

7  DIAS 4  OIAS

TENERIFE
GRAN CANAJHA
LANZAROTE
M AUORCA
VIENA
PARIS
LONDRES
ROMA

48.850 pros 
46.100 PIOS. 
47.600 Ptos. 
30.500 PtQS. 
91.300 Ptos

U.OOO nos.
42.500 nos.

27.500 Ras.

49.600 PtQS. 
53.000 PtQS. 
59.400 Ras.

Esrot m ctot MCUnet; AvMn M3a y vuMa. lraslc4M y MlanctO *n MOiELES.

En AUTOCAR, sondas desde m a d rid  5 d ía s

PARIS 28.000 Ptos. • PORTUGAL 20.300 Píos.
V A ilf DE ARAN 24.500 PTos. • ANCARES
O A U C U  18.ÓOOPTQS. IfONESES 23.000 Pros.
ASTURIAS 27.600 Ptos. • BENIDORM 17.500 Ptos.
CANTABRU 26.400 Ptos. • COSTA t» L  SOL 15.000 PIOS.
PAM PIONA 23.900 Ptos. • SALOU 16.800 Ptos.
ANDORRA 21.100 Ras. • U O R H  16.500 PIOS.
GRANADA 17.500 Ptos. • G A N D U  23.200 Ptos.
ANDALUCU 22.5(M  Ptos. • LA MANGA 26.800 Píos.

Viajes
Barceló

MAPBID

I C/. Sontt Engracio. 17$ (M «m  C CainMoi) 

I C/.AIcoU. 1S5 (M tt ro S o n )

I ALCALA H  HENAan

TM (91)553 tS 08 
t«l. (91) 576 73 21

C/. AIUCMO. I 
TOLfOO 

C/.Uniguor. 4

(EdHIóo Cuatro CoAot) M (»1) i U  51 H

(Sumo t«n») m (925)25 1596
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Los detallisUj lienen sus puestos fyos de compra

M adrid, hora a hora

Los que abren la ciudad
A trav esa r ei paseo  d e  la  C a ste lla n a  a  las 4 ,30  d e  la m a ñ a n a  es un  pestañeo . T re s  h o ras  
m ás ta rd e  el tray e c to  se co n v ie rte  en  u n a  se rp ie n te  d e  vehículos inm óviles y con d u c
to res  a tra p a d o s  p o r  el so p o r del sueño  y  el h u m o  q u e  sale d e  los tubos d e  escape. L a 
velocidad se conv ierte  en  u n  priv ileg io  d e  m a d ru g a d o re s . De los qu e  viven a l revés. 
P ero  h a s ta  en lo d e  m a d ru g a r  el h o m b re  se p arece  a l re s to  d e  los an im ales. N ad a  m ás 
lev an ta rse  el Instin to  d e  superv ivencia  le lleva a  b u sc a r  com ida. No es r a r o ,  pues, que 
los p u n to s  m ás v ita lis tas  a  p r im e ra  h o ra  del d ía  se an  ce n tro s  d e  abastecim ien to : M er- 
ca m a d ríd  y u n a  red  d e  b a re s  y  ca fe te rías  con los desayunos p re p a ra d o s  an tes qu e  p in 
te  el a lb a .

Madrid tiene fama de consumir buen pescado

L
a  en trad a  a la 
nave de pesca
dos de Merca- 
madrid se anto
ja  el paso a una 

especie de A tlaotic City llena 
de luces, ruido y movimien
to, Un choque fuerte, salir de 
un Madrid dorm ido, oscuro, 
de gestos lentos y entrar en 
esta lonja en la que acaba de 
desembarcar el m ejor pesca- 
so de toda España. Porque 
M adrid, d udad  del interior, 
siempre ha comido el mejor 
pescado. Y lo m ejor de lo 
mejor para el que más ma
druga. En hora y media el 
precio baja, pero  tam bién la 
calidad. *Lo que no haya 
vendido a las 7,30, ya no lo 
vendoM, asegura Carlos M ar
tínez, de veintitrés años, lle
va siete trabajando de asen
tador en el M ercado de Pes
cados. E n este plazo de tiem 
po ha cogido el pulso a la ley 
de la oferta y la dem anda. 
Sabe que el precio de salida 
de la merluza, a  800 el kilo, 
si no se da prisa, a partir de 
las siete y pico tendrá que ba
jarlo. Puede llegar hasta las 
500 p>e&etas. De la misma ma
nera, ese mismo pescado po
drá llevárselo el ama de casa 
de Carabanchel a 600 ó 700 
kilo y o tra  de A rturo  Soria 
tendrá que pagarlo a 1.000 si 
quiere poner merluza a  la 
vasca en el almuerzo. Son las 
leyes de la oferta y la dem an
da. Las únicas normas a las 
que se atiene este gigantesco 
mercado en el que hasta el re
parto  de los puestos es una 
cuestión de precio.

Jorge no «ha cogido» toda
vía lo del regateo. Después

de un baño americano de tres 
año? se ha aprendido bien la 
lección. Comercio y rentabi
lidad. parecen ser las asigna
turas mejor puntuadas duran
te su estancia en los Estados 
Unidos donde pasó por ocho 
puestos de trabajo diferentes. 
La aventura am ericana ha 
term inado en el aprendizaje 
del oficio de asentador y la 
garantía de que heredará el 
negocio paterno. cLlevo seis 
meses y  todavía no me entero. 
Pero m i padre sabe perfecta
mente a qué precio puede ven
der cada cosa, segiín quien 
sea el comprador.»

La nueva generación de 
asentadores se m uestra con
tenta con el am biente y bene-

bajan es una buena razón 
para seguir. que se vive 
bien. o y e . M  Los padres ya no 
son tan optimistas. Será el re
sabio de miles de madrugo
nes o  el deporte de la queja. 
■•Se gana menos de lo que la 
gente cree. Por guslo yo  no 
iba a estar a estas horas con 
m is sesenta y  dos  uñoi*. 
apunta Rafael Mingo padre.

M ercado de Pescados, una 
Atlantic City de sardinas, bo
querones y chirlas. V ibrante, 
en febrecida . Pescaderos y 
asentadores con pequeñas li
bretas, atentos a la subida y 
bajada de los precios.

— ¿A cómo se coliza el bi- 
garo?

—A  cuatro.

M e levanto a las 4,30 y  trabajo hasta las 
ocho de la noche. N o  veo la tele, ni leo 

periódicos. N i tengo tiempo de tener hijos

N o cambiaría p o r  nada este trabajo. El 
madrugón queda compensado p o r  el 

ambiente vitalista y  vibrante que se respira 
aquí

ficios de l trab a jo . Rafael 
Mingo, veintiséis años, hijo y 
seguro heredero de asentador 
en el M ercado de Pescados. 
•N o  cambiaría por nada este 
trabajo. Hice Derecho, pero 
paso de ejercer.» El m adru
gón de las 4,30 de la mañana 
no impide alguna salida noc
turna. El tiempo libre a unas 
horas en que los demás tra

— N o vale ni tres.
Febrero viene bajo. No por 

la guerra del Golfo, ni por la 
recesión económica. Los dos 
primeros meses del año no 
son buenos. Pero febrero es 
especialmente malo.

Se nota hasta en el consu
mo de pan. Además finales 
de mes. «/4 primeros de mes 
m i portero recoge cuatro cu

Se han templado las gesticulaciones en el regateo

bos de basura y  a finales sólo 
des. Palabra, lo puedes poner 
en el reportaje. Es totalmente 
cierto.» Si lo dice Enrique 
Fernández yo rae lo creo. 
Porque no va a venii- a las
5,30 de la m añana a la nave 
de frutas y verduras a contar 
mentiras. Hace veinte años 
abandonó su C oniña natal 
para instalarse en M adrid. El 
que fuera sastre antes que 
frutero ha cambiado linos y 
tergales por chirimoyas, man
zanas y tom ates, por cierto la 
hortaliza más vendida.

Enrique no sigue mucho la 
actualidad. El m adrugón ma
ñanero y la frutería de Me- 
néndez Palayo no le dejan 
tiempo para nada. «A'o veo la 
tele, ni leo periódicos. N i ren
go tiempo para tener hijos.» 
Sin em bargo, no añora la sas
trería.

P asará feb rero , term inó 
la guerra que a nadie im por
ta  mucho por estos contor
nos, ya que no ha variado 
e l c o m p o r t a m ie n to  d e l  
m ercado, y vendrá junio. El

mes de mayor actividad, jun 
to con mayo y julio. Según 
datos facilitados por Merca- 
madrid, el pasado junio  los 
madrileños comieron 99.466 
toneladas de frutas y verdu
ras, Los estómagos agrade
cen especialmente las naran
jas, m anzanas y plátanos, 
dentro de las frutas; tomates, 
lechugas y pimientos son las 
hortalizas preferidas.

H ábitos___________________

Hay gente a quien le va la 
marcha. Luisa Turiel. vende
dora de loteria, disfruta le
vantándose los domingos a 
las siete de la mañana. Bien 
mirado, puede ser una conce
sión a la holgazanería habida 
cuen ta  que hab itualm ente 
está en pie a las tres y media 
de la mañana. «Me encanta 
madrugar y  m e gusta esto.» 
Los días de la semana divide 
la venta de lotería entre el 
m ercado  de C arabanchel, 
distrito donde vive, y Merca-
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LA CIUDAD

La clientela madrugadora surie ser flja

madrid. f-Esioy deseando que 
llegue el martes. Me trae un 
asentador de m i barrio.» Tan- 
la felicidad por m adrugar se 
comprende cuando explica 
que su caso es un poco raro. 
Con dos horas de sueflo tie
ne de sobra.

Es que eso de madrugar 
crea hábito. •Estoy acostum
brado a no dormir», señala 
José Min. treinta años como 
mozo en los mercados centra
les. Pasó por el Puerta de To
ledo, Legazpi, y ahora Mer- 
camadrid. Viene cada día de 
Leganés, sobre las diez de la 
noche, y finaliza el trabajo  a 
las once de la mañana. Ha sa
cado seis hijos adelante a 
base de horas extraordina- 
rías. i¿Q uési veo la tele? Cía- 
fo, aunque no duerma.•

A Cannen Pacheco no le 
síecta mucho el estar en pie 
3 las cinco de la madrugada. 
A esa hora intempestiva ha 
tenido el pulso bien tem pla
dlo para trazar una linea ne- 
p a  sobre el párpado, recta y 
segura, «A madrugar, como 
^  o irá s co sa s , te  h a b í-  
tóas.»Desde hace diez años 
regenta una frutería en la glo- 
jwta de Santa María de la Ca- 

Hace sólo cinco meses 
se encarga de hacer «la 

^ompra- en M ercamadrid. 
*gual que ocurre a pequeña 
* ^ l a .  los tenderos mantie- 

la fidelidad a la hora de 
ap ro v isio n arse . «Norm al- 

^^f^^fnos nuestros pues- 
f'ios. salvo que no tengan 

° ^ ''C anela  que buscamos. • 
Carmen está entusiasmada 

la actividad febril de- 
iTollada en Mercamadrid. 
ebe ser que el estrés se con- 

^^nibién en hábito. 
M ercamadrid. ciudad de 

P^pmesas. G em a P ineros, 
emte años. Lleva dos como 

xiliar administrativo en un 
P esto de asentadores de pes-

O- Soporta bien levantar- 
tal^H ^'30 de la m añana con 

de «aprender lo suficiente 
cambiar de trabajo y  de

horario». Reconoce que el 
negocio no esconde grandes 
secretos. Sabe que los bene
ficios del detallista dependen 
del precio inicial de la mer
cancía. «5/ aquí compran  
caro, saben que luego no pue
den subir mucho. Para ganar 
más es preciso que el precio 
de salida sea bajo. Luego pue
den ampliar el margen.- En 
tanto  la suerte cambia. Gema 
trata de compaginar el balan
ce de pescadillas y gambas 
con su pasión por el baile. 
«Los sábados m e echo una 
buena siesta y  luego a la dis
coteca. »

C iudad de desencantos. 
Las m odernas instalaciones 
de M ercamadrid. inaugura
das hace seis años y, catalo
gadas como una de las más 
grandes de Europa, no ha su
puesto un cambio fundamen
tal en las costumbres ai estilo 
d e  co m p ra v en ta . V icente 
M ora ha visto la evolución 
desde hace veintidós años. 
xN o ha cambiado práctica
mente nada». «Hombre, ahora 
es más cómodo, limpio, con 
m ejores instalaciones», le 
apuntó. «Sí, pero seguimos 
madrugando y  con sueño.- 
V icente piensa dejarle esa 
herencia a su hijo. E n  el lote 
de la pescadería que regenta 
en Toledo está incluido el le
vantarse de m adrugada para 
venir a por la mercancía. En 
este caso caben dos refranes: 
«No hay placer sin padecer, 
o, En el pecado lleva la p e
nitencia. »

M ercamadrid. gran lonja a 
la que llega mercanrfa proce
dente de Galicia. Andalucía. 
País Vasco. C EE. Com uni
dad valenciana y Cataluña, 
según los porcentajes de en
trada. para abastecer una de
m anda que exigió 166.991 to
neladas de pescado en 1989. 
de acuerdo con la memoria 
de la em presa. Las apetencias 
de los madrileños en cuanto 
a pescado fresco se orientan 
por el gallo, la merluza, el

Despertar en B^dad
Para muchos madrileños el movimiento inmediato des

pués de acallar el despertador va seguido de la conexión 
con el «mundo exterior». La radio se convierte en una fo r 
ma de alimentación figurada que ayuda a entonar ¡a mente 
y  situarse en el espacio urbano. Los últimos acontecimien
tos en la guerra del G olfo han elevado los índices de au
diencia, pero al comienzo del día tas noticias internaciona
les pueden llegar a tener el m ismo interés que el estado de 
la circulación. Desde las seis de la mañana las emisores com 
piten para captar una audiencia somnolienta qu£ escucha 
cómo ha sido el despertar de Bagdad y  ¡as vías alternativas 
para salir ¡o más airoso posible del atasco.

Am ena 3 lanza las primeras noticias a través de Antonio  
Herrero en E l primero de ¡a mañana. Información loca! y 
general se alternan hasta las nueve de la m añana en prác
ticamente todas las emisoras. La Cope conecta a las seis 
con O nda Pesquera y comienza los informativos de Prime
ra hora con boletines que se suceden hasta las nueve. La 
Ser lanza su prim er informativo a  las siete, y veinte m inu
tos más tarde Carm elo Encinas cuenta las prim eras noti
cias de Madrid.

Radio Nacional, Radio 1, sale a las ondas a  las seis de 
la m añana y m antiene la audiencia a través de los bloques 
retransmitidos a  las siete y ocho de la mañana. Los am an
tes al deporte pueden conectar con O nda C ero a las seis 
de la m añana que repiten el program a deportivo de José 
Manuel Ruiz d e  la noche anterior. L a información de ac
tualidad vendrá a las siete con un program a que se prolon
ga hasta las 8,15. La información local de V íctor Arribas 
se emite de 7,30 a 7,45.

La radio acompaña desde el principio del día a los ma
drileños en el desayuno, m ientras se afeita o  en el coche 
camino de su trabajo.

boquerón, la pescadilla. sar
dina. bacaladilla, trucha, sal
món, jurel y bonito. En ma
risco, el porcentaje se lo re
parten el mejillón, la chirla, 
gam ba, cangrejo, almeja, os
tras, bigaros. cigala, caraco
les y nécoras.

De todas formas se respira 
cierto decaim iento en este fi
nal de febrero — mes maldito 
para  todos los com ercian
tes— , Las gesticulaciones en 
el regateo de los precios no 
son tan expresivas. Los ges
tos son más relajados. Menos 
intensos. «No he visto los 
apretones de manos de otras 
veces para cerrar los tratos».

dice otro espectador de este 
A tlantic City del boquerón y 
la chirla.

A  las seis y media el apar
c am ien to  e s tá  a  reb o sa r. 
Cada día acuden una media 
de 9.735 vehículos, entre ca
miones de abastecim iento y 
otros vehículos, dispuestos a 
llenar las despensas de los 
madrileños. Los madrileños 
hicieron en el 89 la digestión 
de 948.104 toneladas de ver
duras y frutas, y 166.99! to
neladas de pescado. Ello sin 
contar un segundo plato de 
carne.

María José CAVADAS

Todos en 
la calle

A las siete de la m aña
na. de repente, la glorieta 
de Legazpi está plagada 
de coches. Es algo que 
coge por sorpresa. Sales 
de tu casa de noche. Vas 
sólo por la calle. Paras a 
tomar c ^ é  y. de pronto, 
todo el mundo se ha ins
talado sobre el mismo as
falto. «Sí. es algo que te 
coge desprevenido-, co
m enta el laxista al que to 
dos los am aneceres le sor
prenden con una avalan
cha repentina de vehícu
los. «Para que veas la gen
te que se pone las pilas a 
estas horas.»

Andrés, no quiere decir 
su apellido, se «pone las 
pilas», según dice el taxis
ta , bien tem prano. El au
tobús que le trae de Tole
do desemboca a las seis y 
media en la glorieta de 
Atocha. A poyado en la 
barra de un bar hace hora 
hasta las ocho para co
menzar el trabajo  en la 
construcción. H asta las 
once y media de la noche 
no volverá a su casa.

El bar que hace chaflán 
en la plaza de Carlos V es 
destino obligado para es
tos movimientos migrato
rios de nuevo cuño. A uto
buses que vienen de las 
com unidades autónom as 
más próximas con mano 
de obra. Del bar paten ha
cia el tajo  con los prim e
ros cafés y tos primeros 
«ch ispazos»  de coñac. 
C hispazos tem praneros 
para entonar el cuerpo.

La clientela de estas ho
ras es fija. Fija y fiel. Lo 
sa b e  M arco s B e lm a zo  
Sánchez, capaz de catalo
gar y desentrañar lo que 
ocurre detrás de las oje
ras. Diecinueve años de 
cam arero aportan mucha 
psicología. A  las cuatro y 
media de la m añana viene 
desde V illaverde. Cada 
día, durante dos décadas. 
«Los días libres me levan
ta a las siete de la maña
na. Es la costumbre. Eso 
sí, después de comer, el ci
garro se te quema entre los 
dedos de sueño.»

C lientela fija. Marisa 
Ruiz. A ntes de iniciar su 
tra b a jo  com o asisten ta 
pasa por el bar para tomar 
el prim er café y prim er ci
garro del día. «Elprim ero  
y  el último», puntualiza. 
A sí desde hace quince 
años. Antes de las siete 
co m ien za  su d esp laza
m ie n to  h ab itu a l desde 
Parla, localidad donde re
side. A  esas horas presen
ta un aspecto pulcro, rela
ja d o . bien m aquillada, 
como quien se ha tomado 
tiempo. «No me molesta 
madrugar». Pregunto si es 
la prim era en com antar 
las noticias. «¿Noticias?, 
no me llaman la atención. 
Lo tínico que miro es el 
reloj.»

M. J. C.

'^LLa f  E  M a d r i d  i  4 -is  u t  m a r z o  d e  i99i Ayuntamiento de Madrid



Fuente de Neptuno

El A yuntam iento instalará 15 nuevas fuentes ornam entales

Sobre agua edificada
S e cu en ta  q u e , cu a n d o  R uy G onzález C ía- 
v íjo  se p re se n tó  a n te  el g ran  T am erlán  
com o e m b a ja d o r  d e  E n riq u e  I I I  d e  Tras* 
ta m a ra  y  qu iso  c o m p a ra r  las g ran d e zas  de 
M a d rid  co n  la s  d e  S a m a rc a n d a , se le 
o c u rr ió  d ec ir, con re fe re n c ia  a  la  villa, 
aquello  de : «Sobre agua edificada, m is m u 
ros d e  fu e g o  son. E sta  es m i insignia  y  bla
són .»  D esde s ie m p re , el C oncejo  se ha

p reo cu p ad o  p o r  a lu m b ra r  y  co n serv ar 
fuentes q u e  a seg u ren  el su m in is tro  de 
ag u a  a b u n d a n te  en  ca n tid a d  y  ca lid a d , en 
p rinc ip io  p a r a  el consum o y , después, 
p a ra  el em bellecim ien to  de la  c iu d ad . A 
esta  tra d ic ió n  obedece el rec ien te  proyec* 
to  m un ic ipa l d e  in s ta la r  12 fuen tes  o rn a 
m entales re p a r tid a s  p o r  los rin co n es  d e  la 
villa.

Q u i e n e s  estu
d ia n  e l o r i
gen del nom 
b re  d e  M a
drid . llegan a 

conclusiones sólo en apa
riencia d ispares, pues unos 
se em peñan en que es su  raíz 
la tina. Matrice, y o tro s ase
guran que es árabe, Mayrit. 
No dejan  de coincidir, pues 
la prim era significa «arroyo 
m a d r e »  y ,  la  s e g u n d a .  
"Corriente d e  aguan.

Exageraba Jerónim o de la 
Quintana cuando, en 1629, 
escribía que las aguas de M a
drid «son casi infiniias», de
bido a ser su sitio "eminente 
y  alio... cabeza de monte», 
sus aguas vienen «orí de p o 
zos. como de fuentes... sin 
número, y  esto sin las de los 
pilares, grandes y  comunes al- 
bercas. caños y  abrevade
ros..., sin las que hay dentro 
de monasterios, huertas y  jar
dines, y  casas particulares».

También exageraba el cro
nista que, en el siglo XIX. 
decía que las aguas de M a
drid eran tan excelentes y tan 
finas que «las procedentes de 
la sierra pudieran emplearse 
en los ¡aboraiorios de quím i
ca, porque son casi tan puras 
como el agua destilada». Y 
más que exagerar, descon
cierta e intriga el gran don 
Pascual Madoz cuando ase
gura que el agua que tiene 
M adrid es «delgada y  de ex
celente calidad», que reúne 
codas las propiedades que 
han de tener las aguas dulces 
para ser provechosas a la sa
lud. y que "tiene las virtudes 
de ser liquida, (?), fecunda y 
potable».

L os v ia jes y los caños

La estancia de los árabes 
dejó com o recuerdo primero

los "Viajes de agua», acueduc
tos subterráneos que desem
bocaban en diversas fuentes 
de aquel M adrid, cuyos res
tos todavía aparecen cuando 
se escarba en el caso antiguo.

E ran estos "via/es de agua» 
verdaderas galerías de algo 
más de medio metro de altu
ra y otro tanto  de anchura, 
con lecho de piedra y ande
nes laterales para su posible 
recorrido. Eran tan impor
tantes sus caudales que, toda
vía en 1950, se calculó que 
por ellos se perdían más de 
tres millones de litros.

Con tales antecedentes, a 
nadie extrañará que el patro
no de la villa, el labrador Isi
dro, fuese un santo fontane

ro, en el mejor y certero sen
tido de la palabra. Cuentan 
las crónicas que a sus mila
grosos poderes se debió el 
alumbramiento de tres pozos: 
el primero, en la calle de To
ledo. donde ahora se alza la 
iglesia catedral; el segundo, 
en la  calle M ayor; el tercero, 
al otro lado del río. para que 
bebiera su amo Iván de V ar
gas, tras m ucha insistencia y 
tras decir el santo "Cuando  
Dios quería, aquí agua había» 
y dar un golpe con su aguija
da a  la peña, d e  la que bro
ta ro n  in m ed ia tam en te  las 
aguas.

A unque todos tenían abun
dantes y milagrosas aguas, 
fue este último pozo el más

famoso, pues, en 1525. sus 
aguas curaron las calenturas a 
la em peratriz Isabel y a  sus 
hijos. No obstante, años des
pués. se secó por culpa de 
unos aguadores moriscos y ya 
fuese por su maldad o "por
que no  se servía a Dios de que 
se vendiese n i pusiese en pre
cio aquella santa agua». aguas 
que. como hoy puede leerse 
por encima del caño... "San 
Isidro a.iegura / que si con fe  
la bebieres / y  calentura truje- 
res / volverás sin calentura. » 
Pero desde siempre también 
han valido para corregir tras
to rn o s  m enstruales — eran 
desopilantes— . males de ri
ñón y de la orina, lepra y lla
gas y hasta, se ha dicho, de
volvieron la vista a un ciego.

Tam bién eran  milagrosas 
las fuentes de San Francisco 
y de Santo Domingo. Este ú l
timo pozo estaba, más o  me
nos, en lo que después fue 
plaza y, hoy. aparcam iento 
para coches. H abía allí un 
gran convento, Santo Domin
go el Reat, fundado por el 
santo el año de 1218 y para

La Cibeles y ocho más
Cuando Carlos III encargó 

al arquitecto José de Hermo- 
silla que convirtiera los pra
dos de San Jerónim o y de 
Atocha, prados del com ún de 
la villa por cuya vaguada dis
curría el arroyo del Abroñi- 
gal Bajo, en un aristocrático 
paseo, confió al fontanero 
mayor, V entura Rodríguez, 
la construcción ornam ental 
de las necesarias fuentes.

La dedicada a la diosa Ci
beles — símbolo de la tierra— 
ya estaba term inada en 1782. 
Poco después, la de Neptuno 
—símbolo del agua—  a la que 
siguieron las de A polo (en
carnación de ta inteligencia y 
de la luz), la Alcachofa y las 
cuatro  fuentecitas situadas 
en tre  las edificaciones del 
Museo del Prado y el Jardín 
Botánico, en las que un tri
tón cabalga sobre un delfín.

La fuente de Cibeles esta
ba en la entrada del paseo de 
Recoletos y pasó después al

centro de la plaza: le quita
ron el oso y el dragón que te 
nía a  sus espaldas, sustituyén
dolos por angelotes. E l oso 
"desapareció», pero el dra
gón se conserva y adorna el 
patio de la Casa de Cisneros. 
Tam bién rodearon a  Cibeles 
de una verja, que hoy dfa está 
en el escuadrón montado de 
la Policía Municipal, en la en
trada de la carretera de El 
Pardo. Cuando estas obras se 
hicieron, en 1895 y siendo al
calde el conde de Romano- 
nes, la elevación de la diosa 
sobre el entorno y la apari
ción de los dos niños— am or
cillos. dio pie a  que los ma
drileños dijeran que Roma- 
nones le había puesto un piso 
a  Cibeles y que ya tenían 
"condescendencia». Durante 
la guerra civil, cubrieron la 
fuente con una pirámide de 
lad rillo s, cem ento y sacos 
terreros, lo que no impidió 
que fuera "herido» uno de los

leones. En 1979. se limpió y 
restauró la fuente, aprove
chando tal ocasión para sacar 
un molde y regalárselo a la 
ciudad de México.

A  N eptuno. que alguna vez 
"perdió» el tridente, también 
le trasladaron al centro de la 
plaza por las mismas fechas 
que a  la Cibeles, y más movi
miento se dio a la fuente de 
la Alcachofa que, sufriendo 
las manías traslaticias, fue lle
vada al R etiro, ocupando su 
em plazam iento una réplica 
en bronce colocada cuando 
en 1987 se rem odeló la glo
rieta de Atocha. Es, pues, 
fuente doble, la única dupli
cada en Madrid-

Pero el recuento quedaría 
incompleto sin la mención de 
la h u m ild e  fu e n te  — más 
bien, caño—  que. frente a la 
diosa de ta T ierra, ofrece su 
agua a los andantes sedientos 
en la acera de Correos.

L. S.

monjas de clausura, hijas de 
reyes o  — al menos—  de no
bles. A l parecer, fue el santo 
fundador quien cavó el pozo 
para que sus aguas satisfície- 
ran las necesidades de tan ex
celsas y retiradas damas. El 
pozo existe en nuestros días, 
abierto en la casa del núme
ro 3 d e  la calle de Campoma- 
nes. Desapareció de allí el 
convento y su huerta en tiem
pos de la desamortización, se 
construyó nueva sede para las 
monjas al final de la calle de 
Claudio Coelio. En él se con
serva la pila en la que se si
gue bautizando a los hijos de 
los reyes de España desde los 
tiem pos de F ern an d o  111. 
quien lo entregó a  la custodia 
de estas hijas de Santo Do
mingo y quien dio título de 
realeza a su convento.

L as an tig u as  fuen tes

Difícil es saber cuáles fue
ron las primeras fuentes de 
Madrid. E n el fuero de la vi
lla se prohíbe lavar tripas en 
la fuente de San Pedro, cer
cana a la actual Puerta Cerra
da y a  cuya vera se constru
yeron baños públicos, según 
el pri''ilegio dado en Sevilla, 
por A lfonso X, el año de 
1263.

Dos siglos más tarde, en 
tiempos de Juan II, las fuen
tes más conocidas eran la 
mentada de San Pedro o de 
los Caños Viejos, la de la 
Priora o de Santo Domingo y 
los Canos del Peral, que es
taban cerca del actual Teatro 
Real, aventurando Amador 
de los Ríos que «debajo de la 
columna izquierda del ingre
so principal del Teatro Real >' 
a bastante profundidad, se en- . 
cuentra un depósito de agua 
de unos 50 pies de fondo  que 
deben ser los antiguos Caños 
del Peral».

Fuente muy apreciada por 
la calidad de sus aguas, ya 
desde el siglo XVI. ha sido y 
es la de El Sacedal. cercana 
al que fue pueblo de Fuen- 
carral y en el camino de El 
Pardo. También gozó de gran 
predicamento la fuente dei 
Berro, cuyas aguas eran las 
únicas que se servían en la

Ayuntamiento de Madrid
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mesa del rey desde los tiem
pos de Carlos V. Su calidad 
era tan apreciada que el car
denal infante don Fernando 
se la hacía llevar hasta Flan- 
des. cuando allí estuvo de 
gobernador.

Camino de la Virgen de 
Atocha estaba la fuente del 
Manzano, mencionada en el 
Fuero, y — dentro del con
vento. junto  al molino aceite
ro—  la de Santa Polonia. 
•cuya agua se ha experimen
tado hace mavarillosos efectos 
en las enfermedades de piedra 
y  mal de riñones», por ser de 
naguas bicarbonatadas-ferru- 
ginosas», según análisis prac
tic a d o s  a  f in a le s  d e l s i
glo XIX. Los cronistas ha
blan de otras tres fuentes y 
ermitas puestas bajo la advo
cación de otros tantos santos, 
vírgenes y m ártires, al igual 
que fuera la m entada Polo-

servicio reglam entado y que, 
en el siglo XIX pasó a ser 
obligadam ente uniformado. 
A  los aguadores se le exigía 
— entre otras prendas—  lle
var chaqueta de paño y cue
llo derecho de tres dedos de 
alto , con las armas del Ayun
tam iento bordadas en seda o 
estam bre y el número de su 
licencia en color rojo. Boto
nes de metal dorado y obliga
ción también de llevar un ce
pillo para limpiarlos. Chaleco 
rojo, botines de igual color y 
gorra de fieltro con visera 
eran otras prendas de su uni
forme.

Los aguadores desapare
cieron. poco a poco cuando, 
gracias al Canal de Isabel II. 
cada casa tuvo su caño de 
agua corriente. Las fuentes 
perdieron toda su condición 
de serviciales para personas y 
ganados y su función fue, Fuente de San Vicente, conocida como el «As de Copas>

E l agua de la fuen te  del Berro era tan 
especial, que el cardenal infante se la hacía 

llevar hasta Flandes

Las fuentes eran lugares de encuentro, 
charla y  galanteo, p o r  lo que en más de 
una ocasión surgían pendencias y  peleas

La puerta del Sol ha tenido fuentes de 
todos los gustos y  colores, desde la 

Mariblanca hasta las actuales

El cambio de las necesidades y  de los 
gustos explican las m udanzas y  novedades 

de nuestras fuentes

nia, y que eran San Juan Bau
tista, Santa Casilda y Santa 
Catalina. Entre los cuatro se 
repartían la custodia de la ve
nerada Virgen de Atocha.

Las fuentes cumplían mi
siones utilitarias y eran en
tonces lugares de encuentro, 
charla y galanteo, por lo que 
en más de una ocasión sur
gían pendencias y peleas, 
hasta tal punto que, en 1610, 
ia Sala de Alcaldes de Casa y 
Corte prohibió que «en los 
caños y  otras partes donde 

a coger agua, ningún  
nombre sea osado, desde la 
onción en adelante, de estar 
en las dichas partes hablando 

las mozas, con armas o 
ellas ni en otra forma». 

Pero no  eran los caballeros 
que más caldeaban las 

®8uas, sino los aguadores, 
oficio que nació para satisfa- 

comodidades y llevar el 
®gua hasta las mismas casas, 
^^ronto se tuvo que fijar el 
precio de tal trabajo , un ma
ravedí la carga, y el que co
l a r a  más estaba amenazado 
” 3sta con 10 azotes y el des
cerro si le pillaban por terce- 
a Vez. También se les prohi- 
'ó que fueran por las calles 
friendo con sus asnos, por- 

‘ acaece topar e derribar 
personas e hazer mu-

o-í daños, so pena de estar 
dias a la cadena».

e l u ” '  a g u a d o r e s ,  seg ú n  
^  prestaban -serbicio
U to s

desde entonces, 
omamental-

solam ente

F uen tes  m ovedizas________

Los cambios en el gusto ar
tístico y —sobre todo—  las 
necesidades de facilitar el 
tránsito de vehículos y perso
nas, desde siempre se ha sen
tido en M adrid y explican

— en gran parte—  que nume
rosas fuentes hayan cambia
do su prim er emplazamiento. 
La que más lejos llegó fue la 
que estaba en el Campillo del 
M undo Nuevo que — tal vez 
estaba predestinada—  acabó 
en la Sem a, ciudad de Chile, 
por donación, en 1952, del al
calde de M adrid, que lo era 
entonces el conde de Mayal- 
de. El pedestal de una fuente 
con la fecha 1916 ha apareci
do en las obras que se reali
zan en dicho lugar.

La puerta del Sol ha teni
do fuentes de todos los gus
tos y colores. La tradicional 
se construyó en 1618 y fue co
nocida por los nombres del 
Buen Suceso, las Arpías y la 
Mariblanca, por ser de már
mol blanco la figura femeni
na que la rem ataba y que 
para algunos era  símbolo de 
la fe y, para otros. Venus. 
Reconstruida por Pedro de 
R ibera en 1727. en 1838 fue 
desplazada a la plaza de las 
Descalzas. A finales de siglo, 
fue desm ontada y depositada 
en los almacenes de la villa, 
hasta que en 1914 renació en 
el Retiro y, en 1969. nueva
m ente traslada al paseo de 
Recoletos. P in tarra jeada y 
mutilada una oscura noche, 
pasó — tras la necesaria res
tauración—  a la Casa de la 
Villa, instalándose una copia

Fuentes del pueblo de Vallecas

sobre alto pedestal en la re
mozada puerta del Sol.

E n  el Campo del M oro lu
cen otras dos fuentes nóm a
das: la de los T ritones, estu
vo en la isla de Aranjuez. 
hasta que en 1841 fue traída 
a Madrid. La de las Conchas, 
fue realizada por V entura 
R o d rí^ e z  para el palacio de 
Bobadilla del M onte, de don
de pasó a la finca de la reina 
María Cristina, en Vista A le
gre, antes de llegar a su ac
tual destino.

Una de las más hermosas 
fuentes de M adrid es la de la 
Fama. Estuvo en la plaza de 
A ntón  M artín , desde 1731 
hasta 1879. Por el cambio de

-Plan de fuentes ornamentales—

y al bien común>‘.
a

un

El Ayuntam iento de Ma
drid tiene en proyecto un 
Plan de fuentes ornamentales 
en el que figura la construc
ción de 15 fuentes, la ilumi
nación de 10 y la restauración 
de otras ocho.

Tres de las nuevas fuentes 
se construirán en la plaza de 
Cristo Rey y en sus alrededo
res; otras tres, según el pro
yecto ya redactado, en la ca
lle de Juan Bravo, en sus cru
ces con las calles de Claudio 
Coello, Príncipe de Vergara y 
Conde de Peñalver.

Nuevas fuentes se instala
rán en las plazas de Cuatro 
Caminos. M anuel B ecena. 
Legazpi. San Cayetano, Cas
tilla y M arqués de Vadillo. 
Tam bién, en la calle de Alca
lá, esquina a Felipe II, y en 
el parque de San Isidro.

En el Plan se incluye la ilu
minación de la segunda cas

cada en la fuente de Cibeles 
y la iluminación total de las 
fuentes que están en las pla
zas de San Juan de la Cruz. 
República Argentina. O rien
te (Felipe IV), puerta del Sol 
y glorieta de San Vicente, a 
¡as que se añaden las de A po
lo, N eptuno, las Cuatro Esta
ciones y la de ta Fama.

E l p resupuesto  total de 
e s te  p ro y e c to  asc iende  a
648.500.000 pesetas y tam 
bién figura en él un im portan
te apartado dedicado a la res
tauración de las fuentes de 
Pontejos. San Vicente, C a
bestreros. los Galápagos, del 
Angel y Hospital Clínico. En 
El Pardo, la Fuente Blanca y 
la de Valpalomeros.

En las calles y plazas de 
Madrid hay 123 fuentes orna
m entales y 83 láminas de 
agua, es decir, lagos y peque

ños estanques. Pero hay más 
de un m illar de pequeñas 
fuentes y grifos para calmar 
la sed del viandante.

Cambiantes en situación, 
suntuosidad, categoría arqui
tectónica y tam año, ocupan 
u n a  s u p e r f ic ie  t o t a l  d e  
176.385 metros cuadrados. El 
agua que juega en las fuentes 
y la que duerm e tranquila en 
los estanques, supone un cau
dal — al año—  de 4.376.ÍXX) 
metros cúbicos. También ha 
de tenerse en cuenta que el 
80 por 100 de las fuentes 
cuentan  con recirculación, 
circuito cerrado, ventaja que 
sólo se da, en el caso de las 
láminas, en los grandes lagos, 
por su elevado coste. La es
tación de tra tam ien to  del 
lago de 1a Casa de Campo, 
por ejem plo, costó 82 millo
nes de pesetas hace casi diez 
años.

los gusto s , la  llevaron  al 
barrio de las Peñuelas, al par
que del O este y. por fin. des
cansa en los jardines de Pe> 
dro Ribera, el arquitecto que 
la diseñó, a espaldas del que 
fue Hospicio y hoy Museo 
Municipal, obra también de 
Ribera.

Para celebrar el nacimien
to de Isabel II se levantó una 
fuente en la Red de San Luis, 
con niños y con delfines talla
dos en piedra de Colmenar, 
con dos ranas y dos galápa
gos que fueron las primeras 
fundiciones en bronce hechas 
en Madrid. La fuente costó 
más de un millón de reales. 
E n 1865, la trasladaron a  la 
plaza de Santa A na y, en 
1879, al Retiro. Allí se levan
tó un tem plete de entrada al 
m etro, dotado de ascensores 
que salvaban el desnivel en
tre  la puerta del Sol y  el final 
de la calle de la M ontera. 
Ocupan su lugar, desde 1975, 
gaviotas y surtidores.

Un poco más tardío fue el 
o b e lisc o  le v a n ta d o  en  ia 
Fuente Castellana, con zóca
lo de granito y rem atado por 
una estrella. La construcción 
de los Nuevos Ministerios im
puso su traslado a la plaza de 
Rom a o de M anuel Becerra 
y. tras una tem porada en los 
almacenes de la villa, en los 
años sesenta reapareció en el 
parque de la Arganzuela, a 
orillas del Manzanares.

Las necesidades crecieron 
y los gustos cam biaron, lo 
que explica tanto mudanzas 
como novedades- Pero M a
drid sique es tando  «sobre 
agua edificada».

Luís SASTRE

villa M A U R IU  / 4-16 DK  M A R Z U  D E  1991 J 1
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LA CIUDAD

Se pretende que el docum ento final cuente con el máximo apoyo

Campaña informativa sobre la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana

El te rc e r  ten ien te  d e  a lca ld e , Jo sé  L u is G a r ro , p re se n tó  el p asad o  25 d e  fe b re ro  la  cam 
p a ñ a  d e  in fo rm ac ión  d e  la  rev isión  del P lan  G en era l d e  O rd e n ac ió n  U rb a n a  d e  M a
d r id  (P G O U M ), a p ro b a d o  en  el P leno del 27 d e  sep tiem b re  d e  1990. C on la  cam p añ a  
qu e  a h o ra  se in ic ia  se p re te n d e  p ro p ic ia r  la  m áx im a p artic ip ac ió n  c iu d ad an a  a fin de 
recoger el m ay o r n ú m e ro  d e  sugerencias posib les d e  los c iu d ad an o s  an tes  d e  d a r  p o r  
c e rra d o  el p lazo  d e  p resen tac ió n , cuya fecha se rá  el 15 d e  a b r il  p róx im o.

L a  c a m p a ñ a  es 
contínuación de 
las distintas se
siones de p re 
sentación y de

bate llevadas a cabo con dis
tintos colectivos e institucio
nes como la CEIM , Colegios 
Oñciaies de A rquitectos e  In
genieros de Caminos, Cana
les y Puertos, y jornadas in
formativas ante las asociacio
nes vecinales y Juntas M uni
cipales de distrito.

La campaña de inform a
ción en los medios de comu
nicación constará de 36 inser
ciones en prensa y 297 cuñas 
radiofónicas que se com pleta
rá con el envío de 100.000 
posters a todas las viviendas 
con una carta del alcalde.

— •Queremos que el docu
mento fina l tenga el máximo 
apoyo social y  político», su
brayó José Luis G arro , quien 
afirmó, además, que se inten
ta llevar a  la conciencia del 
ciudadano de que sus ideas 
pueden ap o rta r  soluciones

El alcalde en América
(Viene de la pág. I .)

E ntre los proyectos desta
ca la oferta del alcalde de 
Buenos A ires para m ontar en 
Madrid una exposición con 
las obras más representativas 
de los museos latinoamerica
nos y especialmente los ar
gentinos.

AI cierre de esta edición. 
R odríguez Sahagún se en
cuentra en Santiago de Chile, 
invitado por el alcalde Jaime 
Ravinet, para asistir a los ac
tos conmemorativos del 450 
aniversario de la fundación 
de la ciudad. El alcalde de 
Madrid se entrevistará con el 
presidente Aylwin.

H uete , en P an am á

El Encuentro Hispano-Pa- 
nameño de Apoyo a la D e
mocracia Local, iniciado el 
día 4 de marzo, fue presidido 
en representación del alcalde 
por el segundo teniente de al
calde, Luis María H uete. D u
rante su estancia en Panamá, 
Luis Maria H uete se entrevis
tó con el vicepresidente de la 
R ep ú b lica  panam eña, fue 
nombrando huésped de ho
nor y recibió las llaves de la 
ciudad. Asimismo pronunció 
una conferencia sobre Finan
zas municipales y  promoción 
de empleo. Finalmente, en el 
momento de cerrar esta edi
ción. se disponía a asistir a la 
inauguración de la III Reu
nión de Alcaldes de Centroa- 
mérica.

para ios problemas que le 
afectan. líHay soluciones», 
será el eslogan de la cam
paña.

Como complemento están 
previstas otras dos activida
des de carácter cultural, enri
queciendo las aportaciones 
técnicas que aporta el do
cumento.

U na de ellas serán unas 
' jornadas que aportarán una 

reflexión sobre M adrid, enri- 
quecedora y complementaria 
a la realizada durante la eta
pa de participación institucio
nal y ciudadana. U na parte 
importante de estas jom adas 
se centrará en el estudio de 
experiencias urbanas simila
res. Se han seleccionado cua
tro  ciudades, cuya experien
cia de transformación urbana 
reciente se considera de inte
rés como apoyo a un debate 
profundo sobre el futuro de 
M adrid, París. Milán, Lon
dres y Berlín.

O tra parte sustancial de las 
jom adas irá destinada a  la re
flexión directa sobre Madrid, 
hac ien d o  h incap ié  en  las 
c u e s tio n e s  fundam en ta les 
que afectan tanto a la escala 
territorial amplia com o a la 
visión específicamente urba
na. Se contará con ponentes 
capaces de aportar ideas y re
flexiones con respeto a  estos 
tem as y suscitar un debate 
entre los asistentes que pue
da cristalizar en planteamien
tos y sugerencias para mejo
rar la actual versión del avan- 
de de revisión del Plan G ene
ral de Madrid.

Las jom adas se celebrarán, 
en el Centro Cultural de la 
Villa durante los días 16, 17 
y 18 de abril.

Finalm ente se publicará un 
libro que pondrá de manifies
to  las ideas y proyectos apor
tados durante la etapa de ex
posición y alegaciones que 
conforman lo que es M adrid 
como gran metrópolis. Será 
una edición atractiva con 
gran abundancia de material 
gráfico y dirigida a un públi
co amplio y no sólo a los es
tamentos profesionales o po
líticos. La obra tendrá por sí 
misma un valor cultural por 
la reflexión disciplinar que in
corpora sobre ideas y enfo
ques urbanísticos en Europa 
en el inicio de la década de 
los noventa.

E l libro estará estructurado 
en tres partes y una presenta
ción in stituc ional. D ichas 
partes serán: Memoria urba
na de M adrid, Reflexiones 
sobre el M adrid actual, y Pla
nes y proyectos en la Europa 
de los noventa.

En la memoria urbana se 
pretende que sea una •'mira

da» h istó rica  qu e  guarde 
correspondencia con los te 
mas clave, cuyo arranque po
dría situarse con lo que gené
ricamente se identifica como 
el nacim iento del •M adrid  
m oderno»  en térm inos de 
problem ática urbana. Algu
nos de los tem as que se tra
tarán son: la vivienda, la re
forma interior, el crecimien
to  urbano, reflexiones sobre 
planes y proyectos en el mar
co regional, vida cotidiana y 
propuestas de cambio en la 
historia.

Los tem as fundamentales 
que se tratarán en las re
flexiones sobre el Madrid ac
tual serán la población y  em
pleo, la vivienda, actividades 
económicas, transporte y trá
fico. marco regional y calidad 
de vida.

Por último, en el apartado 
de planes y proyectos en la 
Europa de los noventa, se re
cogen materiales relativos al 
papel de las ciudades extran
jeras seleccionadas respecto a 
su región m etropolitana y a 
las principales operaciones de 
transformación y crecimien
to, y todo ello desde una 
perspeaiva global. A l mismo 
tiempo, en el capítulo dedica
do a Madrid se recoge el con
junto de ideas, sugerencias y 
proyectos aportados por el 
Ayuntam iento d e  la capital.

Dos tem as fundam en ta les

En la presentación de la 
cam paña intervino también 
Juan Barrado, adjunto al ge
rente de Urbanismo, quien 
subrayó dos de los aspectos 
más fundamentales de la pre
vista revisión del Plan G ene
ral: la actuación urbanística y 
la red viaria y de transportes.

Respecto al primero se re
firió a la escasez de viviendas 
p ú b lic a s , cuyo  p ro b le m a  
principal es la no disponibili
dad de suelo. Se calcula en
30.000 viviendas la dem anda 
no satisfecha y en 100.000 
para los próximos diez años, 
de las que un 60 por 100 de
berían ser financiadas por la 
empresa pública.

En base a ello en la revi
sión del Plan G eneral se ha
cen una serie de reflexiones y 
de desarrollo urbano. Algu
nos proyectos recogen ideas 
nuevas, otros completan ini
ciativas promovidas por el 
Plan G eneral del 85 o incor
poran actuaciones no previs
tas por la Comunidad, con
formando un total de 11 pro
puestas importantes concebi
das con una visión unitaria en 
el contexto de la estructura

1. Estrategia dd EAe. 2. Parque dd Valdebas. 3. Parque empresaiial de 
los redntos feriales. 4. Ensanche de Hortaleza. 5. NoM de Chamartin. 
6. Operación Arroyo det Fresno. 7. Operación Campammlo. 8. Ensanche 
de CarahanchH. 9. Parque Lineal del Manzanares. 10. Operación Mén
dez Alvaro y II. Avenida de Córdoba.

V"-’. ...

y \

ot MfTuo tosjíHre —  ifrtfA oe MiiKo nonjfsu

Proyectos de Metro incorporados oi la revisión dd Plan

urbana global a la que se 
aspira.

E n cuanto a la red viaria y 
de transportes, Juan Barrado 
se refirió a  la necesidad de 
apoyar el transporte público, 
pero adecuar al mismo tiem 
po la red viaria a la dem an
da. E n  la revisión del Plan se 
recogen acuerdos ya efectua
dos y p ro p u estas  nuevas. 
Para ello se plantean una se
rie de alternativas de pene
tración en la ciudad que a  las 
seis grandes carreteras exis
tentes una otras tantas nue

vas para pasar a un modelo 
de 12 puntos. En cuanto al 
d é f ic it de inversiones de 
transporte público y pese a 
los últimos esfuerzos aún re
sulta insuficiente. En la revi
sión se propone el metro  
como elem ento fundamental 
de transporte y se indican una 
serie de actuaciones en dos 
fases com plem entadas con 
otras proposiciones sobre los 
ferrocarriles de cercanías, el 
nuevo enlace con Barajas y 
los accesos del T ren de Alta 
Velocidad.

Ayuntamiento de Madrid
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E l F U ie O  ES RAPIDO 
EN CASO DE IMCENO O 
ACTUE CON D ia S IO N

• nUM ElO  n U N A  A TOOOS u »  
MNDS.

No p iv d a  OcsTo an TMÜrlot o  TCMim. 
Enruétnlot a  m ta tu  ;  u lg a n  áuiMdl*-

•  SALGA BAPIDAMENTB. 
Conosca dónde u tá n  to d u  l u  
p o n b l t f  d * l« d tf ic » .
NO U S  IOS ASCENSORES.

■ i  A \1 Z  A lU BtA . O E B £  LAS 
PtXBTAS 

H anténguM  todoi jvntoa.
No s n tn  a la tfa i ijmna]aa, ctjatoa, ele. 
Sut «id*t M  lo liaico q o t h*y ̂  h It u .

• .LSEELTEUTONOI 
B  nqro O cuilqidai otro I  nano.
U a a »  l i o s o
Hi hl» <UtpacieireeBdarid>A b a g u a la  
dltauLiiii i y c oata ila ilaapCTgiiaBaqB» 
t a l*  bagan.

• AJOLA 0.1  A LQ U nl PUETTA CON 
OIIDADO. MANTENIHWO 

' APAKT/U» EL tO S n O .
31 a M  a iread o , d a m  la pBirta.
^ b n  )*• n n u a t  cca  t e ^  iB a a t taa,

• lO Q A S e HAOA UNA VENTANA. 
U n í a  U gam oaiM  para racikb a sa  
fraaco. OtM. Eitlacida una a ib an i m  «•- 
fial da p a tió te  da amibo. No iilla . Et- 
p e n a  qoa a lS a n id o d a  Ben bareaP»- 
g n a a n n  ayuda.

• Mantanga loa calamadont 
apaitadoa da toda cla*a da 
conbuiliblaa.

•  Daja nScian le a ip ad o  tiradadci d*l 
M a r im  o  locadiacoa, p a n  pcgranir 
iobncalantamwBtoa. S iiu  n c ép la i da 
TV DÓ lUscicna CMnctananM, poada 
aai un paUgio da fu g o . Hágalo n tiaa i.

•  He «obrecirgo* laa tafidai aléctrica< 
e t c  acumnladép da lomai pata dlitni- 
toa oaoa a  trarta d* c l a * ^  mtU^dai. 
El ncalantamsanío aa prodnca cca 
g n n  n p id a i n  aatoa aoponaa.

•  Utffica canicaroa gnndaa.
« Fuma cácRodaiseiite m ta d o , p «io  no 

ÍDCuin «n la pallgroaa co«tiiinl»a da 
lumai an la cana.

^ A y u n ta m ie n to  inicia una cam paña contra incendios

- '
■ ••

■ i , .  ■ - s '

CONSEJOS UTILES
C a í a  a a iT a a  — aralaa:
1. Ccoúsca al (atófooo dal Cuerpo de  Bomberaa. No dude en Ua- 

m sr. Loa Mgundoe sod  precíoaoa. 
l  Duerma cco  la  puerta  d e  <u habitad&n ce rrada . Detiene el 

hu n o  y d  (uego. T o id r i  n é a  (iampo para  se r  rescatado.
3. Examine U  puerta . Sá e e ti  caliente, no la  abra. St eaU  {ría, 

áb ra la  muy deq>acáo, agachado y comprobando que tiene vía 
Ubre.

4. Q erra  Im  puerta» de trás  de Vd.
9, No utilica loa 68C8DS0P66.
t .  A cuerde un h jg tr  da  reunión exterior coo su s  familiara*.
7. Una vex a  m Ivo, no vuelva a  pene trar en la  zona d e  inceodkx 
B. SI w  ropa M  incendia, d o  corre. T íre te  al n id o  y ruede sob 'etí mitmn

t v.drili> st‘ •'iM'urriirc atra|i,i'iir 
LPienae.
Z. G atee an  el humo, re tanga la  reap iracíón  y r ia r re  loa ojos 

cuando pueda.
3. P on ía puertas  ce rra d as  en tre  usted  y el hu jna T ape las ra> 

Ruras alrededor d e  laa p u e rta s  y 
ab e rtu ra s , vali6nd tse d e  trapee o 
aUwnbras. M 6)das si tiene agua 
cercana.

4 . Busque US cua rto  con ventana al 
ex tañor. Si puede, átffala levemente.!

9, SeAole desde la  ventana. Si hay  u n  _  
teléfono, llame al Cuerpode BÓnberoe 
y dígales dfiode se  encuentra, aunc[ue 
ellca ya hayan llegado, 

e. Cálnwiin. M antanga la  aereoidad.
El reecate  llegaré eo  unoa nxiineDtos.
Entre teato,coD la* mnrilAiiii>riiif«i«fi«« 
usted M a rá

AYUDANDO A SAIVAI SU VKIA.

-••SELHUWi-

> B  hnno, ai calor T lo* g tta e  pBCden abogado d e ^ n t*  da onaa 
coantu  u p in c ia a m . Cuando f e  « o csen m  rodeado por a l fcsme, 

i T o m

•  No Miga a la eeca len  si TC bnmo. 
Vuelva ai istarior de iu  Tivienda 7 1 
p e n  cce  la pueda cenad*.
Loe bcwbeioa ie  raeeaUiiB.

■ Al c o d u r , uae nanga* ajustadas.
En todo CKO, recuerde qoe la topa 
•Mita pueda ficilniante prender fnego.

•  Procure q oe las falda* d éla  meeacami- 
U* no loquen ai brasero.

E
Tu colaboración, tu salvación

L  A rea de Seguri
dad y Policfa Mu
nicipal. a  través 

(I. D epartam ento
Av Incendios del
inj^P^^fniento de M adrid, 

o el pasadu día 4 de mar- 
la i^ampaña orientada a 
{ j^fy^nción de incendios en 
Ij^ 'c ilio s particulares con el 
so/,^ colaboración, tu

®sta campaña — que 
‘'puesto una inversión de

4,5 millones de pesetas—  se 
han editado quinientos mil 
carteles en los que se recogen 
consejos útiles en caso de in
cendio. medidas preventivas 
para evitar este tipo de acci
dentes e instrucciones para 
una correcta utilización de los 
electrodomésticos. Estos car
teles se colocarán en los por
tales de los edificios.

El concejal del A rea de Se
guridad y Policía Municipal. 
Fernando Bocanegra, explicó 
que el motivo de esta campa

ña ha sido el estudio realiza
do por el D epartam ento de 
Extinción de Incendios y que 
dem uestra q u e  « / l o  sabemos 
comportarnos correctamente. 
A veces se producen acciden
tes en la segunda planta de un 
edificio que provocan Vídi- 
mas en la décima porque un 
ciudadano sale a ¡a escalera o 
utiliza el ascensor^.

<• Es necesario— añadió Bo
canegra— que los vecinos ten
gan esta información y  sepan 
protegerse, colaborando

con el Cuerpo de Bomberos. <■ 
Las ilustraciones, consejos 

e  instrucciones que ilustran

esta página son reproducción 
del carte l e d ita d o  por el 
Ayuntamiento.
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A L L I A N C B  P R A N f  A I S K

Cursos de francés en París
{ ' v r t i f i c f u t o  H c m t é m i v f i

DESDE 59.500.- PTAS.
14 días, pensión completa, visitas culturales, etc.

IN F O R M A C IO N : SA N  B E R N A R D O , 7 7 ,  1 .°  A  - 2 8 0 1 5  M AD RID
TE^O^^^^DtliGADM fm DRI^TOLANOASAJ^^

Ayuntamiento de Madrid
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Se han colocado 33 en distintos puntos de la villa

Las placas de ia 
memoria de Madrid
U no d e  los l ia r o s  m ás visibles del P lan  M em oria  de M a d rid , p ro m o v i
do  p o r  el A y u n tam ien to , h a  sido  la  colocación d e  33 p lacas  ro m b o id a 
les, d e  p o rce lan a , en  los m ás d iversos p u n to s  d e  la  v illa , donde  vivieron 
o  m u rie ro n  ilu s tre s  h o m b res  y  m u je re s , nacidos un o s en  M a d rid , veni
dos los m ás de o tro s  lu g a res .

H a y  ta m b ié n  
p lacas ded i
cadas al re 
c u e r d o  d e  
grandes acon

tecimientos d e  nuestra histo
ria o de establecimientos en 
los que nuestros antecesores 
vivieron la no menos gloriosa 
rutina de todos los dias, como 
fueron La Fontana de Oro. la 
Fonda de San Sebastián y el 
Corral de Comedias de la 
Paz.

Se ha fijado también para 
el recuerdo, en la plaza de 
Antón M artín, e l lugar don
de comenzó el m otín de Es- 
quilache. En la calle de Tole
do una placa recuerda el lu
gar donde estuvo el Colegio 
Imperial, «donde desde el si
glo X V I  estudiaron grandes 
figuras e ingenios españoles». 
En la misma calle, en el nú
mero 52 bis, Beatriz Galindo 
y Francisco Ram írez, L a La
tina y su marido. E l Artillero, 
fundaron en 1499 el Monas
terio de la Concepción y el 
Hospital de la Latina.

P rim ac ía  d e  las le tras

Casi la mitad de las placas 
colocadas entre los meses de 
noviembre y  febrero están 
dedicadas a personajes rela
cionados con las letras. Han 
merecido reverdecer su me
moria filósofos como O rtega 
y Gasset. en el núm ero 57 de 
la calle de Serrano, donde es
cribió La rebelión de las ma- 
sas, y Xavier Zubiri, en Nú- 
ñez de Balboa, 90, donde vi
vió desde 1942 hasta su m uer
te en 1983.

La nómina de los escritores 
se amplía con los recuerdos 
de Lope de Vega, Véiez de 
Guevara, Larra, Galdós, Ja
cinto Benavente, Pío Baroja, 
Ramón Gómez de la Serna, 
Gerardo Diego. María Tere

sa León y Rafael A lberti y, el 
m ás reciente, Camilo José 
Cela, que en su casa de Ríos 
Rosas, 54, escribió La colme
na, pues allí vivió entre los 
aflos 1949 y 1954.

Algo más que hom bres de 
letras fueron fray Bartolomé 
de las Casas. M enéndez Pida! 
y Dámaso Alonso, también 
ahora recordados por distin
tos motivos.

En el mundo de las artes, 
al músico fray Tomás Luis de 
Victoria se le recuerda en el j 
núm ero 3 de la calle que lie -, 
va su nombre, en la que fue, 
casa de capellanes, llamada i 
así por vivir en ella los sacer
dotes que atendían el culto en 
el paredaño convento de las 
Descalzas Reales. E n  este 
mismo lugar estuvo la tahona | 
propiedad de los tíos de Pío 
B aro ja. quienes, asociados 
con un panadero austríaco, 
pusieron a su establecimiento 
el nombre de Viena Capella-' 
nes. A Pablo Sorozábal y al 
maestro Rodrigo se les re
cuerda en la casa donde el 
primero vivió y, al autor del 
Concierto de Aranjuez, en 
G eneral Yagüe, 11, donde 
gozosamente sigue trabajan
do.

El pasado 8 de noviembre 
se inauguró el Plan Memoria 
de Madrid, fijando ia prime
ra  de esta seríe de placas, la 
dedicada a Manuel de Falla, 
en S errano , 72, donde ei 
maestro gaditano escribió La 
vida breve.

A rtis ta s  y  políticos

E n la plaza de O riente, se 
ha señalado el lugar donde 
estuvieron la casa del Tesoro 
y el obrador en el que pintó 
Velázquez. D e locahzación 
más imprecisa es la Quinta 
del Sordo, al otro lado del río 
y cerca del puente de Sego- 
via, donde Goya decoró las

paredes con sus inquietantes 
«pinturas negras». O tro tanto 
puede decirse de la Casa de 
las M atem áticas, donde vivió 
el arquitecto real y maestro 
m ayor de la villa. Juan G ó
mez de M ora, cuyo recuerdo 
se ha fijado en el núm ero 1 
de la calle de Lepanlo. En 
Conde de A randa. 9, nació el 
pintor Solana, en casa que ya 
no existe.

A rtis tas  fueron  tam bién 
Manolete y Marcial Lalanda. 
E l prim ero se alojaba habi
tualm ente en el Hotel V icto
ria. y el segundo, «el más 
grande», vivió y m urió en G e
neral Martínez Campos, 15.

Se enaltece ahora la me
m oria del general Castaños, 
el vencedor de Bailén, en la

casa en la que nació. Barqui
llo, 34, y de Juan Escobedo, 
el secretario de don Juan de 
Austria, al que m ataron, la 
noche del lunes de Pascua de 
1578, manos alevosas y toda
vía envueltos en  m isteríos 
que — tal vez—  sólo conoció 
Antonio Pérez, que era el se
cretario del rey Felipe IL 

Estas pequeñas, casi hu
mildes, lápidas ahora coloca
das por todo M adrid, rever
decen la antigua tradición ro
mana de honrar el recuerdo

de quienes merecieron no ser 
jam ás olvidados y los lugares 
donde vivió la Historia. El 
A yun tam ien to  enaltece su 
memoria y enriquece la infor
mación que la ciudad ofrece 
a sus m oradores y a cuantos 
la visitan, sabedor de que «el 
nombre» es la prim era fuente 
de conocimiento y de com
prensión.

L uis SASTRE

o m a b  í i ix v A
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Iglesia de Sao Andrés de los Fbmencos

Se rehabilitará la iglesia 
de San Andrés de ios Flamencos

^  L Ayuntam iento 
d e  M a d r i d
aportará 50 mi- 

I . llones de pese- 
tas para la re

habilitación arquitectónica de 
!a iglesia de San A ndrés de 
los Flamencos en virtud de un 
convenio firmado el pasado 
26 de febrero por el alcalde 
Agustín Rodríguez Sahagún 
y el presidente en funciones 
<ie la Real Diputación San 
Andrés de los Flamencos- 
Fundación Carlos Am beres.

El histórico edificio, sede 
de la Fundación Carlos Am- 
t>eres. se destinará a  la cele
bración de actos culturales, y 
especialmente a aquellos que 
se desarrollen en 1992 con 
motivo de la Capitalidad Eu
ropea de la Cultura. E n este 
«ntido . Rodríguez Sahagún 
ha declarado que los actos 
que se van a  celebrar aquí

con motivo del M adrid 92. 
como el ciclo de conciertos 
Madrid, villa y  corte, «no p o 
drían encontrar mejor esce
nario».

El alcalde señaló además 
que ei A yuntam iento y la 
Real D iputación de San A n
drés de los Flamencos aspiran 
a que este nuevo centro se 
convierta «en un punto neu
rálgico para la cultura de la 
ciudad precisamente en un 
distrito que no es de los que 
más equipamientos culturales 
tiene, el de Salamanca».

La iglesia de San Andrés 
de los Flamencos, ubicada en 
la calle Claudio Coello, 99, 
fue inaugurada por Alfon
so XII en 1878 y es el único 
edifício que sobrevive en M a
drid de los hermanos O rtiz y 
Villajos-

E n ei convenio firm ado se 
recoge que el Ayuntam iento

gestionará ante el consorcio 
M adrid 92 el otorgar a la 
Real D iputación el carácter 
de entidad colaboradora del 
Madrid, Capital Europea de 
la Cultura ¡992.

La Real Diputación, por su 
parte, hará constar el patro
cinio del A yuntam iento en 
todas sus publicaciones y se 
com prom ete a colaborar con 
las actividades del M adrid 92.

Por último, las dos entida
des o rgan izarán  co n ju n ta 
m ente program as de activida
des para celebrar en la Real 
D ip u tac ió n , y el A yun ta
miento de la capital se reser
va el derecho de confeccionar 
programas, invitaciones, car
teles y publicidad de los ac
tos. Tam bién se acordará, 
con un mínimo de seis meses 
de antelación, las fechas y nú
mero de actividades de cada 
año.

Nueva Junta 
Municipal de lisera

E1  L pasado 26 de fe
brero el alcalde de 
M adrid. Agustín 

J  R odríguez Saha
gún, inauguró la nueva sede 
de la Junta Municipal del dis
trito de lisera.

El nuevo edificio está ubi
cado entre la avenida de R a
fael Ibarra y las calles de D o
lores B arranco y M ariano 
Vela, en una de las zonas más 
céntricas del distrito para fa
cilitar el acceso de los veci

nos. Consta de cuatro plantas 
y sótano, con una superficie 
total construida de 5.013 me
tros cuadrados y en su cons
trucción se han invertido 466 
millones de pesetas.

El distrito de U sera tiene 
una población cercana a  los 
140.000 habitantes, y la anti
gua sede de la Junta Munici
pal era insuficiente para aten
der a las necesidades de los 
vecinos.

El alcalde Agusiin Rodríguez Sahagún escucha a una vecina 
vo edificio de la Junta Municipal de lisera.

ante el nue-

Madrid es mi droga
No es fácil hablar de 

M adrid sin apasio
namientos, con frial- 

'^ad. Y  no lo es porque es una 
ciudad en la que viven y con- 
'iven personajes de todas las 
fazas y colores. Están quie- 

piensan, como el compo- 
l 'to r  m e x ic a n o , A g u s tín  
Lara, que «de M adrid al cie- 

Y esos otros que hacen 
e los pequeños problemas 

™tiQianos su razón de ser.
Madrid ha sido duran te 

"'uchos años la esencia del 
^^ntralismo puro y duro , el 
^P«jo en el que se han mira- 
°  las otras grandes ciudades 
Pañolas. la hija descarriada 

® Una familia venida a más. 
® menos, según se mire, 

ada que ver con la moder- 
e industrializada Barcelo- 

I ni con la belleza de Sevi- 
’ siquiera con la luz y las 

San Sebastián. Ma- 
digan lo que digan, es 

® cosa muv diferente.
San k-̂  son los que confie- 
n,.,® °'ertam ente estar ena- 
tam^ de esta ciudad con- 

inada de polución y rui- 
de I habla mucho
[a- díaseos, del precio de 

‘Viendas. de la inseguri

dad ciudadana, de la droga 
que se consume, de los men
digos que inundan las calles. 
Muy poco de la hospitalidad 
de su gente y del calor del as
falto. H a leído usted bien, del 
asfalto madrileño.

Hay personas a las que lo

que les gusta es pisar cem en
to, respirar polución por lo
dos los poros de su cuerpo, 
correr de un lugar a otro, 
siempre con prisas, disfrutar 
de la noche hasta que am ane
ce. sin miedo a la puñalada 
trapera. Soy noctámbula por

afición y por elección.
Es una cuestión de orden, 

casi fisiológica. Por Madrid 
siento la misma pasión que 
por los buenos mozos. En po
cos sitios la gente es tan hos
pitalaria com o en M adrid, ni 
tan extrovertida. Cuando sal

go de esla ciudad por vaca
ciones o motivos de trabajo, 
siento que me invade una 
gran alegría, la misma que a 
o tro s miles de ciudadanos 
más.

M e tranquilizo pensando 
que ¡por fin voy a respirar 
paz y la tranquilidad! Un sen
timiento que va dejando paso 
a  la nostalgia una vez que he 
abandonado el aeropuerto de 
Barajas, el puerto de Gua
darram a. o. sin ir más lejos, 
la carretera de Extremadura.

En Madrid he encontrado 
todas las cosas que me hacen 
feliz o infeliz. Llegué cuando 
tenía nueve años y todo el 
mundo por delante. Desde 
un principio fui atrapada por 
esta ciudad que adopté como 
a  una hija o  a un hijo, que a 
veces ya no sé si es femenina 
o  masculina de tan ambigua 
que resulta- Aquí he vivido 
los mejores momentos y las 
peores depresiones, porque 
me angustia verme atrapada 
por cientos y cientos de ojos 
sin rostro humano. No puedo 
remediarlo, para bien o  para 
mal, M adrid es mi droga.

R o s a  VILLACASTIN

'Ut.A
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Quinientos anos de historia del parque más popular de Madrid

El Retiro, sus orígenes y todo lo demás
E i R e tiro , el B uen  R e tiro , no  es sólo el ja rd ín  d o n d e  un a  
g ra n  p a r te  de los m ad rileñ o s o cu p a ro n  su  in fanc ia  y , lue
go, y a  con los años m ozos, se en tre g a ro n  a  o tro s  juegos 
m ás co m p ro m eted o res  y gozosos, a  veces con desigual 
fo rtu n a . P ero  eso e s ta b a  en el d es tino  im prev isto  d e  cada 
uno . T am b ién  aq u í la  h is to ria , la  g ra n  h is to ria , la  d e  los 
acon tecim ien tos co rte san o s y po líticos ju g ó  d e  u n a  m a 
n e ra  inapelab le  y decisiva. L a  su e rte  no  sólo d e  M a d rid , 
s ino  d e  E sp añ a , se  decid ió  en m u ch as ocasiones en esta  
am ab le  f lo re sta  u rb a n a .

A c a b a  d e
a p a re c e r  E l 
R e t i r o ,  sus  
o r í g e n e s  y 
to d o  lo  d e 

más... (¡460-1988). libro del 
que es autora Rosario Mari- 
blanca Caneyro. En esta obra 
están recogidos los avatares 
de quinientos años bien cum
plidos. «£n m i condición de 
modesta investigadora — nos 
dice R. M. Caneyro—  quisie
ra, a través de estas páginas, 
satisfacer de la form a más 
sencilla la curiosidad del lec
tor. y  al m ismo tiempo hacer 
realidad una vieja ilusión, na
cida en m i infancia, cuando, 
desde la atalaya encristalada 
del mirador de m i querida 
casa de la calle de Alcalá, 
contemplaba con infantil cu
riosidad las frondas del Reti
ro, que en la dilatada panorá
mica se ofrecían ante mí, in 
citándome a conocerlo, n

Inm enso  co rtijo

La crónica arranca del rei
nado de Enrique IV  y su fa
vorito, el caballero de Ube- 
da, don Beltrán de la Cueva: 
o rigen  del m onasterio  de 
Santa M aría del Paso, su 
cambio de nom bre y su pos
terior traslado al Prado, la 
Orden Jerónim a. aposenta
dora real. M adrid capital de 
España, situación del m onas
terio de los Jerónim os en los 
planos de Madrid anteriores 
a 1650. Felipe III. el Conde- 
Duque de Olivares y Feli
pe IV,

En las obras del Buen R e
tiro trabajaron en algunos 
momentos, día y noche, más 
de 1.500 hombres. -Se  co
mentaba que más que palacio 
parecía m onasterio p o r lo 
austero y  "desornamentado” 
de sus fachadas. Realmente, y  
en honor a la verdad, a pesar 
de tantos afanes, trabajos y  
sacrificios, el conjunto arqui
tectónico del B uen Retiro  
nunca dejó de parecer por la 
peculiar disposición de su es- 

. íructura un inmenso cortijo 
andaluz, m uy en consonancia 
con las raíces de su promotor, 
el Conde-D uque de Oliva
res, f

Las obras del Buen Retiro, 
a  pesar de la rapidez con que 
se llevaron a cabo y los me
dios económicos y humanos 
de que se dispuso, llenaron 
un período de diez años lar
gos. En los dos primeros, se 
construyó de forma incohe
rente y caprichosa, siendo a 
partir de 1633 cuando em pie
za a desarrollarse el proyecto 
de una residencia real.

Sobre el inmenso tesoro ar
tístico que encerraban los 
deslavazados muros del Buen 
Retiro, nos dice R. M. C a
neyro, el que mayor impor
tancia tuvo fue. sin duda, la 
copiosísima colección de cua
dros, potenciada por el mece
nazgo de Felipe IV y Oliva
res a desorbitados extremos.

O b ra s  d e  a rte

En el prim er inventario de 
la pinacoteca real, efectuado 
en 1607. reinando Felipe III. 
se alcanzó la cifra de 385 cua
dros y acep tándose com o 
probable que su hijo la incre
mentó a lo largo de sus cua
renta y tres años de reinado 
con 2-000 cuadros más. pode
mos colegir la importancia 
tanto de la cantidad como de 
la calidad del tesoro artístico. 
En el Buen Retiro abunda
ban los paisajes y escenas de 
caza de autores flamencos 
como Rubens. Suyders y Jan 
Wildens. No faltaban los Ti- 
z iano , R ib e ra , Z u rb a rán . 
Bassano, V eronés y algún 
que o tro  B osco, y . sobre 
todo, los del gran maestro se
villano Diego Velázquez. Pa
rece ser que en las habitacio
nes de la reina existían cua
dros de bufones que eran los 
correspondientes a Don Juan 
de Austria, Barbarroja, Pa- 
blillos de Valladolid. Calaba
zas, Francisco de Ochoa y 
Cárdenas, el bufón toreador, 
estos dos últimos desapareci
dos, Asimismo consta la exis
tencia de la Fragua de Valca- 
no. L a  túnica de Jo.ié, y la 
más importante obra de su 
juventud. E l aguador de Se
villa. hoy propiedad del Mu
seo Wellington de Londres, 
sin contar los que se encon
traban en el salón de Reinos, 
donde posiblemente dirigió la 
decoración global del mismo, 
Y se da como posible la cir
cunstancia de que el último 
cuadro pintado por Veláz
quez, Paisaje con San A nto
nio A bad y  San Pablo ermi
taño, fue destinado a la erm i
ta de San Pablo en el Buen 
Retiro.

Dos artistas franceses, Ni
c o lá s  P o u ss in  y C la u d e  
Lorraine, contribuyeron tam 
bién con una serie de paisa
jes con motivos místicos y pa
ganos a la ornamentación del 
palacio.

No todas fueron deliciosas 
satisfacciones en los festejos 
celebrados en el escenario del 
Real Sitio, sigue contándonos 
R. M. Caneyro, ya que se dio 
la triste circunstancia de que 
era 1639, cuando todo estaba

El ag rad ab le  paseo p o r e i R e tiro  u n a  m añ an a  de  sol

dispuesto para la representa
ción de un juego acuático, se
guido de un espectacular ban
quete a bordo de la góndola 
real, un ciclón arrasó todo: 
decorados, toldos y árboles, 
causando no sólo el pánico, 
sino pérdidas materiales y he
ridos. En 1640. la rotura de 
una de las esclusas que dota
ba de agua a los estanques 
causó inundaciones en unos, 
y en otros bajó el nivel de las 
aguas, haciendo em barrancar 
las naves que con los reales 
pasajeros a  bordo pudieron 
tener graves consecuencias y 
hubieron de ser transporta
dos por los marinos de la 
Real A tarazana a hombros. 

Adem ás, un incendio en 
los carnavales de 1641, inicia
do por una bujía mal apaga
da en el salón de baile, cobró
se cuadros, tapices, muebles, 
y más de una dam a salió des
pavorida, sin cuidarse de lo 
ligero de su atavío, ya que el 
incendio se produjo a media 
noche, cuando todo el mun
do estaba durmiendo.

F in  del C onde-D uque

Estos percances fueron to
mados por el pueblo como 
premonición de la deseada 
caída de Olivares. Tanto la 
reina Isabel de Borbón como 
una gran parte de la nobleza 
española, enem igos acérri
mos de Olivares y su camari
lla, influyeron de tal manera 
en el ánim o de Felipe IV 
para que tomase las riendas 
del gobierno y prescindiera 
de los servicios de su favorito 
que, al fin, se produjo el su
ceso tan largamente espera
do. El día 23 de enero de 
1643, don Gaspar de Guz- 
m án, Conde-Duque de Oli
vares y duque de Salazar, re
cibía la orden de Felipe IV de 
que se retirase a descansar a 
su casa de Loeches.

Ya pasado ei tiempo, en 
1840 se plantaron 5.(K)0 árbo
les. en tre los que se encontra
ban pinos de Escocia, olmos 
de A ranjuez, abetos de la

Casa de Cam po, La G ranja y 
Noruega. Y poco después se 
procedió a una repoblación 
con 120.000 plantas traídas 
de Alem ania y reales sitios de 
España,

El libro nos ofrece aspec
tos tan interesantes como la 
visión urbanística de Madrid 
en el siglo XVII. el estado 
del Buen Retiro, a la llegada 
de Felipe V de Borbón. el es
tablecimiento de la corte en 
el Buen R etiro, la Real Fá
brica de Porcelana, la gran 
reform a del paseo del Prado, 
la puerta de Alcalá, el Jardín 
B o tán ico , el G ab ine te  de 
Ciencias Naturales y el O b
servatorio Astronómico,

R, M, Caneyro nos cuenta 
todos los sucesos porm enori
zados no sólo del Buen Reti
ro . sino de su entorno hasta 
nuestros días. Es una gran 
obra de documentación histó
rica y de evocación de acon
tecimientos que hemos llega
do a conocer nosotros mis
mos o  nuestros inmediatos 
an tecesores. O tro  aspecto 
que conviene también desta
car son las magníficas ilustra
ciones, una gran parte de 
ellas inéditas o  desconocidas. 
El libro ha sido editado bajo 
el patrocin io  del A yun ta
miento de Madrid y la Caixa.

J .  R . A.

Los n iños siguen la  actuación en  el T ea tro  de  T íteres de l R etiro

El alcalde inaugura el 
nuevo Teatro de Títeres

El  alcalde de M adrid. 
A gustín  R odríguez 
Sahagún. inauguró el 

pasado día 24 de febrero las 
nuevas instalaciones que al

bergan al Teatro Municipal 
de Títeres,

El teatro  está ubicado en el 
parque del Retiro, a unos 100 
metros de la puerta de la pla
za de la Independencia y las 
nuevas instalaciones han sus
titu ido al antiguo teatrillo  
que fue clausurado la pasada

primavera debido a su estado 
de deterioro y a su incapaci
dad para ofrecer funciones de 
títeres.

En el nuevo teatro se han 
invertido 25 millones de pe
setas y ya se ofrecen en el 
mismo los oportunos espec
táculos para niños. En su pro
gramación se alternan las ac
tuaciones de dos compañías 
de marionetas. El espectáculo 
atrae la atención de los peque
ños que se acercan al parque.
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Suplem ento d.” 41  del Villa d e  Madrid Edhora: A nabel González G árate

Loü p royectos preparadcM  por 
e l T alle r de  T e m o lo g ú s  
A udiov isuales req u ie re n  la 
partic ipación  d e  lo d o s los 
alum nos, guionistas, 
p ro d u c to res , realizadores, 
o p erad o res d e  cám ara  y 
le c n k o s  d e  son ido  y edición. 
E s un m o m en to  de  interacción 
en  el que  se  rep ro d u c e  el 
tra b a jo  h ah ltu a i de  cualqu ier 
c en tro  d e  realización  de 
p rogram us

Profesiones con imagen
E¡ Taller d e  Tecnologías A u d io v isu a le s , cuidos cursos se  inclu¡;en d e n tro  

d e l  P lan d e  E m p le o  M unicipa l, es  u n o  d e  los m ejores  ce n tro s  e n  e s te  tipo  
d e  espec ia lidades  q u e  e x is te  en  la ac tua lidad

E
l  T a lle r  de 
T e c n o l o g í a s  
A u d io v isu a le s  
(TTAV) a rro ja  
u n a s  c ifras  de 
co locac ión  del 
100 p o r 100 en 

especialidades como opera
d o r de c á m a ra  y ed ic ió n . 
O tros cursos, com o fotogra
fía. alcanzan cerca de un 70 
por 100 de éxito, debido al 
carácter de free lance de esta 
profesión. E ste centro , per
teneciente al Instiiuto M uni
cipal pa ra  e l E m p leo  y  la 
F orm ación  E m p resa r ia l  
OM EFE), ju n to  a o tras ac
ciones forraativas que se im 
parten m ediante asistencias 
técnicas en otros locales con
figuran el área de Tecnolo
gías Audiovisuales: área en 
'a que más de 300 alumnos 
'■eciben clases sobre vídeo, 
fotografía, sonido, digitaliza- 
ción de im agen, ac to res de 
doblaje, guionistas de cine y 
te levisión , p re se n ta d o r  de 
televisión, videodisco in te 
ractivo, dibujos anim ados y 
holografía.

Desde que el Institu to  de 
Radio y Televisión cerró  sus 
puertas al exterior, se produ
jo un vacío im portante en la 
oferta de enseñanza audiovi- 
^tJal. que. si bien fom entó el 
^“ rg im ien to  d e  academ ias

privadas, dificultó el acceso 
del ciudadano m edio a estas 
especialidades com o conse
cuencia del elevado coste de 
su aprendizaje.

E n este panoram a se creó 
el TTAV, fruto en un prim er 
m om ento de la colaboración 
e n t re  el A y u n tam ien to  de 
M adrid y el Institu to  N acio
nal de Em pleo, y más tarde 
de la entidad m unicipal y el 
F o n d o  Social E u ro p e o . Su 
principal objetivo  es la fo r
m ación de jóvenes parados 
en las técnicas de im agen y 
sonido; form a parte , p o r tan 
to , de l P lan  de E m pleo del 
A y u n ta m ie n to  m a d rileñ o , 
gestionado  desde en e ro  de 
1991 por el IM EFE.

Según se desprende de ma
nifestaciones de profesiona
les de l secto r, el T a lle r  de 
Tecnologías Audiovisuales es 
uno  de los m ejo res centros 
que existe en la actualidad. 
E n sus inicios, bajo la form a 
de Casa de Oficios y con una 
prim era im plem entación tec
nológica adecuada, los cursos 
duraban un año. Tras un se
guim iento y estudio porm e
norizado de los resultados de 
las acciones formativas lleva
das a cabo a lo largo de sus 
tre s  añ o s  de ex is ten c ia , el 
cen tro  ha evolucionado con
siderablem ente.

E sa au torreflexíón les ha 
indicado, según explica A n
gel de V icente, responsable 
del área d e  Com unicación e 
Imagen, la  conveniencia de. 
aparte  de realizar los cursos 
de form ación básica — vídeo, 
fotografía, sonido y grafismo 
electrónico—  de un año de 
duración, abordar o tros cur
sos d e  esp ec ia lizad ó n  más 
c o r to s  en e l tiem p o . E sto  
perm ite  ap ro v ech ar los re 
cursos y rentabilizar la fuerte 
inversión que se ha realiza
do, pues en  ese p erío d o  se 
puede form ar perfectam ente 
al doble de alumnos.

O tra  de las cuestiones que 
el Taller d e  Tecnologías A u
diovisuales no pierde de vista 
es la saturación de profesio
nales que se producirá en fe
chas próximas. Con el recien
te  boom  d e  los can a les  
autonóm icos y privados se ha

los responsables de este cen
tro  con las productoras y las 
cadenas de televisión les per
m ite conocer esas nuevas de
m andas y así reconvertir la 
oferta de cursos.

Las e s p e c ia lid a d e s  con 
m enor índice de éxito a su fin 
son las diversas m odalidades 
de fo tografía  y el curso  de 
guionistas de televisión y ci
ne. A m bos cursos, que cuen
tan con un to ta l de 65 alum 
nos, no suelen conseguir más 
del 70 p o r 100 de con tra ta
ción. Por esta causa, el IM E- 
FE  va a potenciar el autoem - 
p le o  e n t r e  e so s  jó v e n es . 
^Formar una cooperativa les 
puede resultar m u y fácil, so 
bre lodo si se les ayuda en la 
captación de clientela y  se les

facilita, asimismo, subvencio
nes para establecerse com o  
empresa», explica A ngel de 
Vicente.

A dem ás de ac tu a liza r la 
oferta de acciones formativas. 
el TTAV cuenta con el pro
y ec to  d e  tra s la d a rse  a la 
Quinta de los Molinos, escue
la m unicipal qu e  e s tá  u lti
m ando su re fo rm a. E n  ese 
nuevo centro instalará su se
de central, que estará perfec
tam ente equipada y facilitará 
la incorporación de un mayor 
núm ero de alumnos y cursos, 
aunque no se desaprovecha
rán los recursos que les ofrece 
el cen tro  A ntonio  M achado 
del distrito de San Blas.

solicitado un a to porcentaje
de profesionales, que han si
do  c a p ta d o s  e n tre  los ex 
a lum nos d e  la escuela. Sin 
em bargo , las solicitudes de 
personal pueden derivar so
bre otras especialidades aún 
desiertas, com o son técnicos 
de unidades móviles, técnicos 
de radioenlaces. maquillaje, 
técnico de continuidad y di
rectores de fotografía. El con
tacto directo que mantienen
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Certámenes jóvenes
Diseño, literatura, audiovisuales, artes plásticos y gastronomía

L a  C o n c e ja lía  d e  J u v e n t u d  y  D e p o r te s  d e l  A y u n ta m ie n to  d e  M a d r id  c o n v o c a  
c in c o  c e r tá m e n e s  p a r a  d a r  a  c o n o c e r  a  lo s  jó v e n e s  c r e a d o r e s  e n  la s  m o d a lid a d e s  

d e  a r te s  p lá s t ic a s , d is e ñ o , a u d io v is u a le s , lite ra tu ra  y  g a s tr o n o m ía , e s te  ú ltim o ,  
q u e  s e  o r g a n iz a  p o r  p r im e r a  v e z , c u e n ta  c o n  la  c o la b o r a c ió n  d e  la  A s o c ia c ió n  

M a d r ile ñ a  d e  E m p r e s a r io s  d e  R e s ta u ra n te s .

L a s  obras p rem ia
das en estos certá
menes entrarán en 
co n c u rso  p a ra  la 
elección  d e  la r e 
presentación de la 
ciudad de M adrid  

en la  p ró x im a  B ie n a l de  
Jó v en e s  C readores d e  la  
E uropa  de! M editerráneo, 
que se celebrará en Valencia 
durante 1992.

En estos certám enes, po 
drán participar todos los jó 
venes residentes en M adrid 
menores de treinta años.

Las obras se p resen tarán  
en  e l D ep a rta m e n to  de  
Ju v en tu d , N e g o c ia d o  de  
Actividades Culturales, sito 
en la calle Mayor. 83, planta 
baja. El plazo de entrega será 
hasta el día 22 de m arzo de 
1991, de 9 a 14 horas, excepto 
sábados y festivos.

La calidad y la innovación 
de las obras presentadas serán 
los criterios fundamentales de 
selección de los trabajos. Los 
ju rados estarán com puestos 
por tres personas vinculadas 
profesionalmente a cada una 
de  las m odalidades y un re
presentante de la Concejalía 
de Juventud que actuará co
mo secretario por delegación. 
El fallo del jurado se comuni
cará a los partic ipan tes  por 
correo y será inapelable.

Los concursantes no selec
cionados podrán recoger sus 
obras en el plazo de un mes a 
partir de la emisión del fallo 
del ju rado . U na vez pasado 
este plazo, no tendrán dere- 
ch o a  reclamación.

La padicipación en estos cer
támenes supone la plena acepta- 
dón de las bases. Cualquier duda 
que suija en su interpreiadón se
rá resuelta por la organización.

Del im porte de los premios 
se deducirán  los im puestos 
legales pertinentes.

Certamen 
de diseño
M OD ALID AD ES

1. Diserto de moda

Deberán presentarse series 
de cuatro diseños a>ordinados 
(sin especificación de tempo

rada) en ropa de mujer, hom
bre. niño o cualquier accesorio 
o complemento del vestido.

Los formatos de los sopor
tes no serán inferiores a DIN- 
A 4 ni superiores a D IN-A 3.

Cada modelo se presentará 
en una ilustración libre a  co
lor. aco m p añ ad o s, si fuese  
preciso, de una hoja de espe
cificaciones técnicas.

2. D iseño gráfico

Se presen tarán  ilustracio
nes p a ra  ca rte l so b re  tem a 
«•Juveniud en Madrid», en co
lor y técnica libre, con un lími
te de tres proyectos por parti
cipante.

Los tamaños no serán infe
riores a DlN-A 3 ni superiores 
a D lN -A  2. presentándose un 
arte final en soporte rígido.

Las imágenes no podrán in
c lu ir  n ingún  tip o  d e  te x to , 
marca, logotipo o  publicidad.

Los proyectos presentados 
en ambas modalidades debe
rán ir acom pañados de una 
plica. En un sob re  cerrado , 
encabezado p o r d icha plica, 
se aportarán los datos perso
nales del autor.

PREM IOS

Por cada modalidad se esta
blecen dos prem ios indivisi
bles:

Prim er premio. 44Ü.OOÜ pe
setas.

Segundo prem io, 220.000 
pesetas.

Los derechos de reproduc
ción de las obras premiadas son 
propiedad del Ayuntam iento 
de Madrid, quedando a dispo
sición del mismo todas las se
leccionadas hasta la celebra
ción de una muestra y/o edición 
de un catálogo.

Certamen 
de literatura
M ODALIDADES

1. / ’otfíífl.'Los trabajos p re 
sentados serán de tema y com
posición libre y su extensión 
será de entre KX) y 500 versos 
mecanografiados a doble es
pacio y por una sola cara,

2. A'flr/'df/va,’ las narraciones 
serán de tema libre y su exten
sión no podrá ser superior a 
14 folios ni inferior a 5. meca
nografiados a doble espacio y 
poruña sola cara.

3. Ensayo: los trabajos versa
rán sobre cualquier ám bito de 
interés literario y su extensión 
será de entre un mínimo de H) 
y un máximo de 30 folios, me
canografiados a dobie espacio 
y por una sola cara.

Las obras han de ser origi
nales e inéditas. no premiadas 
en anteriores concursos y es
critas en castellano.

El sistema de presentación será 
el de plica (se e s c r ita  un lema o 
seudónimo en la primera página 
de la d ira  y en scfore cerrado, en 
el que aparezca el mismo seudó
nimo o  lema, se consignarán 
nom bre, edad. D ocum ento 
NacionaJ de Identidad, dirección 
y teléfono del autor), por quintu
plicado debidamente encuader
nadas o « sd as.

PREM IOS

P or cada m odalidad se es
tablece un único prem io indi
visible de 550.000 pesetas, así 
com o la  p u b licac ió n  de las 
obras seleccionadas en un vo
lum en con jun to . Los costes 
de la publicación correrán  a 
cargo  del A yun tam ien to  de 
M adrid y ésta se llevará a ca
bo a  lo largo del presente año.

Los derechos de reproducción 
de las obras prem iadas serán 
propiedad del Ayuntamiento de 
Madrid. Asimismo, podrán ser 
publicadas aquellas obras que a 
juicio del jurado merezcan una 
mendón espedal.

Los trabajos prem iados se 
presentarán en un acto literario 
que tendrá lugar en la muestra 
de obras premiadas en ios dife
rentes certámenes convocados 
por esta Concejalía.

Certamen 
de audiovisuales
M OD ALID AD ES

Vídeo monocanal

1. rt) L a d u rac ió n  de cada 
o b ra  d e b e rá  se r  in fe r io r  a 
veinte m inutos no existiendo 
lim itación en cuan to  a la te 
mática o  lengua.

b) Los vídeos sonorizados en 
idioma diferente del castella
no. acom pañarán el texto me- 
canográfico de los diálogos o 
narración en este idioma.

2. I/) Las obras deberán estar 
grabadas originariam ente en 
sopo rte  m agnético, no estar 
premiadas en concursos, certá
menes o  premios de la misma 
naturaleza y ser presentadas en 
formato U-Matic. Baja Banda. 
VHS o BETA, sistema PAL.

h) Si los trabajos presentados

han sido publicados o em iti
dos. los concursantes deberán 
presentar autorización para la 
reproducción o difusión de los 
audiovisuales premiados o se
leccionados en el certamen,

3. No existe límite de obras a 
presentar por cada autor, pero 
cada cinta sólo podrá contener 
una obra. La organización no 
se hace responsable de tos acci
dentes imprevistos que puedan 
sufrir las cintas: sin embargo, se 
tom arán las precauciones ne
cesarias para su manejo.

4, a) De la presente convoca
toria están excluidas las cintas 
presentadas a concurso en Ja 
anterior edición y las realizadas 
con anterioridad al año 1989.

b) Se considerarán fuera de 
concurso los vídeos de carácter 
publicitario y aquellos que utili
cen material no original en más 
del 50 por 100 de su totalidad.

V / •

5. Junto con la obra se debe
rá entregar la ficha de inscrip
ción, señalándose necesaria y 
específicam ente quién haya 
de considerarse por la organi
zac ió n  « p a r tic ip a n te  en el 
concurso» a todos los efectos. 
E l im porte  ín teg ro  del p re 
mio se entregará a la persona 
que actiie con tal carácter, en 
quien se presumen plenas fa
cultades para la presentación 
de la obra al certamen, siendo 
ajenas a la organización con
v o ca n te  las re lac io n es  que 
tengan establecidas entre sí 
los d iferen tes intervinientes 
en la producción audiovisual.

6. PREM IOS

Se establecen los siguientes 
premios:

Primer premio, 550.000 p e
setas.

Segundo prem io , 220.ÜOÜ 
pesetas.

Tercer premio. IIO.IXJÜ pe
setas.

7. a) Las o b ras  selecciona
das podrán ser usadas total o 
parcialm ente para la difusión 
del ce rtam en  en los m edios 
de comunicación.

h) Una copia de cada obra pre
miada quedará en propiedad 
del Ayuntam iento de Madrid 
— Departamento de Juventud.

Vfdeoinslalación

1. La selección de obra y pre- 
m iode las videoinstalaciones se 
hará bajo proyecto. Este deberá 
ser lo más explícito y exhaustivo 
posible y necesariamente estará 
presupuestado. Pudiendo pre
sentar maquetas, fotografías o 
una narración del proyecto.

2. Se hará constar, el plazo de 
ejecución de la obra, así como 
quién haya de considerarse 
por la organización «partici
pante en el concurso» a todos 
los efectos, el importe íntegro 
del prem io se en tregará a la 
persona que actúe con tal ca
rácter, en quien se presumen 
plenas facultades para la pre
sentación de la obra del certa
men. para asumir las obliga
ciones derivadas del mismo 
(ejecución del proyecto), sien
do  ajenas a la o rganización 
convocante las relaciones que 
tengan establecidas entre sí los 
diferentes intervinientes en la 
producción audiovisual.

3. PREM IOS

El p rem io  c o n s is tirá  en 
subvencionar la realización 
del proyecto con un importe 
de l.(KX).(X)Ode pesetas.

4. El ju rado atenderá prefe
rentemente aquellos proyectos 
que por lo ajustado del presu
puesto al premio vea posible su 
ejecución. Asimismo el jurado 
se reserva el derecho de adjudi
car el premio a aquel proyecto 
que para su conclusión se ajuste 
a la cuantía otorgada.

5. En cuan toa losv ídeosque 
contengan las instalaciones 
habrán de cumplir los puntos 
Ib , 2b. y 4b de las bases de vi- 
deomonocanal.

6. La organización se reserva 
el derecho de selección, de en
tre todos los proyectos recibi
dos. aquellos que entrarán  a 
concurso. Los proyectos selec
cionados se devolverán una 
vez concluido el certamen.

7. Los proyectos selecciona
dos podrán ser usados total o 
parcialmente para la difusión 
del certam en en los medios 
de comunicación.

Ficha de inscripción

Vídeo monocanal

Título, realizador, teléfono, fo
tografía. guión, música, editor, 
productora, dirección de la pro
ductora. teléfono, principales ac
tores. fecha de rodaje, duradón. 
form ato de producción. 
VHS/BETA/UMATIC. video
grafía de realizador, partidpante 
en el concursoa todos los efectos. 
CIF del partidpante.y firma.

Certamen 
de artes plásticas
OBRAS

Respondiendo a  los deseos y 
demandas implídtos en las más 
redentes obras de creación ar
tística, se ha determinado la su
presión, en lo que a su admisión 
se refiere, de cualquier obstácu
lo que pudiera derivarse de las 
características que las configu
ran. reseñando únicamente que 
aquellas obras o proyectos, que 
por sus pecu liaridades 
planteamientos, predsen de es- 
pedales condiciones de instala
ción o realización, deberán pre
sen tarse suficien tem ente 
documentadas.

DOS Ayuntamiento de Madrid



PREM IOS

Se establecen dos premios 
indivisibles de 550.000 pese
tas cada uno.

Las obras, previam ente se
leccionadas por ei jurado, serán 
objeto de exposición, en lugar y 
fecha a determinar en el marco 
de la Semana de la Juventud.

Con motivo de esta exposición 
será público el fallo de dicho jura
do. siendo éste inapelable.

Los derechos de refffoducción 
de las obras premiadas son pro
piedad del A yuntam iento de 
Madrid, quedando a disposición 
del mismo todas las seleccionadas 
hasta la celebración de la muestra.

Sóto se admitirá una obra por 
participante, adjuntando el curri- 
cuium viae. con datos personales, 
una desc3ÍpcÍOT técnica de la c t o  
y fotocopia del D ocum ento 
Naci«ial de Identidad.

Certamen 
de gastronomía

Los participantes rea liza
rán una creación culinaria.

Presentarán una receta de un 
plato principal de cocina a  la 
que se acompañarán dos diapx)- 
sitivas en color del plato cocina
do y una lista com pleta de la 
materia prima (ingredientes) 
necesaria para elaborar el plato.

En plica con ei nombre del 
p lato  se aportarán  los datos 
personales del creador: nom
bre. dirección, teléfono.

El ju rad o  hará una selec
ción de los participantes que 
deban confeccionar el plato 
presentado al certamen.

La cunfección del plato ha
rá en el Pabellón Casironómico 
üe la t  asa de C ampo durante la 
Semana de la Juventud.

lx>s seleccionados aportarán 
la.s materia' primas para la con- 
feoión dcl pkiici. cuyo coste será 
^b\endonado por la Concejalía 
de Juvcntudy Depones. 

PHKMIOS

Se establece un premio in 
divisible de 5.W.U()() pesetas.

J unto cxjn la's recetas seleano- 
nadas y aquellas que atnsidere 
de especial interés el jurado po- 
■̂ rá proponer que la ContX'jitlía 
^  Ju\entud \ Deportes edite un 
'^ilálogude recetas.

I JKdeRKhi ftde n.-pRiduccii)n de 
»*nxvi¡hpaNrii;id;&sim}')R}jml;id 
di-'l A\-untamientode Miidrid.

Sd .segunda o b ra . Im agina tea tro , q u e  ca rece  de  un 
a rgum en to  com o ta l, es e n  »u esencia una exploración 

d e  to d as  las vías posible» de  com unicación  con el
público

Fundación Gombryowerích
Sus acciones teatrales combinan manifestaciones artísticas diuersas: vídeo,

danzo, cine, música  y  teatro

o s  figuras se 
mueven, danzan 
como si de autó
matas se tratase 
al ritmo repetiti
vo de la música, 
m ien tras dos 

proyectores les viste sucesiva
mente de modelos diferentes, y 
una vez les advierte que no van 
al unísono: de este modo, tras 
largas horas de preparación, 
consiguen que todos los ele
mentos se hilvanen en perfecta 
sincronía. Aunque esta escena 
pueda parecer una clase de bai
le. por ejemplo, no es otra cosa 
que un ensayo de la compañía 
in d ep en d ien te  d e  te a tro  
FimtiíwiónGomhryowvrich.

Sus acciones teatrales, que 
son concebidas para desarro
llarse en salas, calles o bares, 
com binan  m anifestaciones 
a r tís tic a s  d ive rsas. V ídeo , 
danza, cine, música y teatro, 
se aúnan para configurar un 
producto  que se aleja de las 
propuestas más clásicas. En 
suma, la hi/u ladón  hace uso 
de las tecik)logías aplicables a 
la puesta en escena, y las con
vierten en elem entos p ro ta 
g o n is tas  de sus novedosas 
obras. -Penenerem os a ¡iiui 
geiicrmión. uíhcritos
(I un icuiri' ciinii'iiiporáneo  
ciiropeiK Pero iiitesiro leu- 
guiije M’ aparta ih‘l tuilizado 
par riiros )inip</.s. inieiniimo.'i 
torrar inui m wva manera í/c 
i'ciiniiiicaíU’n con el ptibli-

co>, explica Luis Santamaria, 
su director.

Para llevar a cabo sus pro
d u cc io n e s  escén icas , los 
m ie m b ro s  d e  F undación  
Gombryowerich necesitan re
cabar conocim ientos varios. 
Algunos proceden del teatro 
clásico, otros del teatro de tí
teres. unos han trabajado co
mo clown y otros tienen expe
riencia en la realización de 
instalaciones o  de videoarte. 
Javier Tardido, m iem bro de 
la com pañía, declara que su 
caso  se p o d ría  ub icar en la 
Performance. Es un creador 
de piezas, que nunca se repi
ten. en las que se me/clan ar
les susceptibles de ser inter
pretadas en directo y en las 
que e l au to r  es un eslabón 
más de la obra de arte.

El origen de la compañía está 
en su director, Luis Síintamana, 
quien desde hace cuatro años 
tenía en monte la idea de su cre- 
aci<>n. Pero ha.sta n>ediados del 
89 no consiguió ningún apoyo 
institucional que facilitase el 
mantenimiento de un grupo de 
estas características. Desde su 
comienzo prelendit) aglutinar a 
gentes relacionadas a>n esle ar
te. pero en una estructura aleja
da de la del teatro tradicional, 
entre otras cuestiones porque 
Fundación (iomhrvoweridi se 
nutre de comjxmcntes diferen
tes para  cada espectáculo. 
Aunque Ralael Rivas. Marisa 
Lineal. Pepe Requena. Andrea

M ertens. E n rique  López y 
Javier Tardido son los miem
bros habituales de ésta, no inter
vienen necesariamente en cada 
una de las obras que se repre
senta.

H a s ta  e l m o m e n to  han 
creado dos acciones escéni
cas p a ra  sa la. La p rim era . 
L a  vida  c o tid ia n a  en 
Varsovia, n arraba las expe
r ie n c ia s  e im p re s io n es  de 
unos individuos que realizan 
un viaje a este país. Mientras 
que Imaffina learrt!. la segun
da. que carece de un a rg u 
m e n to  com o  ta i .  es en  su 
esencia una exploración de 
todas las vías posibles de co
m unicación con el público. 
" Partimos de ¡a ideo de crear 
un e\peciácul<i basado prin
cipalmente en la imagen v en 
la imaginación, tanto del cre
ador cornil de los especiailo- 
res-, explican los actores y el 
d irector de la Fundación.

A ctualm ente, el grupo se 
halla de gira con esta última 
o b ra  con la que es ta rán  en 
Cádiz. M enorta , Valladolid. 
Vitoria. Zam ora, Badajoz: y 
tam b ién  ‘ic rá  m o stra d a  en 
París. Londresy Polonia. Fue 
presentada el 7 de febrero en 
Madrid, gracias a ia ayuda del 
Centro N acional de S u e \ as 
l'endencias y al Ministerio de 
Cultura, \  volverá a ser repre
sentada en esta ciudad cuan
do el grupo scii admitido en el 
circuito de Madrid.

Fimdación Gombryowerích 
ha rec ib ido  ún icam ente  un 
premio, que no ha sido fallado 
en favor de su trabajo teatral, 
sino a un proyecto arquitectó
n ico  p a ra  E xp o  92. Según 
apuntan los m iem bros de la 
F undación, es difícil que a 
ellos les concedan un galar
dón. pues todos los premios se 
otorgan a la obra escrita, "no 
contemplan que una acción te
atral pueda  carecer de texto. 
N osotros — puntualiza Luis 
Santamaría— lo más i/ue ha
cemos es una espede de slory 
board, q w  sirve a cada uno de 
los actores para idear w  persti- 
naje>.

O tro de sus méritos se halla 
en el hecho de estar creando 
nuevos espacios escénicos. 
Las salas se han diseñado de 
un m odo ríg ido , lo que les 
plantea el reto de adaptar sus 
originales creaciones a la dis
tribución del escenario. Ello 
les motiva a buscar nuevos lo
cales donde m ostrar su arte. 
La saturación de cine y tele\ i- 
sión conseguirá que el teatro 
vuelva a resurgir de sus ceni
zas y que grupos com o éste, 
que son una alternativa inteli
gente del presente-futuro, en
cuentren un hueco en el p a
norama teatral: p<ir lo menos 
se avalan con un trabajo duro, 
una preparación exhaustiv a, > 
una propuesta original.

M H ríu  ii 'M is  K ;1  K S I VS
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«G lo ria  E stefan: V ueita  a  la luz»

O V E D A D  ca- 
le n tiia . p o r su 
rec ien te  ap a ri
c ió n , y p o r  la  
música que con
tie n e : In io  ihe  
light de la cuba

na G loria Estefan. Este es 
su prim er trabajo desde que 
el 20 de m arzo del pasado 
año. durante la segunda gira 
por los EE .U U .. el autobús, 
en el que viajaba la banda 
M ia m í S o u n d  M ach ine  
(M .S.M .) al com pleto  y la 
familia Estefan. fue em pa
redado en tre dos vehículos 
en una carretera nevada en 
Scranton (Pensilvania). 
G lo r ia  E s te fa n  — cuya 
fuerza en el escenario  ha
bía hasta borrado  el nom 
bre de la veterana banda de 
su m arido  (M .S.M .) de la 
p o rtad a  de su últim o e le 
pé—  sintió cóm o su espalda 
se quebraba, incluyendo la 
dislocación de una vértebra 
de la espina dorsal. Tras te 
mer lo peor, con una delica
da intervención quirúrgica 
incluida, G loria vuelve a la 
carga de la composición, y 
diez meses después del te 
rr ib le  ac c id e n te  In io  the 
light és un hecho- 

Las trem endas ganas de 
escrib ir y can ta r se m ues
tran evidentes en 14 temas 
(m u y  p o r  e n c im a  d e  los 
nueve o  10 habituales en un 
e lepé), y en los títu lo s de 
las canciones (Saliendo de 
la oscuridad. C anción de

N ayib  —ded icada a su h i
jo— . Vivir para am ane...). 
Un agradable reencuentro  
con esta banda de Miami.

E n el polo opuesto (musi
calm ente hablando), el se
gundo  tra b a jo  d e  L iv ln g  
Colour  titu lado  Times up. 
El c u a r te to  fo rm a d o  p o r 
Vernon. Skiliings, G lover y 
Calhoun. se reafirman en su 
segundo elepé como el gru
po m ás cañero  d e  n e g ro  
ro c k  d u ro , con d o s is  de 
funky, o  lo que es lo mismo.

«¿Heavy,!H>ul, 
funky? Ú ving  

C olour»

herederos de Jimi Hendrix 
rec ic lad o s a los n o v en ta , 
que vendieron de su prim er 
e le p é  V iv id  m ás de 
1.000.000 de copias. R ese
ñar, asimismo, que a las dos 
sem anas de la aparición del 
nuevo  Tim es up, ya eran  
núm ero dos de la prestigio
sa revista Rolling Stone.

Por Javier Taylor

Colaboraciones de lujo 
elevan aún más las cotas 
previstas, com o la apari
ción de Mick Jagger, Little 
R ichard  y el saxo Maceo 
Parker, y hasta  se da las 
gracias de m udo especial a 
N at King Colé, por la in
troducción de cuerda en el 
tem a L ove  rears iis ugly  
head.

Com o n ovedad  l i te ra 
ria , y cam biando  d e  te r 
cio . un resum en  im pres
cindible sobre la actividad 
musical pop-rock  del p a
sado  año. Para todos los 
am antes de la misma o p a
ra  que aquellos a los que 
les g u ste  e s ta r  in fo rm a
d o s . es é s te  Un a ñ o  de  
r o c k  n o v e n ta ,  d e  L u ca  
Editorial.

En rigor abarca  to d o  lo 
a c a e c id o  en  to r n o  ai 
m u n d illo  m usical desde 
octubre del 89 a septiem 
b re  del 90, s ig u ien d o  la 
tón ica de ediciones an te
riores.

E s te  lib ro  de lu jo sa  y 
cu id ad a  ed ic ió n , supone 
un exhaustivo repaso, des
de casi todos ios puntos de 
vista posibles: conciertos o 
m úsica  e n la ta d a  (d iscos 
e d i ta d o s  en  E sp a ñ a ) ; 
roct/m edios de com unica
ción y videoclips; música 
española e internacional: 
ja z z  o  rap; ritm os étnicos y 
música latina...

En definitiva (casi) to 
do  aq u e llo  que se tenga 
curiosidad por conocer fi
gura en Un año de rock  
90, inc lu idos un m ontón  
d e  dato s, com o las listas 
d e  los discos m ás vend i
dos. la industria discográ- 
fica en cifras... Im prescin
dible.

Agenda del rockero

«U na pieza im prescind ib le  en 
cua lq u ie r biblioteca»

6 d e  m arzo  R a m o n e s . P ab e lló n  d e  D ep o rte s
de l R ea l M adrid

10 d e  m arzo  J u d a s  P rie s t. A n n ih ila to r. P an te ra .
P alac io  d e  D ep o rte s  
de  la C o m u n id ad  d e  M adrid

27 d e  m arzo  D av id  L ee  R u th  + W arran t.
P ab e lló n  d e  D ep o rte s  
de l R ea l M adrid

«Som os un  g ru p o  ecléctico  e n  gu-stos y  cosm opolita  de  espíirtu»

Celtas Cjos, 
habanos «ujo

Gente impresentable, su ú ltim o trabajo
gen te  reclarnol

Tras cinco años de ava lares m usicales, 
C eltas C ortos llegan, despacio  pero  

seguros, a l  gran p ú b lico  con una lista  
im presionan te  de conciertos m asivos p o r  

todo  e l pa ís . Su  segundo elepé en el 
m ercado. G ente im presentable , ha 

sobrepasado  e l d isco de oro  — 50 .000  
ejem plares vendidos— y  sigue un cam ino  

im parab le  hacia  e l p la tin o .

pli i'-a 
. y 
lo-

ica
nal

A C IA  198 6 , 
c u a t r o  m ú s i
c o s  a m a te u r  
v a l l i s o l e t a 
n o s .  e s t u 
d i a n t e s  d e  
B U P  y d e  la 
m is m a  c la s e  

p a ra  m ás señ as, se  unen 
co n  o tro s  c u a tro  in d iv i
d u o s  d e  la  c a p i t a l  d e  
C a s t i l l a  y L e ó n ,  p a r a  
d is f r u ta r  co n  la m ú sica  
q u e  com ponen .

C a d a  u n o  t ie n e  u n o s 
g u s to s  d i f e r e n t e s  a los 
d e l r e s to  ( ja z z ,  c lás ico . 
f o l k ,  n e w  a g e . ..)  y u n a  
fo rm ac ió n  m usical v a r io 
p in ta . qu e  va desde la lí
n ea  a u to d id a c ta  al C o n 
s e r v a to r io ,  d o n d e ,  p o r  
e jem p lo . C arlo s  S oto , el 
f la u ta  tra v e se ra  y g a i te 
ro  de C eltas C a r lo s , es 
p rofesor.

E n  1988 su rg e  la p r i 
m e ra  o c a s ió n  d e  im p r i
m ir sus tem as en un vini- 
lo . y as í fo rm a ro n  p a r te  
de un a  r e c o p ila c ió n  de 
g ru p o s  de la C o m un idad , 
álbum  qu e  según co n fie 
san  "es h a r to  d i f í c i l  de  
encontrar. L a  tirada  fu e

l im ita d a  y  la  d i s t r ib u 
c ión  no  m u y  o r to d o x a ^ .

A u n q u e  cad a  vez con 
m e n o s  v i r u l e n c i a ,  la 
g e n te  se  s ig u e  p r e s e n 
ta n d o  a co n c u rso s  m usi
c a le s  y d e  e s te  m o d o , en 
1 9 8 9 , e l lo s  g a n a n ,  en 
S a n tia g o  d e  C o m p o s te -  
la . e l p re m io  d e  - a c e p 
tac ión  p o p u la r^ .

Salida de Emei^encia

T ras vario s c o n tac to s , 
p re s e n ta n  u n a  m a q u e ta  
a uno de los m agos  de la 
p ro d u c c ió n  d isc o g rá fica  
n ac io n a l. Paco  M a rtín , y 
a los pocos m eses. S a li
da  d e  em e rg en c ia  es ya 
un a  p r im e ra  re a lid a d  en 
fo rm a  de e le p é  (1 9 8 9 ). 
E n la  c a rp e ta  p u ed e  le 
e r s e  R o c k  c e lta , n u e v e  
remas con hebra, h a c ie n 
do  re fe re n c ia  al nom bre 
q u e  a c u e r d a n  d a r  a su 
fu sión  m usical...

— H a cem o s rem as va 
riados. un p o c o  de rodo. 
S i lo llam am os  rock  ce lta  
es p o r  p o n e r  un nom bre, 
y  ese es e l m ás adecuado.

Supí *''0 
ejem pi 
un  rfí” 
en

g on isn  
se  apr* 
fo rm a 
movi®' 
impres' 
sana a lV , 

En t' 
su segu 
en solí 
preseK '̂

iQ voz que mucho

los
los
de

fgo
im-

5 #
elepí^^ 

m osm osa -
d u r a c ^  , ’  t^ le ct ico s co sm o p o lita s

’ía-
710-

6.000 p e rso n a s  al b o rd e  
del éx tasis.

— ¿C uáles son  ios o b 
je t iv o s  p r i o r i t a r i o s  a 
co rto  y m ed io  p lazo  p a ra  
el g rupo?

— A  c o r to  p la z o , o b 
te n e r  e l  p l a t i n o  co n  
G e n te  im p r e s e n ta b le  y 
co n tin u a r a c tu a n d o  p o r  
todo  el pa ís . Y  a m ed io  
p la zo  p re p a ra r  n u e s tro  
tercer e lep é  en so lita r io . 
<}ue sa ld rá  a p ro x im a d a 
m en te e l p r ó x im o  o to ñ o , 
pues h e m o s  f ir m a d o  un 
n u e v o  c o n t r a to  c o n  
fiu e s tra  a c tu a l  c o m p a 
ñía.

da.

fico
:on-
SQn
H.

la inch 
qu e  '** 
maba-

Efe* 
de iosj 
tiene»
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Celtas C ortos  finalizan  
^3 e n t r e v i s t a  h a c ie n d o  
re fe re n c ia  a las c r ít ic a s  
'^ue e n c u m b ra n /e n c a s i-  
llan al g ru p o  en la ca te - 
goría de los ’̂ P rogues es
pañoles-...

— L o  c ie r to  es q u e  e s 
cu c h a m o s m ú s ic a  ce lta  
^ G w e n d a l o A la n  S ii-  

p e ro  ta m b ié n  n o s  
^ncanran lo s  C lash  o el 
ja z z . S o m o s  u n  g r u p o  
E c lé c t ic o  e n  g u s t o s  y 
c o s m o p o lita  d e  e s p ír i 
tu.

O ja lá  q u e  e s a s  t e n 
dencias se tra s la d e n  a las 
''en tas  del g ru p o ,y  en la 
P róx im a e n t r e v is ta  h a 
blen de -e sp ír itu  y  ven- 
'"s cosm opolitas» .

Ja v ie r  T A Y LO R

Duros y bellas
A B IA  algo 
en el H olly
wood clásico 
que siem pre 
resu ltaba de 
cara a la ta 
q u illa  y e ra  

una fórmula simple que se 
reducía a dos conceptos, 
dos lín eas d e  ac tu ac ió n  
básicas que simplificaban 
la labor de los protagonis
tas de las películas, eran 
dos conceptos adjetivados 
que se traducían por dos 
térm inos: duros y bellas.

Los duros son una raza 
inevitable en toda película 
que se precie, y posib le
m ente en la actualidad el 
duro por excelencia es el 
actor de origen austríaco 
nacionalizado norteameri
cano. A rno id  Schw arze- 
megger, un tipo curioso al 
que le sugirieron que se 
cam biase el apellido por 
parecer poco comercial y 
excesivamente largo y que 
se negó. Indudablem ente 
fue una decisión sabia por
que en tan sólo diez años 
se ha convertido en el ac
to r  m ás ta q u ille ro  del 
m undo, incluso más que 
Stallone. Su nueva película 
se llama Poli de guardería 
y es un ihriller en toda re
gla que relata la historia de 
John Kimble, un detective 
de Los Angeles preparado 
para casi todo, menos para 
trabajar de incógnito en un 
p arvu la rio  con el fin de 
proteger a un niño de un 
peligroso asesino.

Dirigida por Ivan Reli
man (Los cazafantasmas). 
Poli de guardería es una co
media policiaca que mezcla 
el hum or y la tragedia a 
partes iguales. El humor lo 
pone la espontaneidad de 
los crios, la tragedia una 
trama que engendra violen
cia. la de los adultos. Sch- 
warzemegger, Schawarzie 
como cariñosamente se le

apoda en Estados Unidos, 
llevaba tiem po buscando 
un guión con tema infantil 
en parte un poco para des
cargar tensiones de la psi
cología agresiva de sus pa
peles anteriores y en parte 
para cambiar de imagen de 
marca.

De las bellas que antes 
com en tábam os hay una 
que sobresale con creces y 
adem ás se ha convertido 
con todo merecimiento en 
una verdadera estrella co
mo las de antes, se trata de 
Julia Roberts de quien to
davía está en cartel. Linea 
m orta l. N o m in ad a  e s te  
a ñ o  p o r  su  tr a b a jo  en 
Pretty Woman  en espera 
de conseguir el Oscar, Ju
lia Roberts sigue trabajan
do sin parar y es la prota
g o n is ta  d e  D u rm ien d o  
con su enemigo, una cinta 
de suspense psicológico 
que rela ta  la cruel expe
riencia de una mujer que 
creía que su m atrim onio 
era  perfec to  y descubre  
que se ha enam orado del 
hom bre equivocado.

Del am or al odio hay un 
paso y de la armonía a la 
obsesión poco menos que 
un a  re a lid a d  engañosa . 
Coprotagonizada por Pa- 
trick  B ergin, uno de los 
futuros grandes actores de 
H ollyw ood, D urm iendo  
con su enemigo  presen ta 
un caso no tan insólito co
mo parece.

Las novedades video- 
gráficas del mes de marzo 
en lo referente al alquiler 
son bastante interesantes. 
CBS/Fox lanza 37  horas 
desesperadas con Mickey 
R ourke a las órdenes de 
M ichael C im ino , Las  
aventuras de Ford Falrlane 
con Andrew  Dice Clay y 
La gran esperanza blanca 
con el boxeo como tem a 
de fondo; C IC /V ideo  se 
decanta pwr el cine fantás

tico  con Tem blores  con 
K evin B acon  y F red  
Ward, Creadores de som 
bra, uno  d e  los últim os 
trabajos de Paul Newman. 
y el drama familiar Acosa
da con Meg Tilly; por su 
parte, Recordvisión pone 
en el mercado de alquiler 
D angerous Passion  con 
Cari Weathers y Billy Dee 
Williams. El límite del des
tino con Anthony Perkins 
m ien tras IV EX  apuesta 
por Satán, fuerza del mal, 
una de las primeras cintas 
de H arrison Ford, Hard 
Countrv, una de las prime
ras cintas de Kim Basinger 
y Millenium, un filme fu
turista con Kris Kristoffer- 
son y Cheryl Ladd.

Lo más destacado este 
mes en venta directa es:

T ucker  (C B S /F ox). La  
mosca  (CBS/Fox). Jardi
nes de piedra (CBS/Fox), 
Cortocircuito (CBS/Fox), 
El chico de oro (CIC). Pe
ligrosamente juntos (CIC). 
Calles de fuego  (CIC) y El 
secreto de m i éxito (CIC).

En el apartado  televi
sión hay algunas películas 
que no conviene dejar de 
ver como: Sólo Dios lo sa
be  (Telem adrid, día 29). 
Respulsión  (Telem adrid. 
día 12). La extraña pareja 
(Telemadrid. día 27), Ser 
o  no ser (Telemadrid, día 
27). West Side Story (Tele
madrid. día 15). Lawren- 
ce de Arabia (Telemadrid, 
día 22). La rosa (Telema
drid, día l.S), El empera
d o r del n o rte  (T e le m a 
drid. día 16).

Sugerencias.
E n cine; M enph is Belle, B ailando  con lobos  y 

Corazón Salvaje.
E n v íd e o  (a lq u i le r ) :  37  horas desesperadas. 

Temblores y Milennium.
En venta directa: Peligrosamente juntos. La Mosca 

y Calle de fuego.
En televisión: West Side Story, La Rosa, Sólo Dios 

lo sabe.
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C onvQ c a to r ia s

Oferta» de empleo público

•  Una p la za  d e  conaeje- 
ro/a. Comunidad Económica 
Europea. Titulación universi
taria superior. Convocaioria; 
«D O C E » del 6 d e  feb rero . 
Plazo de presentación de ias- 
tancias hasta el 5 de abril.

•  69 plazas de ¡a escala de 
técnicos facuhativos superio
res de ¡os organismos aiiióno- 
m os del M inisterio de Agri- 
cidliira. Pesca .v Alimentación 
(49 de acceso  lib re  y 20 de 
promoción interna). Ministe
rio  de A g ricu ltu ra . Pesca y 
A lim e n ta c ió n . T ítu lo  de 
lic e n c ia d o /a . in g e n ie ro /a . 
arqu itecto /a . o equivalente. 
Convocatoria; «BOE» del 23 
de febrero. Plazo de presen
tación de instancias hasta el
15 de marzo-

•  Una plaza de práctico de 
núm ero en e l puerto  de Las 
P alm as d e  G ran  C anaria. 
M inisterio de Defensa. T itu
lo de ca p itá n  de la M arina 
M e rc a n te . C o n v o c a to ria : 
«B O E » de l 20 d e  fe b re ro . 
Plazo de presentación de ins
tancias hasta el 27 de marzo.

•  Una plaza de práctico de 
niím ero en e¡ puerto de Bil
bao. M inisterio de Defensa. 
Título de capitán de la Mari
na M ercante. Convocatoria:

d e l 20 d e  fe b re ro . 
Plazo de presentación de ins
tancias hasta el 27 de marzo.

•  .i6 plazas de! Cuerpo de 
Estadísticas Facultativos (18 
de acceso libre, y 18 de p ro
moción in terna). M inisterio 
de E co n o m ía  y H ac ien d a . 
T ítulo de doctor/a. licencia
do/a. ingcnicro /a . arquitec- 
U>/a. o equivalente. Convoca- 
lo ria ; .<BOE.> del 2.̂  ̂ de 
leb re ro . Plazo de p resen ta
ción de instancias hasta el l.S 
de mitrzo,

•  .̂ (1 p la za s d c l C uerpn  
.''tuii'iud de Médicos Foren-

(4,í de acceso libre, cinco 
de prom oción in terna y dos 
para minusválidos/as), Minis- 
lo rio  d e  Ju s tic ia , tí tu lo  de 
IltV nclado/a en m edicina y 
c iru g ía . C o n v o c a to ria :

• de l 20 de feb re ro . 
V ^ o  de pre'ientación de ins- 
tíñcíás hasta el 12 do marzo.

• Tre\ plarus de Ululados 
de hivestigiu ión en 

el ( i iitrii lie ln\'e\ligui iinit”' 
l  'h i fnh ía \. Mi-diiiíimhieiita- 
li’s y li-cii'ilogia\. M inisterio 
de Industria \  bneruía, "I íiulo

SEIS

su p e rio r . C o n v o c a to ria : 
«B O E » de l 26 d e  feb re ro . 
Plazo de presentación de ins
tancias hasta el 18 de marzo. 
Bases: Tablones de anuncios 
de este  organism o, avenida 
Complutense, 22.

♦ Ocho plazas de titulado/a 
superior (tres de acceso libre y 
cinco de promoción interna). 
Ministerio dei Interior. Título 
de licenciado/a en Ciencias de 
la Inform ación. C onvocato
ria: «BOE» del 18 de febrero. 
Plazo de presentación de ins
tancias hasta el 11 de marzo. 
Bases: Servicios Centrales del 
D epartam en to . A m ador de 
los Ríos, 8. Dirección General 
de la Policía, G uardia Civil y 
Tráfico, G ob iernos Civiles. 
Delegaciones del Gobierno y 
C e n tro  d e  In fo rm ac ió n  
A dm inistrativa, M arqués de 
Monasterio. 3.

♦ Seis plazas del cuerpo de 
redactores taquígrafos y  este- 
notipistas (25 por lÜO de pro
m oción  in te rn a ) .  C o rte s  
G enera les . T ítu lo  d e  d ip lo 
m ad o /a  u n iv e rs i ta r io /a . o 
equ ivalen te . C onvocatoria; 
•‘BOE>> del 2 d e  fe b re ro ,  
plazo de presentación de ins
tancias hasta el 22 de marzo.

♦ Una p laza  de titulado/a 
de grado medio. M inisterio  
del Interior, Título de ingenie
ro/a técnico/a industrial, espe
cialidad textil, Convocatoria: 
«B O E » de l 18 d e  fe b re ro . 
Plazo de presentación de ins
tancias hasta el 11 de marzo. 
Bases: Servicios Centrales del 
D epartam en to , A m ad o r de 
los Ríos. 7. Dirección General 
de la Policía. G uardia Civil y 
Tráfico, G ob iernos Civiles, 
Delegaciones del G obierno y 
C e n tro  d e  In fo rm ació n  
A dm inistrativa, M arqués de 
Monasterio, 3,

•  40 p la za s  de l cuerpo  
aiuiliar administrativo (25 por 
loo de prom oción interna). 
C ortes Generales. T ítulo de 
BUP. Formación Profesional 
de segundo grado, o equiva
lente. Convocatoria: «BOE» 
del 6 de febrero. Plazo de pre
sentación de instancias hasta 
el 22 de marzo.

•  Seis plazas de personal 
d e  o fic io s  ( t re s  d e  acceso  
lib re  y tre s  de p ro m o ció n  
in te rn a ; encargado /a  a lm a
cén, oficial/a prim era de ofi
cio), M inisterio del Interior, 
T ítulo de Bachiller Superior. 
F o rm ación  P ro fe s io n a l de 
segundo grado, o  equivalen
te. Convocatoria: «BOE» del 
18 de febrero. Plazo de p re
sentación de instancias hasta 
el 11 de marzo. Bases: Servi
cios C entrales del D eparta 
m ento, A m ador de los Ríos. 
7. D irección  G en era l de la 
Policía. G uardia Civil y Tráfi
co. G obiernos Civiles. D ele
g a c io n e s  de l G o b ie rn o  y 
C e n tro  d e  In fo rm a c ió n  
A dm inistrativa, M arques de 
Monasterio, 3.

•  680 p lazas para ingreso 
en los ¡nsiitutos Politécnicos 
del Ejército de Tierra. Minis
te rio  d e  D efensa. T ítu lo  de 
C ertificado d e  Escolaridad, 
Convocatoria: «BOE» del 11 
de febrero. Plazo de presen
tación de instancias hasta el 
28 de marzo.

de presentación de instancJa 
hasta el 11 de marzo. Bases; 
Servidos Centrales del Depar
tamento, Amador de los Ríes 
7. Dirección General de la PoR. 
cía. G uard ia Civil y Tráfico, 
Gobiernos Civiles, Delegado! 
nes del Gobierno y Centro de 
Información Administrativa, 
Marqués de Monasterio, 3,

•  22 p la za s  de diversas 
categorías(]] de acceso libre, 
10 d e  p rom oción  in te rn a j 
una p ara  minusválidos/as). 
U n iv e rs id a d  d e  A licante; 
T ítulo según categoría. Con
v o c a to ria ; 20  de febrero. 
Plazo de presentación de ins
tancias hasta el 12 de marzo.

• 8.9¡0 plazas para e l ser
v ic io  m iliia r  y  C ru z  R oja  
E sp a ñ o la . M in is te r io  de 
Defensa. T ítulo de Certifica
do de Escolaridad, Convoca
to r ia ;  «B O E »  de! 18 de 
enero. Plazo de presentación 
de instancias hasta  el 31 de 
marzo.

•  ¡56 plazas diversas cate
gorías (151 de acceso libre y 
cinco de prom oción interna: 
p o r te ro /a .  lim p ia d o r/a . 
p eón ). M in isterio  del In te 
rior. Título de Certificado de 
E scolaridad, Convocatoria: 
«B O E »  d e l 18 de fe b re ro . 
Plazo de presentación de ins
tancias hasta el II de marzo. 
B ases: S erv ic io s C e n tra le s  
del D epartam ento . A m ador 
d e  los R ío s . 7 . D irec c ió n  
G eneral de la Policía. G uar
dia Civil y Tráfico. Gobiernos 
C iv ile s . D e le g a c io n e s  del 
G obierno y Centro de Infor
mación Administrativa, M ar
qués de M onasterio. 3,

•  H 7plazas {55 de acceso 
libre, 58 de promoción interna 
y cuatro para minusválidos/as), 
(cocinero/a, telefonista, con
ductor/a. ordenanza). Ministe
rio  del Interior. T ítulo según 
ca teg o ría . C onvocatoria ; 
«BOE» del 18 de febrero. Plazo

•  32.403 p la za s  pa ra  el 
servicio militar com o volun
tariado norm al en las Fuer
zas Arm adas. M inisterio de 
Defensa, T ítulo sin especifi
car. C o n v o c a to ria ; 14 de 
diciem bre. Plazo de presen
tación de instancias hasta el 
31 de marzo.

Información faciliinda por el 
Centro de Información Admi
nistrativa. Marqués de Monaste
rio. 3. 28004 Madrid. Teléfono 
586 14 00 (6 líneas).

ConcejaUa de Juventud y D eportes del Ayuntamiento
de Madrid

Actividades al aire libre.
Semana Santa 1991

• Siete plazas de oficial/a 
primera, trudiictor/a de Eus- 
kera  (cinco de acceso libre y 
dos de prom oción in terna). 
Ministerio dfl Interior, Título 
de Bachiller Superior. Forma
ción Profesional de segundo 
grado, o equivalente. Convo
c a to r ia ; « B O E . del 18 d e  
febrero. Plazo de p re se n ta 
ción de instancias hasta el 11 
de m arzo. B ases: Servicios, 
Centrales del Departamento. 
Am ador de los Ríos. 7. Direc
ción G en e ra l de la Policía, 
G u a rd ia  Civil v I rá /ic o . 
Ciobiernos Civiles. Delegacio
nes del Gobierno y Centro do 
Información Administrativa. 
Marques de Monasterio, ?•.

Doñana - El Algarve
Fecha; del 23 al 30 de marzo. 
Edades: de I8a25afios, 
Importe; 7.0(X) pesetas.

Pasear en bicicleta puede 
s e r  un a  fo rm a  d if e re n te  y 
entre ten ida de conocer nue
vos lugares y sitios, de una 
m anera tranquila, por cam i
nos de difícil acceso para otro 
lipo de vehículos.

Una ruta de (Xihodías por el 
valle bajo del Guadalquivir y 
su marisma, playas de Huelvá 
yel Algarve portugués, pasan
do por Sevilla. Doñana y Faro.

Cabo de Gata 
- Almería

Focha; del 27 a 31 de marzo, 
Edades; de 18a25años, 
Importe: 5.Ü(X) pesetas.

El área del Cabo de Gata se 
localiza en el extrem o subo- 
rienlal de la provincia de Alme
ría. En su paisaje concurren 
va lo res  e s té tico s  d iversos: 
sobre un fondo de severa ari
dez, alloman oasis que circun
dan los charcones salinos, áspe
ras vertientes, acantilados de 
más de 1()() metros que pene
tran en el mar, extensas l'ormn-

ciones dunares cuaternarias y 
am plias p an o rám icas que 
dominan el mar. arena y agua. 

Conocer este parque natu
ral y disfrutar de él. ya que no 
en vano cuenta con un clima 
subtropical m editerráneo, es 
lo que os proponem os para  
que vayáis alando cabos.

Turí.smo verde en 
Portugal

Fecha: del 24 al .^0 de marzo. 
Edades:dc l8a25años. 
Importe; 7.000 pesetas.

Siete maravillosos días en 
la costa Verde portuguesa, en 
el interior de su único Parque 
Nacional, Su gran im portan
cia ecológica, mcdioambion- 
tal, paisajística y cultural es 
una invitación a conocerla.

La gran vark’dad climática, 
el rico paisaje ecológico, y la 
riqueza faunística que posee 
este Parque Nacional lo hace 
envidiable y lugar muy intere
sante de conocer.

Requisitos 
de los participantes

IXN.I. (original y fotocopia). 
Fotocopia do la cartilla do la 
Seguridad Social.

Residente en Madrid.
N ota.— Las inscripciones 

serán individuales, deberán 
ser realizadas por el partici
pante personalmente.

T en d rán  p r io rid a d  para 
asistir aquellos jovenes que 
no hayan participado en las 
actividades al aire libre reali
z a d a s  p o r e s ta  C o n ceja lía  
durante las tres últimas cam- 
paíias.

La plaza no se podrá reser
var si no se aportan todos los 
d ocum en tos a rr ib a  señ a la 
dos. y no se considerará dcl i- 
n itiv a m e n to  fo rm a liz ad a  
hasta su abono, que deberá 
sor rea lizado  d en tro  d e  los 
cuatro días hábiles siguientes..

Información 
e inscripciones

D epartum cnlo de Ju \en tud
Mayor, 83, planta baja. 
Teléfonos 247 48 52 y 542 hl 
ly
I lorario: lunes a viernes de 
14 horas (excepto sábados v 
festivos).

El p la/o  para las inscripcio
nes com enzará el día 11 de 
marzo y finalizar;) el día 14 de 
mismo rnos.

M I  I. \  l)K  \1 \I)R I|)/4.|A |)F l)V |W1Ayuntamiento de Madrid



COJÍAL
El turismo de sombrilla

Ijis  playas del S u r sa n  los lugares preferido» p a ra  p asar la Sem ana S an ia

A
l  margen de con
sideraciones reli
giosas. la Semana 
Santa supone un 
paréntesis en el 
calendario esco- 
larylaboral.yuna 

puesta a punto para disfhitar de 
un merecido descanso cuando 
llegue el verano.

Paite de los ahorros obtenidos 
durante los últimos meses tendrán 
una buena invctsáón en las playas 
mediterráneas, con la garantía de 
deqjedireifríomesdemajzo.con- 
aguiendo un indf^nte broncea
dos. Vhjes MeM. en su prc^ama 
•SeaiTOs ha organizado una serie 
de circuitos a esa parle del litoral, 
en los que fredomina una amfáia 
^rna de tonalidadesy arcxnas. La 
Cosía Dorada, desde IfxOCOpese- 
las. con destino en ia/oH,-ib Qwa 
del Azahar, ciñendo entre Pern
eóla (27.410 pesetas), Betiicaiim 
(15.IÍÍ) pesetas) y Ciandta (desde 
2139Ü pesetas); la Cosía Blanca. 
con estanda en BenUiorm (desde 
17320 pesetas): o  la Costa CúMi. 
en la Manga ¡Id ntiir Menor, por 
lS.41()pesetas; son entre otros, los 
'iajcs diseñados para este largo 
puente que se inicia el día 27 de 
mar,a),

Andalucía supone también 
otro espectáculo de lu?. y color, 
que reúne en una salida corla los 
requisitos necesarios para olvi- 
^ r  un crudo invierno. Lugar de 
paso entre el océatK) Atlántico y 
fil mar Mediterráneo, permite 
practicar todo tipo de deportes 
acuáticos; el tránsito de diferen- 

culturas se císnpapna urba- 
j^licainentc con ios complejos 
l®teleros. los puertí» modemfs 
V las modestas casitas encaladas; 
la alegría meridional contrasta.

otra parte, con el profundo 
^nür de una saeta ante la am - 
'emplación del dolor y de la 
•^Uenc. .Mundo Joven prepara 
“na expedición hacia la Cosía de

I--UZ. con salida el día 2S de 
en la que se pueden aw i- 

la mezquitayel barrio judío 
2 su paso por Córdoba, con la 
P*'ocesióndel Ca¡ii<}m)‘£n Uiiiii-

lascañas, una poWadón con edifi
cios típicamente andaluces ilumi
nados por más de tres mil dos
cientas horas de sol al año. Esta 
excursión, cuyo precio es de 
14.2(X) pesetas, tiene también 
parada en el monasKrio de ¡m  
Rábula —lugar donde se gestóel 
descubrimiento—, y en Palos de 
la Frontera, desde donde partie
ron las tres carabelas. Con salidas 
los días 28 y 29 de mam), la citada 
agencia programa un recorrido 
por/fl Costada la /-uz, a través de 
Mtíaga, Mariyeila, Pueno Baniis 
y Gihraltar, visitando de paso 
Rimdíi y Arcos de la Frontera. 
(Predo:12.80Ü pesetas).

De Costa del Sol, la vecina 
Portugal presum e de haber 
bautizado en primer lugar a sus 
costas de El Algarve, una pro
puesta que parte los días 27 ó 28 
de marzo, con cinco jomadasde 
duración. Su pasado musulmán 
común y un st>l que nada puede 
en v id iar al resto  de! litoral 
peninsular, pueden ser consta
tados en ciertos enclaves como 
Albufeira, con sus pequeñas 
casascúbicas;Sagrfs; quese al?.a 
a 75 metros de altura sobre el 
nivel del mar: ¡Mgos. formada 
por acantilados llenos de grutas, 
y queen un tiempo fue la capital 
do El Algarve. ligada también a 
losainquistadores portugueses: 
o  el cabo de San Vicente, conoci
do como la punía de Europa. 
(Precio: 15.3(10 pesetas).

Mundicolor-lberia sigue la 
ruta portuguesa hacia la isla de 
Af(7(/«>aquedisfhitadeunciima 
semilropical atlántico por su 
situación frente ala a s ta  oeste de 
Africa- Su falta de playas se ccwn- 
pensa con la belleza de la vegeta
ción que la hace merecedora del 
título de ¡ardin miütkolor sobre 
el mar. Con alojamiento en hote
les de tres estrellas, en Fiuicluil. 
desde aquí se pueden organizar 
excursiones al pueblo de pesca- 
dtires situado en la villa Cámara 
ríe Lobos, a las casas de rasüojo 
pintadas con vistosos a>lores en 
Saniana. o acercarse hasta 
Cainachepará comprar objetos y

cestas de mimbre. (Precio: 59.700 
pesetas).

realiza difacntes vuelos 
hada el vecino Tétkt^ ks días! 4, 
17,21.24 y 28 de manx). 0 X1 estan
cias de siete dias en el 
Crvz, principal ntideo de la isla, 
desde donde se pueden contem
plar lugares como San Telmo, el 
lago artificial de Martiánez (obra 
arquitectónica deCcsar Manrique) 
o  d  Jardín Botánico, que alberga 
plantas procedentes de los dnco 
continentes. Tan^xx» se puede 
ofvidarsucondidóndepuertoñan- 
co, como otna de los atractivos que 
hay qiK sumar a sus cálidas playas. 
(Predo:desde37.CO)pesetas).

Con la mirada puesta en el 
Mediterráneo, Mallorca se carac
teriza por un cwiK'rao basado en 
bordados y encajes, vidrio y 
manoquineriasincjvidar sus per
las que pueden engarzarse en los 
reaierdos de sus viatantes. proce
dentes de las más variadas extrae- 
dones sociales. Frecuentada por 
la aristocracia española durante 
los últimos arios, ha sabido di\'idir 
el territorio con los hooligans 
europeos que acuden en bisca de 
unas vacadones econcxnica-s. Cot 
estandas de siete y catorce días, 
desde 34.(X)Ü pesetas, es posible 
disfrutar de estos contrastes, que 
se prolongan a los más diven>os 
paisajes ribereños — playas de 
fina arena y a*aas altas y recorta
das con numerosas calas—. En 
cuanto al resto del turismo nado- 
nal. Mallorca ha cambiado a unos 
progenitcMXS que pasaron su luna 
demielen Palma, porsushijosquc 
la eligen como desfinti de su viaje 
definde curso.

A n a G L T IE R R E Z

Direanones
Viajes Mella. Santa Engracia. 
165. Teléf. 5.34 20 45.
M undo Joven, H ortaleza. 8. 
Teléfs, 5329104^)5. 
fíarceló, Santa Engracia, 175. 
Teléf.534 344.3.
Programa Mundicolor-lberia. 
en agencias de viajes en gene
ral.

M o d a  joven  
en c a tá lo g o

L a  C o n c e ja l ía  de 
Ju v e n tu d  y D e p o r 
tes del A yuntam ien

to de M adrid ha ed itado  el 
ca tá logo  co rresp o n d ien te  
al C e rta m en  d e  J ó v e n e s  
D iseñadores de M oda de 
1990. E s te  c a tá lo g o  se 
repartirá  en tre  los p artic i
pan tes en dicho certam en, 
las Ju n ta s  M u n ic ip a les  y 
todos los cen tros especia
liz a d o s  en  m o d a  c o n  el 
o b je to  de p ro m o c io n a r a 
los jóvenes que resultaron 
p rem iad o s. L a g a n a d o ra

d e l c e r ta m e n  fu e  M aría  
d e l M ar N a v a r r o .  L os 
accésits fueron  p a ra  Lola 
C resp o . P a lo m a F e rn á n 
d ez  V aillo , O sca r  M a rtí
nez F e rn á n d e z , y C arlo s  
P érez -C h irin o s . A dem ás 
re su lta ro n  se lecc ionados 
M a ría  F e r n á n d e z  de l 
P in o . P i la r  F e rn á n d e z  
V ia n a .  P e d r o  G im é n e z  
A greda. S ab ina H errero s 
P a s c u a l .  E n c a rn a c ió n  
L ópez G arc ía  d e  Q u iró s . 
Juan  P alencia M onje, Sol 
P e c h a r ro m a n .  M a ría  
T e re s a  P é r e z .  B e g o ñ a  
R e q u e ta .  P a o la  S a la z a r  
M u rillo . M erced es J e r a .  
G uillerm o T orino  y M aría 
E s th e r  M acías. De todos 
ellos se recogen m odelos.

Para más información 
dirigirse a:
D epartam ento de Juventud 
Negociado de Actividades 
Culturales
Mayor, 83, planta baja 
Madrid

' '■ l - U  |)K  M A D R I D /j -1 6  U K  M A R /.I )  D K  IM l

JÓVENES
VENDEDORES

• No es necesaria experiencia previa.
• Los seleccionados reajirán un curso de formación 

a cargo de la empresa.
• Pedímos un buen nivel cultural, ganas de trabajar 

y de labrarse un buen pwvenir.
• Edad: de 18 a 30 años.
• Los candidatos \arones deben estar libres del 

servido militar.
• Ofrecemos la integración en ía plantilla 

de una empresa de primer orden a nivel nacional 
y  la posibflidad de desarrollar una Internante carrera 

profesional.

Los interesólos en esta oportunidad 
deben llamar ai teléfono 401 83 23. 
O escribir al A p d a  «fe Correos 
14.282 de Madrid.

SIETEAyuntamiento de Madrid



j o v e n

Tecnologías audiovisuales
Los a lum nos que participan en estos cursos son 

seleccionados después de pasar un exam en  y una 
entrevista personal

E
n  un  p rin c ip io  
fue la im p re n ta  
quien se encargó 
de d iv u lg a r la 
ciencia y las ideas 
a  través de los li
bros, después lle

gó la fotografía, y algo más 
larde el cine, la televisión y el 
video, artes que, adem ás de 
ser fábricas de sueños, han 
ayudado a difundir la infor
mación hasta los lugares más 
recónd itos. La p arad o ja  es 
que para aprender el manejo 
de estas tecnologías, a pesar 
de la  e lev ad a  d em anda  de 
profesionales, no existen cen
tros oficiales, por lo que para 
especializarse en realización, 
edición y producción de vídeo 
o  en creación de videodisco 
in te rac tiv o  se deb en  pagar 
unos precios prohibitivos en 
academias privadas.

C ierto  es que existe una 
F acu ltad  de C iencias de la 
Información, donde se puede 
encontrar una rama de Im a
gen. pero  hasta el momento 
los licenciados de ésta no han 
conseguido efectuar un buen 
núm ero de prácticas que Ies 
capacite técnicam ente, aun
que naturalm ente no es n e 
cesario  se r licenciado para  
t r a b a ja r  com o cá m a ra . El 
A y u n tam ien to  d e  M adrid , 
sensibilizado por esta situa
c ió n , c re ó  el T a lle r  de 
Tecnologías A udiovisuales, 
cuyo principal com etido es 
paliar el desempleo en tre los 
jóvenes a través de la oferta 
de cursos ocupacionales en el 
cam po de las tecnologías au
diovisuales.

L os a lum nos se s ie n te n  
muy satisfechos, y en cierto 
m odo privilegiados, de po 
d e r  re a liz a r  un cu rso  del 
TTAV, "C reo que n o s p re 
se n ta m o s  cerca  d e  1 .200  
alumnos a las pruebas de se
lecc ió n » , a f irm a  E le n a , 
alum na de la última prom o
ción d e  p ro d u cc ió n  en  v í
deo, acción form ativa que se 
vuelve a convocar en junio. 
E sta  joven, m atricu lada en 
Q encias de la Inform ación, 
piensa que es una -suene es
tar en el A ntonio  Machado y  
estudiar cualquiera de las es
pecialidades que se ofrecen, 
ya que disponemos de los úl
timos aparatos que han sali
do al mercado».

Como profesionales

C om o en e l re s to  de los 
cursos ocupacionales organi
zados p o r el A yuntam iento 
en cofinanciación con el Fon
do Social Europeo, los alum
nos fu e ro n  se le c c io n a d o s  
después de pasar por un exa
men y una entrevista perso
nal, donde se calibra, además 
de los conocimientos sobre la 
materia que desean estudiar, 
su motivación por ésta.

Et programa que se aplica 
en las especialidades relacio
nadas con el vídeo, p>or ejem
plo. supone una primera fase 
dü puesta en contacto con el 
m edio en general. A sí. los 
proyectos preparados requie
ren la participación de todos 
los alumnos; guionistas, pro
ducción. realización, opera

dor de cámara, técnico de so
nido y edición. Es un momen
to de interacción, en el que se 
reproduce el trabajo habitúa! 
de cualquier centro de reali
zación de programas.

A lgunos alum nos se qu e
jan de que en un prim er mo
m ento hacen únicamente las 
funciones de ayudantes. Lo 
que achacan a su falta de ex
periencia. Una vez superada 
esa prim era fase, pasan a in
d agar los en tresijo s  de sus 
máquinas y a ocupar el lugar 
que les corresponderá en su 
futura profesión.

Para Fernando González, 
m onitor del área de Produc
ción, el Taller de Tecnologías 
A udiovisuales se enfrenta a 
un gran reto como es la obso
lescencia del material. pe
sar de que nos preocupamos 
de renovar la tecnología, y  de 
hecho tenemos lo más nuevo, 
es imposible contar con las in
novaciones más recientes que 
se producen cada pocos me- 
jer», comenta este monitor.

A  F e rn a n d o  le g u s ta ría  
que el taller pudiera ser una 
em presa, según explica; «Los 
clases, enfocadas a un nivel 
p ráctico , necesitan  grabar  
programas y  videoclip. Y  es
tas aciiviaades se desarrolla
rían m uchísim o mejor si las 
prácticas estuvieran destina
das a un cliente. D el m odo  
que lo hacemos, en ocasiones 
los plazos se dilatan. >•

A pesar de que Fernando 
puede te n e r  razón, el caso 
es que José A ntonio  y E le
na, alum nos, no han tenido 
n in g ú n  in c o n v e n ie n te  en

E l a r e s  d e  Tecnologías 
A udiov isuales c u e n ta  con  300 
alum nos que  rec iben  clases d e  video. 
fo tograA a, son ido , dig ítalización  de 
im agen , ac to res d e  dob la je , 
gu ion istas de  cine  y  telev isión , 
p re sen tad o res  d e  televisión , 
videodisco in te rac tiv o , d ib u jo s 
an im ad o s y  ho log rafía

q u ed a rse  h as ta  m uy ta rd e  
para finalizar un trabajo.

P o r  su  p a r te ,  A ngel de 
V ic e n te , c o o rd in a d o r  del 
A rea, com enta, en este sen
tido. que el principal ob jeti
vo del TTAV es p resta r se r
vicio al A yuntam iento, pero  
tam b ién  co lab o rar en  p ro 
ducciones con las institucio
nes públicas.

Presentadores y doblaje

E n  e s te  m ism o ed ific io , 
ubicado en el distrito de San 
Blas, 20 jóvenes se preparan 
para ser actores de doblaje. 
Todos han desempeñado acti
vidades ligadas a  la interpre
tación. Y  todos están encan
ta d o s  con e s ta  d ifíc il  
profesión, cuyo mérito mayor 
es el de pasar inadvertido. Pa
san las horas oyendo una y 
o tra vez la versión original, y 
al tiempo que observan dón
de deben  em pezar y dónde 
terminar su diálogo, memori- 
zan las sensaciones que deben 
transmitir a  través de su voz.

E ntre las quejas, que han 
comentado alimañas como Ol
ga Crespo, se encuentra la del 
m achismo que ha im perado 
en la industria del cine, por lo 
que ella y sus com pañeras, 
que representan el 50 por 100 
del alumnado, tienen menos 
oportunidades de trabajar.

O tro  de los cursos imparti
d o s  p o r el TTA V  es e l de 
Presentador de televisión. Al 
frente de esta acción forma
tiva se halla Secundino G on
zález, excelente profesional 
de T V E , qu ien  aconse ja  y 
corrige los defectos de los 
alumnos. No es fácil apren
d e r  es ta  especialidad, pues 
entre otras cosas se requiere 
tener m adera de actor.

Todos los cursos llevan en 
su misma esencia un compo
nente de arte-profesión, sin 
raíces lejanas que sirvan de 
escuela- Son, en definitiva, 
un in ten to  de reconciliar al 
hombre del siglo XX con los 
avances tecnológicos de esta 
era.

M aría  Je»üs IG L E S IA S

¿Quiénes pueden participar?

E l Program a de Em pleo va dirigido prioritariam ente ha
cia los jóvenes parados m enores de veinticinco aflos, cuyo 
único requisito genérico es estar inscritos en las Oficinas de 
Em pleo com o dem andantes de trabajo.

Jun to  a los jóvenes, existen otros colectivos que pueden 
acceder al program a de em pleo como los mayores de veinti
cinco años, con un año de antigüedad de dem anda de em
pleo, y las mujeres que quieran incorporarse ai mundo del 
trabajo.

OCHO
Ayuntamiento de Madrid



Posee el réco rd  d e  in te r 
pretación d e  p e rs o n a je s  
clásicos d e  la  m ito log ía del 
terror, el réco rd  de pelícu
las rodadas com o ac to r , 
como d irec to r o  com o a m 
bas cosas a  u n  tiem p o : el 
récord d e  le v an ta m ie n to  
de pesos en la  m odalidad  
de xpow er l i f t in g » ,  co n
457.5 kilos. M ás ce rc a  de 
los sesenta qu e  d e  los c in 
cuenta. P au l N aschy  y a  es 
historia del c ine , au n q u e  
todavia le q u e d a  m ucho 
por decir a  tra v é s  de l ce lu 
loide. U n a  h is to r ia  q u e  
comparte a  m ed ias  con J a 
cinto M olina, su  n o m b re  
verdadero ad em ás del he- 
te ró n im o  in e v i ta b le  d e  
quien lleva to d a  la  v ida 
actuando. Pau! Naschy, en el centro, rodando en el palacio Real. y. en recuadro, en una de sus caracterizaciones

Paul Naschy, cine y vida en Madrid

PA U L, como le lla
m an casi todos 
en el m undillo  
del cine, es tam 
bién el rey indis

cutible de la serie B españo
la. una clasificación que él 
nunca ha en te n d id o  muy 
bien, y que recom ienda que 
«  establezca con respecto a 
las recaudaciones de taquilla, 
en lugar de hacerlo por los te 
rnas o por los presupuestos. 

—El buen cine es el de gé- 
que es el que te gusta a 

1“ gente. ¿Sabes cuál ha sido 
película española con ma

yor recaudación de taquilla de 
’odos los tiempos? ¿No? Pues 
“Sánale: ha sido Aquí huele 
a muerto . de Martes y  Trece, 
^ada menos que I.OÓO millo- 

Pero a estas cosas no se 
du publicidad, porque pa- 

que dan como vergüen- 
A m i lo que me da ver- 

S^enzo es que a las películas 
señero se las siga llaman-

bajo, «/o que no pueden de
cir todos los que empezaron 
cuando vo, pues la mitad de 
ellos están pasándolo bastan
te mal. a pesar de ser excelen
tes profesionales-.

Paul está term inando aho
ra una comedia de terror para 
televisión, que va por el sex
to capítulo, y que cuenta las 
peripecias de una familia es- 
pañol? en una casa encanta
da de la Selva Negra. Escri
be guiones, prepara nuevos 
proyectos y no deja ni un solo 
m om ento de recordar sus pe
lículas, que le han llevado a 
v ia ja r p o r m edio m undo. 
Pero a pesar de que conoce

si no me ocurre nada extraño, 
aquí he de morir.

En sus innumerables peri
pecias cinem atográficas, la 
vilia siempre ha sido uno de 
los m arcos por excelencia. 
De sus 94 peh'culas rodadas, 
casi 50 se han filmado en M a
drid. en exteriores de la ciu
dad o en los interiores de los 
estudios madrileños o  de ca
sas particulares- Un Madrid 
casi irreconocible, poblado 
de fantasm as, m uertos vi
vientes y asesinos, con las ca
ras deformadas por la mal
dad.

— Las calles las he debido 
de film ar todas. He rodado en

do de serie B. ¿Qué era Ca-
^•’lanca. sino una película de 
señero? ¿Qué era El halcón
maltes, 
rtaco.’

De sus 94 películas, casi 50 
se han rodado en Madrid, 

tanto en exteriores com o en interiores 
o estudios cinematográficos

sino un film e poli-
^  i - - " I C . C ,

'.o.. , .'r; '

^H Jed ia  de te r ro r

Por
otras

eso. y p o r m uchas 
j  - cosas más. Paul no deja 
* denunciar «la .útuación ac- 

del cine español, donde el 
‘Suisnio de unos cuantos.

'Os repar-
oe todas las películas, 

^'^'^omenie ha terminado
se V “ sólo

pon rodado en España 39 
"^W o5, cuando en mis tiem- 
r *  saciamos hasta I30-. El 

Sido el hombre lobo, la 
ÓDe faniasm a de la

^f^^nkenstein v Jack el 
^^ 'fipador; ha rodado do- 

®’’*3les, películas -de  ro- 
d« y hasta una historia 
Ses P^ra ios japone-

■ ' nunca le ha faltado tra-

bien otros países y otras cine
matografías. nunca ha pensa
do en marcharse de Madrid.

— He estado en todos los lu
gares del mundo, desde Tokio 
hasta Nairobi, y-aunque reco
nozco que en los últimos tiem
pos Madrid se ha desbordado 
un poco, yo soy de los que 
piensan que de Madrid al cie
lo, y  desde el cielo, un aguje- 
rito para poder ver bien Ma
drid.

— ¿Y no estuviste tentado 
de quedarte en otro sitio don
de el trabajo  de cineasta se 
tom ara más en serio?

— Pude quedarme en A le
mania, y  pude quedarme en 
Japón, que es el lugar que 
más m e gusta después de Es
paña. pero pienso que, por mi 
carácter, yo  no hubiera podi
do vivir a gusto en otra ciu
dad. He nacido en Madrid y.

el palacio Real, en el Museo 
del Prado, en el cuartel del 
Conde Duque, cuando estaba 
en ruinas... He rodado en el 
Retiro, en el parque del Oeste 
y, por supuesto, en la Casa de 
Campo, donde hice itna re
construcción de los Fusila
mientos del dos de mayo. El 
que no haya rodado en la 
Casa de Campo o  es que no 
ha hecho cine, o  es que no es 
de Madrid.

— ¿Cuál es tu  zona favori
ta de la ciudad, la que te sir
ve de m ayor inspiración para 
tus películas?

— Yo creo que el Madrid de 
los Aiístrias, que guarda toda
vía un sabor casi medieval 
que m uy pocos saben ver. Se 
puede pasear por estas calles 
y  estar viajando en el tiem
po ...

No en vano. Jacinto Moli

na, cuando al cine se le lla
maba todavía cinematógrafo, 
paseaba por los rincones cas
tizos del centro, por las inme
diaciones de la calle de la Sal. 
donde nació. Muchos años 
después, siendo ya un direc
tor conocido y reconocido, 
rodó Madrid al desnudo, con 
F ern an d o  F ernán -G om ez . 
A g u stín  G o n zá lez . Silvia 
Aguilar y Paul Naschy. es de
cir, él mismo.

— Cuando rodé esta pelícu
la, Madrid conservaba aún 
una parte importante de su en
canto provinciano de media
dos de siglo, una personali
dad que todavía no ha perdi
do en ciertos rincones, aun
que en otros parezca que ha 
desaparecido p o r completo.

—¿U na personalidad que 
calificarías de cinematográfi
ca?

— De cinematográfica, de 
literaria, de pictórica... A u n 
que sólo sea por los atardece
res de Madrid, que siguen 
siendo los más bellos del 
mundo.

—¿Tú crees?
— A  ver si no. Que les pre

gunten a Coya o  a Velázquez.
Y dicho es to , m ientras 

cierra tras de sí la puerta  del 
despacho, con todos los re
cuerdos agradables (aparicio
nes. vómitos de sangre, es- 
trangulamientos, exorcismos) 
de tantos años de pasión por 
el cine, recoge de un rincón 
la bolsa de deporte con el tra
je  de "power ligting». espe
cialm ente tra íd o  de G ran 
Bretaña.

— El año pasado me rompí 
los abdominales y ¡os abduc
tores. El médico m e dijo que 
nunca más podría volver a le
vantar pesos. Un año des
pués. cumplidos los cincuenta 
y  siete, he quedado quinto de 
Europa, y  he batido lodos mis 
récords. Para m í que joy  un 
caso clínico.

Carlos AGANZO

Homenaje a 
Luis Rosales

E l  martes 26 de fe
brero. ante el te 
lón de fondo del 

crepúsculo velazqueño de 
lo que fueran ios campos 
frondosos de la Moncloa 
(hoy Ciudad Universita
ria), varias generaciones 
de poetas — 18 poetas in
citados por Félix Grande 
y encabezados por Clau
dio Rodríguez—  han lla
m a d o  p ú b l i c a m e n t e  
«múestro» a Luis Rosales, 
superviviente único de la 
generación poética del 36 
y vecino matritense de las 
calles Altam irano y Va- 
üehermoso.

R o d e á n d o le  d ic h o s  
poetas de la posguerra 
con el afecto de recordar
le, en su presencia y sobre 
el terreno, io que fue y si
gue siendo para ellos y 
para la poesía española. 
O ficialm ente había que 
justificarse y entonces el 
ICI (Instituto de Coope
ración  Iberoam ericana, 
antes Instituto de Cultura 
Hispánica) acogió la idea 
y su realización que ha 
culminado con este acto 
del día 26, donde también 
se leyeron textos seleccio
nados de una edición es
merada en pliegos de cor
del de la obra de Luis 
Rosales.

Porque con Luis Rosa
les estaban en deuda tan
to las mencionadas gene
raciones de poetas de pos
guerra  com o el propio  
ICI, del que ha sido du 
ran te  cuaren ta  y cinco 
a ñ o s «poeta m ayor de 
guardia^ junto con Leo
poldo Panero y José G ar
cía Nieto, dos ausencias 
tristes cada una por su cir
cunstancia. De la primiti
va sede del Instituto de 
C u ltu ra  H ispánica (hoy 
ICI). en la calle dcl M ar
qués dei Riscal a la actual 
con edificio propio levan
tado al efecto en la aveni
da de los Reyes Católicos 
(C iudad U niversitaria), 
junto  a la clínica de la 
C oncepc ión . Es decir, 
desde aquella prim era di
rección a cargo de Joa
quín Ruiz-Giménez a la 
de ahora regida por Luis 
Yáñez.

Siendo de G ranada y 
tan ligado a Federico G ar
cía Lorca en una amistad 
que acabará siendo de su
prem a responsabilidad en 
aquella hora de persecu
ción y asesinato, sin em
bargo, seria M adrid, es 
M adrid, será M adrid, su 
crisol poético y definitivo 
de su vida. Hasta nuestros 
días.

Cincuenta y cuatro años 
de servicio oficial a la 
Poesía (con mayúscula), 
en cuyo balance se ha de
dicado una segunda parte 
a todo un concierto de 
g u ita rra  con piezas de 
Juan Sebastián Bach. Al 
final. Luís Rosales sólo 
decía; - Y o  estoy encan
tado. ‘

Rafael FLORKZ
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Homenaje de Madrid a Camño José Cela
E n tre  m ed iad o s d e  m a rz o  y  p rincip io s d e  a b r il p róx im o 
se c e le b ra rá n  d iversos ac tos con los qu e  el A yun tam ien to  
de  M a d rid , recog iendo  el se n tir  del pueb lo  de M a d rid , y 
com o colofón a l n o m b ram ien to  d e  H ijo  A doptivo  d e  la  vi
lla y la  concesión d e  la  m edalla  d e  o ro  d e  la  c iu d ad , re n 
d irá  h o m e n ^ e  al e sc r ito r , p rem io  N obel d e  L ite ra tu ra . 
E ste ho m en aje , ai qu e  se h a n  su m ad o  los g ru p o s p o líti
cos del A y u n tam ien to  y qu e  h a  rec ib ido  la  ad h esió n  de 
m ás de 200 In telectuales y  a r tis ta s  residen tes en  M a d rid , 
se c e le b ra rá  en d is tin to s  d ía s  y  ám b ito s  m unic ipa les, cuya 
organ izac ión  h a  c o rr id o  a  ca rgo  de los d irec to re s  d e  los 
C en tro s  C u ltu ra le s  d e  C o n d e  D uque y d e  la V illa, Luis 
M a ría  C a ra n c h o  y  A n ton io  G u ira o . respec tivam en te , y 
del T e a tro  E sp añ o l, G ustavo  P érez  P uig .

E
l  día 12 de mar
zo está prevista 
la inauguración 
de la ex p o si
ción de adhe

siones enviadas por pintores.

escultores, grabadores, hu
moristas, dibujantes y otros 
intelectuales con motivo del 
homenaje, con un catálogo 
que recoge los escritos del al
calde, concejal de Cultura.

portavoces de los grupos po
líticos del Ayuntam iento de 
Madrid y tenientes de alcal
de. La muestra se hallará ex
puesta en el Centro Cultural 
Conde Duque-

Ese mismo día. en los jar
dines de Cecilio Rodríguez, 
se celebrará una cena.

E n el patio de Cristales del 
Ayuntam iento, será presen
tado el libro de arte Noticia 
de algunos amigos, con pró
logo del alcalde Agustín Ro
dríguez Sahagún. y conte
niendo una recopilación de 
escritos del premio Nobel.

sobre distintos artistas plásti
cos. En abril se celebrará una 
mesa redonda sobre la obra 
de Camilo José Cela, en la 
que participarán diversos es
critores en tre los que se en
cuentran Darío Villanueva. 
Pere G in Ferrer. Francisco 
Umbral. Juan Rof Carballo. 
Alonso Zam ora Vicente, R i
cardo Sanabre y otros.

En el Teatro Español, los 
días 3 y 4 de abril está previs
ta una lectura de la obra de 
Cela E l carro de heno  o El in
ventor de ¡a guillotina, y ios 
dos días siguientes, el 4 y 6

de abril, se representará en el 
Centro Cultural de la ViHj 
Don Camilo el del premk, 
versión escénica de José Ma
ría Rincón. ^

Como contribución a estt 
homenaje al ilustre escritor 
VILLA D E M A D R ID , ade
más de celebrar la elección de 
su cabecera para titular el ca
tálogo de adhesiones que será 
presentado en el Centro Cul
tural Conde Duque, ofrece* 
continuación una gavilla de 
los escritos de Camilo Josí 
Cela sobre M adrid entresaca
dos de sus textos.

Párrafos de un escritor 
que vino de la periferia

Con excepción del gran 
Ramón Gómez de la Serna, 
todos los madrileñistas — lla
mémosles así a falla de o tra 
adjetivación más ap ro p ia 
da—  han sido escritores jjeri- 
féricos o insulares, como son 
los casos de B aroja, Valle-ln- 
clán o O aldós. que nos ense
ñaron a ver otro M adrid, que 
no es el del chotis, la chavala 
jacarandosa, el jolgorio ver
benero o la maestría para em
bozarse en la capa, un tópico 
provinciano concebido por 
los propios madrileños.

En Madrid, como en Lina
res. 20 muías .son 10 pares. 
Lo que todavía no se inventó 
—y en esto falla el cuento del 
toco mocho—  es multiplicar 
las muías, animalitos híbridos 
de por sí y poco dados al 
amor y su secuela de paterni
dades y m aternidades, nos 
viene a  decir Camilo José 
Cela.

Nuestro más reciente pre
mio N obel — otro periféri
co—  nos ha enseñado tam 
bién a ejercitar la vista sobre 
la villa y corte con más luci
dez y menos convencionalis
mo sobre lo que de verdad 
palpita en sus personajes, sus 
vicisitudes y lo que de perdu
rable tiene la calle.

U na gran parte de la obra 
de Camilo José Cela tiene 
como escenario Madrid y sus 
gentes. Este es un aspecto 
que no siempre se ha desta
cado suficientemente y es una 
deuda que Madrid tiene con 
él. Pero ahora ios gestores 
municipales quieren recono
cer y agradecer la dedicación 
y el gusto del escritor de e ter
nizar lo que de realidad y sue
ño tiene nuestra ciudad.

Desde su recalada, de su 
romama Iria Flavia natal, con 
algunas no largas ausencias, 
aquí respiró sus primeras re
beldías de estudiante y sus 
fervorosas inquietudes litera
rias. Pero no vamos a recrear 
bicigrafía ni hacer glo.sa tex
tual. Nuevo propósito es en
samblar un conjunto de pasa- 
les. entre los más entrañables 
y expresivos de su quehacer 
literario en torno a  Madrid: 
La colmena. Madrid. San C'a- 
milo  yy.íé, y Nuevas e.scenas 
wuiriiense.K.

- Madrid es la capital de E s

paña desde Felipe //. Cuentan 
que Carlos V. ya  en el monas
terio de Yusie, le llamó a ca
pitulo para advertirle: si quie
res conservar tus dominios, 
deja la corte en Toledo: si de
seas aumentarlos, llévatela a 
Lisboa: si no te importa per
derlos, ponía en Madrid. Fe
lipe II. según síntomas, no 
hizo  demasiado caso del con
sejo de su padre. Felipe I I I  la 
trasladó a Valladolid durante 
algún tiempo, pero, en 1605, 
la devolvió, ya con carácter 
definitivo, a ¡a villa del oso y 
el madroño, inquilinos de su 
escudo desde el siglo X IIL »

S an  Isid ro

La vida de San Isidro es 
una estam pa de indudable 
encanto medieval y muy de 
nuestro tiempo; -E s el patrón 
de Madrid. También pudiera 
serlo —m ientras Isidro reza
ba, un ángel por él araba— 
de los vagas, pero no  lo es; los 
vagos, al menos oficialmente, 
no tienen patrón. Isidro nació 
pobre y. por más que hizo, no 
consiguió salir de pobre en la 
vida. Buscando mejor fortuna  
se marcha a Torrelaguna, 
pero ni aun asi. Su mujer tam
bién fu e  santa: Santa María de 
la Cabeza. Es María labrado
ra, piadosa y  trabajadora. 
Pero el joven matrimonio se 
harta del pueblo (fenómeno  
no demasiado reciente en el 
país), y  de nuevo a Madrid, 
un día, vuelve Isidro con M a
ría. Fue criado de don Iván de 
Vargas: le salvó a un hijo que 
se cayó a l pozo  e hizo manar 
el agua de una piedra para de
volverle la vida a una hija y, 
de paso, saciar la sed del amo.

le entierro en San Andrés, 
de donde fu e  feligrés. Pa
blo V  lo t^aiificó y  Grego
rio X V  lo canonizó.»

Y concluye: <-San Isidro fue  
un santo m uy grande. Rodrí
guez Marín registra un refrán 
que dice: .'tan Isidro labrador, 
alza la pata y  se mea en los. »

El palacio Real, *£itó  en la 
plaza de Oriente (a oriente de 
l>atacio¡, a occidente de la vi
lla. E l viejo alcázar ardió en 
la Navidad del año de la ba
talla de Bitonto, y  e l nuevo, 
hecho segiin los pianos de Sa-

chetti y  con Ventura Rodrí
guez al quite, em pezó a cons
truirse cuatro años más tarde, 
en 1738. Su primer inquilino 
fue Carlos I II  y  su último  
huésped real A lfonso  XU I. 
De los árboles frutales me  
gusta el melocotón y , de los 
reyes de España, don A lfo n 
so de Borbón. E l palacio Real 
es como un ascua de oro, hay 
que verla: no  puede despa
charse con dos docenas de 
palabras. >-

El puente de los suicidas, 
como le llamó alguien con 
cultura peliculera. El viaduc
to. « £ / bueno, el de las suici
das, era del sigla pasado: el de 
ahora es m uy técnico, pero  
poco gracioso y  sin hLitoria. 
La vista, a una y  otra banda, 
es pintoresca y  abierta. Hacia 
Madrid aparecen, en primer 
término, las abigarradas casas 
de la calle de Segovia. de la.s 
plazas del Alamillo  v de la 
Morería, de la calle de Sacra
mento. Hacia afuera —por  
donde liav va m ucho Ma
drid— se ve el Campo del 
Moro y  la Casa de Campo  v. 
fl lo lejas, el Guadarrama. El 
viaducto es una buena atalava 
madrileña. Arm ando Busca- 
rini, poeta y  mendigo, ensayó 
durante años y  años con ren
table eficacia — ¿qué menos 
que un real, caballero?—  el 
número del adiós a la vida.»

Un relato muy bonito y 
muy celiano: la travesía del 
conde. «Marujita Espárrago, 
la misteriosa amante de Ga- 
doy, dicen que vivió en la tra
vesía del Conde. Marujita Es
párrago. aunque soliera v de

hábitos cachondos, fu e  dueña 
de medias tocas de Pepita 
Tudó, condesa de Catillofiel, 
y  su derrotada rival en el 
siempre joven y  jamás ahito 
corazón del valido de la reina 
María Luisa; intervino en los 
sucesos del 2 de m ayo y  asis
tió en los últimos m omentos al 
capitán Daoiz, en su casa del 
callejón de la Ternera. Maru
jita Espárrago fu e  bisabuela 
de la canzonetista Sagrario 
Alvarez, la triunfadora del sa
lón japonés. (Todas las sabi
durías que anteceden deben 
ser puestas en cuarentena, ya 
que la subhistoria española no 
suele ser de mucha confian
za).

P osadas, m esones...

Posadas, mesones y para
dores. «Hubo un tiempo en el 
que .se decía: en Madrid no 
hay dinero, más que en la ca
lle de Toledo. Los ordinarios, 
los propios, tos alijareros v 
los trajineros de todo el país 
—cada oficio con su costum
bre. .'iu maña ,v su resab io -  
rendían cuentas y  viajes en la 
calle de Toledo y  en las de sus 
alrededores: las Cavas. Alta y 
Baja, la de la Colegiata, la del 
Humilladero, la de la Con
cepción Jerónima, etc. A l  ca- 
larcillo de los honestos duros 
de la clientela floreció par  
lado el contorno un próspero 
comercio de carreterías y  al- 
barderías, ferreterías y  cuchi
llerías, sastrerías y  gorrerías, 
boterías y  albacerías. herbo
risterías, tabernas, aposentas

y  lodo lo que cualquiera pu
diese imaginarse y  aún más. 
El guirigay de los mercaderes, 
los trujamanes y  la parroquia, 
y  el incesante y  venir de las di
ligencias, los carromatos y  las 
bestias, no cesaba n i de noche 
ni de día, y  el dinero cambia
ba de m ano en m ano que era 
una bendición.»

Con el Ra.stro vamos a ser 
escuetos, aunque el autor le 
dedica amplia atención. -El 
Rastro ha perdido autentici’ 
dad y  dramatismo: hoy no es 
más que un lugar de peregri
naje .lentimental. En la ribera  ̂
de Curtidores han florecido 
las casas de nueva planta y 
han proliferado las tiendas 
científicamente organizadas^ 
de e.ito vale lamentarse, yfl 
que es un fenóm eno irreversi
ble. mal que pese a quien fue
re. En e l Rastro, cuya lenguo 
oficial no era n i el español,' 
sin o  la h u id iza  jerigonzó  
barriobajera, se ven hoy caf- 
telitos que advierten a la clien
tela que On parle frangais O 
English spoken. ;A s í da gití--̂  
to!‘

E l R etiro_________________

El Retiro tiene un capítulo 
generoso, pero este ensam
blaje tiene problemas de es
pacio. <¡A la propicia sombré 
de los árboles del Retiro. 
novios juran am or eterno * 
sus novias, según costumbre^' 
Los árboles del Retiro, unidor 
de 10 en ¡O, no tienen ton^  ̂
firmeza, como tiene m i 
rer.

Ayuntamiento de Madrid



.ú u ltu fu k  y  ^ o < u d a d .

Todavía se encuentran en Madrid notas de su pasado niral, como esa muía 
en medio del tráfico

•En el Retiro hay. al decir 
de quien se entretuvo en con
tarlos, más de 60.000 árboles 
y 30.000 arbustos; también 
aroman su  aire docenas y  do- 
anas de rosas en la Rosaleda 
y ¡o hacen dulcemente sonoro  
cientos y  cientos de suspiros 
colgados de cada rama cóm 
plice. El Retiro es un jardín 
m y  literario: sin embargo, 
no ha tenido su poeta oficial 
como el parque sevillano de 
María Luisa, por ejemplo . »

La Real Academia E spa
ñola. naturalmente, merece 
la atención del escritor. •Fue 
fundada por el marqués de 
Villena en 1713. reinando Fe
lipe V. y  adoptó p o r insignia 
un crisol puesto al fuego, con 
^  leyenda: limpia, fija y  da 
^plendor: determinado betún 
empezó a emplear estas mis- 
mus patentadas palabras para 
sw anuncios y, como no se 
avino a razones, hubo que 
ponerle pleito. Fernando VI 
fe dio facultad para publicar 
sus obras y  las de sus indivi- 
‘iuos sin previa censura, pero, 
^¡aprerrogativa, la verdades 

no fue  mayormente respe- 
por nadie ¡Mala suerte!»

*£n la Academia se pasa 
oien; la gente cree que los aca
démicos son unos pelmas, 
l^ro se equivoca. En la Aca- 
<^mia se respira un ambiente 
fonéj y  liberal m uy saluda- 
ole.»

j j j a e r t a  del Sol_________

Y aquí viene la puerta del 
^1. -’La puerta del Sol fue  el 
'Corazón entrañable y  pinto- 
¡ ^ c o  d e  una  c a p ita l d e  
’̂  OOO ó 700.000 habitantes, 

general ocurrentes y  de 
humor v. con frecuen- 

no demasiado propensos 
"tadrugar, a tomar las cosas 

^^erio o  a pringarla en el tra- 
los evidentes defectos 

. ' madrileño eran también, 
sabían ver con cierto ca- 

f  virtudes, y  en
. de su buen tamaño

cabían y  todos podían 
. a condición de no pedir-

al olmo. Es más hos- 
‘’lario el pobre haragán que 
' ‘co atareado, y  Madrid es 

p buena prueba de ello.
j^adrid  creció y  de nada 

jj ‘“'nentarse. La añoranza 
<)ue no cabe al no- 

^  ‘̂ ‘̂ ^onista de los acontece- 
nar sofre-
If̂ , arrebatos y  limitarse a 

“ntar acta de ¡o que ven sus

ojos), sino más bien al poeta 
nutrido de idealizados recuer
dos que el paso del tiempo pu 
rifica y  lastra de belleza. •

Los cafés__________________

Y  algunos cafés, ya muy po
cos. •  En el desaparecido café 
de Recoletos se reunían los 
poetas ultraístas de antes de la 
guerra; en el café Gijón loma
ban com ente con leche los 
poetas garcilasistas de después 
de la guerra: en el café Teide 
(también desaparecido) escri
bió Ruano, cuando se inco
m odó con don Pepito, el del 
Gijón, sus últimos artículos. 
Por los cafés de Recoletos 
pasó toda la barabúnda de 
plumíferos de los últimos cua
renta o  cincuenta años madri
leños: los buenos, los malos y  
los regulares, los que comían 
y  los que ayunaban, los sa
blistas y  los resignados, los 
malaúva y  los condescendien
tes, los que se sentían glorio
sos y  triunfadores y  los que se 
sabían incomprendidos y  pos
tergados, etc. Alguien debiera 
escribir, antes de que el paso  
del tiempo borre la memoria 
de estas abigarradas y  fluyen
tes academias, su crónica im
púdica y  cominera, también 
heroica y  llena de gozosos 
sobresaltos. •

El baratillo de las musas. 
«,4 las tapias del Jardín Botá
nico, en la pina cuesta de Mo- 

, yano, duermen al so l o  la llu
via — según el cielo pinte— 
las 27 garitas donde bostezan 
las 1.000 huérfanas musas del 
baratillo de la gloria y  saldo 
de las ilusiones abortadas o 
muertas, niñas aún, de ane
mia. También hay libros vie
jos, libros que pasaron de 
moda, libros que ya no sirven 
para nada más que para aca
riciarlos. Perjuicios de poner 
ios niños en am a, p o r el doc
tor Jaime Bonells. con las li
cencias necesarias, en Ma
drid. p o r Miguel Escribano, 
año de 1786. ¿Cuánto vale?, 
Veinticinco pesetas, está en
cuadernado en pergamino. 
Juego de los tres sietes. Ma
drid, en la imprenta de Yenes, 
calle de la Almudena, 1838. 
¿ Y  éste? Treinta pesetas, es 
m uy raro. Novena de Maria 
Santísima de los Cuchillos, 
impresa en Valladolid, en la 
oficina de la viuda e hijos de 
Santander, año ¡7‘i4. ¿Y  este 
otro? También 30 pesetas, en
cuadernación V guardas de

Tres lugares emblemáticos de la 
ciudad: la Plaza Mayor, la Puer
ta del Sed y el Rastro

época; los de duro los puede 
examinar en el mostrador. 
Gracias, ¿tiene novelas del 
Oeste? Busque en el mostra
dor, ya le digo, ahí hay de 
todo. E l limbo, según lo más 
probable, es bastante pareci
do al tarantín de las mitías pa 
visosas, asilo de ediciones do
lientes y  lupanar en el que en 
algún tiempo hubo vírgenes 
con la carita pintada de arre
bol. Los cementerios de la es
peranza son más tristes aún 
que las gusaneras de la carne, 
porque de los sueños muertos 
no brotan ni yerbajos y , en 
cambio, el más amargo pus 
puede florecer, p o r artes cari
tativas y  misteriosas, en deli
cada calva de sosiego. »

L a  G ra n  V ía

«Lo más meritorio del pri
mer tranco de la Gran Via, 
salvo la m ejor opinión de 
quien lo exprese, son las se
ñoritas de Chicote y  E l Abra, 
m uy aparentes y funcionales; 
las de Pidoux, que eran más 
gordas y  melenudas, desapa
recieron aplastadas p o r la 
banca privada. En el segun
do, llama la atención e l rasca- 
cielitos de la Telefónica: lo su
fic ien tem en te  grande para  
molestar y  no lo  bastante her
moso para impresionar. En el 
tercero, no hay nada que des
taque (la vulgaridad no desta
ca nunca, se cumple llevándo
la con resignación).

A  lo largo de la obra de Ca
milo José Cela circulan toda 
una serie de personajes que el 
escritor atisbo en la calle por 
m uy de incógnito y  modestia 
que se comporten, aunque no 
sea éste el caso que vamos a 
citar. oA la señora de Ruiz 
Cañete, nacida ¡sidra Cereña, 
le salve la voz por la nariz:

una voz matemática, perifrás
tica. circunvalatoria y  bien 
impostada por el aguardiente. 
Para cantar coplas al aire li
bre y  en medio de la calle, se 
precisa una voz especial y  que 
se pegue, persuasivamente, a 
la camiseta. No todos sirven 
ni mucho menos, para prego
nar a grito herido la mercan
cía de las emociones a real, a 
real el pliego, a real. L a  ¡si
dra. voceando crímenes pa 
sionales y  sucesos rebozados 
en sangre fresca, semeja una 
María Callas de la vía públi
ca. aunque quizá ligeramente 
menos caprichosa.

—¡A dos pesetas el reperto
rio completo! ¡El violador de 
cadáveres del cementerio de 
Charrutrtín de la Rosa y  el 
chotis de las Leandros! ¡Car
ta de un cornudo jubilado a 
otro comicantano. p o r don 
Francisco de Quevedo, y  las 
gracias y  desgracias del ojo 
del culo, del m ismo autor! 
¡La pesca de la ballena blan
ca y  el vampiro de Daimiel, 
que resultó ser el sacristán! 
¡La espantable cogida y  m uer
te en la plaza del diestro Ma
nuel Granero y  las ciento y 
una trampas del chámelo y  la 
correlativa! ¡A real! ¡A real el 
pliego! ¡A  real!-

U n p resag io  cum plido

Como un presagio, luego 
hien cumplido, lo decía el es
critor hace ya más de tres 
años para lección de malpe- 
santes: «A don Camilo, que 
no e.ttudió jamás gramática (a

lo mejor, se le nota} y  no por  
culpa suya sino de los diver
sos ministros de Instrucción 
Pública que hubo de padecer, 
lo eligieron para un sillón de 
la Academia Española. A  don 
Camilo, que en doce años de 
Universidad consiguió no  li
cenciarse en nada (obsérvese 
que lo que se dice es lo con
trario de: no consiguió licen
ciarse en nada), lo nombran 
ahora doctor honorís causa. 
¡Qué revuelto anda el mundo, 
Genoveva, m enos m al que 
nos vamos a morir pronto! El 
día menos pensado a don Ca
milo le dan el premio Nobel y  
entonces, ¡que cachondeo!, 
será el crujir de huesos y  e l re
chinar de dientes. Los poetas 
líricos beberán para dormirse 
en el m anso regazo del olvido 
(vino de Valdepeñas, gracias, 
que el de Toro o e l de La Rio- 
ja  es más para prosistas y  ca
rabineros). Y  los intelectuales 
que se la cogen con un papel 
de fum ar (¡pero que finos nos 
han salido algunos!) dirán 
¡oh, oh!, mientras se palpan 
la clemente y  rentable retam- 
bufa (madriguera de fam as 
m u y conspicuas). Dejemos 
esto, que así empezaron Fula
no. Mengano y  su prim o (tres 
pies para un banco, que al 
cuarto le están poniendo cata
plasmas en el hospital).

—Adiós, hermosa; recuer
dos a tu hermana Pilarín y  
que Dios le conserve ¡as tres 
hermosuras — las del tetamen 
V las del ridé— . pero que no 
se las aumente, porque es pe
cado y  después pasan las co
sas.

J. R. ALFARO
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Goya en su gabinete
L a R eal A cadem ia d e  Bellas A rtes  d e  S an  F e rn a n d o  ha 
d es tinado  u n a  noble y  am p lia  d ep en d en c ia  d e  ia  C alco
g ra fía  N acional p a ra  ex p o n e r en  e lla , con c a rá c te r  p e r 
m a n en te , las 288 lám inas d e  co b re  g ra b a d a s  p o r  F ra n 
cisco de G oya  — 11 d e  ellas, ta m b ié n  p o r  el d o rso —  y  así 
«ex tender el b uen  g usto  del g rab a d o » , com o n g u ra b a ,  en 
1789, e n tre  los ñ n es fundacionales d e  la  C a lco g ra fía , al 
m ism o tiem po  qu e  se le fac u ltab a  p a ra  q u e  es tam p ase  las 
lám inas hechas p o r  cu e n ta  de l rey  o  la s  q u e  se pudiesen  
a d q u ir ir .

Uno de  los g rabados 
de  L o s desastrts de la  guerra

E l  llamado G abi
nete de Goya 
h a  s i d o  u n a  
realidad gozosa 
gracias al pa

trocinio de la empresa BMW 
Ibérica y a la pericia y el en
tusiasmo deJ arquitecto y aca
démico correspondiente Fe
derico C orrea, quien, confie
sa, pronto com prendió -que  
no se trataba de una sala de 
exposiciones común, debería 
estar más cercana al studiolo, 
a una estancia que in'Aiara y  
fuera propicia para la lectura 
reposada de la obra de Goya. 
Se trataba tanto de crear un 
ambiente a la vez que un m ue
ble-.

Estos cobres grabados por 
Goya se han expuesto, ante
riorm ente. en raras ocasiones 
y siempre han estado custo
diados en cajas de alta segu
ridad . A h o ra , al se r esta  
muestra perm anente la pri
mera en su género, al m on
tarse una sala de exposiciones 
fuera de lo com ún, se plan
tearon en su instalación iné
ditos problem as museográfí- 
cos, como el de evitar los bri
llos y reflejos de la luz, que 
ofrecen —según el punto de 
mira—  visiones en negativo o 
en positivo.

« L e n g u ^ e  d e  invención»

Con nobles m aderas, sua
ves formas y entonados colo
res se ha conseguido que en 
el gab inete  recien tem ente 
inaugurado sólo brille el ge
nio del Goya grabador. Sus 
bronces, que ya no volverán 
a ser utilizados para la reedi
ción de estampas, se han con
vertido en admirables obras 
de arte.

U na pésima suerte — como 
en otros lances de la vida—  
m altrató a Goya por culpa y 
motivo de los grabados, en 
los que desarrolló con toda su 
fuerza y pureza el •■lenguaje 
de invención^ que para él era 
la esencia del arte.

Com enzó Goya su obra 
gráfica en 1778, copiando al 
aguafuerte 16 pinturas de Ve- 
lázquez. ,A los treinta y dos 
años, aprendió una técnica en 
la que se volcó diez o  doce 
años después, buscando ma
yor difusión a su mensaje del 
arte , al que no sacó partido 
hasta 1799, año de edición de 
los 300 ejemplares de las 80 
estam pas de sus Caprichos.

La venta no debía de ir 
muy allá, pues llegó a publi
car anuncios de la serie en el 
Diario de Madrid. Un cambio 
de la situación política acabó 
con los anuncios y con el ne
gocio. Se habrían vendido 60 
series a 320 reales de vellón. 
Intervino también la Inquisi
ción. pues consideró que los 
dibujos estaban faltos de gus
to  y que eran libertinos, y 
Goya cedió al rey los cobres 
y los ejemplares invendidos a 
cambio de una pensión para 
su hijo Javier.

Años después, en 1811. el 
Semanario Patriótico, de Cá
diz, publicó un artículo en el 
que se aclaraba el misterio de 
Los caprichos, pues •el vulgo 
de los curiosos ha estado cre
yendo que sólo representaba 
rarezas de su autor»... cuan
do aquella colección •con  
más de 400 figuras de toda es
pecie, no es otra que un libro 
instructivo de 80 poesías m o
rales grabadas, o un tratado 
satírico de 80 vicios y  preocu

paciones de las que más afli
gen a la sociedad. Los avaros, 
los lascivos, los cobardes, 
fanfarrones, los médicos ig
norantes, ¡as viejas locas, los 
vagos y  haraganes, los viejos 
verda, las prostitutas, los hi
pócritas, y, en fin , toda clase 
de necios, ociosos y  picaros se 
hallan tan sagazmente retrata
dos, que dan mucha materia 
al discursoi.

La segunda edición de Los 
caprichos no apareció hasta 
1855, casi treinta años des
pués de la m uerte de Goya. 
Peor suerte tuvieron las se
ries que grabó después. Los 
disparates se editaron por vez 
prim era en 1864, y de la Tau
romaquia, Goya se atrevió a 
hacer una pequeña tirada en 
1816, pero no fueron divulga
das h as ta  la segunda, de 
1855. L os desastres de la 
guerra, ni siquiera intentó pu
blicarlos, e inéditos perm ane
cieron hasta 1863.

Para la Academia de San 
Fem ando, no sin regateos, 
r e ^ s o s  y aplazamientos, el 
M inisterio de Fom ento fue 
ad q u irien d o  las p lanchas, 
m alvend idas p o r M ariano 
Goya, nieto del pintor. Los 
bronces de La tauromaquia 
los com pró, traídos desde Pa
rís, el Círculo de Bellas Ar
les. En 1920, pagó 17.000 pe
setas por aquellas 33 planchas 
que, en 1979, adquirió  la 
A cadem ia, donde estaban 
depositadas — por razones de 
seguridad—  desde 1936.

D e viajeros franceses y ale
m anes, de pintores románti
cos, impresionistas y expre
sionistas, ya habían llegado

noticias del aprecio y valor de 
aquellos grabados en los que 
explayó su genio Francisco de 
Goya.

«A ún ap rendo»

La Casa de la M oneda ha 
acertado plenam ente con la 
muestra de las primeras lito
grafías realizadas en España, 
un centenar de estam pas en 
las que se aprecia la evolu
ción de esta— a principios del 
siglo XIX—  nueva técnica. 
La litografía es — en resu
men—  el d ibujo  realizado 
con una tinta grasa sobre una 
piedra caliza, que perm ite 
largas tiradas con bajos cos
tes. Fue inventada, en 1796, 
por el alemán Alois Senefel- 
der, y en España tuvo su in
troducción ofícial m ediante’ 
real orden de 16 de m arzo de 
1819, por la que se creaba el 
Establecim iento Litográfico 
dependiente de la Dirección 
de Hidrografía.

Tenia Goya, en aquel tiem
po, setenta y tres años, y to 
davía buen ánimo para seguir 
aprendiendo, com o acredita
ba aquel anciano que camina
ba a  trancas y barrancas, apo
yado en dos bastones, y que 
proclamaba «aún aprendo». 
Y en Madrid aprendió la téc
nica litográñca, no en Fran
cia, como se ha dicho y escri
to en repelidas oportunida
des.

A ntes del nacimiento del 
Establecimiento Litográfico, 
Goya había entablado amis
tad con quien iba a  dirigirlo, 
un joven de nom bre José M a
ría y al que Goya siempre se

refirió como el amigo Cárde
no. Con él realizó al menos 
10 obras litográficas entre 
brero de 1819 y julio de 1822 
en el primitivo taller abierto 
en el núm ero 4  de la calle dt 
Hortaleza. Fue Goya uno de 
los prim eros españoles en 
aprender la técnica recién im
po rtada . La litografía era 
para Goya el dibujo en liber
tad al que cortaron las alas 
los Cien Mil Hijos de Sai 
Luis. Las estampas litográfr 
cas, pensaba el rey Fernan
do VII, eran demasiado peli
grosas y medio de difusión ¿  
las ideas constitucionales.

G oya, como tantos otros, 
emigró a Francia donde si 
guió practicando la nuevi 
técnica de reproducción, aun
que con muy distintas inten
ciones.

E n las cuatro estampas de 
los toros de Burdeos (El fa
moso americano Mariano át 
Ceballos, Bravo toro. Diver
sión de España y Plaza Par
tida), a las que se añadiere» 
E l vito y E l desafio, Goya uti' 
tizó la piedra como si fuen 
un lienzo, incluso la colocaba 
en un caballete, y manejabt 
los lápices como si fueran 
pinceles. Pretendía que sus 
obras litográficas fueran ver 
d aderos cuadros, pinturas 
para  se r contem pladas de 
frente, como él las veía, no 
en posición horizontal, como 
las ilustraciones de un texto. 
A bría así, el camino de la au
tonom ía del grabado, de su 
consideración como auténtícs 
y suelta obra de arte , de nue
va creación plástica.

Luis s a s t r e

E1 N  el que fuera Museo 
E s p a ñ o l  d e  A r te  

J  C o n t e m p o r á n e o  
(Meac), se ha dado cobijo a 
las 114 obras más representa
tivas del arrum bado y disper
so Museo Nacional de R epro
ducciones Artísticas al que, 
en 1939, se le añadió el título 
de Gliptoteca Nacional, que 
pronto ’perdió, tal vez por su 
excesiva pomposidad y puro 
artificio.

P eripec ias  y  tras lad o s

El museo fue fundado en 
1881 e inaugurado por Cáno
vas del Castillo. La actual y 
reducida exposición titulada 
Sala Antiquarium, está divi
dida en cinco espacios dedi
cados a los períodos arcaico, 
clásico y helenístico, al arte 
romano y a l Renacimiento. 
Entre sus piezas más sobresa
lientes, La victoria de Samo- 
tracia, E l auriga de Delfos, 
relieves del Partenón. E l dis

Reapertura del Museo de Reproducciones
cóbolo. E l Laoconte y el M er
curio Farnesio, todas ellas re
producidas con las mismas di
mensiones. color y apariencia 
de las piezas originales.

El acondicionam iento de 
esta nueva sede ha supuesto 
una inversión de 36 millones 
de pesetas y ha sido dirigida 
por el arquitecto Luis de la 
Wca. Los principales benefi
ciarios de su emplazamiento 
serán los alumnos de las cer
canas facultades de A rquitec
tura y de Bellas A rtes y, en 
general, curiosos y estudiosos 
de la escultura clásica, que de 
nuevo tendrán oportunidad 
de contemplar inm ejorables 
reproducciones en yeso de las 
estatuas y esculturas más des
tacadas en el arte de todos los 
tiempos.

C uen ta  este  m useo con 
unos fondos cercanos a  las
3.000 piezas que, hasta 1961, 
estuvieron en eí Casón del 
Buen Retiro, próximo al Mu
seo del Prado y a la Escuela 
de Bellas A rtes de San Fer

nando. cuyos alumnos pasa
ban allí buenos ratos dibujan
do y pintando torsos griegos 
y caballos renacentistas. Allí 
estuvo el m useo desde su 
inauguración el día de los Re
yes Magos del año 1881. Has
ta  que el 23 de marzo de 
1961, sus obras pasaron al Pa
lacio de Cristal, en el Retiro, 
luego se pensó en repartirías 
por distintos ministerios y de
pendencias oficiales, pero pa
saron a un pequeño espacio 
—que cada año fue más re
ducido—  del Museo de Am é
rica, donde se expusieron 300 
obras, m ientras el resto se co
locaban en el aparcamiento 
del Meac y, después, en los 
sótanos del Reina Sofía.

A p e r tu ra  re tra s a d a

Cuenta su directora. María 
José Almagro, que la Sala 
Antiquarium . ahora inaugu
rada oficialmente, se m ontó y

está abierta desde el pasado 
mes de octubre aunque sólo 
se adm itían visitas colectivas, 
preferentem ente de colegios, 
previa petición de hora, debi
do a que carecían del necesa
rio personal, encargado tanto 
de la vigilancia como de la ex
plicación de su contenido.

A  las visitas colegiales se 
les entrega un completo re
pertorio docum ental sobre el 
museo y su contenido y, des
pués, se proyectan tres vídeos 
sobre la realización de mol
des y reproducciones, el arte 
griego y el propio museo, que 
además de los vaciados tiene 
vidrios, objetos de plata y dé 
oro y la fiel reproducción de 
las piezas que formaban el 
llam ado tesoro de Hildes- 
heim.

La m ayor parte de los va
ciados proceden de los mejo
res talleres de E uropa y fue
ron realizados a finales del si
glo XIX  y principios del XX. 
A  partir de 1920. contó el 
museo con sus propios talle

res. Actualm ente esta prácti
ca artística casi ha desapare
cido. son muy escasos los ta
lleres a ella dedicados, por lo 
que las piezas conservada* 
son irremplazables.

El Museo de Reproduccio
nes Artísticas tiene en sus 
fondos rep roducciones de 
arte asirio, helenístico, rena
centista, barroco y neoclásico 
fundamentalmente, en su ta
m año original — el Mois¿¡ 
tiene más de dos metros d® 
altura—  que vuelven a la luz 
del día, donde siempre debie* 
ron  e s ta r , para  que unoS 
aprendan, para que todos dis
frutemos.

L .S -

La Sala Antiquarium dd 
Museo Nacional de Reproduc* 
clones Artísticas esté en el 
fue Museo de Arte Contempo* 
r á n e o ,  a v e n id a  J u a n  de 
H errera, 2, Ciudad L'niver^' 
taria. Horario: de 10 a  18; do* 
mingos, de 10 a 14; los luneí< 
cerrado. E ntrada gratuita coO 
DNL
   >
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.O u C tu tA  y ¿otíidad-
Madrileños de 

los setenta
Cuando la  C o m u n id ad  d e  M a d rid  in a u g u ró  su  S a la  de 
Exposiciones d e  P laza  d e  E sp a ñ a  con la  exposición M a- 
árid. E l arte de los sesenta, an u n c ió  su  p ro p ó sito  de se
guir rev isando  las d écad as  co m p re n d id as  e n tre  ios años 
cuarenta y  noven ta  en lo re fe re n te  a  la  ac tiv idad  a r tís ti
ca desarro llada  en n u e s tra  ca p ita l. L es h a  co rresp o n d i
do ahora ei tu rn o  a  los añ o s  se ten ta  y , a  ta l ob je to , los 
responsables cu ltu ra le s  d e  la  a u to n o m ía  h a n  encargado  
el cometido de re f le ja r  en u n a  m u e s tra  lo qu e  d e  nuevo 
y singular p u d o  p ro d u c irse  en  d icho  p erio d o  a l crítico  
Juan M anuel B onet, cu y a  in c o rp o rac ió n  com o teó rico  se 
produjo en esas  fechas y  q u e  fue  testigo  y p a rtíc ip e  d i
recto de a lg u n as d e  las líneas m a e s tra s  qu e  p o r  aque l en* 
tonces se co n fig u ra ro n .

L
a  m uestra, titu 

lada 23 artistas. 
M a d rid . A ñ o s  
setenta, pone ya 
de manifiesto en 

su propia denom inación la 
cautela con que Bonet ha en
carado su papel de comisario. 
Lejos, como ios comisarios 
anteriores, de proponer una 
visión totalizadora de la dé
cada que podía dar pie a las 
consabidas réplicas, lo que 
aquí nos plantea es su lectura 
personal de una década que 
en lo artístico com portó cam
bios tan sustanciales como en 
lo político, aun cuando, y en 
ello ha insistido Bonet, se 
apreciase como elem ento di- 
fetenciador con respecto a los 
años anteriores un evidente 
deslindam iento d e  am bos 
ámbitos.

Los setenta madrileños es
tuvieron marcados por el em
puje inicial de la sala Ama- 
dís. al frente de la cual se en
contraba la decisiva figura de 
Juan Antonio Aguirre, y a la 
que paulatinam ente fueron

sucediendo en interés otras 
galerías como Daniel y, muy 
especialmente, Buades, que 
acabó por ser el centro irra
diador de una nueva sensibi
lidad en la que se produjo 
una m arcada heterogeneidad 
de planteamientos, quizá con 
el solo común denom inador 
de no apelar a  otras fuentes 
de inspiración que no fueran 
las propiam ente derivadas de 
la práctica y la memoria ar
tísticas.

Es capital igualmente, al 
menos para entender el pun
to de vista de Juan Manuel 
Bonet, hacer alusión a Luis 
Gordillo como el referente en 
un m om ento dado de esa 
nueva generación de artistas, 
adm iradores de! trabajo del 
sevillano, como otros lo se
r ía n  d e l g ra n a d in o  Jo sé  
G uerrero, más por su tesón 
en articular un lenguaje indi
vidual que por el interés en 
mimetizar sus propuestas.

Gordillo, en efecto, fue el 
detonante de una figuración a 
la que, con plena personali

Exposición en el Conde D uque

Artistas por la 
libertad

Re c i e n t e m e n t e
el Centro Cultural 
Conde Duque aco- 

la muestra Artistas por  
^  libertad, de la Fundación 
Pascal Jeandet. que fuera 
exhibida con anterioridad 

Paris coincidiendo con el 
primer aniversario de la de- 
*®parición de! muro de Ber
lín.

Pascal Jeandet es un jo- 
''«n empresario francés que 
^  encontraba en la ciudad 
*lcmana el día que el muro 
®**'Pezó a ser demolido y 
^“e en aquel mismo instan- 

decidió adquirir un frag- 
‘»ento de la edificación de 
''''as  seis toneladas que. 
Convenientemente trocea- 

fue luego enviado a una 
^ 'n te n a  de artistas inter- 

acionaies. La idea, promo- 
a través de la funda

ción
bn que ostenta su nom- 

era crear una exposi- 
itinerante, merced a 

^yos sucesivos patrocina- 
y diversas operacio- 

 ̂ comerciales se consi

guieran recaudar unos 20 
millones de dólares, desti
nados a  aquellos sectores de 
la infancia que padecen una 
situación problemática.

La exposición que recaló 
breve y fugazmente en M a
drid cuenta con algunas no
tables resoluciones de Da
niel Burén. E duardo Chilli- 
da (el único español convo
cado para esta iniciativa), 
Sol Lewitt. Richard Long y 
Mimmo Paladino que. jun 
to  al resto de artistas, han 
prestado su colaboración a 
esta  in iciativa de Pascal 
Jeandet que, como él mis
mo subrayó durante la pre
sentación en M adrid, puede 
hacer com prender a los que 
se encuentran en una situa
ción económica similar a la 
suya que los beneficios eco
nóm icos no deben  crear 
mala conciencia a las clases 
em p re sa ria le s , sino  que 
pueden ser destinados en 
parte a actividades filantró
picas.

F. H. C,

dad, acabaron por adscribir
se pintores tan distintos como 
e l  p r o p io  Ju a n  A n to n io  
A g u ir re , C arlos A lco lea , 
Carlos Franco. Guillermo Pé
rez Villalta (con el paso del 
tiempo el que más ha despun
tado de todo el grupo). Che
ma C obo, Herm inio Molero, 
Manuel Quejido o Rafael Pé
rez Mínguez, todos ellos con 
una fuerte conciencia de la 
tradición pictórica.

O tros, en cambio, optaron 
por una lectura de la abstrac
ción más libre que la que ha

bía venido tiranizando a algu
nas generaciones anteriores, 
y sus trabajos fueron un gran 
ejemplo de lo que por aquel 
entonces tanto  se repitió de 
"pintura-pintura», como Pan
cho O rtuño, Miguel Angel 
C a m p a n o  (q u e , a priori, 
cuenta en estos momentos 
con el futuro más halagiieño 
de e n tre  és to s), Santiago 
Serrano, Enrique Q uejido, 
Alfonso Albacete y, en deter
m inados m om entos, Juan 
Navarro Baldeweg.

Pero Baldeweg, como Na

Magmas n.’ ¡S, 
de Tony 
Gallardo

cho Criado, Mitsuo Miura, 
Juan Hidalgo, D iego Lara, 
Tony G allardo, Eva Lootz o 
Adolfo Schlosser han sido los 
que han seguido una trayec
toria que, tras su aparente in
d ec isión . segu ram en te  ha 
acabado por acercarles paula
tinamente a esa sensibilidad 
tan propia del momento pre
sente en la que la poética 
trasciende la propia condi
ción del objeto artístico.

FeUp« HERNANDEZ CAVA

Un bello exponente de la cerámi
ca peruana precolombina

Tesoros del 
antiguo Perú

L A  S ociedad  E sta ta l 
Q u in to  C entenario. 

^  tras el éxito obtenido 
con sus exposiciones sobre 
los mayas y la Amazonia, y 
m ientras prepara para 1992 
una gran muestra sobre los 
aztecas, ha promovido la am
biciosa muestra sobre Los in
cas y  el antiguo Perú, inaugu
rada el pasado día 21 en el 
Centro Cultural de la Villa.

A  través de 400 piezas, ce
didas por 33 museos interna
cionales. esta exposición, que

sin duda es la más ambiciosa 
de cuantas se han celebrado 
hasta la fecha sobre los pue
blos peruanos precolom bi
nos, abarca el vasto período 
com prendido entre el 1800 
a.C. y el 1532 d.C.

Desde el denom inado Pe
ríodo Formativo, al que per
tenece la figura de terracota 
con que se inicia el recorrido, 
hasta la virtuosa producción 
de orfebrería en oro y plata 
del mom ento de apogeo del 
arte incaico, la exposición si
gue una secuencia cronológi
ca, de acentuado carácter di
dáctico, que cuenta con el 
complemento de un reporta
je  fotográfico sobre el Perú 
actual, obra de Marc Dejaeg- 
her y Dirk Antrop.

La cultura inca, que fuera 
una de las siete más notables 
del mundo antiguo, y cuya 
expansión la convirtió tam 
bién en una de las más exten
didas territorialm ente, fue es
pecialmente sobresaliente en 
el ámbito de las obras suntua
rias y de ingeniería y contó 
con un arte esquemático y 
con tendencia a la abstrac
ción de un refinam iento sor
prendente.

Tras perm anecer en M a
drid hasta el próximo 20 de 
abril, esta singular muestra 
v ia ja rá  a las ciudades de 
Linz. Rom a y Berlín.

F. H. C.

Ckras
Exposiciones
•  En el Museo Nacio

nal de A rte Reina Sofía 
(Santa Isabel, 42): Obras 
maestas de la colección 
Guggenheim, hasta el 13 
d e  m ayo ; M arkus Lü- 
pertz, hasta el 6 de mayo; 
Francesc Torres, hasta el 
7 de abril, y Joan Brossa, 
hasta el 22 de abril.

•  E n la F u n d a c ió n  
Juan  M arch  (C aste lló , 
77): Picasso: retratos de 
Jacqueline. H asta el 28 de 
abril.

•  E n la F u n d a c ió n  
Caja de Pensiones (Serra
no, 60): E l jardín salvaje. 
Hasta el 19 de marzo.

•  En el Palacio de Ve- 
lázquez del Retiro: Anish  
Kapoor. Hasta el 29 de 
abril.

•  En el M useo del Pra
d o  (p a se o  d e l P ra d o , 
s/n.): Dibujos italianos del 
siglo XV¡U . H asta el 31 
de marzo.

•  En ¡a Fundación Cul
tural Mapfre Vida (G ene
ral Perón, 40): José Gu
tiérrez Solana. H asta el 20 
de marzo.

•  En la sala del M OPU  
(A rquería Nuevos Minis
terios, paseo de la Caste
llana, 67); A  propósito de 
arquitectura y  p in tura . 
Hasta el 31 de marzo.

t>r. M a d r i d  i  4-i6 d e  m a r z o  df. i99i 29Ayuntamiento de Madrid



ú u ú u ta  y  Á > c U d a d _

M ercedes Padilla, directora de la O rquesta Villa de Madrid

«En esta profesión no existe 
el fraude de la promoción»

Ella es u n a  d e  las pocas m u je res  q u e  tienen  el p riv ileg io  d e  llevar la  b a tu ta  en  n u es tro  
país. H ace sie te  añ o s , e s ta  jo v e n  d ire c to ra  decidió  Form ar su p ro p ia  o rq u es ta  y la n 
zarse  a  la  a v e n tu ra  m usical com o em p re sa ria  y  p ro fesiona l, con la  responsab ilidad  que 
e n tra ñ a  te n er a  su  cargo  a  m ás d e  40 m úsicos.

M A  D R I L  E  - 
ÑA de naci
m iento. eli
g ió  c o m o  
n o m b r e  

para su orquesta el de Villa 
de Madrid, «porque soy una 
enamorada de esta ciudad, 
donde he nacido y  estudia- 
do‘ .

—¿Es un negocio rentable 
tener una orquesta?

— Se mantiene gracias a los 
contratos. E l prestigio que ad
quiere es el que le hace gene
rar recursos económicos que 
reportan beneficios y  ayuda a 
íu  sostenimiento. De todas 
formas, yo  no lo he hecho por  
dinero, sino porque creo que 
un director tiene que tener una 
orquesta. Adem ás, Madrid 
carece de ellas y creo que es 
importante que se lleven a 
cabo iniciativas de este tipo.

—Siendo una m ujer la que 
lleva la batu ta, ¿cuesta mu
cho mantener el orden en un 
grupo en el que un 90 por 100 
de los componentes son va
rones?

— N o se trata de mantener
los controlados, sino de traba
jar juntos, y  no en contra de 
ellos porque sean hombres. El 
hecho de ser mujer no creo 
que influya en este trabajo, 
otra cosa es que las mujeres se 
veten a  s i mismas. H ay direc
toras de orquesta tituladas en 
España, lo que ocurre es que 
no ejercen. Este trabajo exige 
grandes sacrificios porque  
hay que viajar y  estudiar m u
cho. También es duro y  está 
poco reconocido. En ciertos 
ambientes no somos admiti
das e incluso, en m i caso, 
creen que m e prom ociono  
como mujer, en vez de verme 
como a una profesional. Es
tas críticas ya me dan lo mis
mo. M e han puesto obstácu
los. pero no m e gusta ser vic
tima, aunque m e estén quitan
do mérito. L o  cierto es que 
tanto en nuestro país como en 
el extranjero se sorprenden al 
ver a una mujer directora.

— T rad ic io n a lm en te , en 
España se ha prestado poca 
atención a  la enseñanza mu
sical- ¿Tienes esperanzas en 
que la LO OSE cambie esta 
situación?

— Creo que la situación en 
los colegios está cambiando 
de form a positiva. Actual
mente existe una mayor de
manda musical, y , p o r otra 
parte, e l establecerla como 
asignatura obligatoria puede 
favorecerla . L a  educación 
musical ayuda física y  psico
lógicamente al niño. Influye 
en el aprendizaje de los idio
mas y  de las matemáticas, ya 
que desarrolla la capacidad 
auditiva y, asimismo, la m ú
sica es algo muy medido, en 
contra de lo que se pueda pen
sar. Está demostrado que los 
alumnos con conocimientos 
musicales rinden más en ¡os 
estudios. También es preciso 
que los padres colaboren y  no 
crean que la miísica no  sirve 
para nada.

— Las adaptaciones de pie
zas clásicas venden mucho y 
son bien acogidas por parte 
del público. Sin em bargo, 
¿cómo contempláis los direc
tores estos fenómenos?

— Personalmente me parece 
más respetuoso dirigir las 
obras de ¡os mtisicos tal y 
como ellos ¡as compusieron, 
pero creo que cada uno debe 
hacer lo que quiera. En gene
ral, están m al vistos p o r la 
profesión.

D ar ca lidad

— ¿U na buena promoción 
puede hacer de un mal direc
tor un gran músico?

— En esta profesión no pue
de existir el fraude de ¡a pro
moción y  la publicidad. Si sa
les a un escenario y  no funcio
na ¡a orquesta, te juegas el 
puesto. E l éxito tampoco es 
una cuestión de suerte, sino de 
dar calidad.

CENTDOS DE CABELLO

“iU io ra  S I”

U N  TR A TA M IEN TO  CIENTIFICO, AV AN ZADO  
m Y  CON UNOS RESULTADOS SORPRENDENTES

TRATAMIENTOS CAPILARES DTC. Pone a su disposiclún el diognústlco 
y frotomiento especifico personalizado, dirigido por ESPECIALISTAS. 

CONSULTE SU CASO. Sin corgo ni compromiso. Su problema yo tiene 
solución.

NO SE RESIGNE. Conservar el cabello ‘YA NO ES UN LUJO*.

PiOA UNA CONSULTA GRATUITA AL TEL. 542 74 17

W - -
CENTRO INTERNACIONAL DE DIAGNOSTICO 

V TRATAMIENTO CAPILAR, S. A.

CEDITACA INTERNACIONAL GROUP

—¿Q ué sensación te  pro
duce ver a los jóvenes estu
diantes de música tocando en 
las calles o las estaciones de 
metro?

— Los veo con m ucho cari
ño y  les doy mucho dinero. 
Creo que deberían fom entar
se las orquestas con mtisicos 
principiantes.

—E n estos días de guerra, 
¿qué papel crees que puede 
desem peñar la música?

— Siempre un papel pacifi
cador. Y o  d i un concierto al 
día siguiente de que estallara 
el conflicto y  fu e  m uy triste 
pensar que había personas 
muriendo en ese momento.

—¿D e quién depende más 
el éxito de una orquesta?

— Depende de los mtisicos 
y  d e l  d ir e c to r  en  un  50  
po r 100. L o  que marca el re
sultado fina l de manera más

M ercedes Padllia

importante son los ensayos: 
de éstos depende todo el con
cierto.

—Si tuvieras que elegir el 
m ejor país y la m ejor orques
ta para trabajar, ¿cuáles se
rían?

— Bulgaria. Los mtisicos 
son verdaderos profesionales 
allí. Son m uy puntuales y  tie
nen una form a de trabajar que 
m e gusta mucho. En Estados 
Unidos, en cambio, todo está 
más mecanizado. En nuestro 
país, hay grandes profesiona
les, pero no alcanzan el gra
do de los blilgaros.

En cuanto a la orquesta, la 
Filarmónica de Viena es una 
de las mejores, pero a  ella tan 
só lo  se llega con m uchos  
años.

—¿Carece España de ini 
sicos profesionales?

— Sí. Afortunadamente . 
la única profesión en ¡a ^  
no hay paro. Todos ¡os añt 
salen p¡azas que no se cubn 
y  hay que importar miisict 
extranjeros. L os puestos i 
los violines están vacantes a 
las orquestas.

— La dirección de orqueS 
es un puesto muy mitificaíi 
¿Existe mucha frustración?

— S(. Existen muchos mía 
eos que en realidad son dim 
lores frustrados, ya  que setn 
ta de un trabajo que, aun^ 
no se reconoce como se debí 
ra, resulta m uy atractivo.

A iu  R osa SA N O S

Gómez Arcos estrena en el Olimpia

G r a n  V ía , 5 5 ,1 0 .°  B -C .  ®  5 5 9  0 2  7 3  - 5 4 2  7 4  1 7

S IEM PR E he sosteni
do que el teatro  para 
m a n te n e rs e  v ivo , 

para ser de hoy. ha de estar 
escrito hoy. Lo hecho años 
atrás, lo que el tiempo ya ha 
envejecido, es tá  bien, es 
más que válido y recupera
ble, pero es ya historia. Se 
necesitan  o b ras  nuevas, 
nuevos autores, experim en
tar. arriesgar desde nuevas 
posiciones estéticas e inclu
so éticas. Pero parece que 
el panoram a último dista 
mucho de este riesgo que 
sólo escasos autores, com
pañías marginales y algún 
que o tro  cen tro  cultural 
(siempre protegido) arries
gan. a lo que. por lo común, 
no se atreven los circuitos 
comerciales.

Lo que se está represen
tando actualmente en M a
drid —basta con echar una 
ojeada a la cartelera—  es 
bueno, muy bueno, a veces 
magnífico. La respuesta del 
público lo atestigua con su 
presencia. Pero se necesitan 
im p e rio sam en te  au to re s  
nuevos, ideas nuevas. Sha
kespeare, García Lorca y 
ahora Valle-lnclán (sin ha
blar de otros autores de me
nos encomio) parece que de 
un mom ento a otro van a 
agotar su repertorio . Lo 
poco que va surgiendo es 
muy esporádico, bastante 
debilucho, cuando no chus
co. en los planteamientos 
estéticos, de un conformis
mo pasmoso, sin capacidad 
de una aprehensión de la 
realidad que va más allá, 
mucho más allá de lo apú
rente. de la m era anécdota, 
la más de las veces saine
tesca.

Dos obras de signo e in
tención muy distinta han su
bido muy recientem ente a 
los escenarios madrileños. 
E n la sala Olimpia, el pasa
do 22 de febrero, se ha 
puesto en escena Interview 
de mrs. Muerta Smith por  
sus fantasmas, de Agustín 
G óm ez Arcos. Se trata de 
un espectáculo coproducido 
por el C entro Nacional de 
Nuevas Tendencias Escéni
cas (CNNTE) y el Centro 
D r a m á t i c o  N a c io n a l  
(C D N ), con dirección de 
Carm en Portaceli,

Dos o b ras______________

A pesar de ser estreno 
mundial y exclusivo Inter
view... es un texto que data 
de 1972: «escribí este texto 
en París en 1972 y  se estre
na hoy tal y  como lo escri
bía — ha manifestado el au
tor— . Parece, pues, con
gruente que el CNNTE re
cupere ahora esta obra y a 
este au to r que hace ya más 
de veinte años prometía ser 
un puntal de nuestro teatro.

A dem ás, el texto de Gó
mez Arcos resulta hoy de 
una viva actualidad y los 
planteamientos estéticos, la 
form a de escritura y dram a
turgia resultan seguramente 
m ucho m ás in te resan tes  
hoy que en aquellos años.

Gómez Arcos nos mues
tra  las entrañas corruptas e 
insensatas de una sociedad 
m uerta y rediviva, una so
ciedad que se nutre de las 
bajezas de sus mentiras, de 
la ponzoña que la envuelve.

La obra resulta a todas Iu 
ces de un vivísimo interéí 
por cuanto supone un puD" 
to crítico en este leve y des
teñido panorama.

G ala , o tr a  vez

Tam bién por estos últi
mos días de febrero ha su
bido de nuevo a las tablas 
Los buenos días perdidos, 
una obra estrenada hace 
casi veinte años (si la me
m oria no me falla en el tea
tro Lara). A hora es el Rei
na Victoria el que levanta 
de nuevo esta obra de An* 
tonio G ala, muy aplaudid* 
en aquellos años por esa cri
tica política, ciertamente 
encubierta. Pero, a pesar de 
las claves políticas que 
obra  puede m ostrar (pof 
o tro  lado extrapolables » 
hoy), la obra m antiene uns 
dignidad que supera con 
creces los años transcurri
dos por ella. Porque AntO" 
nio G ala, desde aquello* 
Verdes campos del edéi^ 
m antiene un tono de sobrie' 
dad que hace rebasar 
tiempo con más que satiS' 
facción.

Los buenos días perdida  
es un magnífico retablo, e” 
clave de comedia, de la sO' 
ciedad española de entoi*" 
ces. de ayer, de hoy y 
lam entablem ente, síempr®' 
La España que está en e! es* 
perpento valleinclanesco 1 
en G oya. en Solana y 
Quevedo y, por qué no- 
los dramas rurales de Ga*" 
cía Lorca.

1-uis D E LA PF"**
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frónica de carteleras

Avalancha de estrenos
El mes de m arzo  suele se r  el r  íes c inem atog ráfico  p o r  ex
celencia en lo qu e  a e s tre n o s  se re f ie re . E l esp ec tro  de 
los O scar, la  finalización  de l F estiva l In te rn ac io n a l de

C ine d e  B erlín  y la  renovación  defin itiva  d e  las ca rte le 
ra s  ay u d a n  en  g ra n  m ed id a  a  qu e  la  fiesta  d e  películas 
sea casi in in te rru m p id a .

E l  día 1 de mar
zo. y tras múlti
p le s  a v a ta re s  
por parte de su 
d irec to r Fran- 

cis Ford Coppola, verá la luz 
E¡ padrino III . una cinta que 
si bien no ha tenido gran 
Kcptacióii a nivel de taquilla 
en Estados Unidos ha sido un 
éxito de crítica en Europa. La 
cinta, que narra el proceso 
evolutivo y tem poral de la fa
milia Corleone a través de sus 
diferentes generaciones, es 
una obra épica, lírica y per
sonal que consigue en dife
rentes puntos de su metraje 
alcanzar cotas de gran cine. 
Entre sus elementos más des- 
tacables están la magnífica 
ambientación y dos interpre
taciones soberbias; la de A! 
Pacino, que se supera a si 
mismo, y la de A ndy García, 
que es ya por derecho propio 
uno íle los astros de mayor 
proyección de la industria 
norteamericana. E l día 15 
volveremos a  ver. tras su pa- 
«1 en Indiana Jones ¡II. al 
>ueno de Sean Connery. esta 
vez en La casa Rwsia. que 
ilespués de su trabajo en A la 
cota del Octubre Rojo  d e 
muestra que no para de ro
dar. Basada en una novela de 
John Le Carré. La casa R u 
sia nos habla de espionaje, de 
•ramas internacionales y de 
smor, un amor bello y sere
no encarnado por la actriz

Michelle Pfeiffer. Tam bién el 
día 15 se estrenará Desperta
res, lo nuevo de R obert De 
Niro y Robín Williams, una 
película pensada con el cora
zón y enfocada hacia un pú
blico am ante de historias tris
tes y con garra. Siguiendo ese 
día, está previsto el estreno 
de The Grifiers (Los limado
res), un policíaco negro y 
duró como el café solo, diri
gido por Stephen Frears (Las 
amistades peligrosas), extraí
do de una novela del sin par 
Jim Thompson. La historia, 
prosa con incesto encubierto 
y relaciones turbias, supone 
un trab a jo  espléndido por 
parte de sus protagonistas fe
meninas. Anjelica Huston y 
A nnette Bening.

Y si el día 15 es un día óp
timo. no menos interesantes 
es el día 8 que será escenario 
de otros tres estrenos espera
dos; por una parte, y ya casi 
definitivo. Robocop  / /  que se 
ha retrasado por falta de lo
cales de exhibición, por otra. 
Bailando con lobos, el espe- 
ra d ís im o  f ilm e de K evin 
Costner. claro favorito en la 
cerem onia de entrega de la 
Academ ia norteam ericana el 
25 de marzo, y, por último, 
lo nuevo del cómico Steve 
M artin. «Tres mujeres para 
un caradura-^, una cinta lige
ra para un rato de ocio agra
dable.

J. L. LOPEZ

U na escena de  Bailando con lobos

•Sugerencias-
Esperando a M r. Bridge, 

de nuevo Joanne W ood- 
ward y Paul Newman mano 
a mano. Em otiva y de buen 
gusto.

Un, dos, tres, una come
dia corrosiva, divertidísima 
y magníficamente dirigida 
por el pope Billy Wilder.

Postales desde el filo , la 
o tra  cara de Hollywood. 
Shirley McLaine y Meryl 
Streep. historia y presente 
del cine a dúo.

Con su propia ley, un po-

lidaco correoso interpreta
do por Patrick Swayze an
tes de Ghost.

¡Ay, Carmela! La maes
tría de Saura. el dram atis
mo de Andrés Pajares y el 
b u en  h a c e r  d e  C a rm en  
M aura en una comedia ra
tificada ahora por los pre
mios Goya.

Cinema Paradiso. Toda
vía se está a tiempo de ver 
este drama nostálgico del 
auge y decadencia del cine.

Querido tío Oscar

H a c e  más de 
sesenta años 
el d i r e c to r  
artístico Ce- 
dric Gibbons 

*^^0 la ocurrencia de dibujar 
5n el mantel del comedor del 
Hotel Biltmore una curiosa 
ngura que con el tiem po se ha 
Wnvertido en la más emble- 
'’játiea de cuantas simbolizan 
«éxito en el mundo del cine, 
“sutizadu con el curioso, y 
^ l̂anto menos inusual nom- 
ofe de Oscar, la figura que 

a ser una estatuilla de 
“’'os 33 centímetros de alta y 

kilos de peso, bañada en 
"'luel. cobre, bronce, plata y 

de 14 quilates, no tiene 
^ ''alor m onetario excesivo

Í5>U precio ronda las 16.000
^ ^ ta s ) , pero sí un valor pro- 

'onal que otorga a su po- 
todos los créditos ne

ones para convertirse en 
"“ persona de éxito.

embargo, aunque las 
^ ^ e n c ia s  se presentan de 

de rosa, la realidad es 
^ • '  distinta. Existe alrede- 

de toda la parafernalia de 
^  premios de la Academia 

'Hollywood una intensa la- 
imagen, intereses y 

que en m uchas 
hace dudar sobre la 

j^^’imidad de las concesio- 
^ que suele dejar año a

año un sabor de boca no 
siem pre agradable. B uena 
prueba de ello lo encontra
mos si nos remontamos al pa
sado más rancio o al pretéri
to  más caliente, techas, tiem
pos y lugares en los que la in 
justicia campaba por sus res
petos y en los que el m ejor o 
los m ejores no conseguían un 
premio largamente acaricia
do y merecido. Casos como 
Tiempos modernos (Charles 
Chaplin. 1935), La noche det 
cazador (Charles Laughton. 
1955). Centauros del desierto 
(John Ford. 1956). Sed de 
m al (Orson Welles, 1958), 
G ilda  (1946). Senderos de 
g lo r ia  (S ta n le y  K u b rick . 
1967), o  La ley de la calle 
(F. F . Coppola, 1985). ni si
q u ie ra  fueron  nom inadas. 
Actrices de la talla de Debo- 
rah Kerr (seis nominaciones, 
ningún O scar). Irene Dunne 
(cinco nominaciones, ningún 
Oscar) o  Bárbara Stanwick 
(cuatro  nominaciones, nin
gún O scar), corrieron una 
suerte parecida y en cierto 
m odo m ejor que Jean Har- 
low. Rita Hayworth, Lauren 
Bacall o Marilyn Monroe que 
nunca fueron seleccionadas.

En el apartado ma.sculino 
la suerte se refrendó también 
en claras injusticias como es 
el caso de Laurence Olivier

(10 nominaciones, un Oscar). 
Spencer Tracy (nueve nomi
naciones. dos Oscar), Jack 
Nicholson (ocho nominacio
nes, d o s O sc a r) .  M arión 
Brando (siete nominaciones, 
dos Oscar, de los que sólo re
cogió uno), o el caso más fla
grante en la persona de Ri
chard Burton que con siete 
nom inaciones no consiguió 
ver premiada su labor en nin
guna ocasión. Toda esta pro
fusión de datos da una idea 
aproximada y. por supuesto, 
especulativa sobre las inten
ciones de unos premios como 
los Oscar.

T ropelías_________________

Nadie sabe a ciencia cierta 
el motivo que em puja a  los 
votantes a com eter tropelías 
del tam año de la que privó a 
Steven Spielberg de conse
guir una estatuilla, siquier^i 
una, por El color púrpura 
(nueve nominaciones, ningún 
O scar), frente al éxito de 
Bernardo Bertolucci con su 
El último emperador (nueve 
nominaciones, nueve Oscar), 
o rem ontándonos un poco 
más en el tiempo, pero hacia 
atrás, contem plar cómo una 
cinta cursi como Gigi (nueve 
nominaciones, nueve Oscar) 
triunfó en 1958 y Paso decisi-

-FILMOTECA-

Ciclo
negulesco

L

vo . m u ch o  m ás v ig o ro sa  
(nueve nominaciones, ningún 
Oscar), fue una de las gran
des derrotadas en 1977.

Sea como fuere este ano, 
es decir en la edición de 1991. 
la historia se repite, dos o tres 
cintas acaparan la gran mayo- 
ria de las nominaciones y se 
perfilan como grandes favori
tas. Es el caso de la primera 
película del actor Kevin Cosi- 
ner, que en labores de intér
p rete y director ha consegui
do descolgarse con 12 nomi
naciones con Bailando con 
lobos, un western que no 
quiere parecerlo y que en
tronca con cintas com o A pa
che, de Aldrich, o Las aven
turas de Jeremiah Johnson, 
de Pollack. También El pa
drino III. una cinta espléndi
da de Francis Ford Coppola, 
ha cosechado siete nom ina
ciones, el mismo núm ero que 
D ic k  T ra c y . d e  W a rre n  
Bealty. pero  en apartados 
menores- Al margen de las 
cintas, el baile de nombres y 
premiados por interpretación 
masculina y femenina baraja 
p e rs o n a je s  co m o  Je re m y  
Irons. Kevin C ostner. Ri
chard  H arris , R o b ert De 
N iro . ü é r a r d  D ep a rd ieu . 
Joanne W oodward. Julia Ro- 
berts, Meryl Streep. Kathy 
Bates y Anjelica H uston. Ha
brá que esperar y conform ar
se con las sorpresas.

A  Filmoteca Espa
ñola ha preparado 

^  p a ra  e l m es de 
marzo una especie de sor
presa, es un hom enaje en 
W m a 'd e  ciclo a uno de 
los clásicos de Hollywocxi. 
Se trata del cineasta Jean 
N egu lesco . un hom bre 
que nació con el siglo. De 
es te  g ran  a r te sa n o  de 
Hollywood se proyectarán 
cintas de siempre y algu
nos títulos no estrenados 
en nuestro país. A  modo 
de anticipo éstos son algu
nos de los títulos; Belínda 
(1948), por el que Jane 
Wyman (la malvada A n
gela Channing de Falcan 
Crest) recibió un Oscar de 
interpretación; Papá pier
nas largas (1955). con 
Fred A staire; La máscara 
de Dimitrius (1944). un 
clásico del terror con Pe- 
ter L o rre : Humoresque 
(1946), con John Garfield 
y Jo an  C raw fo rd , que 
cuenta la historia de un 
músico que se enam ora de 
su protectora: E l parador 
del camino (1948). con 
Ida  L u p ino  y R ichard  
Widmark en uno de sus tí
picos papeles de psicópa
ta; Regresaron tres (1950), 
con C laudette  C olbert; 
L lam a un desconocido  
(1952), con Bette Davis: 
C r e e m o s  en  e l  a m o r  
(1954), E l hundim iento  
del Titanic (1955). sobre 
la catástrofe del famoso 
t r a n s a t l á n t i c o ;  T h ree  
Strangers (1946), con Ge- 
raldine Fitzgerald. Sidney 
G r e e n s t r e e t  y P é t e r  
Lorre; N obody Live Fore- 
ver (1945), y Deep Valley 
(1946). ninguna de las dos 
es tren ad as en E spaña ; 
Cómo casarse con un m i
llonario (1953). con M a
rilyn M onroe. Betty Gra- 
ble y Lauren Bacall. una 
de las cintas míticas de la 
rubia de oro; E l m undo es 
de las mujeres (1954), con 
Clifton W ebb. June Ally- 
son y Lauren Bacall que 
describe la influencia fe
menina como detonante 
del éxito profesional, y 
M ujeres fren te  al amor 
(1959), con Hope Lange, 
Joan Crawford y Stephen 
Boyd.

Por o tra parte, sigue el 
ciclo dedicado a Néstor 
Almendros con la proyec
ción de títulos como La 
marquesa de O  (Eric Roh- 
mer. 1976). Dias del cielo 
(Terrence Malik. 1977), 
El diario íntimo de Adele 
H ., (Frangois T ruffaut. 
1975). El hom bre que 
a m a b a  a las m u jeres , 
(Frangois Truffaut. 1977). 
E l p e q u e ñ o  s a l v a j e  
(Fran?ois Truffaut. 1969), 
Camino del sur (Jack Ni
cholson, 1977), Kramer 
contra Kramer (R obert 
Benton, 1978). L a deci
sión de Sophie. (A lan J. 
Pakula. 1982) y El lago 
a zu l  (R an d a ll K leiser. 
1979),

J. I-. L
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Cinco siglos de cocina m adrileña

«Dios, olla y Madridx
P or Lorenzo DIAZ (•)

M a d rid  olía « c  gloria bendita», en el X V I, con los bodegones d e  pun tap ié  donde  podías 
m e rc a r te  a re n q u e s , a r ro p e s , ja le a s , m e rm e la d as , m olletes, panecillos y a lgún  cu a rtillo  
de  vino a loque. L a  cocina m a d rileñ a  d eb e  b u en a  p a r te  d e  lo qu e  a te so ra  a  buhoneros, 
a rr ie ro s , p as to re s  d e  la M esta  q u e  n o m a d ea b an  de pueb lo  en p ueb lo , d e  figón a  posa
d a . d e  conven to  a  p laza  M ay o r, com prom etidos en  la  ta re a  d e  a n d a r  y ver.

A
 ellos debemos 

chascarrillos, 
refranes que 
se han hecho 
p o p u l a r e s :  

'H acer buenas migas», '‘Par
tir el bacalao^. t¡Después de 
Dios, bodegón». N uestros 
arrieros, monjes y pastores 
no tienen una especialidad, 
sino muchas. Saben preparar 
perdices, conejos y liebres; 
guisotean con primor salpico
nes: disponen con mimo ga
chas. pistos, ollas, migas, 
gazpachos y ensaladas, y tra
bajan con exquisito cuidado 
los quesos- 

Bodegones. mesones, fo n 
das V restaurantes es la cróni
ca pormenorizada de la vida 
cotidiana y la alimentación de 
los madrileños durante los úl
timos cinco siglos. Desde el 
Madrid medieval que dispo
nía de buen m onte de 
puerco y  oso>-, de las huertas 
sarracenas, hasta que un em
perador glotón le echara el 
ojo y celebrara el tono bucó
lico de la villa y corte. A  lo 
largo de 20 capítulos el autor 
analiza m inuciosam ente la 
alimentación en el Madrid 
medieval, la olla del rey en
juto (Felipe II). las ham bru
nas plebeyas, los hábitos cu
linarios de los m adrileños vis
tos por los viajeros del X V ll, 
los mesones, la cocina barro
ca de palacio, el Siglo de Oro 
de la cocina española, la ron
da del pan y huevo, los gran
des banquetes de la Restau
ración, Lhardy  (1839), las 
primeras fondas, los eruditos 
del garbanzo. E l libro conclu
ye con la década prodigiosa y 
el surgimienlo de una cocina 
de alta calidad equiparable a 
las europeas de vanguardia.

Madrid ha pasado por eta
pas históricas donde capas 
populares y clases medías pa
saron por gazuzas descomu
nales. pero también ha sido

(•)  Notas sacadas del libro 
de Lorenzo Díaz. Madrid: 
bodegones, mesones, fondas  
y restaurantes. ¡412-1990. Es
pasa Calpe. 1990.

lugar donde en comparación 
con otros lugares se comía 
caliente.

Bodegones, mesones, fo n 
das y  restaurantes no olvida el 
im portante capítulo de los ca
fés, las tertulias y la recia gas
tronomía popular, síntesis de

N aran jas y  lim ones dulces

Lorenzo Diaz

las cocinas foráneas que ha 
fagocitado el Foro. Nos va 
presentando las cocinas del 
medievo, la de los Austrias, 
los Borbones y la romántica, 
concluyendo con la gran ex
plosión de la cocina madrile
ña en las décadas del setenta 
y ochenta.

L a  cocina m anchega______

M adrid presenta una coci
na autóctona, como es natu
ral, pero como dicen todos 
los expertos: Luján. Martínez 
L lopis, D om ingo, ésta no 
pasa de ser un fondo gastro
nómico de Castilla la Nueva, 
sabroso y directo, con ciertos 
matices foráneos.

Pero Madrid es algo más: 
como población manchega y 
a la vez crisol de las Españas, 
aglutina entre sus plazas y sus 
calles todas las formas posi
bles de entender el noble arte 
de la gastronomía, muchas de 
ellas procedentes de remotos 
confines.

La capital es un rico inven
tario de nuestra gastronomía, 
porque desde que se escapó 
la capitalidad del imperio hu
yendo de los canónigos de 
Toledo o  de los nobles caste
llanos de Valladolid y acam
pó al lado del M anzanares, a 
los mesones, posadas y bode
gones han llegado a los pro
ductos manchegos. culturas 
culinarias de otros lugares.

— Es grotesco que el pu e
blo ibero anclado entre la 
jo ta y el puchero com iera por 
hambre pasteles de cadáver 
en el Siglo de Oro y haya ter
minado haciendo gimnasia en 
bicicleta m uerta y siguiendo 
regímenes de adelgazamien
to.

—  Si no hubieran pasado 
hambre los madrileños y los 
españoles en general, no hu
biera sido posible la novela 
picaresca y  el personaje de 
Sancho Panza. Si no hubieran 
pasado miseria tampoco se 
hubieran enrolado en las ca
rabelas hacia las Indias. El 
m adrileño ha derram ado ta 
lento en aderezar su cocina; 
era la que dio de comer a un 
pueblo que com praba la car
ne en la misma plaza donde 
se toreaba o se daba a los 
reos trato  de garrote.

Pese al status urbano de 
Madrid y Barcelona, sus dos 
platos emblemáticos, sus lo
gotipos culinarios tienen sa
bor rural; el cocido y  la es- 
cudella.

M adrid es la patria de la es- 
pléndorosa cocina del barro
co con rotundos platos que 
aur>que sólo alcanzaban a no
bleza  y corona, liega, en sus 
migajas, al «lumperío truha
nesco». y a sectores popu
lares.

A som bra que la cocina ca
pitalina, desde los Austrias. 
haya llegado a gustar a patri
cios y plebeyos, a clase domi
nante y a menestrales y pro
letarios. D urante dos siglos 
asom bra que altos y bajos 
coincidan en asuntos de la 
boca. Esta homogeneidad en 
los placeres de la mesa ha po
sibilitado que una cocina po
pular gozase de feliz predica
mento en burgueses y pueblo 
llano. Y  que platos típicos de 
la ciudad como el cocido, los 
callos, las albondiguillas gui
sadas a la madrileña, buñue
los de viento al modo de M a
drid. croquetas de bacalao, 
etc., sean productos que lo 
mismo se encuentran en lina
judos restaurantes que en ta- 
bernüla mezquina,

C onsenso  cu lin ario ________

Desde tiempos pretéritos 
los particulares de toda laya 
se abastedan  de comida ya 
hecha y vendida por raciones 
en los bodegones, especie de 
ch iringuitos donde podías 
m ercarte condum io repara
dor, Los despenseros y coci
neros de grandes casas ejer
cían como revendedores y 
muchas de las vituallas pro
pias de los bodegones eran 
preparadas y adulteradas en 
los bodegoncillos de puntapié 
ppr los m úhiples vendedores 
am bulantes que pululaban en 
la corte de los Austrias.

Famosos fueron los de la 
calle de la M ontera y Alcalá, 
y truchimanes y picaros te 
nían en el de Juan Rana lu
gar de encuentro. U na viaje
ra ilustre, la condesa D 'A ul- 
noy. que visitó M adrid a  fina
les del XVII. escribe:

•H ay cocinas públicas en

casi todas las esquinas de las 
calles. Son grandes pucheros 
que cuecen sobre trébedes. Se 
va allí para adquirir toda cla
se de porquerías: habas, ajos, 
cebolletas y  un poco  de caldo, 
en el que mojan su  pan. Los 
criados de una casa y  las cria 
das van allí lo mi'imo que lo' 
otros, porque ordinariamente 
no guisan más que para el se
ñor. la señora y  sus hijos, v 
ahorran extraordinariamente 
el vino.»

S alp icón  y lub ina_________

Un plato presente en las 
mesas del madrileño era el 
salpicón. Consistía, en gene
ral, en carne cocida, fiambre 
picada y aliñada con una es
pecie de vinagreta. El salpi
cón más clásico era el que se 
hacía de la carne de vaca co
cida en la olla, con la cual se 
mezclaba un poco de buen to 
cino pem il, cocido y picado 
igualmente con su pimienta, 
sal y vinagre, cebolla picada, 
más alguna rueda eterna para 
adornar el plato.

Pese a que a Brillat/Sava- 
rin no le gustaba el cocido. 
los elogios de viajeros y pai
sanos hacen de este plato re
ferencia obligada desde el 
XVI. H a sido ensalzado por 
currutacos, perim etres, no
bles e hidalgos. -Después de 
Dios, la olla y  lo demás es 
bam bolla."

E sta olla tan trascendente 
es el paradigma del capitah- 
no glotón, la olla soberana, la

V endedor de  roscas

llamada en tierras del Cid, 
•sola, caballo y  rey», la olla 
de tres vuelcos, que vierte en 
su prim er tum bo el caldo sus
tancioso y bien oliente, a ve
ces perfum ado con una hoja 
de hierbabuena.

N uestro plato rey, nos re
cuerdan los historiadores de 
la cocina, no es la paella, es 
la o lla  p o d rid a , sun tuosa 
tumba de un microcosmo. Lo

El requesonero  de  M íraRores

crudo, repugna de siempre,» 
nuestros tragaldabas, «¿oco- 
mestible es, esencialmente, k 
muerto y  bien muerto.»

Enrique de Villena en st 
Arte Cisoria escrito en 1423 
ya nos habla de los callos y 
afición del personal por este 
suculento género. Los calhx 
eran muy populares en 
XVI y XVII, en La Posada* 
la Villa, Posada de San Isi
dro. Por estos mesones ha pa
sado toda la vida trajinante j 
trashum ante de España, Et 
los paradores de la Cava Baji 
se trataba de la cotización dd 
trigo y del vino de Méntrid 
o A rganda y se chalaneaba i 
precio de las caballerías, qw 
se feriaban el jueves en é 
mercado del paseo de Pon
tones.

Tendrem os que llegar a lí 
década prodigiosa para asistir 
al alumbramiento de un fenó' 
meno insólito en el panorami 
culinario español: E l nao- 
miento de una gran cocina de 
calidad, equiparable a la de 
máximo status mundial. Las 
excelentes escuelas del RiQ 
(1910), Horcher (1934), Joc
key (1945), sirvieron de can
tera para, junto  con E l Bode
gón (1955), Zalacaín (1973), 
alumbrar entre los 70 y 80 
restaurantes de gran calidad 
con una sólida legitimadú* 
de guías, críticos y público.

Este fenómeno insólito: d 
nacimiento de una gran coci
na, se ha producido, cre^ 
mos, por la convergencia ^  
dos fenómenos: ser Madrid 
un excelente mercado de 
terias primas y poseer ud* 
próspera burguesía reclutad» 
en  s e c to r e s  f in an c ie ro s ' 
‘ beautiful people» y nuevl 
clase política. Sólo así es e* 
plicable el auge de la alta cc 
ciña de Madrid y la cristalii^ 
ción de restaurantes como £| 
Am paro, Cabo Mayor. £' 
Cenador del Prado. Señoril 
de Beniz, Jaun de Alzala 
Café de Oriente, E l Pescadot' 
La Dorada, La Trainera. 
zar, Fortuny. etc.

L orenzo DiAí

Nuevo libro sobre 
«Los parques de Madrid»

El alcalde de M adrid. Agustín Rodríguez Sahagún. ha 
prologado el libro que con el título Los parques de Ma
drid, aparecerá el próximo mes de abril y en el que se re
cogen textos y fotografías inéditos sobre las zonas verde® 
de la ciudad, especialm ente elaborados para esta obra- 

En el libro, patrocinado por la firma comercial J & B- 
será una edición no venal, limitada y num erada de 1.200 
ejemplares en cuya elaboración han participado conocidos 
periodistas, historiadores, urbanistas y fotógrafos de 
villa.

Ayuntamiento de Madrid
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CENTRO 
CULTURAL 
DE LA V ILLA

Plaza d e  C o lón . 
Jardines del 
D escubrim iento .
Teléf. 576 45  51

• Mes de m arzo. La 
pasión (te amar, de Jo a 
quín Calvo Sotelo. Direc
ción: Jesús Puente. Con 
Manuel Arias. I-uis Zori
ta, AlberU) Fernández. 
Amparo Larrañaga, Cha
fo Soriano. José Corona
do. Paco Pino, Julio Teje- 
la. Elena Cures. Paola Do- 
i^inguin, Francisco Ruiz. 
Tomás F;li/olde y David 
^fzi>(por orden de apari- 
■̂Sn). Hn lasaia 1. H ora

do: martes, m iércoles y 
'Inmingos. a las 19 horas; 
jueves, viernes y sábados. 
8lasl9y22JM)horas;lunes 
'^«scanso. Butaca: 1.000 
Pesetas: miércoles 50 por 
'00 descuento.

• Dias9.10.l6.17.23y 
a las 16,30 horas. Tea-

'fo infantil; El sueño de 
“"fl noche de verano, de 
"•Shakespeare. Versión 
ydirección: A lberto Mi- 
falles. Con Paco Churru- 
^•PilardcIRío.FelipeJi-

ménez. María Sanz, Jesús 
G onzález, Ism ael Abe- 
llán y Beatriz Bergamín 
(por orden de aparición). 
Obra infantil recomenda
da para niños mayores de 
5 años. Información y re
servas: 319 76 32.

• D ías 12 y 13. a las
22.30 horas. Homenaje a 
Camilo José Cela. Expre
sión dramática de una se
lección antológica del au
tor. Versión teatral de Jo
sé María Rincón. Butaca: 
l.IXtü pesetas.

M U SIC A

• Días 7.8, y y 10, alas
19.30 horas. Ciclo: En tor
no a Mozart. En el bicen- 
te n a rio  de su m uerte 
(1756-1791). Día 7: María 
Teresa Chenlo (fortepia
no). D ía 8: Isabel Rivas 
(mezzo soprano) y María 
Acebes (piano). Día 9: Je- 
stjs Villa Rojo (clarinete), 
Juan  J. Sanz H erm ida 
(clarinete) y Vicente Me- 
renciano (fagot). Día 10; 
Cuarteto Arcana.

• D ía  9. a las n  ,45 
horas. M úsica para  to 
dos. El arco del diablo. 
Por C ristina Angheles-

Expo-Odo 91

La  próxima edición de la Feria Nacional 
del Tiempo Libre, Expo-Ocio 91, se cele
brará en tre  los días 16 y 24 de m arzo c t  
recintos feriales de Ifem a, en la  Casa d e  
'-3mpo.

Expo-Ocio 91, que este año celebra su decimo
quinto aniversario, reunirá 16 certám enes raono- 
^áficos representativos de la práctica totalidad 

los seCTores que conforman la industria del 
''einpo libre: aviación deportiva, mtisica-HIFI, 
'''ajes y vacaciones, deportes, fotografía, cam- 
Ping-caravaning, artesanía, hogar, piscinas, mue- 

náutica, juegos y pasatiempos, tercera edad, 
émina/sir, m otor show y expo'bit. La novedad 
'*'^8 relevante es la incorporación de un área 
®*Pecializada: Expo’Bit, dedicada a la informáti- 

doméstica.
Además, Expo-Ocio ha program ado más de 

•000 actividades cuhurales en las que el visitante 
participar activamente.

Centros Municipales 
de Cultura

(PROGRAMACION 4-16 MARZO)

cu (violín). Butaca: .^00 
pesetas.

•  Día I6 ,a lasll.45  ho
ras. Músicapara todos. El 
madrigal. Por el coro Ma
drigal de Bucarest. Dir.: 
Constantin Marin. Buta
ca: ¡̂ X) pesetas.

• D ías 10 y 17, a las 
11,45 horas. Concierto de 
la B anda M unicipal de 
Madrid. Dir.: Pablo Sán
chez Torrella. Butaca: 400 
pesetas. M ayores de 65 
anos. 50 por 100 descuen
to.

• Día 17. alas ho
ras. Ciclo: Podium de jó 
venes intérpretes.

•  D ías 19 y 20. a las 
22.30horas. Orquesta Os
valdo Plugiese. Selección 
an to lóg ica de tangos y 
música portcña. Butaca: 
1.2ÍK) pesetas.
S E M IN A R IO S  Y 
C O N F E R E N C IA S

• D ía 6, a las 19.30 
horas. Ciclo: Miércoles de 
lapoe.'iía. Coordina; Fina 
Calderón.

• Día 7, a las 18 horas. 
Ciclo: Madrid erí la cultu
ra europea. De camino  
hacia Madrid: la imagen 
de la ciudad y  su entorno 
en los viajeros extranje
ros del Renacimiento. Por 
M iguel A ngel C astillo  
Oreja.

•  Días 12.13 y 14, a las 
l9.3i)horas. Ciclo: Con 
escenas. Conferencia: Di
versidad temática y estilís
tica del teatro hispanoa
m ericano contem fforá- 
neo. A cargo de C arlos 
Miguel Suarez Radillo.

•  D ia21,alasl8horas. 
Ciclo: Madrid en la cultu
ra europea. Conferencia: 
Modelos etcropeos para 
solucionar el problem a  
sanitario en e l M adrid  
m oderno. P or B eatriz  
Blasco Esquivias.

T IT E R E S

• Días 9.10,17,23,24, 
30y 31, a las 16.30 horas. 
L os títeres de Horacio y 
La gaviota. Espectáculo: 
Don Q uijo te  de la 
Mancha. B utaca: 300 
pesetas. C am paña 
esco lar: m iérco les y 
v iernes, a las 11 horas. 
B utaca: 200 pesetas. 
Información y  reservas: 
57769 53.

E X P O S IC IO N E S

• Mes de marzo. £.í)s 
Incas y  el antiguo Peni. 
Ciclo: Las culturas de 
América en la época del 
descubrimiento. En cola
boración con el Q uinto  
Centenario. Es una expo
sición itinerante que reco
rrerá cinco ciudades euro
peas y que ha sido organi
zada por los R eales 
Museos de A rte e Histo
ria de Bruselas.

HORTALEZfl

C E N T R O  
C U L T U R A L  
H U ER T A  
D E  LA  SA LU D  
M ar d e  la s  A ntillas, 
s /n .  Teléf. 764  41 20

• D ía 8. a las 19.30 
horas. Día Internacional 
de la Mujer, Conferencia: 
Momentos cruciales en la 
vida de la mujer. Por Cla- 
sina Teresa Kraan. docto- i 
ra en medicina por la Uni
versidad Nacional de la 
Plata ypor la Universidad , 
Complutense de Madrid.

• D fal3,alasl8,30ho- : 
ras. Conferencia:/! /a.TO- 
liid por la alimentación. 
Por M ariano Díaz de la 
Cám ara, experto  en te 
mas de nutrición.

•  Día 15.alasl9horas. 
Cinc: El atdlido de los lo
bos, de Harald Reinl,

E X PO SIC IO N E S

• Del 4 al 15 de marzo. 
Ecología de la vida coti
diana: cómo incide en el 
medio ambiente nuestras 
decisiones de consum o  
cotidiano. Horario: cole
gios en horario de maña
na, previa concertación 
de cita; público en gene
ral, de 1.̂  a 14 horas y de 
18a20horas-

•  Hasta el 13 de marzo. 
Pintura de Ccferino.

• Del 14de marzo al 2 
de abril. O leos y nuevas 
texturas. A utor: Rafael 
Recuero Rodríguez.

C E N T R O  
C U L T U R A L  
F E D E R IC O  
C H U E C A  
B e n ita  d e  Avila,
23 . Teléf. 200  8 0  51

• D ía 5. a las 17,30 
horas. Chueca musical. 
Audición de piano por los 
alumnos del Conservato
rio Federico Chueca.

•  D ía7, a las 17.30 ho
ras. Chueca musical. Au
dición de piano a cargo de 
los alumnos del conserva
torio Federico Chueca.

•  D ía8, alas 19horas. 
Dito Mozart.

• Día 9, a las 12 horas. 
Reír es fác il con Chariy 
Pingüino.

•  D íall,a lasl9 ,30ho - 
ras. Chueca musical. Es
pecial Mozart. Conferen
cia: Mozart, aportaciones 
de un genio  al campo  
compositivo. Por Francis
co Grau. jefe de estudios 
del Conservatorio Fede
rico Chueca.

•  D íal2,alasl9 .30ho- 
ras. Chueca musical. Es
pecial Mozart. Concierto 
a cargo del c u a rte to  de 
cuerda Casals.

• D ía 14, a las 17,30 
horas. Chueca musical. 
Audición de piano a car
go de los a lum nos del

Conservatorio Federico 
Chueca.

• Día 15.a las tShoras- 
El gran show de los paya-
ft)5 ,

• Día 16.a las 12horas, 
Oscar. Karlyy Polvorilla.

• Día21.alasl7..10ho- 
ras, Chttecamusical. Au
dición de piano a cargo de 
los alumnos del Conser
vatorio Federico Chueca.

C E N T R O
C U L T U R A L
H O R T A L E Z A
S a n ta  Virgilia, 15. 
Teléf. 764  20  11

• Día 6, a las 18 horas. 
Canción española: El rui
señor de Castilla.

•  D ía9. a las 12 horas. 
Cine: El abuelo está loco.

• Día 13.a las 18 horas, 
Fidel Arandi: lazo vaque
ro, látigo, lanza cuchillos,,.

• Día 16, a las 12 horas. 
Cine: Bello recuerdo.

•  D ía20,alasl8horas. 
Agustín Riveroy L uci-í/ 
poeta gitano.

LATINA

C E N T R O  
C U L T U R A L  
F E R N A N D O  D E 
LO S RIO S 
C a m a re n a , 10.
Teléf. 717  0 6 1 1

•  Días 6.13 y 20. a las 
20 horas. Conferencias. 
Tema; Madrid insólito.

•  Día 8. a las 20 horas. 
Día de la Mujer Trabaja
dora. Teatro: Alguien le 
dice al tango. Dir.: Juan 
Sosa.

•  Día 9, a las 17,.30ho- 
ras. Cine: Pathfinder, el 
guia del desfiladero.

• D íal0,a!asl2,30ho- 
ras, Domingos musicales. 
Nuria Llopis (soprano) y 
M aría del M ar L lopis 
(piano),

• D íal5.alas20horas, 
T eatro ; La verdadera y  
singular historia de la 
princesa y  el dragón, de J, 
L, Alonso de Santtft,

•  D ía 16, a las 17,30 
horas. Cinc: El uño de

P HILLIP Barker, un artista canadiense que 
ha exhibido sus esculturas, instalaciones y 
espectáculos en H olanda y C anadá, p re

sentó su última producción. Campos magnéticos, 
en los recintos feriales de la Casa de Campo con 
rrtotivo de la celebración de la Feria Internacional 
de Arco, el pasado mes de febrero.

Campos magnéticos es un espectáculo al aire li
bre que pone de manifiesto ia interacción existen
te entre escultura animada, música en vivo y pro
yección cinem atográfica . E l trab a jo  se llevó a 
cabo sobre una estructura libre de 13 x 6 metros 
de superficie y 10 m etros de altura que sirvió de 
escenario para contar una sencilla historia que ha
bla de las fuerzas en tre hombre, mujer, tecnología 
y naturaleza: una especie de historia de los abusos 
pero celebrando la esperanza puesta en las rela- 
ciones-

Según la propia visión de Phillip Baker, «el es
pectador se sum erge en el am biente que crea el 
público de la calle convertida en teatro, y es ple
nam ente consciente de la implicación física que 
éstos conllevan.»

Ayuntamiento de Madrid
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• Día 17, alas 12,30ho- 
ras. Domingos musicales. 
Cunterata C ihiniensis 
(OrquesiH de Cámara ru
mana).

E X P O S IC IO N E S

• De! 4 al 15 de mar/i>- 
Expobición didáctica so
bre el ozono. Dirigido a 
profesores y alumnos del 
ciclo superior de EGB de 
los colegios del dislrilo. 
Horario: de 9 a 12 y de 15 
a 17 horas (colegios), y de 
12 a 1 y de 17 a 22 horas 
(para el púhlico en gene
ral).

• Del 1 al 15 de marzo. 
Rspejos y pintura de Pa
blo Gome/.

• Del 18 al 31 de mar
zo. E scu ltu ras de Jusé 
Luis Gutiérrez.

• Del 15 al 31 de mar
zo- P inturas de Esteban 
Alvaro-

C A SA  D E  LA 
JU V E N T U D  
C a y e ta n o  P a n d o , 8. 
Teléf. 479  87  50

• M artes y jueves, de 
19.30 a 20.30 ht>ras. Curso 
de estiram iento y masa
jes.

• Miércoles y viernes. 
Taller de fotografía.

•  Lunes y m iércoles, 
de 18 a 19.30 horas. Curso 
de baile español para ni
ñas.

• Lunes y m iércoles 
(de I0 .3 0 a  Í2 h o ras), y 
martes y jueves <dc 10 a 
11„30 horas). Baile espa
ñol para adultos.

• Martes yjueves, de 
17 a 2(1 horas. Prcstamode 
libros.

• M artesy jueves.de  
17 a20 horas. Préstamo de 
material de acampada.

• Del 11 al 15 de mar
zo, de 20 a 21 horas. Ciclo 
montaña: Proyecciones y 
conferencias. De 16 años 
en adelante.

• Del 28a¡ 31 de mar
zo. Especial Semana San
ta. Viaje a Credos para jó
venes de 16 a 22 años 
(3-OOü pesetas). Estancia 
en granja escuela para ni- 
fios de 7 a 13 años (2.5(K) 
pesetas).

• Fonaieca. En la calle 
Rafael rinai. .“i4. C-onsulta 
telefónica: 705 53 18.

C E N T R O
C U L T U R A L
M IG U E L
H E R N A N D E Z
S e rra d illa , s /n .
Teléf. 706 62  54

• Lunes.de 19 a 20.30 
! horas. Charlas sobre Sim-
1 hología dinámica de Oc- 

i'iílenu'. A cargo de Joa
quín Peñuelo.

• Día 6, a las 19 horas.
I Cinc: Semo. C'iclo: Proia-

gonisialíimii;t'r.
I • Día 7. a las 19 horas.
I E s p e c t á c u l o : /£• 

dice al uingii. D ir.:Juan 
Sosa.

• Día 8. a las 19.30 ho
ras- Música. Raquel Est- 
her (so p ran o ), y Luis 
üuerra (guitarra).

• Día 9. a las 12 horas. 
Cine: Los nuevos exiraíc- 
rresires. Ciclo; Juan Pi- 
quer-

• Día 13. alas 19horas, 
Cine: Sonaia de Otomi. 
Cicio: Protagonista lamti- 
¡er

•  Día 14.alas l9horas. 
Actuación del ballet clási
co

• Día 1.5.alas 19,30ho- 
ras. Grupo de Cámara de 
viento Paulino Maní.

• Día 16, alas 12 horas. 
Cine; Los diablos del mar. 
Ciclo; Juart Piquer.

• Día2U.alas 19horas- 
Cine; Gritos y  iusiirro.s. 
Ciclo; Prntagonisia la mu- 
jer.

• Día21. a las 19 horas. 
Flamenco con el cuadro 
Los sevillanos.

SAN BLAS________
C E N T R O  
C U L TU R A L 
A N TO N IO  
M A C H A D O  
A rc o s  d e  J a ló n , s /n . 
Teléf. 213  32 88

• Día 6. a las 19horas. 
Cinc adultos; Un hombre 
inocente. Con Tom Sc- 
lleck.

• Día 7, a las 19 horas. 
Música: opereta Sueño.^ 
de príncipe. dcJo.sé María 
Otero Ferrcr Homenaje a i 
I-uis Mariano.

• Día8, a las 19horas. 
Festival folklórico. Coros 
y danzas de Madrid.

• Día 9. a la 11 horas. 
Cinc in fan til:/ícaw fi a / 1 
lutiiro II. de Stevcn Spiel- 
berg.

Exposición 
«Estampas de Madrid»

E1 I C'entroO\ia)MünicipalSdn Jostíde Valdcras. 
ubicíidoen la avenida de kw Castillos, s/n. acoge 
del 4 al 19 de este mes de marzo una e^posiciiín 

que. con el título/•jtoni/Xí.» á '  Madrid, recoge una im
po rtan te  muestra de los trabajos realizados pur el 
lotógrafo Gonzalo Casa-do de la Peña, quien a lo largo 
de cincuenta añíis ha sido uno de b s  má.se.strechosct>la- 
bt>raüorcs de Alfonso Sánchez Pórtela./l/yíjfivo, uno 
de los más Heles herederos de su estilo y su lécnica, 

C asadodela Peña, nació en Madrid e! 13 de octu
bre de 1925 y desde muy joven, a los trece aflos.se 
inició en el arle de la fotografía en el estudio de Al- 
fnnso. con el que trabajó hasta la muerte de este en 
1990. y del que sólo se separó durante los tres años 
en los que tuvo que cumplir el servicio militar.

Ha recibida num erosos premios y ha trabajado 
también para el A teneo de Madrid durante más de 
diez años, ha sido fotógrafo de la Asociación de Es
critores y Artistas, y de la Real Sociedad Económi
ca M atritense y Amigos dcl País,

• Día 13.alas 19horas, 
Cinc adultos: Black Rain. 
con Michael Douglas.

• Día 13, a las 19 horas. 
M usical- E stren o  de la 
obra l.ike Wesisidesiory. 
Por el ta lle r de gim jazz 
del Centro Cultural Anto
nio Machado,

• Día 14, a las 19 horas. 
Música: El embrujo de la 
canción española, con Pi
lar Almodóvar,

• Día 1.5.a iasl9horas. 
Música y humor con Aca
démica palanca.

• Día Ift,alas II horas. 
Cinc infantil; La maldi
ción de las brujas.

• D ia20.alas 19horas. 
Cine adultos:/i/•m usáí’ 
mujer Con Melanie Grif- 
fith y Sigourney Weaver,

• D ía21.alas Í9horas, 
Show: C o rn il en sala de fies
tas. Con María Ester Bel- 
trán y Coco Domínguez,

E X P O S IC IO N E S

• Hastael iOdemarzo, 
Oleos: Tiscar

C E N T R O  
C U L T U R A L  
B U E R O  V A L L E JO

B o ltañ a , c /v  a 
T o rre a r ía s

• Día 6. a la.s 19 horas. 
Cinc adultos: Ejecutivo  
ejecutor

• Día 7. a las 19 horas. 
C anelón espaiío la  con 
María LuzFernánde?..

• Día 8. a las 19 horas. 
Música de siempre con el 
grupo de Antonio Pastor 
(cantante de Canülejas),

• Día 9, a las 11 horas. 
CNne in fan til; La gran 
aventura del Oe.-ae II.

• Día 13.alas 19horas. 
Cinc adultos; Gorilas en 
la niebla.

• Día 14, a las 19 horas, 
Humorcon/l«;?e/íínv Fh- 
nez.

•  Día 15.alas20horas. 
Zarzuela con ia agrupa
ción lírica de Madrid de la 
ca.sa dcValladoiid,

•  Día i6 .a  las 11 horas. 
Cine infantil: Por un p u 
ñado de dólares. Con 
Clint F.astwood,

•  Hasta el día 18, Acer
camiento escolar a la Lite
ratura. Por las mañanas. ' 
teatro; Entonces i ra el fa- 
hiar Con el grupoMn /iivo.

• Día2(>.alas l9horas. 
Cine adultos: Una pandi
lla de lunáticos. Con Mi- 
chacl Kcaton y Christop- 
herLloyd,

TETüflN_________

C E N T R O  
C U L T U R A L  
LA R EM O N TA  
P za . d e  la  R e m o n ta , 
s /n . Teléf. 571 16 30

• Día 6. a las 17 horas. 
Baile tercera edad. Ame
nizado con la rondalla Re- 
monia-Tetuán,

•  DiaK. a las 18 horas. 
Coral Pro A rt\ "^Jusicuc.

•  Día 13.alas 17horas, 
Baile tercera edad,

•  Día 15. H las 18 horas. 
Actuación musical: Can
to, am or y  sentim iento. 
Por Mary Luz Fernández,

•  Día 20. a las 17 horas. 
Baile terceraedad.

C E N T R O
C U L T U R A L
JO S E
E S P R O N C E D A  
A lm a n sa , 9.
Teléf. 253  61 60

• Día 8, a las 18 horas. 
Cinc infantil: Lasaveníu- 
ras de Popeye. A  las 20ho- 
ras. recital de piano a car
go de Tamara Honstetter,

•  Día 15. a las 18 horas. 
Cine infantil: Tintín en el 
templo dei.sol

• Día 15.alas20horas, 
Teatro, Por el grupo Insti
tución Jamer. Dirección: 
Antonio Solas.

E X PO SIC IO N E S

• Hasia el 14 de marzo. 
Exposición de dibujos de 
Vicente Díaz.

• Día 15.alasl9..30ho- 
ras. Inauguración de la ex
posición de pintura de Ol
vido Ruiz Márquez. Has
ta el 27 de marzo.

JU N T A  
M U N IC IP A L  
B ravo  M urlllo, 357. 
Teléf. 4 5 0  80  02 
E X P O S IC IO N E S

•  Hastael ¡4demarzo, 
Exposición de tablas ico
nográficas y réplicas de 
espejos antiguos de Isabel 
MárquezAlonso,

•  Día 15de marzo.alas 
19,30 horas. Inauguración 
de la exposición de pintu
ra  de Diego de ios Ríos. 
O bras: N atura lezas hu 
manas.

O F IC IN A  D E
IN F O R M A C IO N
JU V E N IL
B ravo  M urlllo, 355.

• Del 24 de marzo al 6 
de abril. Proyecto Hack- 
ney. E stancia en G ran 
Bretaña {trabajo con ni
ños). Campo de trabajo,

• Del 31 de marzo al 14 
de abril. Proyecto Grimshy 
(trabajocon niñosminus- 
válidos). Estancia en Gran 
Bretaña. Precio: 5,000 pe
setas, inform ación en la 
Dirección General de Ju
ventud. Caballero de Gra- 
cia..í2.1.'” plañía,

• Puente de San José, 
Excursión a Londres, 
plazas (de 18 a .30 años). 
Más inform ación en el 
Negociado de Participa
ción Ciudadana (teléfono 
571.3696),

VILLA VERDE
C E N T R O  
C U L T U R A L  
C o n c e p c ió n  d e  la 
O liva, 17.
Teléf. 796  73  25

• Día 5, a las 19.30 
horas. Conferencia; Oste- 
opi>i o \i\. una arncmiTii 
para nuestros huesíi\. Por 
los doctores Díaz Curie! y 
Palacios. Organiza: aso
ciación de Osteoporosis y 
enfermedades metabóli- 
cas.

• Día 8, a las 19,30 ho
ras. Cine para todos: Con
voy II.

• D ía9. Visita cultural 
a Toledo.

• Día 12.a las 11 horas. 
Teatro: Rigolettu y  los tres 
peio.s del diablo. P or la | 
asociación cultural re.í/ji's, i

• Día 15. a las 19.30 
horas. Cine para todos: 
El abuelo congelado.

C E N T R O
C U L T U R A L
B O H E M IO S
B o h e m io s , 1.
Teléf. 798  4 8 1 1

•  Los martes, a las 18 
horas. Tertulia literaria 
abierta a todas las mujeres,

• Día 7, a las 19.30 ho
ras. La danza en la ópera: 
Carmen, de Bizet. Com
pañía Ballet Contempo
ráneo de Madrid.

• Día 8, a las 19.30 ho
ras- Día de la Mujer, Tea
tro: Sólo soy una mujer. 
Por la compañía de M a
nuela Rodríguez.

• D ía9 .a la s ll .3 0  ho
ras, Cinc de aventuras; El 
planeta de los dinosau
rios.
•Día 12.a las 11 horas. Te
atro infantil: En busca de 
don Cristóbal. Compañía 
La libélula. Campaña de 
teatro escolar

• Días 14y 15, alas 11 
horas. Acercamiento a la 
danza. En colaboración 
con el Area de Coordina
ción del A yuntam iento 
de Madrid,

•  Día 14.a las 19horas- 
Festival de danza españo
la, Grupo de baile de M,“ 
Carm en Segundo (OS- 
CUS)-

• D ía 15, a las 19,30 
horas. C oncierto . Trio 
Chalomeau.

•  D ía 16. a las 11,30

horas, Cinedeaventur*
El príncipe impostor.: 
E X PO SIC IO N ES

• Hasta el 9de maiji 
Exposición de artc-san 
de mujeres de Villan ■

D ía 1 de mara 
Inauguración de la exi»
sición de pintura V esci Ineadul
tu ra  La naturaleza 
mujer, de M." Carme» 
Maribel Calvo,
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C E N T R O  
CULTUR.AL 
JU V E N IL  AGATA 
Dr. M artín  Arévalo,
2 . Teléf. 7 9 7 0 7  00

• Día 5. a las 1 i hon 
Teatro infantil: UU'̂ et* 
el titinmundo. Por d  gnL »rrB  
po Taormina.

• Día.S. a las 19ha 
M ontaje  au d io 'isu  
Expediciones Valle Yo: 
mite y  otra.s.

D ia8 .a lasl9 .3 0 i
ras. La danza en la ópo írzuela
Carmen, de Bizet, Por
com pañía B ü//eí Cw 
temporáneo de Madri • Día

• Día 14. a la s  19b feeadul 
ras. Conferencia; £/pd 'onDon 
gro de ¡as recias. Por Ü 
Martín,

• D ía 15, a las 19J 
horas. T ea tro  adulta ornados 
;Ay Carmela.'Por cigi' * Día 
po Taormina. cairo ac

• D ía l6 , a ! a s l9 h [» ‘'fes*f 
ras. Z arzuela ; Músil
clásica, de Ruperto Ch Teí 
pí y E l barberillo de IM  * Día i
vapzé.T, del maestro Bi 'wadul
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«Escápate de casa»

C O N eí título Escápale de casa. Ya tienS 
edad, el á rea  de .Servicios S ocia lc ' 
Ayuntam iento de Madrid está organizan* 

do viajes especialm ente dedicados a la tercert- 
edad-Los próximos viajes programados y .sub'ffl' 
clonados por esta área son: Benidorm. La Mang* 
El Egido (Almería), Palma de Mallorca y Salo»’ 

Todas las personas interesadas deberán inscri* 
birse en los Servicios Sociales de la Junta Municj" 
pal de! distrito donde residan, Aquísclesfacilii* 
rá  c u a lq u ie r  in fo rm a c ió n  so b re  fecha 
documentación exigida, condiciones de losviajeí 
etcétera.

[Principe 
De 

dt
"al Inte 

^ompu-,
'^'pabp

alas 20 
*•300 p<

r'■ompa, 
‘eatro)

^•30 h. 
Pesetas

fj S  ov
^no:d( 
■aM9h,

Ayuntamiento de Madrid



vcnluri
xiior.
NES
je
artcMB;
VillaM

maa

■ mHr;
l;n'xp 

a \

'arme»

; a ta

ávalo, 
17 00
11 hor*
6Vív«f 
or c;l íT

ENTRO
••LLTURAL
L A R A D E L R E Y

»alma, 36.
■eléf. 522 28 23
» Día 5, a las 20 horas. 

1ne adultos: Socios y  sa- 
Dir.; Tom Hanks.

• Día lO.alas 12horas. 
ine infantil: L a bella 

'urmieiue. De Walt Dis- 
ey (dibujos animados).
• Díal2,alas2Ühoras. 

"ine adultos: H uida a 
lediaitüche. Dir.; Martin 
irest.Con Robcrt DeNi- 
ovCharlesGodrin.

19ho(>
OVISUb

lile Vi 

19.30fe

’f i  Cw 
Madri

Por Lt

>r el gn

rto Ch 
') lie Lt 
tro B;

SHTBO_

CENTRO 
:ULTÜRAL 
AVAPIES 
)livar, 46. 
reléf. 367 30  39

Día 6. a las 20 horas, 
laóp® ’arzuelaporel Td/ÍCAí/í’ 
.'t. Ptirl '«ranfla, del Centro Cul- 

i r a ! .

Día 7. a las 20 horas, 
is I9ii ineadultos: Tfroworía/. 
'.F.lpá ’on Don Johnson.

Día 9. a las !2 horas, 
'ine infantil: Fievel y el 

as 19J '«««cío (d ibu jos
)duit«f™>aílo!.).

Día 13.alas20horas. 
íatro adultos; Honiena- 

hJ'*’ los hennanos Alvarez
Músii í"™*’''". Por la compa- 

íade Teairo Breve.
• Día 14.alas20horas. 

ine adultos; Black Rain. 
'ir: Ridley Scott. Con 
lichael Douglas.

Día 20.alas2ü horas, 
oncierto de acordeón, 
T Mercedes fbáñez.

D ía2l.alas 2ü horas, 
me adultos: Corazones 
'thirrrn. Dir.: Brian de 
a'ma. Con M ichacl J. 
o^ySeanPen.

c e n t r o
£}JLTURAL 
PJJERTA d e
To l e d o

1 d e  Toledo, c/v  
Bn Vía d e  

F ra n c isc o

Día H. a las 19,3(1 
P^ras. Tcüiro: Vamos a 
^ P ia r  d  niiiiidíi. Porel 
P'legiola Salle, la Paloma-

* Día ]((, alas l9horas- 
con la o rquesta

• D ía 15 .a las 19,30 
horas. Música en vivo con 
los grupos Charada e In- 
trahistoria.

•  Día 17.alas 19horas. 
Espectáculo musical con 
Luciana Wolf.

• D ía 22. a las 19.30 
horas. Concierto de cas- 
lafiueñas- P or Carm en 
V'iccnte.

E X PO SIC IO N E S

• Del 8 al 22 de marzo. 
Loza dorada, de Miguel 
Ruiz Salas. En la Sala de 
Exposiciones la Paloma 
(calle Toledo). Horario: 
de lunes a viernes, de 9 a 
!5 horas: y de Í9a21 ho
ras.

•  Del 8 al 22 de mar
zo. Forja ert frío , de G a
briel Mozas Pérez. Sala 
d e  E x p o s ic io n e s  dcl 
C entro Cultural Puerta 
de Toledo- H orario: de 
lunes a v ie rn es , de 9 a 
15 horas y de 19a 21 ho 
ras.

A U L A  D E  A IR E  
L IB R E

• D ía s 4 ,6 y 8 . Taller 
de cabuyería. Edad: de 9 a 
13 años. G ratuito . En el 
C entro  C ultural Puerta 
de Toledo.

•  D ías9y  10- Ruta ro
mánico palentino. Precio: 
2-500 pesetas.

•  D ía s 9 y l0 . R utade 
los conquistadores. Pre
cio: 1.250 pesetas.

•  D ías 11, 13 y 15. 
T écnicas de a ire  libre. 
E dad: de 14 a 18 años. 
G ratu ito . En el C entro 
Cultural Puerta de Tole, 
do.

•  Día 13. Riofrío-Se- 
govia-La Granja. Precio; 
550 pesetas.

•  Día 16. Técnicas de 
aire libre. Edad: de 14 a 
18 años. En la Pedriza. 
Gratuito.

•  Días 16,17, 18 y 29. 
Juegos cooperativos en la 
naturalc:':a. Edad: de 9 a 
13 años. En Pcftahora 
(Humanes-Guadalajara). 
Precio: 1.(XX) pesetas),

•  D ías28 .29 .30y31 . 
Miniaventura en los Piri
neos. E dad: de 14 a 18 
años- Precio: 2.000 pese- 
ta.s.

PUENTE DE 
VALLECAS
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Teatro Español
Principe, 25. Teléf. 429 (B 18.

l^el 5 al 10 de marzo. Una Kuii Opera Com- 
de EE .U U . (dentro  del program a del Festi- 

Internacional de T eatro). P rogram a I: El rey 
‘̂ s itinnos consigue el abanico. Lii Zhisherig 

^  ' ’̂ pleianiciue borracho practica arles marciales, 
pabellón de las perlas, paseando p o r el jardín  

por el sueño. Horario: días 5. 6 .7 , 8 y 9. 
, 20,30 horas: día 10, a las 19 horas. Butaca:
'• ^ p e s e ta s .
P * D el 13 a l 17 de m a rz o . H ua  Kiin O pera
.j,°"’po/TV, de E E ,U U , (Festival Internacional de

f’''0S*’3nia H: Capturado vivo. Tres en-
'■'ludas de cam inos y La princesa Bailua ofre-

2(,^“ ‘'•'Puí/ü- H orario : de los días 13 al 16, a las
horas; día 17. a las 19 horas. Butaca: 1..300 

Pesetas,
de í  m ar/o. Com pañía La Cuadra

‘ (España-Festival Internacional de Tea-
r-.- Crónico t/c una muerte anunciada. H<>-
, ‘J'; los dias 20 al 23, a  las 20,30 horas; día 24, a
'« I9 h "fas. Butaca: 1 pesetas.

C E N T R O  C IV IC O  
P O Z O  D E L  T IO  
R A IM U N D O  
A vda. d e  la s  
G lo rie ta s , 19-21. 
Teléf. 7 8 6 0 2 1 1

• Día 10,a las 12 horas. 
Teatro infantil: Doña no
che y  sus amigos. Por el 
grupo Cuatro Esquinas.

•  Día ló .alas 19horas, 
Ballet con el grupo Danza 
Nazare!.

•  Día 17,alas 12horas, 
Títeres déla luna nueva.

•  D ía21,alas 1730ho- 
ras. Baile de la tercera edad 
con la orquesta Flamingo. 
E X PO SIC IO N E S

• Del 1 al 14 de marzo- 
Oleos de Amelia Gil de la 
Serna,

•  Hasta el 7 de marzo. 
Pintura de Juan Antonio 
Ramos.

• Del 15al31 de mar
zo, Oleos de Agneska.

C E N T R O
C U L T U R A L
A L B E R T O
S A N C H E Z
R isco d e  P e leche , s/n .
Teléf. 4 7 8 2 7  24

•  Día 8. a las 19 horas. 
C onferencia concierto; 
La mujer en la música. Por 
M arisa A rderiu s, Tres 
perfiles de mujer; Alma 
Mahler, Clara Schuman y 
María Malibrán,

• Día9.aiasl2horas. Vi
deoproyección; Regreso al 
futuro II. interpretada por 
MichaelJ. Fox y Cristopher 
Lloyd, A las 18 horas, video
proyección: El principe de 
Zaimutda, inteipretada por 
EddieMurphy.

•  Día 10.a las 12horas. 
Teatro infantil; Dimes y 
diretes en un periquete. 
Por el grupo Teatro del 
Buhonero (títeres),

• Día 15.a las 19 horas- 
Teatro; VotaalG.G.G., de 
C ristina M artos- P or la 
compañía Talia.

• Día ló .alas 12horas, 
Videoproyección: ,V<( me 
chille.-- (¡ueno te veo. inter
pretada por Richard Pr- 
yor y Gene Wilder, A las 
18 horas, videoproyec- 
ción: interpretada 
porEd Harris.

• D ía22.alas l9horas. 
Teatro: .Wosotro.s. ellas y  el 
duende, de Carlos Llopis, 
Por la compañía El Foro.

E X PO SIC IO N E S

• Hasta el 26 de marzo. 
Pinturas de Carlos Rodrí
guez Meijide.

A U L A  D E  A IR E  
LIB R E

P á r ro c o  Emilio 
F ra n c o , 3.
Teléf. 477  7 8 1 3
•Día 10 de m ur/o , 
1 niciación al aire libre en 
el parque  na tu ra l del 
M anzanares, P la/as; 30, 
Edad; de I 1 a 14 años. 
Precio: 2(X) pesetas,

• Del 1 de marzo al 15 
de mayo. Curso de moni
tores de tiempo libre, Plíi- 
/as- 25. Precio; 5.500 pese
tas, Lunes y miércoles, de 
18a21 horas-

•  D ías 16, 17 y 18de 
marzo, Im  ruta délos Gau- 
c/iero!. Edad: entre 14y 17 | 
años. Plazas: 30, Precio:
2.000 pesetas. Incluye alo- ; 
jam ien to , tra n sp o rte  y 
monitores,

•  D ías 29, 30 y 31 de 
marzo. Excursión a los Pi- i 
eos de Urbión. Para mayo- ; 
res de 18 años. Pla/as: 50. | 
Precio: 2.500 pesetas. In- ' 
ciuye tran sp o rte , a lo ja
miento. monitores..., pero 
no incluye comida.

• Día 20 de abril. Inicia
ción al aire libre. El Alber- 
che asu paso por Escalona. 
Plazas; 30. Precio; 200 pe
setas, Comida por cuenta 
de los participantes,

•  D ía s ll . l2 ,1 8 y l9 d e  
mayo, y 1 y 2 de junio. Ini
ciación al turismo ecues
tre . P lazas: 30. Precio:
1.000 pesetas,

•  Días 25 de mayo, ini
ciación al aire libre. Em
balse del A tazar. Plazas; 
30. Precio: 20Ü pesetas. 
Edad; entre 11 y 14 años. 
Comida por cuenta de los 
participantes.

• D ías8y9dejunio.Pi
ragua en la Sierra de Ore- 
dos. Para mayores de 18 
años. Plazas; 50. Precio:
1.0(X] pesetas. No incluye 
comida.

E X P O S IC IO N E S

• Mes de marzo. Viajes 
y  aventuras en la naturale
za ibérica. 44 fotografías 
de Miguel A. Mora. Orga
niza; Aula de Aire Libre,

C E N T R O
C U L T U R A L
E N T R E V IA S
M e jo ra n a , 21.
Teléf. 4 7 8 8 8 6 3

• D ía 5, a las 10.30 
horas. Semana de la Mu
jer. V ídeo; A  p o r todas. 
C o loquio  y fragm entos 
de zarzuela con José Ma
ría Losada y Tony A lva
rez.

•  Día 6. Visita al Museo 
de Etnología. Salida a las 
lOhoras-

• Día 7, a partir de las 
10.3()horas, Teatro: Ofelia 
rebelada. Por la compañía 
Aucliipp. Coloquio,

•  Día 8. a las 19.30 ho
ras, Vídeo: M ujery publi
cidad en televisión. Colo
quio,

•  Día 8, a las 17.30 ho
ras, Cine infantil: Mi ami
go Mac. Gratuito-

•  Día 9, Visita a la de
puradora de viveros. Sali
da alas lOhoras,

•  Día 9, a las 18,30 ho
ras- T ea tro : La casa de 
Bernarda Alba. Por el gru
po Virgen del Cerro. Colo- 
quiovclausura,

•  b ía l5 ,a la s l7 .3 0 h o - 
ras. Payasos, magia y nú
meros de Circo con /.ov 
Salvini.

•  Día22, alas 17..30ho- 
ras. Cine infantil; Todo\ 
los perros van al cielo.

E X PO SIC IO N E S

• Del 15 al 30 de 
marzo. Exposición de fo- 
to^ralías de Miguel A n
gel Mora, Viuie.'- y ijir/i- 
tura\en lii naturaleza ibé
rica.

Chamartín; fíesta para la 
tercera edad en el nuevo 

centro de Servicios 
Sociales

La Junta Municipal de Cham artín ha organiza
do una fiesta especialmente dedicada a las perso
nas de la tercera edad y que se celebrará el próxi
mo 13 de m arzo con m otivo de la ap e rtu ra  del 
nuevo cen tro  de Servicios Sociales del distrito, 
ubicado en la calle Santa Hortensia, 13.

L a fiesta, que tendrá lugar en el citado centro, 
incluye un baile con orquesta para los mayores.

CflRABANCHEL
C A S A  D E  
C U L T U R A  
G A R C IA  L O R C A  
E u g en ia  d e  Montí{0, 
105. Teléf. 206  8 0 1 5

• Día 12. a las 10 horas, 
Visita cultural al Instituto 
Tecnológico Gcominero 
de España.

•  Día 14, alaslfthoras, 
Visita al Centro Cívico y 
Cultural de la Vaguada, 
Exposición; Obras y  pro
yectos, del Area de Obras 
e In frae s tru c tu ra  del 
A yun tam ien to  de M a
drid,

E X PO SIC IO N E S

• Día 15.alas2ühoras. 
Inauguración de la expo
sición de pintura al óleo 
de Diego Antona, Abier
ta hasta el día 27 de mar
zo.

C E N T R O  
C U L T U R A L  
JU V E N IL  D E  
C A R A B A N C H E L  
A vda. d e  O p o rto , 78. 
Teléf. 460  3 8  01 
•Día 15, a las 19_30 horas. 
Recital de canción popu
lar. ?0T Hernü Cu-Va.

A U L A  D E  A IR E  
LIB R E
A vda. d e  O p o rto , 78. 
Teléf. 460  38  01

•  Días 9y 10 de mar/o- 
Viajc al Escorial, En bus
ca í/t lü silla  perdida. 
Edad; de 8 a 13 años. Pla
zas: .‘'O, Precio; 2,(H)0 pese
tas,

C E N T R O  
C U L T U R A L  
BLA SC O  IB A Ñ E Z  
S o ld a d o  J o s é  M.^ 
Rey, 44.
Teléf. 471 9 9  30

• Día 7, a las 19 horas. 
Proyección de m aterial

gráfico de arte . A  cargo 
de Julio Cruces,

• D íall.a laslO horas. 
Visita al Centro de Arte  
Reina Sofía . Para los 
alum nos de E ducación 
Compensatoria.

• Día 14. a las 16 horas. 
V isita a la exposición; 
Obras ,v proyectos. En el 
Centro Cultural la Vagua
da,

•  Día 15, a las 19horas- 
Teatro; Vo me bajo en la 
próxima, ¿ V tú?, de Adol
fo Marsillach. A cargo dcl 
Aula de la Mujer, del Cen
tro Cultural García L ot
ea,

• Día 17, a las 9 horas. 
Salida fotográfica al Es
coria l. R egreso a las 2 1 
horas,

AHGANZÜELA
C E N T R O  
C U L T U R A L  
C A SA  D E L  R E L O J 
P.** d e  la C h o p era , s /n . 
Teléf. 588  6 2  97

• Día 4. a las 19 horas. 
Mujer teatro: Pareja de da- 
nuis. En la Nave de Temeras-

•  D ía5. a las 17,30 ho
ras. Fiesta de las mujeres 
de Arganzuela, En la sala 
la Lonja,

•  Día 6, a las 17 horas- 
Visita al Centro de Arte 
Reina Sofía. Exposición 
Guggenheim. Salida dos 
de la Junta Municipal.

• Día 6. a las 19 horas. 
C onferencia: La mujer 
como inspiración en el ar
te universal. Por A urora 
de la Cru/..

• Día 8, a las 10 horas, 
Visita al palacio de El Par
do y la casita del príncipe. 
Cacerías reales. Salida 
desde !a Junta Municipal.

• Día 8, a las 19 horas. 
Cine m u j e r : S a l a  de 
Plenos,

Exposición 
Artesanía de Madrid

C ON m otivo del 50 aniversario  de su crea
ción, la Fundación de Grem ios ha organiza
do una exposición que recoge una scW ción 

de objetos creados en los talleres de esta institu
ción y que muestra el resultado de medio siglo de 
trabajo y em peño en la conservación de los oficios 
artesanos.

Esta m uestra se encuentra en la Sala de Expo- 
sicionc'. de A rtesanía de la Com unidad de .Ma
drid. en el M ercado Puerta de Toledo (planta 4,"), 
y estará abierta al público hasta el próximo 15 de 
abril.
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Tertulias literarias en el 
Centro Cultural 

Buenavísta
Desdo el jueves 2X de 

feb reri) y d u r:in ie  tos 
iressigu ien io s (7, i4 v 
21 de m ar/o).íi las ocho 
do lü ta rd e , el C en tro  
Cultural Buenavista dcl 
A yuntam iento de M a
d rid  ha o rg an iz ad o , 
dentrodelasleriu lias li
terarias. ya Iclizmentc 
inauguradascon ungru- 
po de escritores premia
dos, otra bajoel lema de 
Piiliihrns ele mujer, aui- 
iw  nurraíkiras contem
poráneas españolan.

E stas  te r tu lia s  con 
cuatro m ujeres escrito
ras de hoy vienen a re 
co rdar el papel funda
m ental d e  la m ujer en 
la ta rea  de escrib ir en 
los tiliimos anos. C ua
tro  de las más in te re 
sa n te s  e im p o rta n te s  
novelistas españolas de 
hoy p re s e n ta rá n  su 
ohra y debatirán, en un 
am biente informal y de 
interés cultural, su obra 
en general y muy espe
cia lm en te  sü p ro d u c 
ción más reciente.

Las tertulias las p re
sen tará  cada día la es
critora. poetisa y crítica

Amalia Iglesias y a ella
asistirán el d /a 2S de le
brero Lola Velasco.que 
p re se n ta rá  su novela 
l-iioiiílind i)el MtwTo- 
iMU's, el 7 de m ar/o  A) 
m udena G randes pre 
sentará su recientísima 
Te llíiinciré V'irnu’s. e. 
14, C lara Janes lo hará 
con su novela Las caba
llos del sueño y cerrará 
estas tertulias Carm en 
Martín Gaite con la pre
sentación de su últim a 
novela C aperuvita en 
Manhauan.

Sin em bargo, lo que 
se p re te n d e  en  e s ta s  
tertulias, según nos ha 
d ec la ra d o  el d ire c to r  
de l C e n tro , A n to n io  
M au ra , no es só lo  la 
p resen tación  de estos 
lib ro s , s in o  q u e  r e a l
m e n te  se e s ta b le z c a  
una te r tu lia  li te ra r ia  
con estas escritoras de 
m odo que el asistente 
e n tre  en c o n ta c to  di- 
rcctocon ese importan
tísimo factor de la cul
tu ra  que es el libro , la 
creación literaria.

Luis d e  la Peñu

• Día 8. a las 23 horas. 
Fiesta de mujeres. Con la 
actuación  dcl grupo de 
rock t,ü  tibia v los pero
nés.

•  Día 9. a las 9 horas. 
Curso de técnicas de estu
dio,

•  Día 10, a las 9 horas. 
Curso de técnicas de estu
dio,

•  Día 10, a las 12 horas. 
Música mujer. Concierto 
a cargo de Raquel Ester 
(so p ra n o ), y Josd Lui,s 
Guerra (guitarra).

• D ía ll,a lasl9ho ras- 
Mujor literatura . C olo
quio: Aproximación  a la 
liieraiiira femenina achial 
en ¡os países- hispanoume- 
ricanos.

•  Día L \ a las 19 horas. 
Arte mujer. Conferencia; 
Pica.wo y  sus mujeres. Por 
Pilar Baselga. |

• Día 15. ¡i las JO horas. ¡ 
Visita Momisierios Rea
les. Salida desde la Junta 
Municipal.

• Día I.S.alas 16.3()ho-
ras. Baile de la tercera 
edad. En la Nave de Ter
neras.

• Día KS.alas 19 horas. 
Cme mujer: Yo Crisiina F.

E X PO SIC IO N E S

• Dcl 7 al 21 de marzo. 
Pinturas de Raquel G. de 
Prada. En la sala la Lonja. 
Horario; laborablcs.de 11 
a 14 h o ras  y de I 7 a 20 
horas; festivos, de 12 a 
14.,10 horas,

• Del 8 al 20 de marzo. 
Fotografías de Lui.sa Len
cero, En la sala la Buhar
dilla. Horario: laborables,

de 9 a 20 horas, excepto 
sábados larde.

CHftMBERl
C E N T R O  
C U L T U R A L  
G A L IL E O
F e rn a n d o  el 
C a tó lic o , 35.
Teléf. 593  22  00

• Día 5. a las 20 horas. 
C onferencia ; E l naci
miento V desarrollo de la 
villa y  corte. Ciclo: Ma
drid, de fortaleza medie
val a nieirdpoli.

•  Día 6, a las 20 horas.
I Conferencia. Ciclo: Cu- I  

I minos de América. Or^a- 
' niza; asociación Benito 
I Pérez Galdós.

• Día 7, a las 20 horas. 
Conferencia. El Madrid 
borbónico: una capital 
ilustrada. Por Francisco 
Pórtela Sandoval. Ciclo: 
Madrid, de fortaleza me
dieval a mairópoU.

• Día 8, a las 2ü horas. 
Concierto a cargo de Ra
fael R iqueni (gu ita rra  
flamenca), Entrada gra
tuita.

• Día 10, a las 20 ho
ras, Música clásica. Solis
tas; Víctor Ambroa (vio
lín ),y  R oberto  Cuesta 
(viola).

•  Día 12 .alas 20 ho 
ras, Conferencia; El Ma
drid  de Fernando V II e 
Isabel H. A cargo de Pe
dro Navascues Palacio. 
Ciclo: Madrid, deforiale- 
za medieval a metrópoli.

• D ia l3 .a la s l9 h o -  
ras. Conferencia; Vida v 
cultura en ¡a América es-

paítola. Por Ageda Caste
llanos. Organiza: asocia
ción B enito  Pérez G al
dós,

’ Día !4,alas20horas. 
Conlercncia; Hacia una 
nuevaciudadu'lPlan Cas- I 

A cargodcJesúsG u- ; 
tiérre/ Hurón.

• Dia 17, a  las 20 horas. 
Concierto de música clá
sica. Precio: 20(1 pesetas.

Día 18. a las 20 horas. 
Conciertoacargode Rolí 
l.indblon (piuno). ■

• Día !9,« las20horas. 
C oncierto  para p ianoy  
orquesta. Precio; 2(M) pe- ' 
setas. I

Día 20. a las 20horas. 
Conferencia. Ciclo; C<i- I 
minos de América. Orga
niza: asociación Benito 
PérezGaldós.

Dcl 20 al 26 de mar- , 
¿o. a las 20 horas. Teatro: I  

Estrellas en la madruga- \ 
í/«, de A lexander óa lin , ' 
P or la com pañía Aran  I 
D ramática. D irección; 
Angel Ruggiero. Butaca:
600 pesetas.

Día 21. a las 20 horas. 
Conferencia; La consoli
dación de la metrópoli. A  
cargo de.Carlos Sambricio. 
Cttlo: Mudrid, de fortaleza 
msílievala metrópoli.

de setas (sólo para adul
tos).

•  Días 9 y 10. Fin de 
sem ana en Sepülvcda 
(Segovia). Para jóvenes.

• Día 15. Observación 
astronómica,

rUENCARRAL- 
ELPARDO
C E N T R O
C U L TU R A L
V A LV ERD E
P za . I s la s  A zo res , 1 . 
Teléf. 734  01 78

C E N T R O  
C U L T U R A L  
O R C A S U R  
P laza de l P ueb lo , s /n . 
Teléf. 217  8 6 4 5  

• Día .s. a las 19,30 
horas. Teatro adultos; re
cital Mujeres en el teatro 
de Federico García torca. 
Por la compañía de Espe
ranza Alonso. Coloquio.

•  Día 6. a las 19 horas. 
Cine adultos; Un toque de 
distinción.

•  Día8, a las 19.30 ho
ras. Teatro adultos: N u
dos. Por el grupo Taben- 
^ue Imagen 3.

• Día 9, a las 12 horas. 
Cine infantil: Las aventu
ras del Barón Munchau- 
sen.

•  Día 13. a las 9 horas. 
Cine adultos: Lasamista- 
des peligro.w.

• Día 15.a las 19,.30ho- I 
ras. M úsica. Z arzuela 
Cliateau Margau.x. Por la 
compañía de María José 
Fiandor

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

SA N  FE R M IN  
! E s ta fe ta , s /n .

Teléf. 792 01 11
•  D ía 7. a las 19,30 

! horas. Cine;
• Día 7, a las 11 horas. 

Teatro adultos: Las muje
res en Lorca. Por la compa
ñía de Esperanza Alonso.

• Día 9, a las 12.30 ho
ras, Teatro infantil: Histo
rias para el teatro. Por Vi
cente Aranda.

C E N T R O  D E  LA 
JU V E N T U D
H e rm e n eg ild o  
B le lsa , s /n .
TeJéf. 4 7 8  82  03

• Días 5, 7 y 12. Taller 
de fotogra fía básica.

•  Día 9. Día de campo: 
conocimiento y recogida

I * Día ,5, alas 18 horas. 
Literatura v Klujer (I par
te),

• Día 6. a las 10 horas. 
Clase Magistral.

•  Día 7. a las 19 horas. 
C urso Cervantes v El 
Quijote. Tema: Realidad 
y/ofantasiaen el episodio 
de la cueva de M ontesi
nos. Por Jesús Santos.

•  D íaS .alas 18,30 ho
ras. Tango con Laura Lys. 
-Día 8. a las 18.30 horas. 
Cine in fan til. Festival 
Walt Disney.

• Día 12. a las l8ho- 
ras. l.iteraturayMujer(l[ 
parle),

• Día I4 .a la s  l9 h o - 
ras. Curso Cervantes >' El 
Quijote. Tema; Realidad 
y/o fantasía en el episodio 
de la cueva de Montesinos 
(II parte). Por Jesús San
tos.

• Día 20, a las 10 ho 
ras. Clase Magistral.

•  Día 21, a las 18 ho
ras. Tertulias del Valver- 
de. Con Marina Castelló: 
Dependencia económica 
del ama de casa.

•  Día 22, a la s  19 ho 
ras; Cine forum,

• Todos los miércoles, 
de 19a2l horas. Curso de 
astrología. Por Luis Vila.

•  Todos los jueves, a 
las20,30 horas. Audicio
nes musicales. Por Lucia
no González Sarmiento.
C E N T R O  
C U L T U R A L  
R A F A E L  D E  L E O N  
Isla  d e  O n s , 14.
Teléf. 201 86  44

• Día 17. a las 12 ho- 
! ras. Muestra de folklore
, gallego. Por la agrupa- 
i ción folklórica de la Casa 
I Regional de Galicia.

• Día 20, a las 19 ho
ras. Canción lírica. Ra-

, mónReviIla.

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

: LA V A G U A D A  
A vda. M o n fo rte  
d e  L e m o s , 36.
Teléf. 730  70  22

• D ía5 ,a lasl9 h o ras , | 
Cine para todos. Ciclo: 
Alfredo Landa. I

• Día 6, a las 20 horas, i 
En d a ve  de soL T río  de 
cuerda y piano. Con Mer- I 
cedes G ranados, Isidro i 
Anayay VíctorGil. '

•  Día 7. a las 20 horas.
La Vaguada en concierto. 
I.S.P.Jazz Fussion.

•  Día 8. a las 20 horas. 
Día de la Mujer, Teatro: 
Hacia las sombras verdes. 
de Socorro Amadon. Por 
Teatro Unipersonal.

•  D íal2 ,alasl9horas. 
Cinc para todos; La vaqui
lla. Din; Luis G. Berlanga. 
Ciclo; Alfredo Landa.

• D ía l3 .a la s I 9 h o -  
ras. Conferencia: Piiuura 
im presionista. A las 20 
horas. En clave de sol 
(dúo de flauta y piano).

• Día 14.alas20horas. 
Jovenballeide Arte Español.

•  D ía l5 .a la s 2 0 h o -  
ras. T ea tro : L a plum a  
verde. P or la com pañía 
Ricardo Hurlado.

• Día 20, a las 20 ho
ras, Agrupación de cáma
ra Fuencarral-El Pardo,
Dir.: Tomás Garrido.

•  Todos los jueves, a 
las 18 horas. Baile de la 
tercera edad.

I • Todos los micro 
' de 11 a 13 horas,
I ción de música clástc
i C E N T R O  

C U L T U R A L
I v a l l e -i n c i .a n I

A rz o b isp o  Mon:ilb 
s /n .  Teléf. 315  lo j

• D ía5. a las In i
ciase Magistral. ,M|!¿ 
para escolares,

• D ía7,a las )0 |,  
G rupo .Miníelo /laflíj 
Experimemación Arm 
en.

• Día 12, a las lOh 
ras. Clase Magistral, 
sica para escolares.

•  D ía 13, a las I 
horas. Taller infantil:™ 
cortables,

• Día Í4 .a lasl0 ii 
ras. Grupo Modelo)^ 
la E.\perimentaci6lffi 
tística.

•  Día LS, a las HJ 
horas. Conferencia; 
vanguardias ariiMic\ 
Por José Antonio Jin 
no.

•  Día 20, a las 101 
ras. Taller infantil: re 
tables.

•  Día 21, a las lOi 
ras. Grupo Modelof^ 
la E.xperimentacióm 
tística.

• Todos los jue\es,< 
10a 13 horas. Audici* 
de música clásica,

E X PO SIC IO N

• H asta el 23 
marzo, Acrílicosyt 
dos; De un tiempo tu 
parte. Beatriz Barral.

JU N T A  
M U N IC IP A L
M o n fo rte  d e  Ler.__
40 . Teléf. 730  70 22 I

•  Día 4. a las 10 horas. 
Cla,se Magistral.

• Día 6, a las 20 horas. 
Conferencia y degusta
ción: Alimentación y  me
dicina natural

•  Día 7. a las 19 horas. 
Especial Día de la Muj 
Conferencia: La mujer y 
su relación con la cultura. 
Por Raquel Valle, licen
ciada en Historia.

• D fa9.de 10a l4ho- 
ras. Talles infantil. A  las 
19 horas, cine para todos; 
Dos hombres >■ un destino.
Dir.;OeorgeRoyHill,

• Día 10, a las  12 ho
ras. Muestra de folklore 
murciano. Por la agrupa
ción folklórica de la Casa 
Regional de Murcia.

•  Día I I .  a las 10 ho
ras. Clase Magistral.

•  Día 14. a la s  19 ho
ras. Conferencia: Pintura 
expresionista.

• D ía l6 ,d e l0 a l4 h o -  
ras. Taller infantil. A las 
18 horas, representación 
de marionetas. Porel gru
po 5coííf .San

C E N T R O  
C U L T U R A L  
E L  P A R D O
S a n  P a n c ra c io , 1 . 
Teíéf. 736 00  56

• Día 5, a las 10 horas. 
Taller infantil. Globos de 
colores.

•  Día 9. a las 12 horas. 
Cine; í.as aventuras de la 
fam ilia  Rühinson. Dir,; 
Frank Zuñiga.

• Día 12.alas 19horas. 
Conferencia: Mitos v rea
lidades. Por RaquerValle. 
licenciada en Historia.

• D ía 14, a las 11 ho
ras, Clase Magistral. Para 
colegios del distrito.

•  Día 16, a las 12ho- 
ras. Cine: Viaje increíble.

• Día 21, a las II ho
ras, Clase Magistral. Para 
colegios ciel distrito.

•  M es de mar 
Cursos de teatro, músi 
ycomies,

•  Día 9. Visita alJ 
de Madrid.

•  Día 10, Excursiá 
RíoAlberche,

• D ía24, Práctica! 
trek k in g y  bicicleiai 
montaña,

• Días30y31,CufSíj 
monográfico de esca' 
da.

SALAMANCA
CE.NTRO 
C U L T U R A L  
BU EN A VISTA  
Avda. d e  los Toreroft 
5. Teléf. 355 50 27

• Día6.alas20hi>r*j 
Teatro; Los verdes ca>*'\ 
pos d d  Edén, de Anioni*! 
Gala,

y  Certamen 
Coreográfico de Madrid

E' L y  C ertam en Coreográfico de Madrid 
celebrara del 24 al 29 cíe septiembre de 1991 
en el C e n tro  N ac io n a l de Nueva» 

rendencias.en la Sala Olimpia, y en él pueden pa '̂ 
ticipar lodos los coreografos españoles y extranje

ros residentes en España. Las modalidades puede« 
ser de danza contem poránea o  ballet y las coreO' 
gralias deben ser inéditas y realizadas con un míní" 
tno de d(K bailarines y un máximo de 15, La dura- 
a ú n  de la ob ra  no Je b e  so b rep a sa r  los quine* 

'"scripción se cierra el 28 
Mas información sobre las bases 

los teléfonos (91) 247 69 79 y 265 70 37.

Ayuntamiento de Madrid



• Día 7. a las 20 horas. 
Tertulias literarias con Al- 
niudena Grandes.

• Día 8, a las 20 horas. 
Viernes musicales. Con
cierto con M aría Teresa 
Gómc7 (viola), y Mcnchu 
Mendizábal (piano).

• Día 9 .a las 12horas. 
Cinc infantil; £sta casa es 
um ruina.

• Día 12, a las 20.30 ho
ras. Concierto de órgano 
en la parroquia San Ma
nuel y San Benito (Alcalá. 
83). Con Domingo Losada 
y Viccnie Martínez Lópw.

• Día 14.alas20horas. 
Tertulias lite ra ria s  con 
ClaraJanés.

• Día 15. a las 20 horas. 
Viernes musicales. Con
cierto con Vancssa Fcr- 
naus (violoncello), y Mir- 
talrusta (piano).

• Día 16.a tas 12 horas. 
Cine infantil: Armados y  
peligrosos.

• Día20. alas 1930 ho
ras. Eniremeses cómicos. 
Por el taller de teatro Ma
estro Alonso.

•  D ía21.alas20horas. 
Tertulias literarias, con 
Carmen Martín Oaiie.

• Día 22. a las 20 horas. 
Viernes musicales. Con
cierto con Ludovica Mos
ca (piano).

EXPOSICIONES

• Día 12. alas20horas. 
Inauguración de la exposi
ción de Cecilia C^lamandrei.

CHflMARTIN
CENTRO 
CULTURAL 
NICOLAS 
SALM ERON 
M antuano , 51.
Teléf. 413 55  64

• D ía s 5 ,6 .8 .12, 13y 
M eriendas te rtu lias

dedicadas a la mujer.
• Día 5, a las 19.30 ho- 

C onterencia co lo 
quio; La mujer en el arle. 
^  cargo de Balbina Martí- 
"W. catedrática de Histo- 
f'a Medieval.

• D ía6 .a las l9 h o ras . 
^ine: El violinista en el leja-

Dir.; Norman Jcwison.
• Día 7. a las 19 horas. 

Vil Certamen de Teatro, 
^fgariza la Federación de

Regionales de Ma- 
arid-Obra; La precaución 

cJt; Carmen Veama- 
' f̂iais. Por el grupo CHa. 
dcl Hogar lie Avila.

• Día 8, a las 19 horas.

VII Certamen de Teatro; 
Las maesiras. de Miguel 
Murillo- Porel grupo/loi- 
la. de la Asociación Cultu
ral Extremeña de Getafc.

•  Día 9. a las 11.30ho
ras. C ine in fan til: Los  
G rem lins II. D ir.; Joe 
Dante.

•  Día n .a la s  19.30ho- 
ras. C oncierto  de casta
ñuelas. Por Carmen de Vi
cente.

•  Día 12. alasl9 .30 ho
ras. Recital lírico, a cargo 
de Ana María Mosquera 
(soprano), y Juana Peflal- 
ver (piano).

• D ia!3 .a!asl9 3 0 h o - 
ras. Mujer v compromiso 
social. Acto organizado 
por la Asociación de Veci
nos de Prosperidad.

•  Día 14. a las 19 horas. 
V il Certamen de Teatro; 
Antología del sainete, de 
los herm anos A lvarez 
Q u in te ro . P o re l  grupo 
Dulcinea, de la Casa R e
gional de C astilla-L a 
Mancha de Getafe.

• Día l.S.alas 19.30ho
ras- F iesta  de H ungría. 
Organizada por la emba
jada de Hungría. Cinc.

•  Día 16. alas 12 horas. 
VII Certamen de Teatro; 
La dama de Alba, de Ale
jandro Casona. Por el gru
po Señaldá. del C entro  
Asturiano.

• D íal8 .a lasl9 ,30ho- 
ras. Recital de piano, violín 
y violoncello. Dos compo
siciones romániica.s: Clara 
Schíimann y  Fanny Men- 
delssohn. A cargo de Mari
sa A rderius. Francisco 
Martín y Belén Aguirrc.

•  Día 20. alas 19..W ho
ras. Cine; El teniente Ro- 
binson, de Walt Disney. 
Con D ick Van D ake y 
Nancy Kwan.

• D ía2 !.a lasl9ho ras. 
VIJ Certamen de Teairo; 
Coqueluche, de Roberto 
R om ero . P o r el grupo 
Santiago Kusiñol. del Cír
culo Catalán.

•  Día22, a las i9 horas- 
VII Certamen de Teatro; 
El pelo  de la Dehesa, de 
Manuel Bretón de los He
rreros. Porel grupo Anjii- 
nu. de laCasa de Cantabria. 
E X PO SIC IO N E S

• Hastael 12de marzo. 
P in tu ra  de A lejand ro  
García Santamarina. En 
la sala Artochamarlín I.

• Del 6 al 21) de marzo. 
Expo.sición de casas de 
muñecas, de Germán Sán

chez Salas. En la sala Ar- 
lechamartín II.

• Del 14al26de marzo. 
Tapices de M. Angeles. M. 
Saura. En la sala Artecha- 
martín II.

C A SA  D E  LA 
JU V E N T U D
P rín c ip e  d e  
V erg ara , 142.
Teléf. 411 19 05

• D ías 20. 21 y 22. I 
Torneo de Ajedrez Prospe
ridad de semirápidas. En 
colahoración con el Club 
de Ajedrez Prosperidad.

•  Del23al26demarzo- 
Viaje de Sem ana Santa. 
Lugar: Navaluenga (Avi
la). E dades: de 12 a 16 
años. Precio: 5.000 pese- 
tas-N.°de plazas: 15.

•  Del 23 al 27 de marzo. 
Estancia en la granja es
cuela El Acebo, en Villa- 
nueva de P erales (M a
drid). Edad: de 6 a 12 años. 
Precio: 5.0(X) pesetas. N.® 
de plazas: 25.

JU N T A  
M U N IC IP A L  
P rín c ip e  d e  
V e rg a ra , 142.
Teléf. 5 8 8  6 5 1 1

•  Día 10. C /iam am na 
los loros. En la plaza de lo
ros de las Ventas. Precio: 
100 pesetas. N.° de plazas; 
100. Los participantes ha
rán su inscripción en dos 
grupos: de 25 a 55 años y 
los mayores de 55 años.

• Día 13, a las 18 horas. 
Baile para la tercera edad 
para celebrar la apertura 
del nuevo Centro de Ser
vicios Sociales, en la calle 
Santa Horlensia, 15.

• Días 16 y 17 de m ar
zo. Viaje a Zaragoza. Para 
ia tercera edad. Inscrip
ciones en Participación 
C iudadana en ia Jun ta  
Municipal.

CIUDAD
LINEAL__________
C E N T R O  
C U L T U R A L  
LA  E L IP A  
S ta . F e lic id ad , s /n . 
Teléf. 405  5 3 1 2

•  Día 6, a las 17,30 horas. 
El rincón de la lectura.

•  Día 9. a las 19.30 ho
ras. Recital poélico-musi- 
cal; Milagro pequeño. A 
cargo de Mana Balmayor.

• D ías9y 'l6 .alas 11.30 
horas. El rincón de Poppi.

•  D ial4 .a lasl9 .30ho- 
ras. Cinc: Lwttra de mujer 
Directora; Mai^arette Von 
Troita.Con Hanna Schygu- 
11a y Angela Winkier.

• Día i5 ,alas 19.30ho
ras. Danza. Strangers In 
the night. Con el grupo 
Nar Ñus Danza.

•  Día 16.alas 19..30ho
ras. Teatro: El buscón, de 
F. O ucvedo. P or Teatro 
del Sur

• D ía21.alas 19.30 ho
ras. C ine: La pasión  de 
Cam ile Claudel. D tor.: 
Bruno Nuytien. Con Isa- 
belle Adjani.

• Día 22, a las 1930 ho
ras. Teatro; Para que tú me 
oigas... Recital de poemas 
por Pilar Massa y Beatriz 
Bergamín. 
E X P O S IC IO N E S

• Del 4al 17 de marzo. 
Erase una vez la mujer. 
Exposición fotográfica re
alizada por Paca Arceo y 
Susi Beilver.

• Del20al30demarzo. 
M adrid... Madrid... Ma
drid... Exposición de Eloí
sa Gil.

C E N T R O  
C U L T U R A L  
C IU D A D  L IN E A L  
H e rm a n o s  G arc ía  
N o b ie ja s , 2.
Teléf. 405  53  12

• Días 5 y 7. a las 17.30 
horas. Taller de creativi
dad infantil.

• Día 8. a las 19,30 ho
ras- Teatro; Mujeres aira
das. por Esperanza Alon
so.

• Día.s 9, !6 y  23. a las 
11,30 horas. El rincón de 
Poppi.

•  Día 10, a las 12 horas. 
Clásicos musicales. Trío 
Vox. Maite Lujambio (so
prano). José Bernardo Al
varez (barítono), y F er
nando Feijoo (piano).

• Día 13.alas 1930ho- 
ras. Cine: La alegre divor
ciada. D ior.; M ark San- 
drich. Con Fred Astaire y 
Ginger Rogers.

• Día 15. alas 19.30 ho
ras. Teatro: i.as sillas, de 
E u g en e lo n esco . P or la 
com pañía L a pajarita de 
papel.

• Día 17. a las 12 horas. 
Clásicos musicales- Trío 
Rennaissance. Rodica 
C hirila(violín). Dimiiru 
M ota ta  (v io loncello ) y 
Maite B erructa (piano).

• Día 20, a las 19,30 ho
ras. Cine; Plaf. Dior.; Juan

TELEFONOS UTILES

Ayuntamiento; SR8 10 00.
Bomlwros; 080.
Policía Municipal: 092.
Polida Nacional; 091
Protección Civil; 588 S5 2I/S5 22/55 23.
EMT: 401 31 f«.
Meiro; 435 22 66.
Multas municipales de tráfico: 588 56 27. 
Grúa municipal: 457 00 50/06 58/07 62. 
Oficina de Información al Consumidor:

Ambulancias municipales;
5R8 44 nO/45 00/46 00.

Sociedad Prolectora de Animales: 442 93 25

llTynd»»;_____________________
Seguridad Sficial: 409 55 -V). 
t-a Paz: 734 26 OW32 00.
Ptimcro lie Octubre; 390 RO ÍX).

''ll.l.

Ramón y Ca)al; .3.36 SO 00. 
Hospital Provincial; 586 80 011.

*  U f M A I>R I|> /4-t6 l)E M A R /.0  DE l<«1

Centro de Quemados (Cruz Roja); 244 52 07. 
Banco de Sangre (Cruz Roja): 261 68 23. 
Trífico; 742 12 13.
Tele-rota; 441 72 22.
Información meteorológica: 094.
Renfe; 429 02 02.
Iberia: 411 25 45.
RccogiJ:! de miict'lcs viejos: 4l)5 21 l ‘)'4U5 24 W 
Laboratorio Municipal: 2 ^  08 76.
Parque antirrábico animal: 7.34 43 79. 
Contam inación; 446 48 50.
Averia»;_________________________

Agua: 446 28 49.
Electricidad:
Hidroeléctrica: 266 64 44.
Iberduero: 208 32 00.
Elécirica-Feno«i; 270 52 16.
Gas: 232 28 00 - 447 .34 12 - 2^‘> 12 08. 
Telefónica: 002.
Drogodependcnciasi 9111 03 .37,

CarliisTabío. Con Daysi 
Granados.

•  D ía22.alasl9„^0ho- 
ras. Coro de la C om uni
dad de Madrid. Dior.; lu- 
liu Oergely.

I E X P O S IC IO N E S

• Mes de marzo. iVíiei-f 
sig los de urbanism o en 
Madrid.

JU N T A  
M U N IC IP A L  
H e rm a n o s  G arc ía  
N o b ie ja s , 2.
Teléf. 267  11 07

•  Día 8. a las 14 horas. 
Fiesta del Día de la Mujer. 
A lm uerzo y diversas ac
tuaciones. En los Salones 
Capitolio (Alcalá, .376).

•  D ía 9. E xcursión a 
Toledo. Salida a las 9 ho
ras- Precio: 500 pesetas.

• Día 11. a las 11,30 ho
ras- Conferencia; Arte clá
sico: Roma.

•  Día 11, a las 19 horas. 
Charla coloquio; La pro
blemática de la mujer hov 
,v siempre. A cargo de la 
presidenta de la Asocia
ción de Mujeres Juristas 
(Themis).

•  Del 11 al 14.de 19a 
21 horas. Jornadas de in
formación a los padres so
bre las drogas. En la sala 
de Consejos de la Junta 
Municipal.

•  Día 16. alas 18 horas. 
Conferencia. Sexualidad 
humana: aspectos biológi
cos y  psíquicos. Organiza: 
Asociación Nuevo Foro.

•  Día 16-Excursión a 
Avila. Salida a las 9 horas. 
Precio; 500 pesetas.

•  Del27al31 demarzo. 
Cam pam ento itinerante 
por el parque natural de 
Cazorla. Segura y las Vi
llas. A partir de 14 años. 
Cuota; 5.1X10 pesetas.

•  D el27al3ldem arzo. 
Estancia en la granja es
cuela de M olingordo. 
Cuota; 5.000 pesetas.

C A SA  D E  LA  
JU V E N T U D
M.” T e re s a  S á e n z  
d e  H e re d ia , 50.

• Día J2. a las 19 horas. 
C lub de! A ven tu rero , 
Charla coloquio: Energía 
nuclear. A cargo del grupo 
Margen Izquierda.

•  Día 21, a las 19 horas. 
V ideos m usicales: Phil 
Collins en concierto.

• Día22. alas 19horas. 
Proyección: La aventura 
del Tilanic.

•  Los m iérco les, de 
18,.^0 a 21.30 horas. Curso 
de m onitores de an im a
ción y aire libre.

MONCLOA________
C E N T R O  
C U L T U R A L  
M O N C LO A  
Plaza d e  la M oncloa, 1.

• D el 4 al 9. Tercer 
Congreso Internacional de 
Poesía y  Psicoanálisis. Es
cuela Grupo Cero.

• Día 10, alas 12 horas. 
Concierto. A cargo de Pa
co Mendoza (piano). En el 
salón de Actos.

• Día 12. a tas 19 horas. 
Cineclub; El año de las lu

ces. Dir.; Fernando Truc
ha. En el salón de Actos-

•  Día 16. a Ias21 horas. 
Concierto. Orquesta £’a- 
merata Cihiniensis (Ruma
nia). En la Iglesia dcl Buen 
Suceso (Princesa. 43).

• Día 17, a las 12 horas- 
T ea tro  de los dom ingos 
para los niños; Elsinver- 
giienza de palacio, de Tir
so de Molina. En el salón 
de Actos.

JU N T A  
M U N IC IP A L  
Plaza d e  la Mortcioa, 1. 
Teléf. 243 04 30

» Del 22 de marzo al 2 
de abril. Viaje cultural a 
Viena, Praga. Budapest y 
Estrasburgo, Plazas: 70. 
Precio; 37.(XK) pesetas. In
cluye tran sp o rte , alo ja
miento. media pensión, se
guro turístico, etcétera- 
Inscripciones hasta el 12 de 
marzo en la Junta Munici
pal.de9al3horas.

•  Días 11 y 12de marzo. 
Viaje a Teruel-Alharracín. 
Para la tercera edad. Pla
zas: 100. Precio; 2.SOO pese
tas. Incluye transporte , 
alojamiento, pensión com
pleta, seguro y visitas cul
turales. Inscripción en la 
Junta Municipal.

VICflLVARO

C E N T R O  
C U L T U R A L  
E L M A D R O Ñ O
V illa rd o n d ieg o , s /n . 
Teléf. 7 7 6 8 3  45

• Día 5, a las 18 horas. 
C onferencia; El Gótico  
internacional y  el Renaci
miento. Por M." José Ar- 
náiz.

• Día 6. Salida cultural 
al Museo del Prado.

•  Día 8. a las 19 horas. 
Día de la Mujer Trabaja
dora.

•  Día 9. a las 12 horas. 
Cine infantil; Karate Kid 
II.

•  Día 10. alas 17.30 ho
ras. Concierto para jóve
nes; La oveja negra o gris. 
•Día 12. a las 18 horas. 
Conferencia: El Madrid 
de los Borbones. Por Ra
món Hidalgo.

• Día 13. Salida cultu
ral ; El Madrid de los Bor
bones,

• Día 15, a las 19horas. 
Actuación del Joven Ba
llet Arte Español. Direc
ción y coreografías; Luisa 
Inés, V. Mohorle-

•  Día 16, a las 12 horas. 
Juegos participativos para 
niños: Vale, que contemos 
un cuenU).

•  Hasta el 20de mar/o. 
Curso sobre técnicas de 
es tud io . D irig ido a los 
alum nos de 2.‘ e tapa de 
E G B ,B i:P yFP

V IA JE S

• Del 15a! I9demarzo. 
Viaje a Andorra- Precio;
9.500 pesetas. Pensión 
completa. Inscripciones a 
partir del 4 de marzo,

•  Del 16al 19de marzo. 
Viaje para jóvenesa los Pi
cos de E uropa . Precio;
6.500 pesetas. Pensión 
completa. Inscripciones a 
partir dei 4 de marzo, b w
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PARTICIPACION

Ruinas
Desearía llamar la atención 

de quien corresponda sobre 
el m antenimiento, conserva
ción. vigilancia, e tc., de las 
ruinas de lo que creo fue una 
iglesia situada justo enfrente 
de La Córrala, esquina a  las 
caites Em bajadores y Som
brerete.

Además de ser representa
ción histórica y parte impor
tante de nuestro M adrid típi
co. es de gran belleza artísti
ca y valor cultural.

Por éstos y otros muchos 
merecidos motivos exige res
peto y cuidados que hoy en 
día no tiene; no hay más que 
pasearse por dicha zona para, 
con pena e incomprensión, 
ver la dejadez y abandono en 
el que se encuentra siendo 
víctima de pintadas, basuras, 
destrozos y albergue de vaga
bundos. drogadictos y demás 
personas am antes de destruir 
lo ajeno.

Es por ello, y com o voz de 
los vecinos de esta zona cen
tro. solícito actuación rápida 
en pro de este recinto anies 
de que los actos vandálicos de 
los que sufre hagan que per
damos algo tan bello.

N u ria  BLAZQL'EZ

Abandonados
Al principio de este año te 

felicité con el mensaje de dos 
personas muy im portantes, el 
Papa y el presidente del Go
bierno donde nos animaban a 
seguir la tarea de M ensajeros 
de la Paz.

Hoy te escribo con este 
mensaje de unos niños pe
queños. de dos y seis años, 
que son subnormales, defi
cientes, disminuidos y mon
gólicos que han sido abando
nados por sus padres en los 
cen tro s  hosp italarios para 
s ie m p re , qu e  no los han 
adoptado nadie y que de no 
encontrar padres o personas 
que tos adop ten  acabarán 
siendo unos trastos en el ma
nicomio.

El mensaje es; «Por favor, 
p o r amor, p o r lo que más 
quieras^ buscarme unos pa
dres que me adopten, que me 
quieran acoger en su casa 
como un hijo más al que se le

da carino, am or, casa y una 
familia.

Te escribo porque yo sé 
que en esta sociedad en que 
vivimos hay gente muy bue
na que nos rodea y conoce
mos. Por ello si tú o yo no po
demos adoptar un niño en 
nuestra familia, con todos sus 
derechos, sí podemos saber 
de alguien que pueda o quie
ra.

Cuántas personas llenan su 
vida cu idando  un anim al, 
unas plantas o  dedican toda 
su vida al negocio, pues a  lo 
mejor pueden y quieren aco
ger a uno de estos niños en el 
seno de su familia.

No es una locura, pues ya 
han aparecido matrimonios y 
personas después de esta lla
m ada, como un matrimonio 
de Sevilla que con cinco hijos 
quieren adoptar uno; o  como 
o tro  matrimonio de León con 
tres  hijos quieren adoptar 
una niña. Como ves es un 
S .O .S ., una llamada de estos 
niños, pequeños e indefen
sos.

Los matrimonios o  perso
nas que se hiciesen cargo, la 
Administración les asesoraría 
y les buscaría plazas en cole
gios especiales. E l que acoja 
a un niño de éstos no es un 
gol que se m ete en casa, sino 
•una bendición de Dios». Es
tos niños se hacen querer mu
cho y se les quiere nada más 
verlos.

Querido amigo, te repito 
que no es una locura, no es 
una .sensiblería, sino una cru
da realidad que estos niños 
existen y no han sido adopta
dos, pero aunque puedan es
tar cuidados en centros o  en 
casas que nosotros tenemos, 
no hay ningún futuro para 
ellos.

Gracias, un abrazo y espe
ro me des buenas noticias.

Angel G A R C IA  R O D R IG U EZ 
Asociación M ensajeros d e  la  Paz

Perros
Me gustan los perros y los 

quiero, aunque sea enemiga 
de que estén «presos» en una 
vivienda... pero com prendo 
que para mucha gente sean 
una compañía o una posible 
defensa.

En 1991 MILES de PUZAS 
DE FUNCIONARIOS en la ADMON.
CENTRAL, INSTITUCIONAL Y  LOCAL

ADMINISTRACION CENTRAL V DE LA SEG. SOCIAL
C u s rp o  A u x ilia r  •  C u a rpo  Adm In IstrotIvo

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
A g t m « i  •  A u x ilia ra *  •  O f le la lM

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS -  A y u d a m »  

FUERZAS DE SEGURIDAD -  Policía NoclOM i •  fiuardio Civil 

AYUNTAMIENTOS
A u x Il la r M  •  A d m in istra tivo * •  Po lic ía  M un ic ipa l

AUXILIARES UNIVERSIDADES
C o m p la n m »  • A u lá n o m a  •  Po litécn ico

Los dueños d e  p e rro s deb erían  c u id a r  la  lim pieza

Com o «sufridora» de las 
tantísimas deposiciones que 
hay en mi barrio (las que hay 
que ir sorteando constante
m en te , no consiguiéndolo 
siempre), para mí una cosa es 
clara: los animales no tienen 
la culpa. Sí los propietarios, 
abso lu tam en te  insolidarios 
con sus convecinos, y que res
ponden  a iradam ente  cual
quier observación que pueda 
hacérseles al respecto.

No estoy contra los perros. 
P re ten d o  que se les trate 
como a las personas ni más ni 
menos. Y ¿qué se hace con 
las personas cuando van a vi
vir a  una casa? Se les pide la 
cédula de habitabilidad y se 
obliga a tener servicios sani
tarios entre otras cosas.

¿Por qué no se obliga a 
cada dueño de perro a insta
lar uno de esos evacuatorios 
de perros que ya se han in
ventado para que éstos, al sa
lir de sus casas, al igual que 
las personas, hagan sus nece
sidades en la casa antes de sa
lir de paseo.

Inés ARIAS D O M ÍN G U EZ

y con toda clase de ayudas y 
bonificaciones fiscales.

El precio de esas viviendas 
suele ocurrir que sus inquili
nos lo han am ortizado ya va
rias veces con sus pagos, 
mientras que los caseros, que 
adquirieron inicialmente las 
viviendas, es común que no 
hayan term inado de liquidar 
aún dicho precio, para lo que 
vienen disponiendo de largos 
plazos, en  semestralidades de 
m ín im a c u a n tía  (1 .000  6
2.000 pesetas e , incluso, me
nos), sin intereses en los pri
m er años de la liquidación y 
con un interés del 4 por lOÓ 
después y con desgravaciones 
fiscales, tanto en la compra 
como luego durante dos dé
cadas.

De ahí que, lo que proce
de es poner fin a los fraudes 
y extorsiones, lo que sólo 
puede evitarse estableciendo 
con urgencia lo que infinitas 
veces se ha pedido: una op
ción de compra para los usua
rios, teniendo en cuenta el 
coste y el grade de am ortiza
ción de estos pisos.

A ntonio FRA N C ISCO

Viviendas 
«prot^das» y 
fraudes

Entre las muy rechazables 
amenazas, que pesan ahora 
sobre quienes no han podido 
com prar un piso, viéndose 
obligados a perm anecer en 
alquiler, figura la pretensión 
de desencadenar una escalda
da de rentas, así como una 
franquía para los desahucios 
y desalojos mucho mayor que 
la que ya viene habiendo, en 
las viviendas protegidas que 
se construyeron a  bajo costo

PASATIEMPOS
(Viene de la pág. 39)

Solución:
De las Acacias 

(DEM LA S A CA CIA S)

Solución:

A c á

MAS DE 10 AÑOS DE
CAR AN TIA

Cada 20 m inutos se produce un robo en  Madrid
¡PONGASELO DinCIL!

PUERTA ANTI^ROBO
En sólo cuatro horas^cambiamos su puerta.

SISTEMAS DE A U R M A  Y  SEGURIDAD
Para domicilios y  establecimientos

EN SO L O  4  PLA ZO S DE 22.000  PTAS.
SIN NINGUN RECARGO Y 2 AÑOS D£ GARANTIA

C/. SAN LORENZO. 1 1 (J U N T O  HORT&LEZA, 67> - 2 8 0 0 4  MADRID 
_________ « L S . ( 9 t )  3 0 8  0 3  2 3 / 2 4  - FAX ( 9 1 )  3 0 6  0 1  ! 2

LLAM ENOS 
J.J. SEGURIDAD, S.L.
BALEARES. 12 - 28019 MADRID

269  00  11 
460  07  46

Peña Maxi, 
entre la 
devoción al 
Atleti y la 
Virgen de la 
Paloma

Si hay algo que llena de 
orgullo a los socios de la 
Peña Maxi. es el «renom
bre» que han adquirido 
los concursos de tangos 
que organizan para las 
fíestas de la Paloma. Con 
sede en el corazón de Ma
drid, en la Cava A lta. !a 
peña nació hace quince 
anos por una apuesta, Ur 
11 de enero de hace tres 
lustros el A tlético de Ma
d rid  alcanzó el prim er 
puesto en la Liga después 
de batir al equipo meren
gue por un 1-0. E n  ese ins
tante y bajo el lem a «Por 
ser el ]¡  de enero, el Atleti 
el prim eroi. quedó funda
da la Peña Maxi en la ta
berna del mismo nombre 
en el distrito C entro, re
cuerda Julio Góm ez, ase
sor técnico,

Com puesta por 27 so
cios. la agrupación man
tiene unos criterios muy 
restrictivos para ampliar 
el núm ero de afiliados. 
«Sólo pueden entrar hijos-, 
o familiares m uy allegados 
de los socios», señala Die-' 
go Ruiz. presidente de la 
pena. Promover el conocj-, 
miento del Madrid de los 
Austrias a través de ex
cursiones por la zona y 
conferencias, organizar 
charlas sobre temas tauri
nos. concursos de mus y 
otras actividades fm á s  re- 
creativas que culturales-. 
según reconocen los direc
tivos, mantienen hasta un 
millar de actos al año.. 
Pero el orgullo de la peña 
son los concursos de tan
gos. «como expresión cul
tural», puntualizan, que 
organizan para las fiestas 
de la Paloma, a la que es
tán  invitados todos los 
m adrileños que quieran 
disfrutar de una de las 
fiestas m ás castizas de 
Madrid y de una limona
da ’cuya fam a ha traspa
sado los limites del distrito 
Centro», asegura Julio 
Gómez.

Julin  G óm ez, a  la izquierda- 
Diego Ruiz y  M anuel Alvarcz< 
mlembriM d« la  Pviiii Max>

M L L A  D E  M A Ü 8 IU  4<ift Ü L  .V tA R Zü D t  i W
Ayuntamiento de Madrid
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C O M P ^

Negro humor y rojo terror
MI mujer que es muy. 

pero muy feminis
ta. sostiene la teo- 

' ria de que para inmunizarse 
I contra los horrores del terro

rismo basta con acudir un par 
I de semanas a la com pra, al 
I  mercado. Y durante ese tiem 

po hizo que la acompañara. 
Ella está radicalm ente en 
contra de que se m ate a cual
quiera: sea la víctima civil o 
'f'ilitar. anciano o  niño, cre
yente o ateo, técnico o  peón.

Mi m ujer abom ina por 
Igual el hecho de que el ase
sinato se haga indiscrimina- 
^íniente o  no. con nocturni
dad o a plena luz, de frente o 

la espalda. A  su enten- 
como el mío, y como e! 

toda la inmensa mayoría 
ae los bien nacidos, el terro- 
J’sta es siempre alevoso, co
barde y sin racional justifica- 

Y tanto ella como yo

hemos llegado a sospechar 
que si el com ún de la gente 
parece insensibilizada ante 
las noticias de los crimínales 
actos terroristas se debe al 
entrenam iento mental origi
nado por las incesantes subi
das de precios, las frecuentes 
raterías en lugares cerrados o 
en descampado, las innume
rables injusticias que sufri
mos en silencio, y la general 
insolídaridad con los pobres, 
los débiles, los explotados.

A hora que el terrorism o se 
practica a escala mundial y 
que los partes de guerra se al
zan sobre los dem ás comuni
cados en todos los medios in
formativos. y que sobre todas 
las noticias se elevan las que 
enum eran las víctimas civiles, 
la muy, pero que muy femi
nista de mi mujer ahormada, 
mentalizada al completo por 
la experiencia de ir y venir de

la com pra y de las discusio
nes en el mercado, pregunta:

— ¿Son acaso los militares 
quienes han hecho las armas? 
¿Es que los paisanos de todas 
las retaguardias son inocen
tes? ¿No son ellos, los civiles, 
quienes tras la coartada de la 
necesidad de m antener a sus 
hijos, a sus padres, a sus an
cianos, los que han fabricado 
los fusiles, las bombas, los 
aviones y las dem ás armas? 
¿No han pensado que serian 
ellos y sus familias quienes 
tendrían que sufrir las con
secuencias?

Sufrir. Pagar. Cobrar. No 
contesté. Y  tam poco volví 
más con ella al mercado. Las 
feministas de su clase son... 
muy. pero que muy lógicas. 
Y. por supuesto, mucho más 
machistas que yo.

M anuel P IL A R E S

Mensajeros

L A tercera parte de 
los madrileños son 

^  m e n s a j e r o s  q u e  
corren por la ciudad para 
llevar cartas o paquetes de 
la segunda tercera parte con 
destino a la tercera parte.

Los mensajeros se crea
ron en la antigüedad más 
remota, después se inventó 
Correos, luego se desinven
tó casi y, en consecuencia, 
hubo necesidad de volver a 
inventar los mensajeros.

En la citada antigüedad 
los mensajeros recorrían en 
tr in e o  inm ensas es tep a s  
como el correo del zar de 
Miguel Slrogoff o corrían 
por el campo como el del 
barón Munchaussen o a ca
ballo  com o el caballe ro  
D ’Artagnan para entregar 
el mensaje a  la reina. Los 
tontos lo hacían gratis, por 
simples ideales, sin darse 
cuenta del negociazo que 
podía ser aquello bien ex
plotado.

E l m e n s a je ro  a c tu a l  
siempre va despendolado 
con su vespino. aparcando 
en sitios increíbles con ab
soluta seguridad, se enfren
ta  al destinatario, le en tre
ga el objeto y le dice, todo 
seguido, sin la menor pau
sa; '’Firmeaquísondosmil- 
doscientaspuedohabiarpor- 
teléfono?-

Nosotros le decimos que 
nos parece mucho 2.200 pe
setas. ya que la tarifa son

Por OSCAR PIN

1.200 y el muchacho, im
pertérrito, responde:

— M il d o sc ie n ta s  más 
plus por objeto puntiagudo, 
me ha venido pinchando el 
costado todo el rato, más 
plus de hora de siesta, más 
plus de lluvia, ¡no vea como 
llueve! más plus por plus. 
Total las 2.200.

—A hora me parece hasta 
barato—  decimos convenci
dos, dándole incluso 100 
pesetas de propina, además 
de permitirle hablar por te 
léfono con su central para 
recibir nuevas instruccio
nes.

Sentim os nostalgia por 
aquel servicio de Correos... 
Se pegaba a la carta un se
llo que tenía goma por de
tras y e ra  entregado por el 
cartero personalmente a su 
destinatario de un día para 
otro , como máximo.

L a an tig u a  figura del 
"C artero»  ha cambiado mu
cho. A ntes se llamaba Re
migio, le conoaam os per
fectamente y casi nos invi
taba a la boda de su hija. 
H a b lá b a m o s  con él del 
tiempo y de la gripe. A ho
ra no conocemos práctica
m ente a nuestro  cartero. 
Los casilleros de los porta
les han contribuido a des
personalizarlo. En contadas 
ocasiones se le vé y en esos 
casos ni siquiera nos hemos 
atrevido a saludarle y me
nos a preguntarle si se sigue 
llamando Remigio.

E l  a iil«>bú s d o  ^ o l l o d a

'  "  -  W M  p i ^ d j o  ' - ’ ó ' . í y . v j

■\f' ' ( d  U elU iMt a pijan Hm s
A ^ a ¡  ¡ iiiio  •

Jeroglífico 
po rM . Díaz

Paseo madrileño

Manuel 
Pilares, 
premio 
hucha de oro

A la hora de cerrar el 
presente número, nos lle
ga la noticia de la conce
sión del XXV Premio Hu
cha de O ro , que convoca 
anualmente la Confedera
ción Española de Cajas de 
A horro, a nuestro colabo
rador M anuel Pilares. E n
horabuena.

^  Sopa de letras por M. Díaz
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Cl.

Localizar O C H O  calles de M adrid con nom 
bres de ríos españole.';
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Tesoros d e  los incas

En el C en tro  C u ltu ra l de  la  V illa y h as ta  el 20 del p róx iino  mes de 
ab ril, se exhibe la  m u estra  «Los incas y el an tiguo  P erú» , en  la  que sr 
rec ib en  400 piezas, cedidas p o r  33  m useos in ternacionales. E sta  expo
sición, la  m ás am biciosa ce leb rad a  hasta  la  fecha so b re  los pueblos p^ 
ru an o s precolom binos, a b a rc a  el período en tre  el 1800 a .C . y el 1532 
d .C . E n  la  fo ti^ ra fla , el a lca lde  A gustín R odríguez Sahagún  durante 
su vUita a  la  exposición.

Artistas p o r ta libertad

El Acalde de M adrid, Agustín 
Rodríguez Sahagún, ha  inaugurado 
la exposición «Artistas por la liber
tad». que tras a i  exhlUdón en Pa
rts ha  recalado ahora en el Centro 
Cultural Conde Dutpie. l a  muestra 
r e c c ^  la obra de distbitos artistas 
convocados por la  Fundación P » - 
cal Jeandet como ^ b o l o  de liber
tad tras la d e s^ n r id ó n  d d  «muro 
de Beriiii». E nñ«  los artistas que 
han prestado su cobboradón  a  esta 
idea se cncuoitra Eduardo Ch^lida, 
ikrico español convocado para  esta 
inidativa. <Más información en pá
gina 29.)

T eatro  de títeres

El p arq u e  del R e tiro  ha  recupe* 
rad o  uno  de  los p rinc ipales atrac
tivos que ofrecía a  la  gente mene- 
d a . El T ea tro  de T iteres ha  rea
nudado las funciones desde 
nueva instalación en la que 
A yuntam iento  ha  invertido  25 mi
llones de  pesetas. L as g ra d a s  que
dan  escasas an te  el público  infan
til que asiste em belesado a  >a ev(> 
lución de las h isto rie tas. (M ás in
form ación en pág ina  16.)

Perdieron los concejales
El equipo  de concejales del A yunU m iento  de M adrid  no  está  en  buena fo rm a , com o se 
puso de m aniflesto  en  el p a rtid o  de  fútbol d ispu tado  c o n tra  el C lub  de  O rden an zas con 
m otivo de  la fiesta del S an to  Angel. C om o es trad ic ió n , en e l d ía  de l p a tró n  del C uerpo

de Asistencia In te rn a  y  C erem onial, o rd en an zas y  concejales m iden sus lUerzas en  el terí^  
no  deportivo . Seis a  uno  fue  el re su lu d o  ad v ersa  a  ios segundos, que  d eb erán  apretar 
paso y  t r a b a ja r  el m úsculo  an te  la  p róx im a ocasión. El saque de  honor correspondió  « I* 
esposa del a k a ld e , R osa M artín ez  G uisasola (foto de  la  derecha).
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