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Inform ativo quincenal. Editado por el Ayuntam iento de Madrid.
Del 1 al 15 de jun io  de 1982. Número 9

Durante los días 8 y 9 de junio técnicos en medio ambiente, 
urbanistas e ingenieros se reunirán en el Conde Duque con un 
objetivo común

SALVAR EL MANZANARES
Mientras se 
realizan las 
obras del Plan de 
Saneamiento 
Integral, los 
técnicos de la 
Oficina 
Municipal del 
Plan dan los 
últimos toques al 
proyecto de un 
gran «parque 
lineal» del 
Manzanares

Su realización deberá ser ges
t io n a d a  p o r  u n  o rg a n is m o  
d e p e n d i e n t e  d e l  f u t u r o  
Gobierno autónom o de Madrid, 
al estilo  del T ham es W ate r  
Comission inglés, encargado de 
regular el cauce del Támesis.

Con este parque se cerrarla el 
corredor verde que, desde las 
rocas de La Pedriza hasta las 
vegas de Aranjuez, constituye la 
m ayor r e s e r v a  b io ló g ic a  y 
ambiental de la provincia de 
Madrid.

Para la puesta en m archa de 
este ambicioso proyecto es nece
sario que el Plan de Sanea
miento Integral —cuyas obras se 
realizan a buen ritm o— haya 
alcanzado todos sus objetivos, 
im prescindibles p a ra  que el 
Manzanares, hoy un «aprendiz 
de rio», deje de ser una cloaca,

El gran parque lineal del M an
zanares es una de las piezas fun
damentales entre las contenidas 
en el avance del Plan G eneral de 
Madrid; según sus creadores, 
más que de un problem a econó
mico - e l  proyecto no exigirla 
grandes inversiones- se trata de 
poner en m archa un complejo 
mecanismo de gestión, puesto 
que el parque abarcaría terrenos 
de 10 municipios, además de 
otros p e r ten ec ien tes  a o rga
nismos como la Casa Real, el 
Canal de Isabel II, la Comisarla 
de Aguas del Tajo, el ICONA y 
otros.

De ahí la im portancia de crear 
ese organismo, solución que está

Con la  rBBlUacíón del tparque linea l* del 
ambiente de la provincia

siendo acogida con satisfacción 
p o r  colectivos ecologistas y 
naturalistas y que, a ju ic io  de los 
expertos, debiera ser una de las 
tareas a  abordar nada más cons
tituirse e! futuro G obierno de la 
c o m u n i d a d  a u t ó n o m a  d e  
Madrid-región.

El parque lineal va a  ser una 
pieza im portante a  la hora  de 
equilibrar socialmente la ciudad; 
con su puesta en m archa se va a  
c r e a r  e n  M a d r id  un  g ra n  
c o rred o r  u rb an o  qu e  in tegre 
tfozos de ciudad ahora desga
jados. Quien visite la exposición 
del avance del plan en el cuartel 
d e l  C o n d e  D u q u e  p o d r á  
observar que muchos de los ele
mentos de diseño urbano —jar-

Mamaneres se crearé en M adrid  un gran corredor urbano que equilibra e l medio

diñes, estanques, fuentes y par
ques— previstos en el tram o sur 
son similares a  los que ya existen 
en el tram o norte; se pretende 
de esta  form a que el conjunto 
del parque a su paso por Madrid 
tenga u na  sim etría entre ambos 
tramos, norte y sur. El sur es un 
tram o degradado y falto de iden
tidad urbana, al que hay que 
equilibrar con el tram o norte 
dotándolo de equipamientos y 
r e p r o d u c i e n d o  im á g e n e s  
urbanas que están en la  memoria 
colectiva de los madrileños.

A lo largo de 26 kilómetros de 
río se crearán; 44,5 kilómetros 
de vias-parque; ocho pasillos 
verdes transversales, que conecta
rían el río con la  ciudad; once

nuevos parques y jardines, que 
com pletarían los ya existentes; 
museos arqueológicos al aire 
libre; cuatro estanques para  el 
ocio y el riego de parques —con 
las aguas ya depuradas por el 
PSI—, y cinco nuevos em barca
deros, situados en el embalse de 
El Pardo, p laya de M adrid, 
puente de los Franceses, puente 
de Segovia y el llamado G ran Es
tanque.

O tras instalaciones d ep o r 
tivas, asi Como la protección de 
numerosos edificios incluidos en 
el Plan Especial Villa de Madrid, 
completan toda la gam a de posi
bilidades que puede brindar el 
M anzanares a  los madrileños,

(C o n t in ú a  e n  p ág .  7)

Cara y cruz 
de la 
capitalidad
M a d rid ,  según  defin ic ión  
c o n s titu c io n a l,  es la  cap ita l 
d e l  E s tad o , se d e  del 
P a r la m e n to ,  del T ribuna l 
S u p re m o  d e  Ju s tic ia ,  del 
G o b ie rn o  c e n tr a l  y  d e  las 
rep re se n ta c io n e s  
d ip lo m á tica s .  P e ro  la  c iu d ad , 
a l m a rg e n  d e  las in st itu c io n es  
o fic ia les y  d e  los v is itan tes  
ilustres, t ie n e  u n as  
rea lid a d es  co t id ia n a s  y  u nos  
p ro b le m a s  q u e  reso lver. 
( P á g .  9)

El Mundial 
ya está aquí
El C a m p e o n a to  M u n d ia l  de  
F ú tb o l t r a e  de  c a b e z a  al 
A y u n ta m ie n to .  Las 
d e le g a c io n e s  d e  C u ltu ra ,  
A b as to s ,  C irc u lac ió n  y 
T ra n sp o r te s ,  S a n e a m ie n to  y 
M e d io  A m b ie n te ,  S eguridad  
y P o lic ía  M u n ic ip a l y 
R e la c io n e s  Socia les , cu e n ta n  
con  p ro g ra m a s  esp ec ífico s  d e  
a c tu a c ió n ,  (P ág s . 10-11).

libros para 
todos
C o m o  se ñ a la  el a lca lde , 
E n riq u e  T ie rn o  G a lv á n , en  su 
c a r ta  p u b l ic a d a  en  la  pág ina  
3, « es  n u e s tro  d e se o  q u e  las 
c iu d a d e s  se d e f in a n  en  
re la c ió n  c o n  la  c u l tu ra » .  C o n  
la  re c ie n te  in a u g u ra c ió n  d e  
u n a  b ib l io te c a  e n  T e tu á n  son 
ya  c a to rc e  los ce n tro s  
m u n ic ip a le s 'd e  le c tu ra  y 
p ré s ta m o  d e  lib ro s  c o n  q ue  
c u e n ta n  los  d is trito s  
m a d rileñ o s . L as  b ib lio tecas  
espec íficas  p a r a  la  te r c e r a  
e d a d  y  los q u io sc o s  a) aire  
lib re  ap ro x im a n  al m ad rileñ o  
a  la  c u l tu ra .  ( P á g .  14).

Y además...
-  V oluntarios de P ro tecc ión  

Civil, pág . 5.
~  A jard inam iento  de la  p laza 

de P eñuelas , pág . 13,
-  E l plan llega a  T e tu án , pág, 

15.

El músico, 
el novelista 

y el 
antropólogo

L Ü IS  M A T E O  D IE Z

STA ciudad pervive en la mirada y en la 
memoria efímera de quienes sucesivamente la 

vivimos, y en cada uno de nosotros agota su coti
diano semblante, y la imagen del tiempo que se la 
lleva y transforma, con igual constancia que a  noso
tros nos destruye. Esta ciudad edifica su memoria 
sobre las particulares memorias de quienes en ella 
vamos a la zaga de ese tiempo irremediable.

Pero de cuando en cuando alguien detalla su ins
piración en una melodía, vierte un caudal narrativo, 
ilumina un pedazo del entorno oscuro de lo que 
somos en esas pequeñas cosas qué son nuestras cos
tumbres. De cuando en cuando alguien fija la 
memoria, la retiene y la trasciende en la obra de 
arte, en la obra de investigación.

Esta ciudad, el. Madrid disperso, estrambótico y 
entrañable, el Madrid herido y renovado, el que se 
fue y el que queda, encuentra —como todas las ciu
dades, con mejor o  peor fortuna— a  esos sobrevi
vientes que tejen su obra en ella como espejo real.

Hay un M adrid de Galdós como hay un Dublín de 
Joyce, como hay tantos trasuntos pictóricos, musi
cales y literarios de las geografías urbanas y 
humanas, de las luchas por la vida, los desgarros his
tóricos y las nostálgicas exaltaciones de aquello que 
se llamaba el alma popular.

A veces las medallas y los títulos certifican el 
homenaje y la gratitud a  quienes supieron iluminar y 
enaltecer el escenario que compartimos, a veces 
sólo el olvido sella su recuerdo.

Esta ciudad acaba de cumplir esa deuda de reco
nocimiento con tres hombres arraigados en su rea 
lidad y en su memoria, en la cultura que de ella fluye 
entre la vitalidad, el esfuerzo y la inspiración. Son un 
músico (M oreno Torroba), un novelista (Cela), y un 
antropólogo (Caro Baroja). En ei homenaje muni
cipal coincide el sentir géneralízado de la admira
ción, ese sentimiento de honrarse a  si mismo hon
rando el buen trabajo de los demás.

Ayuntamiento de Madrid
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Jóvenes lectores

Estimado señor director;
Su periódico nos gusta mucho. 

Nos gusta porque sabes cosas 
que no sabías de Madrid.

Nosotros lo leemos en clase, 
nos hemos leído desde el pri
mero hasta el último editado.

La prim era vez que mi pro 
fesor nos trajo el periódico a  mis 
com pañeros y a mí, no nos gus
taba y decíamos que era  un 
rollo, pero cuando nos trajo ya 
los demás nos empezó a  gustar.

E ste  p e r ió d ic o  nos g u s ta  
porque nos dice cosas de Madrid 
que antes no sabíamos.

Hoy hemos leído lo de la 
fuente milagrera en el número 7. 
De este colegio sólo' hay tres 
cursos que leen este periódico 
4A, 3A y 5A.

Reciba un cordial saludo de;
S u sana  Torrubiano O rtega  

y  M arcos C ifuentes G onzález

Fiestas más castiias
A hora que han pasado las 

fiestas de San Isidro, es conve
n ie n te  q u e  lo s  m a d r i le ñ o s  
hagamos un breve repaso de las 
mismas.

Es indudable que el actual 
A yuntam iento se ha propuesto, 
y lo está consiguiendo, recu
p era r  unas fiestas que estaban 
d e s a p a re c ie n d o ,  d eb id o ,  en  
parte , a  las presiones inmobilia
rias sobre los lugares en que 
éstas se celebran, como por 
ejemplo la R ibera del M anza
nares; la obligación de  los habi
tantes de la Villa a  vivir fuera de 
sus barrios de origen, p o r  la 
especulación de viviendas; la lle
gada de gran núm ero de emi
grantes y las actividades de los 
Vlinisterios que limitan con su 
com petencia la libertad de movi
mientos de un Ayuntam iento 
como el nuestro, capital de la 
nación.

La pérdida de nuestras fiestas 
estaba ocasionando un grave 
vacío cultural entre los ciuda
danos. U na com unidad que no 
se relaciona en tre  sí, que no se 
divierte o que no tiene posibi
lidad de conocerse a sí misma, 
pierde todo nexo de unión con 
su realidad y con sus raíces.

Los madrileños, pues, hemos 
tenido ocasión de conocer en 
estas fiestas muestras artísticas, 
p rinc ipa lm en te  m usicales, de 
casi todas las regiones y, sin 
embargo; «allí no estaba M a
drid.»

Se ha  ech ad o  en falta un 
espec tácu lo  espec íficam en te  
madrileño, puesto que, si en una 
celebración no pueden faltar la 
música y el baile, no es sufi
ciente algún chotis o  pasodoble 
com o «fin de fiesta», máxime 
cuando en esta villa existe desde 
antiguo una trad ic ió n . musical 
muy n o ta b le .  B o le ro s , f a n 
dangos, seguidillas, tiranas, jotas 
y jotillas, panaderos y cuchi
lleros, e tcé te ra ,  q ue  aunque 
denominados «Goyescos» son 
an terio res  al p in to r  q ue  los 
inmortalizó, han brillando por su 
ausencia.

En fin, consuela pensar que 
dentro dél festival castellano que 
se celebra, de modo ya tradi
cional, el día de San Isidro, 
pueda tener acom odo en años 
próximos a  una representación 
musical digna de nuestra villa, ya 
que sólo se am a lo q ue  se 
conoce, si se quiere «Recuperar

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

E sta sección  e s tá  abierta a las  inform aciones y sugerencias, opiniones y  críticas de los  m adri
leños. En esta  página serán publicadas todas aquellas cartas que por su  interés general sean  una 
aportación a l conocim iento y mejor so lución  de los  problem as co lectivos  de M adrid.

R ogam os a nuestros com unicantes que no sobrepasen la extensión  de un fo lio ,  con  el fín de 
poder publicar e l  m ayor número de cartas. D e  no ser a s i ,  la  redacción se  reserva e l  derecho a 
publicar un extracto .

Escriba a V IL L A  D E  M A D R I D ,  inform ativo quincenal. P la z a  de la V illa ,  4 .  C asa  C isneros, 
I.* planta. M adrid , 12.

cando la prohibición del acceso 
de coches y peatones a dicho ca
rril.

A L E J A N D R O D R A G O E V I C H
F R A E R M A N

Aclaración

Vladrid», hay que conocerlo en 
todas sus auténticas manifesta
ciones.

R IC A R D O  F R A I L E  D E  C E L IS

Semáforo y perros

Con el fin de prevenir, quiero 
hacer notar-que en la puerta  del 
C o l e g i o  N a c i o n a l  P i n t o r  
Rosales, de la calle Príncipe de 
V ergara, el sem áforo  no da 
tiempo para pasar a los pea
tones, lo que a las horas de 
entrada y salida de clase consti
tuye no sólo una incomodidad, 
sino un peligro.

Tam bién quisiera sugerir que 
el in f o r m a t iv o  V IL L A  D E  
VlADRID se distribuyera en los 
quioscos para  mayor difusión.

Y p o r  último, aunque en esta 
ciudad falta todo por hacer y la 
apreciación puede parecer casi 
frivola, los perros son una rea
lidad y sus cacas tam bién; creo 
que en ese proyecto de recu
perar Madrid para  los ciuda
danos sería necesario dar una 
solución a  tan  doméstico pro
blema yev itam os ir de paseo sal
vando obstáculos.

A N A  M A R IA  V A L E N C I A N O

Tabaco e higiene

Perm ítanm e felicitarles por lo 
acertado de la  presente publica
ción, así como p o r  la  gestión en 
algunos tem as p o r  p a r te  de 
n u e s tro  A y u n ta m ie n to .  Son 
muchos los p roblem as a solu
cionar en nuestro M adrid, yo 
c o n c re ta m e n te  qu is iera  re fe 
rirme a  dos, que si bien no son 
trascendentales, sí hacen  la con- - 
vivencia en la ciudad un poco 
más molesta.

U no de ellos enlaza con la 
reciente ley de  protección a  los 
no fumadores, esos pobres ciuda
danos que se ven agredidos por 
las iras de los empedernidos. 
Propongo se estudie u na  forma 
de  concienciación prim ero y de 
fuerte castigo después para los 
que de form a altiva se empeñan 
en viajar en M etro y autobuses 
esgrimiendo su destructor ciga
rrillo a  riesgo de quem ar y asfi
xiar al resto de los viajeros.

El o tro  tem a se refiere a  la 
poca o nula vigilancia que existe 
con respecto a  la higiene en los 
aseos públios ubicados en los 
b a re s  y c a fe te r ía s ,  a lgunos 
incluso de lujo, sitos en los 
lugares más céntricos y concu
rridos. Creo sinceram ente que 
dariam os m ejor imagen en el 
próximo cacareado M undial sí 
todo estuviera más higiénico.

A . R O J O

Plaza de Chueca

Del sin núm ero de barrios que 
h ay  en  M a d rid ,  p e q u e ñ o s ,  
grandes, anónimos, circunstan
ciales, las p lazas o g lorie tas 
sobresalen y dan la verdadera

entidad al barrio. En la plaza se 
reúne la gente, los niños para 
jugar, los mayores acariciando 
los minutos como don preciado 
que se puede malgastar, todos 
esperan despreocuparse de los 
ruidos y las prisas de la 'g ra n  
ciudad.

Las gentes no se identifican 
p o r  las moles de hormigón, ni 
por el alineamiento de sus casas, 
se conocen y se sienten unidos 
por las preocupaciones, que es
lo que crea ' las mismas inquie
tudes. Barrios añejos donde la 
vida se encuentra por sus muros, 
p laza de C hueca , donde los 
ancianos jun to  con despreocu
pados se reúnen para sentir el sol 
de la primavera. Palomas que 
revolotean al paso de sus mora
dores com o si de un saludo se 
tratara. Picoteando granos de 
arroz, trozos d e  pan, qu ieren ., 
decir a  sus vecinos paseantes sin 
palabras, que la vida es tran 
quila, qu e  hay cosas im por
tantes, pero que se tienen que 
vivir en su m om ento, porque si 
no ya no vuelven. Esto lo  han 
aprendido sus m oradores, que 
año tras año han visto que e l '  
barrio  se encuervtra igual, como 
si nada hubiese cambiado. Y 
esto en una gran ciudad como la 
n u e s tra ,  e s  un  te so ro .  Los 
nuevos complejos urbanísticos, 
con sus pavimentos y sus cui
dados céspedes, no pueden con
seguir poner una vida de años, 
u na  historia que se ha hecho día 
a  día. Los Jardiel Poncela, Jo a 
quín Costa, Zorrilla, q ue  en sus 
t ie m p o s  p a s e a ro n  p o r  es tas  
calles suyas, no se pueden reem 
plazar por nada.

A hora cuando la juventud se 
siente agobiada por las prisas, 
cuando las ciudades dormitorios 
hacen sentirse a  las personas 
esclavos del M etro y autobús, se 
sueña con las incomodidades de 
un piso antiguo, pero con las 
veinticuatro horas del día para 
uno  y no  el h ip o teca r  cada 
m a ñ a n a  h o r a s  q u e  h a c e n  
muchos dias en el transcurso de 
toda  una vida.

Y viene el verano, con el calor 
y las g an as  d e  b u s c a r  u na  

, sombra. Los árboles esperan 
jun to  con los bancos a  los que 
c a d a  d ía  d e s c a n sa n  d e  sus 
fatigas. N o hace falta reservar el 
lugar porque a  la hora  exacta 
siem pre h ab rá  un  sitio para  
quien encuentra  en la Plaza de 
C hueca la tranquilidad.

A L F R E D O  V A L  M A R I N

Carríl-hici en el Retiro

Com o muchos otros ciclistas 
que circulamos por el llamado 
carril para  bicicletas, pregunto:

Si es un carril para bicicletas, 
(como asi lo indica el nombre), 
¿por qu é  c ircu lan  pea tones, 
perros y niños?, ¿es que no ven 
las señales indicativas, que, por 
cierto, son muy escasas?, ¿por 
qué circulan y aparcan en el 
carril los coches de la  Policía

municipal y nacional?, no creo 
que ésas sean sus instrucciones.

El día menos previsto ocurrirá 
un accidente, algún peatón será 
atropellado por algún ciclista 
(cosa que ya h a  ocurrido) o - 
algún ciclista acabará debajo de 
un coche de la Policía.

¿L es c u e s ta  m u c h o  a los 
agentes no circular por el carril, 
e indicar a los peatones que tam 
poco lo hagan?, ya que éstos 
cuando les pedimos, con educa
ción, que se retiren, nos res
ponden desagradablemente.

Yo creo que no sería un gasto 
im portan te  p a ra  el A yun ta 
miento colocar más señales indi-

En el informativo VILLA DE 
M A D R ID  de fecha 1 al 15 de 
m a rz o , d e n t ro  d e l  a r t icu lo  
«Treinta y tres nuevos parques», 
ponéis «Vallecas —Parque Palo
m e ra s -  m ^;. 24.000. Inversión; 
2 7 .5 8 7 .1 1 5  p e s e ta s .  F e c h a ;  
octubre del 82».

M e parece que os estáis refi
riendo al parque  comprendido 
entre las calles Palomeras, Sierra 
de Alquife y Puerto de Arlabán, 
dentro de la zona de San Diego. 
De confirmar esta  duda que. os 
p lan teo , me gustarla  q ue  lo 
p u b l i c a s e is  en  e l p ró x im o  
n ú m e r o  d e  V I L L A  D E  
M A D RID , para  evitar confu
siones entre los habitantes del 
barrio de Palomeras y de los de 
San Diego.

A L E J A N D R O  IN F A N T E S  
(P residente  A sociac ión  d e  Vecinos  

d e  S an  D iego)

USTED PREGUNTA
\  EL AYUl\TAMIE]\TO

LE RESPOl^DE
V IL L A  D E  M A D R I D ,  a  través de esta  sección  de interpelaciones, s e  propone 

realizar un esfuerzo inform ativo dando puntual respuesta a las cuestiones plan
teadas por los  ciudadanos m adrileños del Ayuntam iento dem ocrático , ante  
quienes debe dar cuenta de su  gestión.

L o s  representantes políticos o  técn icos  de las  diferentes áreas  de. actuación  
municipal contestarán a las  cuestiones que aqui tes sean p lanteadas. S ó lo  rogamos 
que las  preguntas o  interpelaciones vayan a l grano con  brevedad y concreción..V  
n o  se  olviden de hacer constar  su dirección y  número del docum ento nacional de 
identidad.

Q U E  ES E L  URBANISIM O

Soy una chica de trece años y le escribo para plantearle mi problema. 
Voy al colegio Buenaventurada Virgen M aría, de las madres irlandesas. 
Curso octavo de EGB. Me han mandado hace un trabajo sobre Matirid, 
y más concretamente en el apartado de Urbanismo. El problema es que 
no sé que es el urbanismo, y me gustaría que me escribiese una carta 
explicándomelo, pues me quiero orientar. Gracias.

A M P A R O  C A S T IL L O

O R G A N IZ A  UNA M E J O R  C O N V IV E N C IA

El urbanismo es un conjunto de conocimientos para  actuar sobre 
la realidad de la ciudad y organizaría para  el mejor servicio y convi
vencia de sus habitantes, El urbanismo, por ejemplo, fija los derechos 
y deberes de los propietarios del suelo indicando dónde, cómo y 
cuántas viviendas se pueden edificar; organiza el sistema de trasn- 
portes, de accesos y circulación en la ciudad; indica dónde debe ir los 
equipamientos colectivos (parques, escuelas, centros culturales y 
sanitarios, etc.); controla en qué zonas de la ciudad deben situarse las 
industrias, el com ercio y las oficinas, etc. El Ayuntam iento de 
Vladrid está  haciendo ahora precisam ente un nuevo plan de urba
nismo en el que se incluyen estos temas y otros muchos más. Con este 
plan, el A yuntam iento pretende organizar lo m ejor posible el pre
sente y el futuro de nuestra ciudad en beneficio de todos los madrie-

I G N A C I O  Q U IN T A N A  
(G eren te  de la  O fic in a  M unicipal del Plan.)

E L  B U S T O  D E  P A B L O  IG L E SIA S 
Desearía conocer cuál va a ser el liestino que tendrá el busto del 

insigne Pablo Iglesias, pues al parecer lleva tres años sin colocar en nin
guna plaza ni parque ae esta villa.

J U A N  C A R L O S  R O M E R O  GARCIA

S E  IN STA LA R A  E N  LA AV EN ID A  Q U E  L L E V E  SU 
N O V IBRE

Dicho busto no pertenece al Ayuntamiento, sino al pueblo de 
Vladrid, y en estos m om entos lo conserva el PSOE, quien costeó su 
recuperación.

El próximo día 9 de diciembre, fecha en la que se conmemora el 
aniversario de su fallecimiento, el A yuntam iento inaugurará la ave
nida de Pablo Iglesias, en C uatro  Caminos. L a  idea de la Corpora
ción es la  colocación del busto en el seto divisorio de dicha avenida, 
una vez restaurada y de acuerdo con el PSOE.

E N R I Q U E  M O R A L  
(C onceja l d e  Cultura)
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La Feria del Libro
Se ha inaugurado estos días la  F eria  del Libro de 

Madrid. L a  prim era e  im portante novedad que des
cuella este ano en su denominación: Feria de 
vladnd y no  nacional. M e gustaría explicar el 
alcance y sentido de este cambio.

Es nuestro deseo que las ciudades se definan en 
relación con la cultura. Madrid hace su Feria del 
Libro en cuanto que m uchos son los madrileños que 
presentan libros y tan to  el A yuntam iento com o otras 
instituciones locales, públicas o  privadas, ofrecen 
publicaciones y se esfuerzan en su difusión masiva. 
No va esto contra una cuhura nacional, que es 
imprescindible y fundamental; significa, simple
mente, que las ciudades asumen dentro de su ámbito 
y definición esa cultura general a  la  que todos perte 
necemos, española, europea o mundial.

La feria se m onta este año con m ayor hondura, se 
extiende más ampliamente a  través de la  ciudad.

A unque M adrid es una ciudad, como todas las 
grandes, de ruidos, llena de automóviles, de agre
siones que no propician el libro, para cuya lectura se 
necesita el rincón tranquilo, él aposento reposado, 
sin embargo, hem os de lograr que esa ciudad refrac
taria, en cierto  m odo caren te de porosidad para  el 
libro, se abra, se esponje. Que el libro penetre. Que

en las plazas se halle el puesto con los libros para 
que el ciudadano, haciendo un esfuerzo, con la gran 
capacidad de adaptación de que el hombre dispone, 
sepa vivir en el ruido sin oir el ruido y adquirir los 
condicionamientos necesarios para  poder leer y re 
flexionar.

Querernos.que el libro penetre en la ciudad por lo 
que pudiéramos llamar razones culturales morales. 
La cultura tiene una dimensión estética, de carácter 
histórico,- y  o tra  de carác ter moral, que los A yunta
mientos no .pueden olvidar. En este caso, la  dimen
sión moral se apoya fundam entalm eñte en que las 
clases de m enor poder adquisitivo puedan aproxi
marse al libro, verlo cerca, y encontrar en un des
cuento ocasional, una oportunidad o al menos un 
estímulo para adquirirlo.

Y esto es im portante y, por consiguiente, nos inte
resa. Porque podíamos repetir con Cervantes, que a 
su vez lo recogió de los clásicos antiguos, que «no 
hay libro malo que no contenga algo bueno». Es 
difícil hallar un libro que sea malo.

La gran novedad de la Feria es, pues, este sentido 
moral de acercar la lectura a  las gentes que, p o r  lo 
común, no tienen ni tiempo ni ocasión, ni entrena
miento para  acercarse a  las tiendas específicamente 
dedicadas a la venta de libros.

Y finalmente, tenem os que advertir algo que, 
incluso por referencia a  años anteriores, va siendo 
nuevo aunque debiera ser viejo. Es el com porta
miento de los visitantes de la Feria. Se com portan 
mejor, con más educación. Es casi im propio y des
cortés decirlo, pero , no obstante, hay que utilizar de 
la  franqueza, de la sinceridad y anotarlo , porque 
puede servir de lección para  todos. La Feria está 
más limpia. La pulcritud es o tra  novedad, sin duda. 
Hay m uchos viandantes que se abstienen de arrojar 
papeles, incluso d e  fum ar p ara  no m anchar el paseo 
con los restos del cigarro cuando no encuentran en 
o tro  caso dónde echarlo.

Estas ferias se insertan, no lo olvidemos, en un 
esfuerzo gigantesco que estamos haciendo por 
fom entar la  cultura. E l lector curioso verá en otra 
página de este periódico la relación de las biblio
tecas municipales que hay en M adrid. Con' la difu
sión, del libro nos esforzamos en que la cultura no 
sea sólo folklórica y espontánea, sino cultura critica, 
reflexiva y hasta en cierta m anera, cultura acadé
mica. La cultura es un todo y se complementa.' Por 
eso, muy poco  hariamos con una cultura exclusiva
mente popular, y muy poco, también, con una cul
tura exclusivamente académica. U na y o tra  son 
parte de ese conjunto to tal en el que la  cultura tiene 
sentido: el progreso.

EN RIQU E TIER N O  CALVAN 
alcalde de Madrid, I  de junio de 1982

Aprendiz de rio
U  w ?  proyectos más sugestivos que la actual Corporación 

Municipal se dispone a  poner en m archa es la  creación de un 
lineal, un magnifico corredor verde que apoyándose 

^ b r e  las margenes de! n o  M anzanares le acom pañará desde su naci- 
miento hasta su desembocadura.

Pedriza, donde el arroyo aprendiz de rio alumbra sus 
pnmeros hilos en el paraje conocido como Ventisquero de la Condesa 
al pie de la  Bola del Mundo, culebreando luego por El Pardo, atrave- 
sando casi suburbanam ente la ciudad hasta que entrega finalmente 
su breve y prestado curso en el rio Jarama, bajo los cerros de La 
Marañosa, el Manzanares, uno de los símbolos de M adrid, puede ser 
convertido en el eje de una colum na vertebral verde r e s c a ta d  como 
uno de los patrimonios ecológicos más importantes de la ciudad

N o estam os'contando el cuento de la lechera, ni entregándonos a 
ensoñadoras utopías. Se tra ta  de un plan perfectam ente viable, seeún 
el cual el Ayuntam iento h a  hecho un prim er estudio, expuesto a 
información pública de los madrileños, como una de las propuestas 
integrantes del Avance de la Revisión del Plan G eneral de Ordena- 
c A i® Exposición que sigue abierta en el
cuartel de Conde D uque pueden examinarse los planos y maquetas 
de esta im portante propuesta que dotaría a  M adrid de un pasillo 
verde a  lo largo del cual se engarzarían parques, instalaciones depor
tivas, áreas forestales, viveros y zonas agrícolas.

Este ambicioso proyecto en tom o al M anzanares tendría que con
vertir ciertas márgenes del río, en la actualidad degradadas y faltas de 
Iden tidad , especialmente en el sur de la  ciudad, en un gran corredor 
m ales imágenes paisajísticas bien distintas de las ac-

p t a  gran operación municipal de recuperar p ara  los madrileños 
^  rio y sus riberas se hace posible gracias ai PSl (Plan dé Sanea
miento Integral) actualm ente en ejecución, que hará  que el M anza
nares deje de ser un eje de aguas contaminadas, cobijador de nubes 
de mosquito^s. El Plan de Saneamiento Integral es el más importante 
proyecto urbano em prendido p o r  el Ayuntamiento. D ía a  día se están 
construyendo nuevos colectores, se están acondicionando plantas 
depuradoras o ampliando las ya existentes. U na de las zonas con más 
problemas de saneamiento, el sur de M adrid, encontrará la solución 
con las depuradoras sur, suroriental y Butarque, jun to  con una com
pleja red de nuevos colectores, que corregirá el déficit de sanea
miento existente en las barriadas de Vallecas, Villaverde y Caraban-

Es obvio que el riguroso saneamiento de Madrid, actualm ente en 
ejecución, transform ará la fisonomía de importantes zonas de la 
ciudad. Las aguas saneadas del Manzanares, com o ocurre con los 
cauces fluviales de otras ciudades del mundo, serán habitáculo 
n a tu r^  de una amplia fauna piscícola. A  su vez se restablecerá la 
tlora de los margenes fluviales, y en definitiva, se creará una nueva 
estructura mas equilibrada y acogedora.

Detalles técriicos de  estos proyectos pueden analizarse en la refe- 
n d a  exposicion del cuartel de Conde D uque y en las publicaciones de 
la Oficina Municipal del Plan sobre la propuesta de un parque lineal 
a  lo largo del n o  Manzanares.

Yo ya no se lleva
«¿Por qué no te com pras un 

coche?» Hay gentes enigmáticas 
que hacen esa pregunta con tan 
impetuosa inocencia que uno 
(¡tieda desconcertado, sin saber 
qué decir, s in tiéndose vaga
mente culpable. ¿Resulta, pues, 
que ya soy una cosa de antes, 
^go como la p lancha de vapor, 
a bicicleta, los aguarones para 
los cántaros de agua? ¿Resulta, 
P̂ ies, que soy ya un extraño indi
viduo perteneciente a  aquella 
era en que las mujeres llevaban 
enaguas y refajos y se metían 
guata en el sostén, aquella e ra  en 
que los antibióticos aún curaban 
las blenorragias y en que los 
enfriamientos b ronqu iales  se 
extirpaban con cataplasmas de 

I mostaza o parches Sor Virginia?
I'-uando oigo esa pregunta y
I  comprendo que ya no  puedo 

defender con argumentos mi 
fssistencia a  contribuir a  este 
«nvenenamiento general me 
pongo triste y me doy cuenta  de 
que me he convertido en algo

cursi, com o criar gusanos de 
seda en una caja de cartón; algo 
camp, com o lo es el d a r  un paseo 
apacible por las calles al caer la 
tarde; algo remoto, com o la 
pluma estilográfica y el café de 
puchero; algo incluso indebido, 
como sentir un suave miedo al 
besar a  una mujer hermosa. 
Todo esto ya no se lleva, yo ya 
no  se lleva, el p rog reso  ha 
pasado por encim a de mi como 
una torm enta p o r  una casa de 
hojalata. ¿El plástico y la electri
cidad me han convertido en una 
extraña criatura com puesta de 
hojalata y nostalgia?

«¿Por qué no te com pras un 
coche?» A ntes de responder a 
e.sa pregunta que conlleva una 
acusación (¡pero no sé qué res
ponder, como no saben res
ponder los culpables a quienes 
les es tá  vedado  el cinismo!) 
suelo defenderm e en silencio 
recordando una época en que 
Madrid e ra  todavía una ciudad 
adorable. F ue  un tiem po en el

que el cielo de M adrid era  azul, 
Vfe doy cuenta de que esto que 

digo es increible y que incluso 
podéis considerarlo una provo
cación, Pero os ju ro  que yo no 
quiero provocar a  nadie; simple
mente, es verdad que Madrid- 
tuvo un día el cielo azul sobre 
sus casas. E ra un tiempo en que 
el aire nítido producía placer res
pirarlo. Uno salía a  la calle y res
piraba aire; por mucho que os 
extrañe, estas cosas han suce
dido, no seáis incrédulos, ¿qué 
gano yo con engañaros?

Cuando un amigo viene a visi
tarm e al instituto' en que trabajo 
y me pregunta p o r  qué no tengo 
un coche todavía, me doy cuenta 
de que esa interpelación no con
sien te respuesta. Decirle que no 
todo  el mundo dispone de medio 
millón para arriba sería una gro
sería. Inclusive un embuste. No 
ignoro que a cualquier ciuda
dano  le colocan un coche a 
plazos.

Salimos a  la puerta  del insti

tu to  y caminamos brevemente 
durante media hora en busca del 
au to m ó v il qu e  él sí t ien e , 
subimos a su radiante propiedad, 
enfilamos las calles llenas de 
propietarios de velocidad discu
tible, asisto al espectáculo som
brío de ver cómo mi amigo está 
tres veces a  punto  de partirse la 
crisma (y partirm e la mía) y 
cuatro  o  cinco veces a  punto  de 
pegarse con desconocidos que 
asoman su iracunda je ta j jo r  sus 
co rrespond ien tes  ventanillas, 
llegamos a  mi casa al fin, y aquí 
em pieza el calvario: la  busca de 
un hueco en donde estacionar a 
su modernidad. Mi amigo da la 
vuelta a  las manzanas, tantea 
parsim onioso  to d o  el barrio , 
vuelve y revuelve una vez y otra 
entre la población de autos, afila 
silenciosamente la espada oculta 
que le está abriendo un agujero 
en el duodeno, pasa ocho o 
nueve veces por la puerta de mi 
casa en donde espera la comida 
(cada vez menos humeante), sin

FELIX  G R A N D E

poder detenerse, com o si fuera 
poseído por una maldición, grita 
desaforadas aberraciones contra 
sus propios muertos y la persona 
del alcalde, y, al fin, sudando 
como un pollo y con los ojos 
acerados de odio, abre una puer- 
tecilla, con un gesto me indica 
que me baje y se va, tras haber 
quedado para cenar algún día en 
cualquier restaurante. Yo no sé 
si los dueños de restaurantes 
tienen acciones de la Seat, pero 
sí sé que quien piensa que la 
gente se quiere mucho porque sé 
reúnen a  cenar fuera de casa 
está, en verdad, equivocado. Lo 
que sucede es que ya no se 
puede invitar a casa a  un amigo.
Y abro la puerta de la calle, solo, 
m uerto de_ risa, con ganas de 
llorar, porque soy un antiguo, 
p o rq u e  m e e s to y  q u e d a n d o  
antiguo y cursi, como las flores 
marchitas entre las hojas de los 
libros, mientras cierro la puerta 
para am ortiguar los bocinazos 
del progreso.
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Desdecir
El Pleno del viernes 28 dio 

poco  de sí en cuanto al orden del 
día se refiere, La salsa estuvo en 
el capitulo de ruegos y pre
guntas; por prim era vez se invir
tieron los papeles y el portavoz 
de U C D  se vio in te rpe lado  
directísima y roturidisimamente 
p o r  el conceja l de  C ultura. 
Tengo para mi que el señor 
Alvarez del M anzano, inquieto 
en su asiento, pasó uno de los 
peores tragos de su vida y un 
pelin de vergüenza ajena. Pero 
vamos por partes.

Comenzó el Pleno sin la pre
sencia.del señor Gálvez, pues la 
Jun ta Electoral ya había reci
bido la notificación d e  su expul
sión del Partido Comunista. Dis
tribuyó el ex concejal —que no 
tendrá su s titu to -  una poética 
nota de prensa, con citas de 
Samaniego —«preso el pez en su 
pecera»— y Miguel Hernández 
—«se impide que mi voz suba a 
los montes»— y se sentó entre el 
público, justo  al lado de los 
o b s e r v a d o r e s  d e  A l ia n z a  
Popular que, con el ex concejal 
Viloria al frente, asisten im perté
rritos a  las sesiones.

T u v ie r o n  a s í  o c a s ió n  d e  
quedar enterados del programa 
de trabajo del plan de sanea
miento atmosférico, importante 
tem a que el señor Mella, ante ia 
desatención general, se empeñó 
en explicar, extendiéndose más 
de la cuenta.

M enos rhal que para estos

casos está  el nuevo reglamento 
del funcionamiento de plenos y 
comisiones, que limita el tiempo 
en la intervención de los conce
jales. Después de la  intervención 
de Mellat tengo para  mi que 
habla consenso en lo d e  las limi
taciones. Pero antes el señor 
Alvarez del M anzano y López 
del H ierro habían protestado 
por esa limitación que intro
d ucen  las nuevas norm as y 

. ped ido  al señor a lcalde que 
administrase el tiempo con flexi
bilidad.

Y entramos en ruegos y pre
guntas, capítulo en el que el 
señor M oral, ta l como decíamos 
al principio, elevó el tono  polé
mico del Pleno. Leyó el informe 
de un funcionario encargado de 
instalaciones deportivas, en el 
que se daba cuenta de que el 
concejal de U C D  señor Martín 
V icente h ab ía  com unicado  a 
empleados del Instituto M uni
cipal de D eportes que se ataran 
bien los machos y que calibraran 
bien lo q ue  hac ían , porque 
cuando U CD  ganara las elec
ciones, den tro  de siete meses, 
podrían quedarse sin empleo. 
N o  hizo re fe ren c ia  el señor 
M oral a  la notable y manifiesta 
falta de visión política del señor 
M artin  Vicente, pero sí calificó 
su actitud de indigna, «con utili
zación de coacciones y am e
nazas que han producido pro
fundo malestar entre el personal 
del Instituto Municipal de D e
portes».

El señor Alvarez del M anzano 
basó su defensa en esta frase: 
«Los datos que yo tengo no 
coinciden con el informe que 
usted h a  leído», y desvió el tema 
hacia el funcionamiento del Ins
tituto Municipal de Deportes, 
«que es un desastre».

M artín  Vicente llamó menti
roso al concejal de Cultura y 
lamentó que se obligara a  un 
f u n c io n a r i o  a  r e a l iz a r  un 
informe’com o el que había leído 
el señor M oral, y después acusó 
á  éste de que impedia la  eiitrada 
de los concejales en las instala
ciones deportivas.

Alvarez del M anzano entró 
nuevamente a  arreglar el tema, 
asegu rando  que «no  p re te n 
demos desdecir al funcionario», 
con lo que indirectamente «des
d e c ía »  a  su c o m p a ñ e ro  de 
grupo, que no hacía m á^ que 
pasarle notas, ante lo cual el 
señor alcalde tuvo que recordar 
que el portavoz centrista «tiene 
suficiente discreción y  talento 
para responder sin que le hagan 
indicaciones».

El señor M artín  Vicente, que 
reincidió,en llamar mentiroso al 
señor Moral, quedó pública
mente como no veraz cuando el 
concejal de Cultura leyó la nota 
que había m andado a  las instala
ciones deportivas, en la  que no 
aparecía por ningún lado lo que 
el señor M artín  Vicente decía 
que contenía.

La ciudad honra la inteligencia
Tres personalidades, muy dis

tintas en trayectorias'biográfica! 
y en sus quehaceres intelectuales 
y artísticos, pero en todo caso 
coincidentes en su vinculación y 
am or a  M adrid, recibieron en el 
curso de un Pleno extraordi
nario, celebrado el 28 de mayo 
pasado, el merecido homenaje 
de- la ciudad. En u na  muestra de 
respeto y admiración por su 
obra, la Corporación nombró 
Hijo Predilecto de la Villa al 
a n to p ó lo g o ,  h i s t o r i a d o r  y 
ensayista  Julio  C aro  Baroja, 
Hijo Adoptivo al escritor Camilo 
José Cela, e impuso la  M edalla 
de O ro de M adrid  al compositor 
Federico M oreno Torroba.

El solemne acto fue subrayado 
por un brillante discurso del 
Alcalde, Enrique Tierno, quien 
dijo d e  C aro  B aro ja  q ue  es 
quizá, el antropólogo de más 
altura de la España contem po
ránea y de los más distinguidos 
de la antropología universal».

Del segundo de los hom ena
jeados, T ierno Galván señaló 
que «es el mago poderoso que 
domina el lenguaje, que h a  reno
vado las posibilidades con refe
rencia al.español, o sí prefieren, 
al castellano».

El músico M oreno Torroba 
fu e  n o m b r a d o  p o r  T ie rn o  
«creador y maestro de creadores 
que h a  entrado en uno, de los 
campos más difíciles de la pro
ducción en el orden de la  esté
tica  que tiene como instrumento

de expresión la sensibilidad vin
culada al tono  fonético, a la so
noridad».

Julio Caro Baroja, agradeció 
el título ciudadano com o «la 
mayor distinción que habla reci
bido en su vida y que no podría 
ser superada por cualesquiera 
otros honores académicos o  lite
rarios que pudiera recibir en lo 
sucesivo. Se sintió en deuda con 
M adrid y con sentida emoción 
expresó su firme voluntad de 
dedicar en sus estudios e investi-

Tres hijos de Madrid
D on Federico M oreno Torroba n a c ió  e n  e l  M ad r id  d e  io s  c o m ie n z o s  d é  la  

ú lt im a  d é c a d a  d e l  s ig lo  p a sa d o .  E n  la  m ú s ic a  teatra l d e ja  e l  a l ie n to  lír ico  
d e  ta n ta s  n o s ta lg ia s  p o p u la r es ,  ia  im a g e n  p e r d id a  q u e  r ec u p era  ia  f ie s ta  d e  

]a zarzu e la , d e  « L u isa  F ern an d a»  a  « M a ra v illa s» ,  d e  « L a  C h u la p o n a »  a  
« L a  b o d a  d e l  s e ñ o r  B rin g a s» . U n  M a d r id  e n a lt e c id o  p o r  e l  e st i l izad o  c as 
t ic is m o  m u sica l,  p o r  e l  c o lo r id o  d e  e s o s  p erson ajes  p la sm a d o s  c o n  la  a le 
gr ía  ca lle jera  d e l d ag u er r o tip o  costu m b ris ta .

D on C am ilo  J o s é  C e la , e l  a n d a r ie g o  v a g a b u n d o  d e  las a icarrias , lo s  r íos  
g a lle g o s  y  los  d e s m o n te s  a n d a lu c es ,  s en tó  p la za  e n  M a d r id  p a ra  r ecrear  el 
u n iv er so  d e  « L a  c o lm e n a » ,  la  radiografía  d e  u n  en tra ñ a b le  c a fé  d o n d e  
p a lp ita  e l  m u n d o  h e r id o  d e  n u estra  p osgu erra . E l f r e s c o  literario  d e  un a  
c iu d ad  so te rr a d a , b r o n c a  y  l le n a  d e  co n tra s te s ,  s e  e x t ie n d e  e n  los  p r o c e 
lo s o s  v o lú m e n e s  d e  su s  « N u e v a s  e s c e n a s  m a tr iten se s» .  C e la  re inventa ,  
c o n  su  d e s b o r d a n te  m ir a d a  e x p res io n is ta ,  h u m o r ís t ic a  y  am arga , fre 

c u e n c ia  u n e  ternura  y  p a tet ism o .
D o n  J u lio  C aro  y ie n e  d e  la  e st irp e  d e  lo s  B arojas, y  e s  e l  e je m p lo  

m á x im o  d e l  in vestigad or  r igu roso , d e l  h o m b r e  d e  c ie n c ia  a b ie r to  a  to d o  
t ip o  d e  c u r io sid a d es  y sen sib ilid ad , q u e  s o b r ev iv e  a je n o  a  las  v e le id a d e s  
a c a d é m ic a s ,  a v a la d o  p o r  el e x c lu s iv o  p rest ig io  d e  u n a  ob ra  l ib re  tan  

e x te n s a  c o m o  su gestiva . T ie n e  d o n  Ju lio ,  m a d r ileñ o  d e  S an  A n to n io  d e  la 
F lorid a , e s e  a c e n to  p e rso n a l e  in tran sfer ib le  d e  su  e s t irp e ,  ia  n o ta  d e l  
sab io  in c o n fo r m is ta  q u e  s iem p r e  in d a g a  m á s  a llá  d e  lo  c o n v e n c io n a l .

L .M .

gacíones un mayor esfuerzo a  los 
te m a s  r e la c i o n a d o s  c o n  la 
ciudad.

Cela admitió que le hab ia lle
gado la  época de la  «papada, las 
a rro b as  y los hqno res , pero  
mejor es eso que lo contrario», y 
recordó sus tiem pos de mal estu
diante. Por su parte . M oreno 
T orroba levantó sonrisas de los 
circunstantes con la narración 
d e  anécdotas de su infancia, 
cuando  e ra  a lca lde  A lberto  
Aguilera.

M A S  P O L IC IA S  M U N IC IP A L E S  PA R A  E L  M U N D IA L

Los casi 400 alumnos de la A cadem ia de Ja  Policía Municipal 
—segunda promoción— colaborarán como auxiliares con las distintas 
unidades del Cuerpo en las tareas de vigilancia e información, mien
tras dure el Cam peonato M undial de Fútbol.

Los alumnos harán pareja con un Policía Municipal para  patrullar 
a  pie por los focos de mayor densidad de transeúntes; museos, zonas 
turísticas, céntricas y sobre todo en los alrededores de los estadios de 
fútbol.

C on la intervención y colaboración de los alumnos, las patrullas de 
a  pie de la  Policía Municipal se multiplicarán notablem ente en nues
tras calles durante la celebración del M undial para  poder atender a 
los miles y miles de visitantes que nos acom pañarán durante esos 
dias.

E L E C C IO N E S  S IN D IC A L E S

A lrededor de 17.500 funcionarioseligen el próximo jueves a  los 82 
.delegados q ue  integrarán el Comité de Trabajadores del Ayunta
m iento en las segundas elecciones sindicales que se celebran desde la 
tom a de posesión de  la Corporación Municipal democrática.

Cinco candidaturas —Unión G eneral d e  Trabajadores (UGT), 
Comisiones O breras (CC.OO.), Coalición de Independientes, Colec
tivo A utónom o de Trabajadores (CAT) y Fuerza Nacional del Tra
bajo (F N T )-  concurren  a  estas elecciones sindicales, cuyos resul
tados provisionales se conocerán en la  misma noche del jueves, 3. 
Dos novedades se han introducido, p o r  lo que se refiere a  normativa 
electoral, con respecto a  las primeras elecciones de mayo de 1980; el 
número de colegios (que pasa de cuatro  a  uno) y el de delegados (que 
se reducen de 153 a  82).

A SAN R O M U A L D O  L E  T O C A  E SPE R A R

En estQ ocasión la  culpa no la  tiene el Ayimtamiento sino el 
Gobierno: Resulta que las obras de asfalto previstas en la  calle de 
San Romualdo, en la que tienen la sede varios periódicos, tendrán 
.que esperar al próximo año porque el A yuntam iento de Madrid se 
vio obligado a  recortar sus presupuestos destinados a  obras en algo 
más de siete mil millones de pesetas. ¿Y p o r  qué tuvo que hacer ei 
A yuntam iento este recorte  presupuestario? Pues porque el Gobierno 
de la U CD  limitó el aval del Instituto de Crédito Oficial a  la mitad de 
la cantidad solicitada, y en la emisión de deuda puesta en circulación, 
por la  Corporación obligó a  ésta  a  hacer recortes. Por estas con
cluyentes razones, las Juntas M unicipales hubieron de hacer una 
selección de las obras proyectadas. A  la calle San Romualdo-le tocó 
quedarse fuera por ser considerada de carácter no prioritario, deci
sión que, según M anuel Martin Parra, presidente del distrito de San 
Blas, se tom ó con el conocimiento de las asociaciones de vecinos de 
la  zona y aprobado por el Pleno del distrito el día 27 de abril.

JO R N A D A S  M U N IC IP A L E S  SO C IA L IST A S

El alcalde de M adrid, Enrique Tierno Galván, clausuró las III Jor
nadas M unicipales de la Federación Sociahsta M adrileña, celebradas 
en la  capital los días21 y22  de mayo. «Ahora, el mejor socialismo es 
sanear los municipios y dar buenos servicios para todos», explicó 
Enrique Tierno, y subrayó que «la labor de los socialistas en los 
Ayuntam ientos h a  sido buena y positiva».

Entre las conclusiones em anadas de los debates destacan la nece
sidad de potenciar las universidades populares y la dotación de 
infraestructura a  los municipios en esta  m ateria, así como fomentar 
la participación del ciudadano a  través de los colectivos de base.

E L  P R E S ID E N T E  D E  G U IN E A  CO N A K R Y , 
E N  E L  A Y U N T A M IE N T O

El presidente de la República Popular de G uinea Conakry, Ahmed 
Sekú T uré  fue recibido por el alcalde de M adrid  y la corporación en 
su visita oficial a la Casa de la  Villa, coincidiendo con la estancia en 
la ciudad.

En .el salón de Plenos y antes de serle entregada la llave de oro de 
la ciudad, el Acalde, T ierno Galván, pronunció un discurso en ei qu6 
expresó su admiración por un presidente que ha luchado y mante
nido la independencia de su pais bajo un régimen constitucional.

I I  F IE S T A  D E L  PA T IN

U na vez más, miles de madrileños de todas las edades se han con
gregado en las calles p ara  participar en una fiesta deportiva. A pesar 
de las amenazas de lluvia, que restó  asistencia entre los inscritos, una 
riada de patinadores partió a las 10 horas de la salida fijada en 
C oncha Espina para  recorrer los 10,800 kilómetros del circuito de w
II Fiesta del Patín. .

U na fiesta sin premios ni distinciones para los ganaderos, con« 
único objetivo del p lacer del deporte que concentró desde maestro 
del «rolling», que hicieron verdaderas exhibiciones con s u s  botas fl 
alta competición, hasta al sufrido aficionado que intentaba «d^ 
m archa» a unos patines prácticam ente de juguete. Todos j
frutando de unas calles vacías en las que, de vez en vez, es el coche 
que debe ceder el sitio al peatón.
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PL A Z A  D E  LA VILLA / S
Los prim eros voluntarios participaron en  un sim ulacro de incendio y evacuación 
en el Ram iro de M aeztu

La protección civil, en marcha
Hoy no se concibe la protección civil sin voluntarios. Sin ciuda

danos que no tengan conciencia de que el progreso tiene altos riesgos 
que hay que tener presentes.

Madrid es u na  ciudad que no 
está p reparada  para afrontar 
grandes catástrofes. Los madri
leños, tam poco. En Niza, a  titulo 
de ejemplo, hay más de  150.000 
voluntarios de protección civil. 
Es ahora, con la creación de  los 
Servicios Municipales de Pro
tección Civil, cuando se empieza 
a pensar en la im portancia que 
tiene el que todos estemos pre 
parados ante un gran incendio, 
por ejemplo, en un colegio.

Hace poco, se organizó un 
simulacro de incendio y evacua
ción en el Instituto Ramiro de 
Vlaeztu, en la calle de Serrano, 
en el que intervinieron, por pri
mera vez, los voluntarios de los 
Servicios Municipales de Pro
tección Civil.

Vlenos de  m e d iah o ra  fue sufi^ 
ciente para  que bomberos, poli
cías municipales y nacionales, 
voluntarios y servicios sanitarios 
«salvaran», de las llamas a  cua
renta niños.

Con este ejercicio, prim ero en 
el que intervenian los volunta
rios de Protección Civil, se tra 
taba de determ inar los tiempos 
reales de intervención d e  los dis
tintos servicios —bomberos, poli
cías, ambulancias, vo luntarios- 
y su coordinación en tre  ellos, 
ante un supuesto de incendio y 
evacuación d e  alumnos de EGB, 
asi como com probar las medidas 
de seguridad y autoprotección 
del propio centro escolar.

Al mismo tiempo, se buscaba 
contribuir a la concienciación 
ciudadana por los tem as de p ro 
tección civil, tan importantes

Simulacro en e l Ramiro de Maeztu  
intervanclóry de los distintos servicios y

hoy con la  aparición de nuevas 
«enfermedades» urbanas, y ana
lizar los problem as y dificultades 
que se presentan en un siniestro 
de este tipo,

Junto  a  la actuación de los 
bom beros —que llegaron al Insti
tu to  tres minutos después de la 
llam ada del d irector del centro 
(tiempo real), policías munici
pales y nacionales que canali
zaron el tráfico d e  los alrede
dores y mantuvieron en su. sitio a 
los cientos de escolares que, sin 
clase, presenciaron alegres el 
e jerc ic io , y las am bulancias 
municipales y  de la  Cruz Roja, 
que acudieron al simulacro con 
la rapidez que las caracteriza.

para determ inar los llampos reales de 
su coordinación entre ellos

Los voluntarios de Protección 
Civil de  la  Villa de  M adrid  
dem ostraron la im portancia de 
su colaboración desinteresada al 
trasladar a  los supuestos heridos 
a  la zona de socorro y  clasifica
ción.

Estos hombres, que con sus 
uniformes naranjas, no quieren 
otra  cosa que «aprender cosas 
interesantes para ayudar», en 
pa lab ras  d e  M anuel G arcia- 
Blanco Casteñeira, uno de los 
p rim eros vo luntarios, a r ran 
caron muchos aplausos de los 
niños que en el patio  del colegio 
presenciaban el rescate de sus 
com pañeros que quedaron atra 
pados por el fuego.

«Este tipo de ejercicios, que 
habrán de realizarse más frecuen
temente -d ijo  Manuel García- 
Blanco— es muy importante para 
corregir los pequeños defectos de 
organización que se producen y 
para aprender a  coordinarnos con 
los servicios de salvamento tradi
cionales.»

José Alejandro G rande, de 
doce años, uno de los alumnos 
rescatado por los bomberos, dis
frutó cuando era bajado por el 
coche-escala y puesto en una 
camilla de la Cruz Roja.

Con sus pecas a  cuestas, este 
muchacho de ó.^.de EGB estaba 
convencido de que si los bom
beros y los voluntarios —«esos 
hombres con mono butano»— 
hubieran actuado igual en un 
incend io 'de  verdad, se hubiera 
salvado, al igual que sus 39 com 
pañeros de clase.

Seguridad 
para  las escuelas

«Con este simulacro —dijo 
Angel Martínez, d irector del 
Instituto Ramiro de M a e z tu -  los 
chavales han aprendido algo: la 
conciencia general de preocupa
ción de los mayores por dotar a  los 
centros escolares de mayores 
medidas de seguridad.»

Para Luis G uadaño, d e  los 
Servicios Municipales de Pro
tección Civil, la operación se 
realizó en un tiempo bastante 
aceptable, aunque no había que 
echar las campanas al vuelo, 
porque se ha  de se r realista: los 
centros escolares no están pre 
parados para  una emergencia. 
C ada centro tiene que organizar 
sus propias medidas de autopro
tección.

Uno de los problemas que se 
puso de manifiesto en el simu
lacro del Instituto Ramiro de 
Vlaeztu. fue el acceso del per
sonal de Protección Civil a  los 
lugares de siniestro. H abrá  que 
dotarlos de brazaletes o  pega- 
tinas que los identifique, para 
que puedan atravesar el cordón 
de seguridad que se m onta inme
diatam ente después de origi
narse un incendio o  cualquier 
otra desgracia.

Los voluntarios, que son lla
mados a  sus domicilios o  puestos 
de trabajo en caso de necesidad, 
deben tener todas las puertas 
abiertas. Se lo merecen, porque 
no buscan otra  cosa que ayudar 
desinteresadamente. Ojalá que 
cad a  -c iudadano  se convierta  
pronto en un voluntario de pro
tección civil, Madrid lo necesita.

F R A N C IS C O  V IL L A N U E V A

Cronología 
dei siniestro 
simulado

10 ,08 : S e  in icia  e l  su p u e s to  in 
cen d io .

1 0 ,1 1 :  E l d ire c to r  d e l Institu to  
llam a a  lo s  b o m b e ro s .

1 0 ,1 3 :  L legan  lo s  p r im eros  
vo lu n ta r io s  d e  P r o te c c ió n  C ivil.

10 ,14 : L legan  d o s  u n id ad es  
d e l S e r v ic io  d e  E x tin c ió n  d e  
in c e n d io s  (e n  t ie m p o  real), d e s d e  
su s  bases.

1 0 ,1 5 :  L legad a  d e  las prim eras  
am b u la n c ia s  m u n ic ip a le s  y  d e  la  
Cruz Roja ,

10 ,33 : C o n  el r esc a te  d e  los  

n i ñ o s  y e l  t r a s l a d o  d e  l o s  
« h er id o s»  f in a liza  e l  s im u la c r o .

Casi dos mil m etros cuadrados de terreno  en el Paseo de la
Castellana aspiran a convertirse en todo  un símbolo d e deportividad

Jardines para el Mundial
Frente al Bernabéu conviven pacificamente, 
incluso seguirán haciéndolo después de los 
juegos, veinticuatro árboles cedidos por las 
Embajadas de los países participantes

Cuando el Cam peonato  M un
dial de Fútbol haya terminado, 
los destacam entos de limpieza se 
retiren a  sus puestos habituales 
de trabajo, y las líneas de auto
buses dispuestas especialmente 
para ia ocasión vuelvan a  su 
eterno recorrido; cuando los 
Ultimos tu ris tas  guarden  sus 
•olletos in fo rm a tiv o s  de ia 
ciudad como recuerdo; en fin, 
cuando llegue el síndrome de 
después de la fiesta, posible- 
'’iente de las pocas cosas que 
pueden en pie com o manifesta
ción perm anente del acontecí- 
tiiento sean las dos docenas de

árboles plantadas en las proximi
dades del estadio Bernabéu.

En los jardines del Mundial, 
una extensión de casi dos mil 
metros cuadrados situada frente 
al estadio Santiago Bernabéu, en 
la  C a s te l la n a ,  c o n v iv en  un 
m a d ro ñ o  e sp a ñ o l,  un rob le  
alemán, un abedul ruso, un olmo 
inglés, un abeto  rojo polaco, un 
aliso checo, un almez came- 
runcs, .un agathis neozelandés, 
una araucaria brasileña, un tilo 
húngaro, un roble hondureno, 
un olm o belga, un criprés salva
doreño, un pino negral italizna, 
un jabonero  chileno, una falsa

pim ienta peruana, una palmera 
d a tile ra  kuwaití, un arce  de 
M ontpehér francés, un árbol del 
vino argentino, un cedro arge
lino. un pimangil escocés, un 
teje noririandés, un abeto  yugos
la v o ,  un  a l e r c e  a u s t r í a c o ,  
cedidos por sus respectivas em
bajadas.

Las especies representativas 
de los países participantes en los 
encuentros deportivos pueden 
llegar a  la categoría de castizas, 
puesto que se han elegido aque
llas de fácil ac lim atación  al 
clima madrileño. Además, el 
jardín inicial puede extenderse 
en el futuro ya que la Delega- a  
ción de Saneamiento tiene la g 
intención de convertirlo en un g 
a r b o r e to  q u e  a lb e rg u e  u na  
importante colección de árboles. <

M.* J O S E  C A V A D A S  A q u í se  p lan ta rán  dos docenas d s  á rbo les internaciona les
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La bicicleta pide paso en una ciudad todavía 
congestionada y contam inada_____________

Aparcamientos para <bicis>
La bicicleta aspira a convertirse en una 
alternativa de transporte urbano. E l 
Ayuntamiento de Madrid está dando 
facilidades en esta linea, instalando, como 
primera medida, un aparcamiento

«Estás loco,» suele decirse a 
quien utiliza la bibicleta en sus 
desplazamientos habituales. La 
bici, adem ás d e  su aspecto  
deportivo, se ha considerado 
como el medio de transporte de 
los pobres o de quienes van de 
exóticos por la vida.

Sin embargo, esta humilde 
m áquina está ganando adeptos 
por minutos. Si bien es la  gente 
joven la principal defensora de 
su instauración en la ciudad, 
ecologistas y personas deseosas 
de un am biente más oxigenado y 
descongestionado de  automó
viles reclam an su vuelta a  las ca
lles.

La política municipal de faci
litar la integración de la bici en 
el tráfico urbano, pasa p o r  el 
estudio d e  itinerarios concretos 
en los que se m arcará una zona 
reservada para  bicicletas. El pri
mero que en tra rá en funciona
miento, posiblemente en el p ró 
ximo año, recorrerá la zona 
centro, desde la Ciudad Univer
sitaria al casco antiguo, pasando 
po r  M oncloa y G lo r ie ta  de 
Bilbao.

La creación de unas vías con

cretas se com binará con o t r ^  
medidas de reordenación de trá 
fico —algunas ya se están implan
tando en distintos barrios— en 
las que se concede prioridad a 
los peatones y ciclistas indi
cando la disminución de velo
cidad a  los conductores de vehí
culos.

J u n t o  a  la  p r o t e c c i ó n  
ambiental y la econom ía del 
medio, la b icicleta presen ta  o tra  
cualidad a  su favor: el ahorro de 
espacio.

Vluchas d e  las vias urbanas 
so n  p r o h ib i t i v a s  a! t r á f i c o  
ciclista sólo p o r  el hecho de ser 
estrechas, y ten er  doble sentido, 
lo que constituye un serio p ro 
blema. L a  bici ocupa menos 
espacio, máxime si se tiene en 
cuenta  que la  ocupación d e  los 
coches no llega al 27 por cien de 
su capacidad.

A pesar de todos los aspectos 
positivos, p o r  ahora, la bicicleta 
no se encuentra  en condicones 
de com petir con los medios de 
transporte u rbano tradicionales, 
pero  lucha p o r  com binar con 
ellos.

V I A R U  J O S E  C A V A D A S

R esu lte  urgente regular e l  tráfico y  • '  estacion am ien to  en  to s  a ledañ os de to s  m acroh ospita les

Los centros sanitarios m adrileños, cercados y separados del 
ciudadano p o r una b arre ra  de coches______________________

Una carrera de obstáculos
La Policía Municipal interviene para 
descongestionar el tráfico en las entradas,
porque la señalización no impide Que se dejen oe ios nomoeros no
los coches donde más estorban a los que van a podría acercarse con la  destreza

necesaria a  los edificios sinies-
urgencias

internó se ha  prohibido el esta
cionamiento de coches, después 
de un riguroso estudio que indi
caba que en caso de incendio el 
cam ión  d e  los bom beros  no

La proximidad d e  los grandes 
centros sanitarios madrileños a  
vías de circulación rápida y el 
elevado núm ero de vehículos 
aparcados en sus inmediaciones 
(pertenecientes a! personal del 
centro y a  las visitas) son dos 
graves problemas para  las ambu
lancias y los coches particulares

El C entro  M adrileño de Investigaciones Pedagógicas, rindió un 
hom enaje a B artolom é Cossio, d irector de la Institución Libre 
de Enseñanza____________ _____________ ________________________

Educar para la convivencia
«Educar es fundamentalmente 

limpieza del cuerpo, cultivo de la 
alegría, fomento de la imagina
ción, sosiego del alma y trabajo 
para la inteligencia; si nada de 
esto se quiebra, el hombre aparece 
como un ser pleno que alcanza y 
avanza hacia la  plenitud. Asi 
entendía Bartolom é Cossio la 
labor de educar, como una acti
vidad cultural y moral.» Con 
es tas  pa lab ras  el a lca lde  de 
Vladrid, Enrique T ierno Galván, 
inauguró el ciclo de conferen
cias dedicado a  Cossio, que se 
desarrolló los días 24, 25 y 26 de 
mayo, organizado p o r  el Centro 
Vladrileño de Investigaciones 
Pedagógicas (CMIP).

Los personajes  m ás d es ta 
cados del m undo de la cultura y 
la  educación han pasado estos 
días por la, sede del C M IP  y por 
el C entro  Cultural para  explicar 
lo que h a  supuesto la figura de 
Cossio. Jim ena M enéndez Pidal, 
J u s t in o  A z c á r a t e ,  A n to n io  
Jiménez Landi, investigador e 
h is to riado r de la Institución  
L ib re  de  E n s e ñ a n z a , '  E lv ira  
Ontañón, pedagoga, y Luis Sán
chez, que trabaja en las colonia-s 
de la  Institución . C a d a  uno 
explicó, desde distintos planos, 
las aportaciones de Cossio a la 
Institución Libre de Enseñanza, 
de la que fue director. Hablaron 
de su dedicación al Museo Peda
gógico y de sus criterios como 
educador.

Este hom enaje a  Cossio ha 
sido el prim er acto  de las activi
dades del Centro Madrileño de 
Investigac iones Pedagógicas, 
cuyo objetivo es ser el lugar de 
en c u en tro , apoyo y asesora- 
miento p a ra  todos los intere
sados en la enseñanza.

Se creó a  iniciativa del Ayun
tam iento y la  D iputación de 
Vladrid en 1980 y sus objetivos 
son contribuir a  m ejorar y actua
lizar la enseñanza de los centros 
educativos de Madrid, mejorar 
la  formación de maestros y p ro 
fesores que los soliciten y, en 
general, crear en la sociedad un 
clima de atención y apoyo a  la 
escuela.

En octubre, el Centro M adri
leño iniciará su nueva andadura, 
relacionada con la investigación, 
y se p ropondrá la participación a 
los profesores de preescolar y 
primeros años de EGB. G eográ
ficamente, los program as se apli
carán en M adrid y provincia a 
tres niveles, área urbana, m etro
politana y rural. A nivel per
sonal, supone la participación de 
padres, profesores y alumnos.

• Los otros dos aspectos, form a
ción é información, se concre
tarán en estos cuatro cursos para 
directivos y monitores de APAS 
para formar a .los padres y que 
éstos ayuden a  estudiar a sus 
hijos. Estos cursos serán comple
tados con conferencias sobre

aspectos concretos de la  escuela. 
L a  m a n e ra  p a r a  q u e  to d o s  
puedan participar será a  través 
de  los d is t r i to s .  «Y a se ha 
hablado con los concejales presi
dentes de Juntas y estamos estu
diando las posibilidades. Parti
remos de colegios que ya tengan 
APAS y de los que estén más 
necesitados. Intentarem os te r 
minar el programa para padres en 
enero de 1983.»

O tra  actividad del C M IP se 
refiere  a  la  «P rom oción  de 
lugares de encuentro  y participa
c ión». «L o  que pretendemos 
—sigue explicando Martiniano 
Pérez— es crear una escuela de 
padres, con un programa cientí
fico y coherente en el que partici
parán aquellos que están más 
Implicados en la formación de sus 
hijos.»

«Quizá el proyecto más ambi
cioso —según el d ire c to r  del 
C E V l lP -  sea  la  S em ana de 
Vladrid en la Escuela, muy rela
cionada con la autonomía madri
leña. Fundamentalmente, tra ta 
remos de buscar unas identidades 
o un nuevo estilo de convivencia. 
Lo haremos de dos maneras, una 
referente al área metropolitana, la 
ciudadana, y ia otra para integrar 
a la escuela dentro del marco 
social fomentando el encuentro de 
profesores y alumnos en el entorno 
ruraL

A L IC IA  A C E B & S

que tienen que llegar hasta las 
puertas de urgencias.

Hace unos meses la d irectora 
de La Paz dirigió una carta  al 
alcalde, quien a  su vez la  remitió 
a  la  delegación de Seguridad y 
Policía Municipal, pidiendo su 
colaboración para  regular el trá
fico y el estacionamiento dentro 
del recinto de la ciudad sani
ta ria . «N osotros establecimos 
contacto con la  dirección del 
centro», dice Rafael Vera, dele
gado de Seguridad del Ayunta
miento, «e incluso teníamos ya 
previsto montar un servicio. Pero 
posteriormente la directora nos 
llamó por teléfono y nos pidió que 
esperásemos a  que ella hablase 
con el personal y organizase el 
aparcamiento. H abía gente que 
venia dejando el coche habitual
mente en determinadas partes y a 
lo mejor no aceptaba las restric
ciones. Asi que, de momento, 
nuestro servicio en La Paz está 
paralizado».

Tanto los guardias munici
pales como la grúa necesitan un 
permiso especial de las direc
ciones de los diversos hospitales 
para  vigilar y controlar el tráfico 
y sancionar a  los vehículos mal 
e s ta c io n a d o s  d e n t ro  de  sus 
recintos, puesto que se tra ta  de 
terrenos privados, ajenos a  la 
com petencia del Ayuntamiento.

«Tenemos montados ya servi
cios de este tipo en otros centros. 
Por ejemplo, en el Clínico, cuya 
jefatura nos ha pedido en algunas 
ocasiones vigilancia especial. En 
este centro hay una zona conflic
tiva, que es el acceso al antiguo 
Instituto de Cultura Hispánica: 
coches en doble Tda, subidos en la 
acera, etcétera. Más o menos ya 
está solucionado, pero en cuanto 
que no hay Policía de servicio 
vuelve a darse esta circunstancia a 
pesar de que hay señales que 
regulan el aparcamiento.»

En el Hospital Provincial las 
dificuhades surgidas de la acu
mulación de vehículos han sido 
abordadas conjuntam ente p o r  la 
Diputación (propietaria del cen
tro )  y el A yun tam ien to .. En 
diversos sectores- del rec in to

trados. La Policía Municipal, 
por su parte, se ocupa de agilizar 
el paso de los vehículos en los 
accesos, especialmente en la 
calle de D octo r Esquerdo, a  la 
que da  urgencias. Además, y 
puesto que esta  calle tiene una 
barrera central de separación y 
los vehículos q ue  v ienen  de 
C onde  d e  C asal (el hospital 
queda a  la izquierda) debían dar 
un rodeo para en trar, se ha 
abierto  una vía de comunicación 
en los jardines del centro  para 
que puedan pasar por Ibíza.

«En realidad ninguno de estos 
grandes centros tienen un acceso 
cómodo. Precisamente, el estar 
junto a vías anchas entorpece la 
entrada, porque son de circulación 
rápida y con separación de ambos 
sen tidos, como es te  caso de 
D o c to r  E sq u e rd o . H a y  que 
conocer perfectamente la forma de 
entrar en el recinto si se viene en 
una u otra dirección. Si no, es 
posible que el conductor se haga 
un lío.»

El Primero de O ctubre, que 
p o r  un planteam iento urbanís
tico más m oderno posee una 
c a p a c id a d  d e  a p a rc a m ie n to  
superior a  otros centros, y más 
ac o rd e  con sus necesidades, 
tiene, en cambio, el inconve
niente de que la salida del hos
pital hacia Madrid es algo com
plicada. La Policía Municipal ha 
m on tado  un servicio perm a
n e n te  en  la  e n t r a d a  de  la 
nacional IV para  evitar atascos. 
Por último, en el Ram ón y Cajal, 
a  pesar de la a lta  densidad de 
vehículos estacionados en sus 
aledaños, el problem a es menor 
que el de la cercana La Paz, 
puesto que es lugar de difícil 
acceso y no hay vecinos cerca a 
quienes les conviene aparcar 
allí, com o seguram ente ocurre 
en la ciudad sanitaria.

«D e todos m odos, en los 
accesos a  urgencias siempre hay 
menos automóviles que en el resto 
del recinto hospitalario, porque la 
gente piensa que si deja alli el 
coche es probable que las ambu
lancias lo golpeen.» Concluye el 
señor Vera.

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

Ayuntamiento de Madrid
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Naturalistas, ecologistas y expertos creen que aún es posible realizar un «corredor 
verde» a lo largo del M anzanares

Madrid no
En el proyecto municipal se contemplan 
aspectos relativos al medio ambiente, 
contaminación de las aguas, vertidos 
industriales, parques y  espacios piíblicos, zonas 
de segunda residencia, y  espacios de interés 
nacional, como La Pedriza ■

(Sigue d s  pág. 1)
No se tra ta  de una idea ori

ginal. «Nosotros no dos bemos 
inventado nada -a f i rm a  Juan  
A nton io  Espeje!, técn ico  en 
espacios libres de la Oficina del 
Pian—; Partimos de la base de que 
existe ya el embrión de to que debe 
ser el futuro gran parque lineal; se 
trata de coordinar la gestión de 
ciertos espacios, de adecuar ios 
parques ya existentes, de integrar 
asimismo ciertas áreas agrícolas- 
forestales y, en el término muni
cipal de Vladrid, rehabilitar una 

de ediñcios dotándoles de 
más apropiadas.»

E L  T A M E S IS  C O M O  
E J E M P L O

La tarea  es compleja: iiay que 
poner de acuerdo a  muchos 
organismos y a  varios munici
pios, como M anzanares el Real, 
C o l m e n a r  V ie jo ,  M a d r id ,  
Getafe, Rivas, Arganda, San 
Martin de la Vega, Ciempo- 
zuelos, T itulcia y Aranjuez. De 
momento es la D iputación la 
que debe canalizar tas tareas 
para ir dando forma al proyecto. 
Pero hay que m irar más lejos; 
¿Cómo poner de acuerdo a  tan 
diversos organismos e institu
ciones en un futuro más o menos 
próximo?

Espejel no titubea: «Tenemos 
el ejemplo de Londres y el río 
Támesis. Inevitablemente hay que' 
llegara un organismo que gestione 
todas las piezas del proyecto. Los 
ingleses c rea ron  el “ Thames. 
tVater Comission” , organismo 
que agrupaba todas las competen
cias en torno al río Támesis: los

El urbanismo 
de

G iu s e p p e  C a m p o s  V e n u t i  - d e  
cuya c o n fe r e n c ia  s e  h iz o  e c o  V IL L A  

DE M A D R I D  e n  su  n ú m e r o  8—, 
Fernando d e  T erán  y N u n o  Portas  
han tra tad o  e l  te m a  de) u rban ism o  
en vladrid e n  e l  c ic lo  d e  charlas  
organizado p o r  la  F u n d a c ió n  d e  

Investigacion es  M arxistas  durante  
los días 7 ,  10 d e  m a y o  y  2 d e  ju n io .

Fernand o T er á n , p r e st ig io so  urba
nista. se  refir ió  a  lo s  23 p la n es  q u e  en  
estos m o m e n to s  s e  e stán  l le v a n d o  a  

cabo en  el área  m etr o p o li ta n a  d e  
vladrid, h a c ie n d o  un b a la n c e  d e  la 
nueva s i tu a c ió n  q u e  s e  p la n te a  al 
h a b e r s e  r o t o  la  c o o r d i n a c i ó n  
im puesta  d e s d e  arriba p o r  un  s o lo  
organism o (C O P L A C O ) y  to m a r  los  
m unicip ios d e l  área  las  r ien d as  en  la  
e laboración  d e  lo s  p lan es .

El p o rtu g u és  N u n o  Portas, a sesor  
•Oel C o n s e j o  d e  M u n i c i p i o s  de' 

' lad rid  y ta m b ié n  urbanista, b asó  su  
disertación en  to r n o  a las p o s ib il i 
dades d e  p la n e a m ie n to  q u e  o fr e c e  el  
área m etrop o litan a  d e  M adrid; «del  
control a la  c o o p e r a c ió n »  fu e  el  
lema, qu e  e l  c o n fe r e n c ia n te  re la 
cionó  c o n  la  c o n s t itu c ió n  d e  la  
lutura co m u n id a d  a u tó n o m a  d e  la  
provincia.

resultados han sido muy buenos. 
Aquí tenemos encima la auto
nomía de Vladrid, que tendrá un 
órgano de gobierno... Pues bien, el 
parque lineal del Manzanares es 
un asunto que ese gobierno provin- 

.cial se debe plantear inmediata
mente, creando un organismo al 
estilo del que se creó para el Tá
mesis.»

Hay indicios positivos que 
p e rm ite n  se r  o p tim is ta s  én 
c u a n to  a  la  v ia b ilid ad  del 
proyecto. D urante la celebra- 

-ción de las Jom adas sobre el 
vionte de El Pardo se puso de' 
manifiesto la  excelente disposi
ción del Patrimonio Nacional 
que, por boca de sus represen
t a n t e s ,  a f i r m a r o n  la  f irm e  
voluntad de colaborar con la 
Diputación y los Ayuntamientos 
en el uso de los terrenos que ges
tiona el Patrimonio como los de 
el Vionte de El Pardo. Esta 
actitud puede ampliarse a  un 
proyecto como el del M anza
nares en el que se contemplan 
todos los aspectos relativos al 
medio ambiente, patrimonio de 
todos los ciudadanos; contami
nación de las aguas, vertidos 
industriales, parques y espacios 
públicos, zonas de segunda resi
d e n c ia ,  e sp ac io s  de  in te ré s  
nacional, como La Pedriza (ges
tionado por el ICONA)..,

Son 26 kilómetros en los que 
se pueden poner en práctica 
todas las posibilidades de usos 
que brinda un río, con la  particu
laridad de que a  lo largo de su ' 
recorrido se suceden todo  tipo 
d e  paisajes; desde la  sierra hasta 
las vegas, pasando p o r  la aglo
meración urbana de M adrid, o 
los pueblos agrícolas del sur.

E Q U IL IB R A R  L A  C IU D A D

«No se tra ta  de un problema de 
dinero - In s is te  Juan Antonio 
Espejel—, sino de un problema de 
método y de gestión. Nosotros 
hemos recopilado lo escrito sobre 
el Manzanares y lo hemos tratado 

una unidad geográfica y 
El resultado lo vamos a 

' públicamente en estas jor
nadas del Conde Duque, que 
am p lia rán  la  p ropuesta  que 
hacemos en el Pian General, para 
que todos los interesados puedan 
aportar sus ideas; me rehero a 
consejos de distrito, asociaciones 
de vecinos y las propias Juntas 
Municipales, además de la Dipu
tación y la Administración cen
tral.»

El proyecto contem pla —a  lo 
largo de 26 kilómetros de rio— la 
creación de 44,5 kilómetros de 
vias-parque, "dcIio  pasillos verdes 
transversales que conectarían el 
río con la ciudad, once nuevos 
parques y jardines que com ple
m en tarían  los ya existentes, 
museos arqueológicos al aire

f /  Manzanares, a su paso bajo e l puente de Toledo

libre, cuatro estanques para el 
ocio y el riego de parques con 
aguas ya depuradas por el PSI y 
c in co  n u ev o s  e m b a rc a d e ro s  
situados en el embalse de El 
Pardo, Playa de Madrid, Puente 
de los Franceses, Pjjente de 
S egov ia  y e l l lam a d o  G ra n

van...— de anteriores ayunta
mientos,

LA  Vl-30, U N  O B S T Á C U L O

L a  V l-30 —e x p l i c a  J u a n  
Antonio Espejel— se 
como una gigantesca cinta 
portadora, sin tener en cuenta el 
río y so entorno y sin pensar en los 
peatones, cortando y  aislando 
barrios

Juan A nton io Espejel, técnico de la O fi
cina del Plan

E stanque, en tre  o tras  a c tu a 
ciones de tipo deportivo y de 
protección de edificios incluidos 
en el Plan Especial Villa de M a
drid.

Es en el tem a de lo que los téc- 
l i ic o s  l l a m a n  « c a l a d o  de  
barreras», es decir, lugares de 
cruce de barreras físicas —como 
la Vl-30, el propio río y otras vias- 
de tráfico— que den continuidad 
a la tram a verde proyectada, 
donde hay que ac tuar con espe
cial cuidado, debido fundamen- 

, talmente al disparatado diseño 
de la Vl-30. una herencia —ya

«En el tema de los calados de 
barrera, pasos peatonales y vías 
de paso entre el rio tenemos que 
ser muy cuidadosos; en una zona 
c(Mi obras de arte como el 
de Toledo hay que pensar 
qué tipo de paso construyes 
metros más allá. No se puede 
hacer una chapuza... En este 
terreno contamos con trabajos 
muy valiosos de arquitectos, como 
Juan  Navarro Baldeweg y Daniel 
Fuliaondo, que han enriquecido 
nues tras  p ropuestas sobre el 
parque lineal, ya que han estu
diado los elementos plásticos y 
arquitectónicos que se hallan en 
las márgenes del Manzanares y 
sus apreciaciones han sido para 
nosotros una referencia impor
tante.» .

Hay que tener en cuenta ele
mentos arquitectónicos que pro
ducen un impacto negativo y son 
un obstáculo para la continuidad 
del parque, como lo es el estadio 
Vicente Calderón; otros, por el 
contrario —com o el M atadero—, 
ofrecen una posibilidad reai de 
recuperación de un ámbito para 
fines culturales y recreativos, 
estando conectado, además a un 
parque  - e l  de A rganzuela— 
ligado directam ente al río.

Entre los parques y jardines 
previstos hay de todo. Algunos

son de gran magnitud, como el 
Cerro de la Plata, Entrevias y 
Los Toriles, lugares idóneos 
p a ra  instalar equipam ientos; 
otras son operaciones menores, 
pero, a veces, muy dificultosas, 
como ciertos espacios lindantes 
con el Puente de Toledo, el nudo 
sur o algunos tramos de la M-30.

T O D A V IA  H A Y  T IE M P O

O tro  tipo  de operaciones, 
rápidas y de bajo coste, serían 
las que se realicen en grandes 
espacios municipales o institu
cionales en las que futuros usos, 
ag r íc o la s  o re c re a t iv o s ,  no 
requerirán dotaciones ni diseños 
comcompiejos. Algunos de estos 
espacios serian loS viveros de 
Migas Calientes, La Bombilla, el 
M a ta d e ro  - y a  c i t a d o -  los 
viveros de ICONA, del M OPU, 
etc..., sin contar con las zonas 
forestales y agrícolas del norte y 
del sur: El Pardo y Villaverde.

El de llevarse a cabo —algo 
que, en principio, no parece muy 
difícil dada su estructura de 
«piezas» que pueden realizarse 
u n a  a u n a — c o m p le ta r ía  el 
corredor La Pedriza-Aranjuez a 
su paso por el térm ino municipal 
de Madrid. Este corredor es la 
columna vertebral de la conser
vación del medio ambiente en la 
provincia, tan to  por su configu
ración geográfica como por la 
riqueza biológica y ambiental 
que atesora, aJgo insólito —que 
para sí quisieran muchas de las 

•grandes ciudades europeas—' en 
los márgenes de una aglomera
ción urbana como Madrid.

A ún estam os a tiem po  de 
salvar el Manzanares.

A N T O N I O  N IE V A

Ayuntamiento de Madrid



ESCRIBE

Para que conozcas a fondo 
el Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid, 
el Ayuntamiento ha realizado una 
campaña de publicidad, una 
exposición, un folleto de divul
gación gratuita, una publicación 
para c ^  uno de los Distritos 
Municipales ,e incluso ha editado el 
libro ‘ ‘Recuperar Madrid! ’ Ahora 
pide tu opinión.Para ello ha editado 
también uncuestionario de sugeren
cias que puedes recoger y entregar a 
tu Junta Municipal de Distrito,en la

exposicióndelCuartel del Conde Duque 
o enviar al Apartado de Correos n?19.137. 
Con este cuestionario podremos saber 
todo ló que cada madrileño opina delPlan 
antes de hacer el Plan definitivo.

Escribe a tu Alcalde. Así,entre todos, 
haremos el Madrid de todos.

Ayuntamiento de Madrid
TE OFRECEMOS UN PLAN
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En M adrid no todo  es relum brón

Cara y cruz de la capitalidad
Hay una imagen tópica y  maliciosa acerca de 
Madrid y  los madrileños, forjada a golpe de 
puente aéreo y  papeleo oficial que, vaya por Dios, 
ha hecho fortuna. Seguramente por pereza 
mental se confunde Madrid con Administración 
central del Estado, la Villa con la Corte, y  de 
este revoltijo salen malparados los madrileños.

P ara  colmo se sobreentiende 
que el cuerno ' de la fortuna 
derram ó sus bienes a  orillas del 
V lanzanares p o r  m or de ser 
capital del reino en detrimento 
de otras tom as y convirtiendo al 
resto de los españolitos en una 
especie de ciudadanos de se
gunda.

Ni tanto ni fan calvo. Esto de 
la  capitalidad también tiene su 
envés, una historia cotidiana que 
se m ueve deba jo  de m onu 
mentos, palacios, grandes ave
nidas y visitantes ilustres. Son los 
costos de la capitalidad, la otra 
cara de la luna que, para  mal o 
para  bien, aparece en casi todas 
las cuestiones.

Por definición constitucional 
Madrid es capital del Estado, 
sede de la Jefa tura del Estado, 
del Parlam ento, del Tribunal 
S u p r e m o  d e  J u s t i c i a ,  d e l  
G obierno Central y de las repre
sentaciones diplomáticas. Un 
vasto  cong lóm erado  institu- 
cic*al que utiliza M adrid como 
lugar de residencia, generando 
gastos debidos a su actividad. Y 
lo curioso del asunto es que las 
arcas municipales no ingresan 
un duro de todos estos orga
nismos.

Veintinueve grandes centros 
ministeriales, a  los que hay que 
añadir multitud de dependencias 
secundarias de cada Ministerio, 
forman el grueso de la presencia 
de ia Administración Central. 
Sólo el Ministerio de Agricul
tura, por ejemplo, tiene además 
d e l  e s p lé n d id o  e d i f ic io  de 
A tocha, otras veintiocho depen- 
d e n c i a s  d i s e m i n a d a s  p o r  
Vladrid. A esto hay que añadir 
todo tipo de organismos autó
n o m o s  c o m o  e l  I n s t i t u t o  
Nacional de Industria, lastituto  
Nacional de Hidrocarburos, Ins
tituto Nacional de Estadística..,

El capitulo diplomático tam 
poco es m oco de pavo. N ada 
menos que ochenta embajadas y 
cuaren ta consulados forman la 
red d ip lom ática  insta lada  en 
Vladrid. Congreso, Senado, resi- . 
dencias del je fe  de G obierno y la 
Corona son otros tantos edificios 
que no cotizan. Hasta ia  santa 
madre Iglesia exenta de aflojar 
la bolsa.

MUCHOS GASTOS DE 
REPRESENTACION

S u m ad o s  u nos  cón o tro s , 
arrojan unos buenos miles de 
metros cuadrados sustraídos de 
la con tribuc ión  u rbana . Los 
responsables del tem a confiesan 
la incapacidad de calcular la 
suma que deja de entrar por este 
capitulo. Si a ello sumamos los 
veinte mil millones de pesetas 
adeudados p o r  el ciudadano

c o m ú n ,  e n  m a t e r i a  d e  
con tribuc ión  u rbana , p o r  no 
haber actualizado H acienda los 
datos, la  situación es bastante 
deprim ente.

P o r o tro  lado, el c a rá c te r  
representativo que proporciona 
la capitalidad genera una serie 
de gastos, también difícilmente 
c o m p u ta b le s ,  q ue  lu eg o  la  
A d m in i s t r a c ió n  c e n t r a l  no  
rev ierte  al A yun tam ien to  en 
forma de pago de tasas por 
servicios. Desde grandes actos 
o f i c i a l e s  h a s t a  c o l o c a r  
banderitas cuando aparece el 
presidente de turno, pasando n 
p o r  ¡o s  c o s t o s  d e  u n a  ^  
C o n f e r e n c i a  d e  S e g u r id a d  
Europea. g

L O S M A D RILEÑ O S 
«PAGANOS»

El caso es que, estos dineros 
q ue  no se cobran del Estado 
salen de algún sitio, que no 
puede ser o tro  que el exprimido 
bolsillo del madrileño^ aparente
mente tan  bien tratado  p o r  la 
fortuna de ser capitalino. En 
m u n ic ip a lid a d e s  r ica s  com o

La capital se engalana. £1 Gobierno reciba y e l A  juntam ien to paga

París q  Londres, con sistemas 
fiscales más. racionales, estos 
gastos se notan menos. En m uni
cipios pob res com o M adrid , 
constituyen una partida signifi
cativa y onerosa. Además, en 
otros sitios, ia  capital del Estado 
re c ib e  su s ta n c io sa s  subven-

Banda y guardia m unicipal cubren le ¡  visitas de personalidades

ciones de la Administración cen
tral, por tal concepto.

»

CONSECUENCIAS DEL 
DESARROLLO

La verdad es que esto de ser 
los paganos del reino les viene 
de antiguo a  los madrileños. Los 
monarcas, que por ser tales eran 
tam bién  vecinos de la  Villa, 
siempre han tenido el prurito de 
embellecerla y mejorarla. Claro 
que los reales de vellón necesa
rios, en numerosas ocasiones 
salían de faltriqueras de a  pie. 
C om o m uestra  b ien vale un 
botón, Cuando el primer Borbón 
español, Felipe V, decidió cons
truir un magnifico cuartel para 
sus guardias de corps —el actual 
cuartel del Conde D u q u e -  los 
reales de vellón necesarios para 
la obra fueron puestos por el 
municipio a través de variados e 
ingeniosisimos' impuestos desti
n a d o s  a su d a r  la  bo lsa . El 
estrambote se puso cuando, al 
cabo de los siglos, nuevamente 
tuvo que pagar el Ayuntamiento 
para recuperar el cuartel para 
los madrileños.

Qué duda cabe que la arbi
traria decisión de fijar la capital 
en Víadrid ha supuesto para  la 
antigua Villa un desarrollo dificil 
de conseguir sin m ediar este 
hecho político. Pero también 
son numerosas ias voces autori
zadas que hacen hincapié en los 
costos que, para  el común de los 
madrileños, ha tenido este creci
miento acelerado y, ias más de 
las v ec es , c a ó tic o ,  H a c in a 
miento, carencia de servicios 
mínimos en los aledaños del 
vladrid noble y representativo, 
faha de equipamiento, urbaniza
ción salvaje, desastre  eco ló 
gico... son otros tantos 'h itos de 
la vertiente mísera de! célebre 
desarrollo madrileño.

En cualquier^ caso, en esta 
hora  de las autonomías, la Corte

parece pesar más que la Villa, y 
Vladrid corre peligro de que
darse para vestir santos, Segura
mente apoyados en poderosaj 
razones, ni castellanos ni man- 
chegos han querido compartir 
a u to n o m ía  con  M a d rid , El 
gigantismo de la capital ha dado 
alas al miedo a los desequilibrios 
.que pudieran generarse con su 
inclusión. Así M adrid se h a  que
dado sólo, con su capitalidad 
pesando gravemente sobre un 
futuro autonómico que ahora 
parece echar a andar.

Vlás de un experto h a  seña
lado la conveniencia de hacer de 
Vladrid un d is tr i to  fed e ra l,  
Encaje de bolillos en un marco 
e s ta t a l  no  f e d e r a l i s t a .  Se 
alumbra asi un Madrid conver
tido en región autónoma, con un 
futuro político cargado de pro 
blemas que habrá que resolver. 
Relaciones entre el área m etro
politana y el resto de la pro- 
vincia-región; convivencia entre 
Administración central, regional 
y municipal habitando la misma 
casa; inexistencia de conciencia 
regional; relaciones de buena 
vecindad con las comunidades 
autonómicas colindantes, que 
trad ic iona lm en te  h an  estado  
polarizadas en tom o a  la gran 
c i u d a d ,  p r o p o r c i o n a n d o  
recursos humanos, económicos 
y naturales...

En cualquier caso, bienvenida 
sea la autonom ía en un Madrid 
que no m erece ser confundido 
con  el c e n tra l ism o  al uso. 
A unque sólo sea para que de una 
vez por todas la Villa pueda con
vivir con la C orte  sin que se con- 
f u n d a n  su s  p a p e le s .  Y q u e  
cuando alguien manifieste queja 
o p ro te s ta  p o r  los m odos y 
maneras del poder central, no 
siga metiendo en el mismo saco 
la palabreja; Madrid.

J A V IE R  E C H E N A G U S U
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N el congreso de la 
FIFA  celebrado en 

Tokio, en 1964, España fue ele
gida para organizar el Cam peo
nato Mundial de Fútbol de 1982. 
Ahi empezó el baile. El aconteci
m iento  trascend ía  los límites 
estrictarñente deportivos. For ello, 
un real decreto  de 3 de octubre de 
1978 instauró-el comité organi
zador. Constituido por representa
ciones de diversos departam entos 
ministeriales y 9e otras institu
ciones púbiicas, tenia por misión 
preparar, organizar y coordinar 
todas las actividades encaminadas 
a la celebración del Mundial en 
las mejores condiciones.

« M i  t a r e a  —n o s  e x p l i c a  
Saporta— es arreglar las cosas para 
que once muchachos puedan enfren
tarse a otros once con un balón de 
por medio y para que quienes 
quieran verlos correr tras el balón 
puedan hacerlo.»

Pero la cosa tiene más miga de 
la que parece desprenderse de las 
palabras del presidente del comité 
organizador. Son 24 equipos, 17 
estadios, 1.300 millones de espec
tadores en todo e! mundo y 36.000 
millones de pesetas invertidos por 
España. Además, una enm arañada 
parafernalia comercial arropa el 
evento. Casi nadie ha perm ane
cido al amrgen de esta jarana. La 
Fábrica Nacional de M oneda y 
T im bre ha  em itido  sellos con 
representaciones alegóricas de la 
competición y ha acuñado casi 
cuatrocientos millones de uni
dades monetarias alusivas. TVE ha 
«fundido» la friolera de 18.000 
millones de pesetas en infraestruc
tura. Cam psa h a  editado una guía

La llegada del Mun al trae de cabeza al

Se reestruc iu rari el trá fico  y e l aparcamiento 
Madrid, con pasarela incluida

especial de carreteras. La Telefó
nica, un listín especial en cuatro 
idiomas. El señuelo mundialista ha 
llevado a  los clubs a  tirar la casa 
por la ventana para  acondicionar 
sus estadios. Los establecimientos 
hoteleros, sabedores de que la 
ocasión la pintan sin bisoñe, han 
subido un 15 por cien sus precios. 
Los.Ayuntam ientos se han visto 
también pillados por la  liga.de esta! 
p o d ero sa  m áqu ina  tragaperras  
que levanta pirulís y convoca 9 
estadistas de todo el m undo en los 
estadios. ^

E L  VIUNDIAL C U L T U R A L  
D E L  M U N IC IP IO

L a FIFA , que a fin de cuentas 
es la madre del cordero , exige a 
los Ayuntamientos que den trami-

en las roñas cercanas a los estadios. A i  fondo de la fotografía, e l campo de fú tbo l del Real

Saporta v Mundial
D on R a im u n d o  Saporta  fac- 

a  »  1“  r  R a im u n d o  1 . - s a

s 'r . ‘ c .E  ¿ S ™  ' S o r o ^

.  •  -  ■  s - r s - r . ’- - . »

V l a d r i d  l i m p i a  l a s  calles t o d o s  ganan. L o  itnposib
trove aparcamientos es que J a "  algunas veces, 
considerado oportuno esa mver q  --------- —

E l Ayuntamiento 
«adelanta» doscientos 
millones de pesetas en 
la preparación de la 

ciudad para el Mundial

ta c ió n  u rgen te  a  las licencias 
municipales, que faciliten un local 
de 600 metros cuadrados para 
centro de Prensa, que establezcan 
la regulación de circulación y 
aparcam iento y que faciliten un 
local para  l í  instalación de la dele
gación del comité. El Ayunta
miento de la Villa h a  cumplido 
ho lgadam ente con el req u e ri
miento y con motivo «de tan fausto 
acontecimiento deportivo» las dele
gaciones de servicios vinculadas al 
Mundial gastarán 200 millones, 
G ran parte de esa cantidad se 
recuperará a  expensas del comité 
organizador. En todo  caso, la cifra 
se ach ica  al lado de los 300 
millones de pesetas que han gas
tado los propietarios del Bernabéu 
y del Calderón para  rem odelar sus 
campos.

Emilio G arc ía  Horcajo, con
cejal de Abastos y M ercados, 
tiene an te  si la doble ta re a  de con
ten er  los precios ante la avalancha

de medio millón de forasteros que 
inev itab lem ente  p rovocarán  el 
alza, y la  coordinación de la res
puesta municipal al reto del M un
dial. Respuesta que h a  de darse en 
varios frentes. La Delegación de 
Cultura, por ejemplo, de la que es 
responsable Enrique Moral, ha 
presupuestado 35 millones para 
co m plem en ta r  co n  iniciativas 
municipales el mundial cultural 
que Saporta m ontó para  dar con
solación a  los que pasan de fútbol 
y llenar vacíos en tre  partidos. 
Ramón H errero, delegado de Cul
tura, nos avanza el programa; Plá
cido Domingo (una de las mas
cotas de esta  feria) can tará en el 
paseo de Coches del Retiro, el 
ballet nacional de C uba vendrá al 
Español, zarzuela en el Centro 
Cyltural.de la Villa, el casticismo 
de A rniches en la  Córrala, la 
España rom ántica en la plaza' 
Mayor, festival juven il en el 
Retiro, música clásica en plazas y 
ja rd in e s ,  ex p o s ic io n e s  en  el 
museo municipal... Si a  esto se 
añaden los Rolling, Julito Iglesias, 
el Bolshoi, Ray Charles y demás 
títeres de Saporta, la cosa va a 
resultar un  San Isidro a  lo  bestia.

UNA BA TALLA A GANAR

De lo que se tra ta  a  fin de 
cuentas es de que la cosa fun-

Ayuntamiento. L 
Cultura, Abasí. 

Transportes, San 
Ambiente, Se 

Municipal y Relací 
con programas esp

delegaciones de 
Circulación y 

miento y M edio  
idad y Policía 
s Sociales cuentan  
'icos de actuación

P a r a  h a c e r  
patria, en la movida 
d e l M u n d i a l  ha 
colaborado hasta el 
s u r s u m  c o r d a .  
Organismos,- insti
tuciones, clubs y 
asociaciones han 
echado su cuarto a 
espadas para que

sea un éxito^ de crí
tica y  público y  el 
personal foráneo  
quede su fic ien te 
mente epatado.

E l Ayuntamiento 
de Madrid, sin ir 
más lejos se gastará 
200 millones de pe
setas

T . U G ID O S

Nueva señalización con placas diseñadas e l estilo europeo

'■'i.

Plácido Domingo, 
Ballet Nacional de 

Cuba, zarzuelas en el 
Centro Cultural de la 
Villa, casticismo en La 
Córrala, festival juvenil 
en el Retiro..., algo de 
lo que la delegación de 
Cultura ha preparado

cione, o  sea, que no se atasque y 
para ello Francisco Herrera, con
cejal de C ircu lac ión  y T ran s 
portes, ha  tom ado medidas y se ha 
gastado !2 millones de pesetas, 
que serán reintegradas al A yunta
miento por ei Comité Organi
zador «Hay que restructurar el trá- 
fíco y el aparcamiento en las zonas 
aledañas de ambos estadios.» dice 
Francisco_H errera. «En el Cal
derón tenemos ya diseñada la regu
lación de zonas peatonales, zonas de 
reserva para coches de autoridades 
y prensa y aparcamiento de auto
cares. El sistema ya se ensayó con 
éxito en el partido At. de Madrid- 
Hércules de la Liga pasada.» El 
Bernabéu plantea más problmas 
dada su ubicación ' y porque el 
Comité Organizador aún no ha 
definido la zona de seguridad en 
tom o al estadio. Las 19 líneas de 
la E M T  que discurren próximas a 
ambos campos se reforzarán sus
tancialmente, además de señali
zarse en las paradas con placas 
diseñadas «ad hoc» con el logo
tipo del Mundial. EstSn ya avan
zadas las obras de remodelación 
de la terminal de Colón de la línea 
que va a  Barajas, linea que se 
reforzará además cuanto sea nece
sario. M ientras dure el Cam peo
nato  funcionarán  adem ás dos 
especiales, una de carácter cul
tural que recorrerá circularmente 
el Vladrid antiguo, m useos y 
demás; otra, de carácter turístico 
que llevará a  los grandes centros 
com erciales. La G ere n c ia  de 
Urbanismo cederá  tres o cuatro

solares de propiedad municipal 
para  acondicionarlos com o apar
camientos disuasorios de auto
cares. Se instalarán paradas fijas 
de taxis colectivos - en determi
nados puntos de la ciudad. Se ha 
instalado un kiosko de informa
ción en Barajas y se repartirán 
cientos de miles de folletos a  los 
visitantes con información sobre 
autobuses, taxis y la ORA, «El 
único tem a preocupante —con
cluye Francisco —concluye Fran
cisco H errera— es el transporte 
colectivo, los autocares. Es una 
batalla que hay que ganar.»

Además de la 
ampliación de las 

líneas de autobuses, se 
instalarán paradas fijas 

de taxis colectivos

£1 Palacio de las Neciones, en e l Paseo de la  Castellana, sede de l Comité O rganiiador del 
M undial

LAVAR LA CARA 
A LA C IU D A D

Manuel Mella, desde la conce
ja lía  de Saneamiento y Medio 
A m b ien te , h a  a f r o n ta d o  un 
em peño m erecedor de un aplauso 
cerrado; lavarle la c a ra  a  la 
ciudad, 83 millones de pesetas se 
apellida esa tarea de higiene y 
embellecimiento. Pero dan lo suyo 
de si, porque se van a  limpiar 
fachadas, los accesos a  la ciudad 
por todas las carreteras nacio
nales, las zonas de concentración 
del público con motivo del M un
dial, Tam bién el ajardinamiento y 
embellecimiento de la urbe. Las 
brigadillas de operarios de la lim
pieza han cambiado ya de uni
forme que, no podía ser de otro 
modo, son de color naranja, el 
color que el Mundial ha puesto de 
moda.

La delegación de Policía y Segu
ridad Ciudadana increm entará los 
servicios de vigilancia, además de 
crear otros especiales que traba
jarán con algún tipo de coordina
ción con el dispositivo montado 
por la Comisaria G eneral de Segu
ridad Ciudadana que movilizará 
50,000 policías en un' despliegue 
de efectivos humanos sin prece- - 
dentes. Existe además el llamado 
Plan Naranja, (salta a  la vista que 
este Campeonato está bajo la 
advocación de la Santa Naranja) 
dispositivo integrado por volunta
rios civiles (boy-scouts y demás). 
Se pondrá también en funciona
miento un servicio de erradica
ción de la venta ambulante y un 
servicio especial en el Parque de 
bomberos-

Si a todo esto se añade la nueva 
señalización del M etro y super
ficie, no habrá más remedio que 
concluir que poderoso caballero 
es don Mundial. Tan poderoso al 
menos como el míster Marshall de 
Bertanga en aquel pueblo caste
llano. Aquí corno allí y ahora 
como entonces se ha echado el 
resto para honrar at forastero. 
Nada se pierde con ello, pues 
aunque todo pasa, como dijo el 
poeta, todo queda (que también lo 
dijo), y como dice don Raimundo 
Saporta, con erres gangosas y 
gu turales, si gastam os nuestro  
dinero en poner la casa guapa, 
pues, oiga, miel sobre hojuela s.

- ‘ 1

/ I  1

Dónde 
informarse

Sin perjuicio de  las oficinas 
de inform ación q u e  p o r  su 
cu e n ta  insta le  en 'p u n to s  
estratégicos de  la c iudad  ei 
Real C om ité  O rganizador del 
Vlundial-82, el Ayuntam iento  
de Madrid ha  asum ido la res
ponsabilidad de  ten e r  sufi
c ien tem ente  inform ados a  los 
500.000 v is itan tes  qu e  se 
esperan, al ob jeto  de  hacerles 
más fácil su estancia en la 
Villa.

A d e m á s  de  in fo rm ac ió n  
sobre cuestiones específica- 
n e n t e  m u n ic ip a le s ,  ta le s  
com o líneas de  autobuses, 
servicios sanitarios y asisten- 
cialef, radio-taxis o museos, 
la  C orporac ión  m unicipal, a 
través de  la  delegación de 
Relaciones Sociales, se p ro 
pone centralizar en  un com 
plejo único  los datos q u e  el 
f o r a s t e r o  r e q u i e r a  p a r a  
moverse con so ltu ra  p o r  la 
ciudad.

En el paseo de  R ecoletos el 
P a t r o n a t o  M u n ic ip a l  d e  
Turism o instalará un a  galería 
con veinte departam entos a 
disposición de Renfe, Iberia, 
Telefónica, Cajas de  A horros 
y dem ás entidades,,, M ás de 
un millón de  folletos están 
listos p a ra  d ifundir las carac--. 
terísticas de  dichos servicios. 
U na term inal perm an en te  de 
TV m an tendrá  inform ados a 
los eventuales transeún tes  de 
los resultados de  los partidos.
Se h a  ed itado adem ás un 
m anejable vademécum turís
tico de  Madrid.

Por su parte , la  D elegación 
de  C irculación y T ransportes, 
en concierto  con ei M inis
terio  de T ransportes, insta 
la rá  en  el a e ro p u e r to  de 
B arajas un quiosco de  infor
m a c i ó n  m u n ic ip a l .  U n a  
case ta  similar estará  lista en 
la term inal de C olón  de  la 
Hnea de autobuses que llevan 
al aeropuerto . D esde allf se 
distribuirán cien mil folletos 
sobre las líneas de la EM T, 
cuaren ta  mil sobre func iona-’ 
m iento del servicio de taxis y 
doscientos mil sobre la  O R A . 
Todos ellos están impresos en 
cinco idiomas y p royec tan  in . 
una cu idada im agen de  la 
C orporación  municipal.

La inform ación es tá  ser
vida p a ra  que sea verdad 
aquello  que escrib ieron C al
derón  y G óm ez de la  Serna 
de  que en M adrid no  h ay  fo
rasteros.

Ayuntamiento de Madrid



D esde hace dos años el C entro  de Higiene M ental y 
R ecuperación  Psicopedagógica, está trabajando con niños del 
distrito  de M ediodía________ _________________________________

Ir al psicólogo
Su labor está orientada a cubrir la asistencia 
en el campo de los trastornos escolares y  
emocionales de la población infantil de la zona

La experiencia  se inició en los profesores una  serie de 
1975 cuando un grupo de  psi
cólogos del Hospital Psiquiá
t r i c o  « A lo n s o  V e g a »  se 
p lanteó la transform ación  de 
ia asistencia psiquiátrica exis
ten te  c reando  un  grupo in te r
disciplinario al am paro  de  la 
Asociación de  Vecinos de los 
barrios de  Saconia, B elm ente  
y P eña  Chica.

D esde Abril de  1980 hasta  
hoy, más de  cuatrocientos 
niños en tre  los cuatro  y los 
qu ince años han pasado  por 
el C E H IM E  p a ra  solucionar 
muy diversos problem as: fra
caso escolar, eneuresis, hiper- 
actividad, tra r to rn o s  dislé
xicos, etcétera .

SEV IIN A RIO S Y 
C O N FE R E N C IA S

El trabajo  del C E H IM E  se 
desarrolla  fundam enta lm ente  
en tres vertientes. P o r una  
parte , a través de  charlas y 
mesas redondas a las que  se 
convocan  a  las Asociaciones 
de  Padres de  A lum nos de  la 
zona, p a ra  tratai; los p ro 
blemas más frecuentes  y sus 
posib les  so lu c io n es  e n  el 
entorno familiar. Igualmente, 
el C E H IM E  organiza para

seminarios llevados por espe- 
c i a l i s t a s  e n  d i f e r e n t e s  
cam pos, con el fin de  que  los 
e d u c a d o re s  p u e d a n  t r a ta r  
m ínim am ente  los trastornos 
más frecuentes, trasladando 
al c e n t ro  ú n ic a m e n te  los 
casos de  m ayor envergadura 
que  necesiten  de  una  asis
tenc ia  especializada.

E l a s p e c to  t e r a p é u t i c o  
constituye la segunda ver
t i e n t e  d e  t r a b a j o  d e l  
C E H IM E . Son los padres y/o 
los profesores quienes envían 
a los niños al cen tro  p a ra  su 
tra tam ien to , que  se realiza 
fundam enta lm ente  fuera  de 
horas  de  clase, Al producirse 
el con tra to  en tre  el niño y el 
cen tro , pad res  y profesores 
deben  responder a  un cues
tionario cuyo fin es doble. 
Por un  lado, en tra r  de  lleno 
en la  p rob lem ática  del niño y 
sus posibles causas. P o r o tra  
parte , los cuestionarios son la 
base sobreMa que  se funda 
m enta  la te rc e ra  vertiente  de 
trabajo  del C E H IM E .

P R O Y E C T O S F U T U R O S

El equipo de! C E H IM E  se 
e n c u e n t r a  c o m p u e s to  , p o r

cinco especialistas en psico 
logía infantil, un  psiquiatra, 
un  pedagogo, un asistente 
social y tre s  estudiantes del 
ú ltim o curso  de  la Facultad  
de  Psicología, y cuen ta  con 
u n  p r e s u p u e s t o  d e  t r e s  
millones de  pesetas, lo  que 
conlleva que  ningnno de  los 
in tegrantes del grupo tenga 
una  dedicación  plena.

• A unque los medios, sobre 
todo los económ icos, no  son 
a b u n d a n t e s ,  e x i s t e n  d o s  
proyectos p a ra  el próxim o 
año.

El p rim ero  de ellos con 
siste en  la  c reación  de  o tro  
cen tro  en  uno  de  los puntos 
neurálgicos del distrito com o 
es el Pueb lo -de  Vallecas, ya 
que la  desigual distribución 
en tre  la  población  y la  ex ten 
sión de  M ediodía  impide que 
un  sólo cen tro  p u ed a  a tender 
a  los casi 30.000 niños que 
viven en el distrito. In tim a 
m ente relacionado  con  este 
tem a  se encu en tra  la  posibi-' 
lidad de  que  los a lum nos de 
IcJs ú l t im o s  c u r s o s  d e  la  
F a c u l t a d  d e  P s i c o l o g í a  
puedan  trab a ja r  en  régim en 
de  p rá c t ic a s  en  el nu ev o  
centro , recibiendo p o r  ello 
una p eq u eñ a  beca.

B O R J A  M A R T IN E Z  D E  
T E JA D A

«Pirulo», cuaren ta  años vendiendo ilusiones en El Retiro, 
hom enajeado por su pequeña clientela ______________

El amigo de los niños
Los precios de sus golosinas 

han resistido las cotas inflacio- 
nistas, y pueden encontrarse 
cientos de cosas por una triste y 
esmirriada peseta. Esta labor 
que comenzó a  los diecisiete 
años, por aprovechar un permiso 
de venta concedido a  su padre 
paralítico, le ha  hecho mere
cedor de uno de los premios 
Vecino de Madrid, concedido' 
r e c i e n t e m e n t e .  P i r u l o ,  el 
n o m b re  de  g u e r ra  de  Luis 
Ortega, se ha convertido en el 
p e rso n a je  m ás p o p u la r  del 
Retiro. Para celebrar su cua
ren ta  aniversario de venta de 
caramelos, globos y cromos ha 
querido rendir homenaje a su 
clientela, pero  la gente m enuda 
habia pensado lo mismo y hete 
aquí que, com o en los cuentos, 
el hom enajeador ha resultado 
ser e! homenajeado. La semana 
pasada. Pirulo, solterón, como él 
mismo se confiesa, y residente |  
en la UVA de Hortaleza, decoró 
una de las entradas del Retiro, 
donde ha mantenido su puesto 
durante veinte años, y montó 
una gran  fiesta. H ubo  para  
todos, vino para los señores,

flores para las señoras y para  los 
niños, cestos con cromos, píru- 
letas y globos. Ese día, las chu

cherías ni siquiera alcanzaron el 
precio de cinco céntimos, al que 
vendió su primer caramelo.

tP Iru lo t. nombre de guerra de Luis Ortega, se he tonvertido en e l personaje más 

papular y querido po r los niños

Diariamente emplean más de 2 5 0  kilogramos de harina integra!

En C uatro Caminos, un grupo de jóvenes 
han constituido una cooperativa para  
fabricar panes y bollos sin tram pa ni cartón.

El pan, pan
La panadería E l Tigre es uno de tantos 
establecimientos surgidos en los últimos años a 
consecuencia del auge de la alimentación 
naturista entre ciertos grupos de jóvenes, y  
menos jóvenes, de Madrid.

Desde la puerta huele a  harina 
y a  sustancias dulces. En el local, 
de reducidas dimensiones, hay 
anaquelerías donde se exponen 
los productos que se fabrican en 
ia  trastienda: barras de pan, 
croissants, galletas, tartas, etcé
tera , todo  integral.

Cuando se tritura el trigo en 
sucesivas moliendas, se separa la 
parte del grano de la cáscara. 
Del g rano  se ex trae harina 
blanca que se utiliza en la panifi
cación, la bollería y la pastelería. 
De la corteza se obtiene el sal- 

'vado, que se deja para  la nutri
ción del ganado. Sin embargo, el 
salvado contiene fibra y una 
serie de vitaminas y proteínas 
que residen en la envoltura del 
grano y que son convenientes 
p a r a  el a p a r a to  d ig e s t iv o  
humano. D e ahí qu.e el plan inte
gral sea cada vez más valorado 
por ciertos sectores de la pobla
ción.

El Tigre, situado en la calle 
Tenerife, en pleno barrio de 
Cuatro Caminos, lleva funcio
nando más de tres años, y ya se 
ha convertido.en proveedor de 
varias herboristerías y tiendas de 
alimentación integral de los alre
dedores. Un grupo de mucha
chos está a  cargo del local. Fun
cionan en plan de cooperativa y 
combinan el trabajo en la  pana
dería con los estudios u otros 
empleos más o menos estables.

Diariamente emplean más de 
250 kilogramos de harina inte
gral en la  fabricación de sus p ro
ductos. No es una cifra muy 
importante dentro de los cerca 
de 900,000 kilogramos de pan 
que se consumen diariamente en

\4adrid, pero  ellos tampoco pre
tenden sumirse en el juego de la 
corppetencia.

;»Aqui todo lo hacemos en plan 
artesanal», nos dice una de las 
chicas. »Eso supone una gran 
diferencia con respecto al pan de 
las grandes panlflcadoras. Noso
tros nos podemos permitir el lujo 
de andar mirando la barra cons
tantemente, a  ver si ha fermen
tado, a ver la madre, a ver..., pero 
si el pan se hace con máquinas es 
Imposible cuidarlo tanto.»

Dentro del taller se amon
tonan las bandejas con pequeños 
redondeles blancos, prestos a  ser 
metidos en el horno. En una 
pared cuelgan los moldes para 
las pastas y las galletas. En los 
rincones los sacos de harina que 
se utilizarán durante la jornada.

«Las tiendas del barrio no nos 
han puesto nunca ningún inconve
niente, porque la industria del pan 
integral es cosa aparte. Ahi al lado 
hay un horno de pastelería normal 
y, al revés, nos han ayudado. Eso 
si, nos tintan de gente rara y 
llaman a esto Hlppylandia.»

Según la  legislación cualquier 
horno autorizado para  fabricar 
pan blanco puede extender sus 
competencias al pan integral, 
Pero la  fabricación en masa de 
este tipo de pan, no sólo reba
jaría la calidad del mismo por las 
miras lucrativas de ciertos espe
culadores que tratarían de hacer 
pan más barato  adulterando la 
materia prim a (que es relativa
mente cara), sino que también 
pondrían en peligro los centros 
de producción limitada.

C A R M E N  S A N T A M E R IA
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Polémica
sobre
Peña
Grande

A S O C I A C I O N  D E  V E C I N O S  

L O S  P I N O S

N. de la R .:  En relación 
con un a  inform ación  ofrecida 
en el n ú m ero  6 de l VILLA 
D E  M A D R ID  sob re  la  u rb a 
nización del po lígono  A  de 
Peña G ran d e , la  A sociación 
de Vecinos Los P inos nos ha  
escrito  la c a r ta  qu e  re p ro d u 
cim os ín tegram ente , en la 
que rectifican algunos datos 
del articulo . En nuestro  p ró 
ximo núm ero  publicarem os 
el p u n to  de  vista de  la  com i
sión n egociado ra  de los co n 
venios de  P eñ a  G ran d e  (Ofi
c ina  M unicipal del Plan),

Muy señores nuestros: ,
Com o Asociación de Vecinos 

del barrio de P eña G rande nos 
gustaría que ' se rectificase la 
información aparecida en ese 
informativo quincenal, n.® 6, 
página 14 y artículo «Cambiar ,1a 
im agen» resp ec to  al rea lo ja 
miento de los afectados por la- 
urbanización del polígono A de 
Peña Grande.

En prim er lugar, no existe 
ningún bloqueo de realojo provi
sional, sino un bloque destinado 
al realojo definitivo que debía 
estar term inado para el próximo 
mes de junio, pero que sería un 
«milagro» que estuviese para  el 
del año que viene.

Es inexacto que las nuevas 
viviendas vayan a  ser todas de 90 
metros cuadrados, y es absoluta
mente incierto que los vecinos 
no vayan a pagar nada.

No com prendem os cómo en 
su información dicen que con 
pagar 15.000 pese tas , tienen 

•todos los vecinos resuelto el p ro 
blema. Pensamos que se deben 
haber confundido con otro  caso, 
puesto que el polígono es el 
«menos favorecido» de cuantos 
se han negociado en este dis
trito. Precisamente cuando se 
firmó a  finales de 1979, esta A so
ciación no lo ra ti f ic ó ' com o 
válido, puesto que al menos cua
renta inquilinos tendrían que 
pagar más de millón y medio, 
con un interés del 12 p o r  cien en 
doce años, para  acceder a  una 
vivienda de 85 metros cuadrados 
y algunos propietarios también, 
para esta vivienda, tendrían que 
pagar cantidades sobre el medio 
millón. Y todo  ello, porque los 
metros que les falte en permuta 
para adquirir vivienda, se les 
cobra a  33.000 pesetas metro 
cuadrado.

Así, repetimos, el realojo de 
los habitantes de «casas bajas»' 
para meterlos en «casas altas», 
en el p o líg o n o  A de P eña  
G rande, no es ninguna «ganga». 
Es necesario m ejorar las condi
ciones de pago, hay que mejorar 
las.condiciones del convenio.

Los Los vecinos del barrio  de las Peñuelas, el más castizo del distrito de Arganzuela, 
celebrarán  las fiestas de la  M elonera en la plaza reform ada________________________

Una plaza de pueblo
En su ajardinamiento la Junta Municipal del 
distrito invertirá ocho millones de pesetas.
También se van a peatonalizar los alrededores 
y  las calles más próximas tendrán plazas de 
aparcamiento

«Queremos que quede un gran 
espacio abierto, con árboles y 
plantas de todo tipo. Colocaremos 
treinta bancos, columpios, mesas 
de ajedrez y reservaremos una 
pequeña zona para jugar a los 
bolos. Es muy importante que ios 
ancianos se sientan a  gusto porque 
en esta zona hay muchos miem
bros de la tercera edad», explica a 
VILLA D E M A D R ID  Benito 
Vlartín-Lorano, presidente del' 
distrito de Arganzuela.

«Lo más importante ha sido 
recuperar la fuente, que era muy 
añorada por los vecinos. Hace 
ocho años que se la llevaron y yo 
la encontré en unas dependencias 
municipales en el Retiro. La 
vamos a reparar y la colocaremos 
en el centro de la plaza, como 
estaba anteriormente.»

La plaza de las Peñuelas se ha 
convertido en estos últimos años 
en el centro de todas las mani
festaciones culturales y festivas 
del distrito. L a  razón está en que 
tiene un carácter de «plaza de 
pueblo» y a ella confluyen varias 
calles im portantes en la zona, 
c o m o  la  c a l l e  d e l  m is m o  
nom bre. Labrador y A rquitec
tura. Para que el arreglo de la 
plaza sea  com pleto se van a  pea

tonalizar los alrededores de la 
misma, excepto la calle de las 
Peñuelas, que será la única que 
qued e  ab ie r ta  al trá f ico  «El 
motivo de peatonalizar la zona es 
que los chiquillos podrán jugar al 
fútbol sin estropear la plaza», 
sigue diciendo Benito Martin- 
Lozano.

Por su parte , la delegación de 
Saneamiento y M edio Ambiente 
del A yuntam iento se ha  tom ado 
muy en serio estas obras que 
em pezaron hace un mes aproxi
m adam ente y ya van en una fase 
muy avanzada. «Hemos tomado 
con mucho cariño la reforma de 
P eñuelas  p o r  varias  razones 
—explica M anuel Mella, con
cejal de este área—. Primero, 
porque las caracteristicas-sociales 
det barrio son de lo más represen
tativas del Madrid viejo y también 
porque para este distrito que tiene 
cerca de 120.000 habitantes, es 
importante crear un espacio ajar
dinado como éste, pues sólo 
cuentan por ahora con el parque 
de la Arganzuela.»

Los vecinos del barrio tienen 
opiniones de todo  tipo  con res
pecto  a  las obras. Fernando Del
gado vive en el barrio hace ya 
quince años y nos com enta; «Me

La p iara de las Peñuelas se está empezando a re fo rm ar

parece fenomenal que nos pongan 
más zonas verdes, pero no estoy 
del todo conforme, porque con la 
peatonalización de la plaza nos 
quitarían cincuenta plazas de 
aparcamiento y va a ser imposible 
dejar el coche por la noche.»

A nte esta inquietud de los 
vecinos, la Jun ta Municipal ha 
intentado buscar soluciones. La 
más próxima es la de proveer de 
p la za s  d e  a p a rc a m ie n to  en 
batería a  las calles rtiás p ró 
ximas, como la calle Arquitec
tura, la del paseo de la Espe
ranza, que es paralela a ésta, o la 
calle de Carvajales. De esta 
manera se ganaría el espacio 
perdido. El con&ejal de Circula
ción y Transportes del A yunta
miento, Francisco H errera, ha

c o m e n t a d o  a V IL L A  D E  
VIADRID que este proyecto 
está todavía en estudio, pero 
pued e  ser viable para finales de 
año-

Para Asunción Pérez, presi
d e n ta  d e  la  a so c ia c ió n  de 
vecinos «La Unidad de Argan
zuela»; «La idea de reformar la 
plaza nos parece muy buena 
porque nosotros la hemos apoyado 
directamente y, sobre todo, hemos 
hecho mucho hincapié para que se 
recuperara nuestra fuente. En este 
sentido estamos muy satisfechos, 
aunque con las obras nos han 
tapado unos murales pintados por 
miembros de la asociación, y con 
esto no estamos de acuerdo.»

A L IC I A  A C E B E S

Por la cuesta de Moyana 
el caminante demora 
sus pasos que le conducen 
a la Glorieta de Atocha 
junto a las grises casetas 
donde e l azar amontona 
igualados por el precio 
best-sellers, novelas rosas 
los clásicos del ayer 
y  los modernos de ahora 
los doctores de la Iglesia 
xy el pom o que nos asóla» 
Santo Tomás y  Xúviera 
Hollander ¡a pecadora 
unidos por un momento 
en la cresta de la ola.
E l escalextric acoge 
la marabunta rabiosa 
del automóvil que ruge 
con arrogancia sonora 
mientras bulle un hervidero 
de humanidad afanosa 
en el vientre del coloso 
que cual su hermano de Rodas 
dice adiós a los viajeros 
que aqueste puerto abandonan 
por los caminos de hierro 
que no por las suaves ondas.
E l emperador flamenco, 
el césar Carlos añora 
en la plaza de su nombre 
las soledades gozosas 
del Monasterio de 'Yusie 
y  su espíritu de asoma 
a meditar errabundo 
del Bótánico en las frondas.
E l Prado para cantarlo 
más que romances o coplas

Bucólica en el Prado
M O N C H O  A L P U E N T E

necesitará del verso 
de la epopeya y  la oda 
que exige en la magnitud 
y  claridad de su obra 
un marco más adecuado 
que ¡a humildad de estas trovas. 
A su alrededor pululan 
los centauros y  amazonas 
que a visitarlo vinieron 
de la América y  Europa 
para posar con Velázquez 
y  retratarse con Goya.
A hospedarse con Neptuno 
en las principescas fondas 
que jun to  a su carro ofrecen 
sus alcobas espaciosas 
donde Creso comprobara 
que toda fortuna es poca.
E l adiós de los mares luce 
su apostura poderosa 
y  el obelisco a los cielos 
su esbelta aguja remonta.
Luego Apolo se maquilla 
y  su figura remoza 
junto al plácido parterre 
en la fuente rumorosa 
y  el caminante a los dioses 
vn himno en silencio entona 
pues piensa que fueron sabios 
aquellos dioses de Roma 
y  un brindis a la Cibeles 
por ser la excelsa patrona 
ofrece desde la barra 
del kiosko tentadora.
Con la dorada cerveza 
que entre sus labios invoca 
al mismo Baco en la fuente  
que sus caudales pignora.

Ayuntamiento de Madrid
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Gon la reciente inauguración de una biblioteca en Tetuán ya son 
catorce los centros municipales de lectura y préstam o de libros 
con que cuentan los distritos______

Libros para todos
Hay instalados, también, once quioscos de lectura al aire Ubre, donde 
la única «obligación» del ciudadano es la devolución del periódico en 
condiciones que pefmitán su posterior lectura

El pasado  día 19 el alcalde, 
Enrique  T ie rno  Galván, inau 
g u raba  u n a  nueva  b iblio teca 
m unicipal, la  de  T e tuán . Esta 
b iblioteca, instalada en los 
locales de la Jun ta  del dis
trito , hab ía  • estado  cerrada  
basían te  tiem po, a pesa r  de 
ser la  de- m ayor im portancia  
b ibliográfica después de  la 
B iblioteca C entral, en la calle 
de  Fuencarral.

A hora , acondic ionados sus 
locales, distribuidas m ejor 
sus salas de  adultos y niños y 
ab ie rto  el ja rd ín  que posee  el 
edificio en  su in terior p a ra  
qu e  el qu e  lo  desee  pueda  dis 
f ru ta r  de  su lec tu ra  al aire 
libre, esta  antigua biblioteca, 
con m ás de  siete mil volú
m enes en s u  haber, vuelva a 
e s t a r  a l  s e r v i c i o  d e  lo s  
vecinos de  es ta  am plia zona 
m adrileña.

En este  m o m en to  el A yun
ta m ie n to  h a  in s ta lad o  ya  
n u e v e  b ib l io tecas  m u n ic i 
p a les  -en los d is tr i to s , sin 
co n ta r  la  cen tra l, y h a  distri
bu ido  once  quioscos de  lec 
tu ra  al aire libre en otros 
tan to s  parques  y plazas de  la ' 
c iudad. C on esta  ape r tu ra

paulatina, la  nueva C orpo ra 
ción va  cum pliendo uno  de 
sus deseos m ás im perantes; el 
fom en ta r  en el c iudadano  la 
inquie tud  p o r  la  lec tura , des
p e r ta r  su in terés  p o r  conocer 
t o d o  a q u e l l o  q u e  e s t á  
im preso, co m o  instrum ento  
vital de  cultura. Y asi lo  ha  
m anifestado  en  varias o ca 
siones nuestro  alcalde, su 
p r i n c i p a l  i m p u l s o r ,  al  
c o m en ta r  qu e  «todo libro 
enseña algo, aunque sea u 
libro. A través de los libros 
conocemos la historia de nues
tros antepasados, sus vivenr 
cias, sus deseos y sus pensa
mientos, y comprobamos cómo 
sólo el hombre instruido, el 
hombre capaz de acercarse a 
sus congéneres a  través de ia 
lectura de sus opiniones, es 
capaz —a su vez— de razonar, 
de dialogar y de estar en paz 
con los demás.»

La respuesta  a  estas inquie-: 
tudes la  están d an d o  los p ro 
pios vecinos al acud ir  a las 
b ib lio tecas a  lee r  sus libros o 
a  pedirlos p restados, y la  han 
d a d o  esos vecinos de  T e tuán  
que , sin estar todav ía  inaugu
ra d o  el qu iosco  de  la  calle del

B I B I .I O T K C  A S  D K  L A  T F R C E R A  E D A D

Pabellón de Alicante (Casa de Campo): 800 libros.
Calle Encomienda de Palacios (distrito Moratalaz); 700 libros.
Cálle Raimundo Fernández Villaverde (distrito Chamberí): 300 li

bros.
Calle Tinamús. 35 (Asociación de Vecinos Parque Opañel): 200 li

bros.
Antiguo A yuntam iento Canillejas (Club de Jubilados San Luis): 

l.tXX) libros.

P O R  C O R R E O
BOLETIN DE SUSCRIPCION

De este periódico se editan quincenalmente ochenta m il ejemplares. 
S i desea recibir con regularidad todos los números, envíe este boletín 
de suscripción gratuitp, ya que parte de la tirada del informativo se 
buzonea por barrios en form a rotativa. Remítalo a VILLA D E  
M AD RID. Plaza de ¡a Villa. 4. Casa Cisneros. L “ planta 
Madrid-12.

N O M B R E Y  APELLIDOS

P R O F E S IO N .............................................................. E D A D .

CALLE O PLAZA .................................................................

NUM ERO  .........................P IS O ..............................D. P.

D octo r M arianj, han deposi
ta d o  su propio  periódico en 
las bandejas vacias para  que 
los vecinos que pasen p o r  esa 
)lacita puedan  después tam- 
>ién disfrutar de  su lectura. s  de Madrid, Enrique Tierno G »M n: Concepción Aparicio, concejala-presl- 

I  d istrito de Tetuén, y £nríque Mora!, concejal de Cultura, durante la  Inaugu-
A N A  S iM O N E T  ración de la Biblioteca M unicipal

Q U I O S C O S  D E  L E C T U R A  A L  A I R E  L I B R E

D I S T R I T O F E C H A  I N A U G U R A C I O N

C entro; P laza  d e  lo s  Jardines d c l  A r q u it e c to  R ibera.  

Cham artin: P arque d e  B eriin .
P laza  d e  la  P rosperidad . . 
CaJie C iara  d e l  R e y  c /v  C anilias  

•  Jard ines d e  S an  fe m a n d o .
(S u d a d  Lineal: P laza  d e l  C arm en .
C ham berí: P laza  d e  Charoberf-.
F u encarral: Plaza d e  las  Islas  A lo r e s .
C arabanchel:  P l ^ a  d e  C ara b an eh el.
T etu án ; C a lle  D o c t o r  M arianí.

A v e n id a  d e l  G e n e r a l  Perón.

23  d e  d ic iem b re  d e  1980. 
25 d e  abril d e  ! 9 8 l .
25 d e  abril d e  1981,
19 d e  ju n io  d e  198!.
21 d e  abril d e  1982. •

.  15 d e  m a y o  d e  1981.
16 d e  sep tie m b r e  d e  1981. 

12 d e  n o v ie m b re  d e  1981. 
19 d e  d ic ie m b re  d e  1981. 

5 d e  abril d e  1982..
5 d e  abril d e  1982.

RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES

B lB L fO T E C A S E R V IC I O S V O L U 
M E N E S

H O R A R IO  S A L A H O R A R IO
P R E S T A M O

F E C H A
IN A U G .

C E N T R A L

C a lle  F u en carra l, 78  
D to .  C en tro

S a la  G e n e r a l  
S a l a  d e  I n v e s t i g a 

d ores  
Sala  d e  In v id en tes  
S erv ic io  d e  P réstam o

92.831

L u n e s  a  viernes:
9 a 15 y  16 a  21 ,3 0  h. 
Sábados:
9  a  14 y  16 a  19 h.

L u n e s  y  viernes:  
16 a  18 h. 
M a rtes  y  ju eves:  
10 a  12 h.

7-V1-I977

V A L L E C A S

C a l l e  S i e r r a  d e  
C a m e r o s ,  20  
D to .  V allecas

S a la  G en era l  
S a la  In tanñ l-Juven il  
S e r v ic io  d e  Préstam o

3.626
515
992

L u n e s  a .v iernes:
15.30 a  2 1 ,3 0  h. 
Sábados:
8 .30  a  14,30 h.

1

M a rtes  y  ju eves:  
16 a 2 0  h. 
Sábados:
10 a  13,30 h.

24-1V-1980

L A  L A T IN A

C a lle  R a fa e l  F in a t,  54  
D to .  Latina

Sala  G e n e r a l  
S erv ic io  d e  Préstam o

3 .580

L unes  y  viernes:
15.30 a 2 1 ,3 0  h. 
Sábados:
8 .3 0  a  14.30 h.

M artes  y ju eves:  
16 a 2 0  h. 
S ábados:
10 a  13,30 h.

8 .X 1 .1978

C A M L L E J A S

A v d a . d e  A r a g ó n ,  172 
D to .  San  B las

S a la  G en era l  
S a la  Infantil-Juven il  
S e r v ic io  d e  Préstam o  
C ab in as  d e  Id iom as

2 .744
532
983

L u n e s  a  viernes:
15.30 a  2 1 ,3 0  h .  • 

S ábados:
8 .3 0  a  14 .30  h.

M artes  y ju eves :  
16 a  2 0  h. 
Sábados:
10 a  13.30 h,

3-X II-1980

H O R T A L E Z A

C a lle  S an ta  Virgilia, 
15
D to .  H o rta leza

S a la  G e n e r a l  
S a la  Infantil-Juven il  
S erv ic io  d e  P réstam o

2.100
960

L unes  a  viernes:
15.30 a  2 1 ,3 0  h, 
Sábados:
8 .30  a  14 .30  h.

M a rtes  y  ju ev e s  

16 a  20  h. 
S ábados:
10 a  13.30 h.

5 .X I -I9 8 !

V IL L A V E R D E

C alle  V e n im a m et ,  109 
D to .'  V illaverde

S a la  G en era l  
S a la  Infantil-Juven il  
S erv ic io  d e  P réstam o

1,714 
'  946

L u n e s  a  viernes:
15.30 a  2 1 ,3 0  h. 
Sábados:
8 .30  a  14,30 h.

M a rtes  y ju eves:  

16 a 2 0  h. 
Sábados:
10 a 13,30 h.

18-X II-1980

T E T U A N

C a lle  B ra v o  M urillo ,  
357
D to .  T etu án

Sala  G e n e r a l  \  
Sala  Infantil-Juven il  
S erv ic io  d e  P réstam o  
S a la  d e  L e c tu r a  al 

A ir e  Libre

7 .000
950

L u n e s  a  viernes:
15.30 a 2 1 ,3 0  h. 
Sábados:
8 .3 0  a  14,30 h,

M artes  y  ju eves;  
16 a  20  h. 
Sábados:
10 a  13,30 h.

19-V-1982

C A R A B A N C H E L

C alle  H e r m a n o s  del]
M ora l, 15
D to .  C arab an ch e l

S a la  G en era l  
S a la  Infantil-Juven il  
S erv ic io  d e  Préstam o

2.000
1.000

L u n e s  a  viernes:
15 .30  a  2 1 ,30  h. 
Sábados:
8 .30  a 14,30 h.

M artes  y ju eves; I 

16 a  2 0  h . 1 

Sábados:
10 a  13,30 h.

19-XI1-198I

B IB L IO T E C A
M U S IC A L

C alle  Im peria l,  8 
D to .  C en tro

S a la  d e  C onsuira  
C ab in a s  para  P ianos  
S e r v ic io  d e  P réstam o  
M u seo

50.000
obra$

100
nstrum entos

L u n e s  a  sábado^: 
8 .3 0  a  15 h. 
L u n e s  a viernes:  
16 a  2 1 .30  h.

M ism a s  horas C r e a d a  en  

1919

B IB L IO T E C A
J A R D IN

C alle  P r incipe d e  Ver- 

g a r a  c /v .  R a m ó n  y 
C aja l
D to .  C ham artin

Sala  G en era l  
S erv ic io  d e  Préstam o

880
1.000 D esde, las  10 h. 1lasta  el o scu re c er

10-111-1982

Ayuntamiento de Madrid



B A R R IO S ____________________ _
En la inauguración del avance, Enrique T ierno G alván se refirió a  la 
ciudad com o «un hogar grande donde habitam os»

El plan llega a Tetuán

íts

Preservar la trama física y  social del barrio, 
reorganizar el distrito en el suelo vacante y  
defenderlo frente a la presión terciaria del área 
Orense-Castellana, son las propuestas 
principales del avance del Plan General de 
Ordenación Urbana en el distrito.

El Pian ha  llegado a  T etuán y 
el a lc a ld e ,  E n r iq u e  T ie rn o  
Galván, estuvo en su presenta
ción, jun to  a  más de dos cente
nares d e  vecinos.

El viejo profesor hizo un poco 
de historia de  nuestro Madrid, 
de su degradación p o r  la especu
lación ilegal, de la tolerancia con 
la que Corporaciones munici
pales anteriores h icieron posible 
la pérdida de la fisonomía propia 
de la ciudad, de la  paulatina des- 
ti;ucción del M adrid tradicional,

«Lo primero que hizo la Corpo
ración —dijo el a lca lde— fue 
evitar la destrucción sistemática 
de la ciudad e lotentár recuperar 
Madrid para que vuelva a  ser lo 
que fue: simplemente una ciudad 
con fisonomia.»

El viejo profesor, que planteó 
la necesidad de que los vecinos 
se  s ie n ta n  v in c u la d o s  a  su 
ciudad, a  sus árboles, a  sus casas, 
a  sus problem as —«la ciudad es 
un hogar grande donde habi
tamos»—, señaló en su interven
ción que «la ciudad es pedagogía, 
es enseñanza, y para que enseñe 
tiene que transmitir, tiene que per
manecer, tiene que ser una lección 
de historia y no simplemente 
cemento y ladrillo, cuando hay 
ladrillo porque lo normal es que 
sólo haya cemento».

Refiriéndose al avancé del 
Plan G eneral de O rdenación 
U rbana  y a  su elaborac ión . 
T ie rno  G alván  subrayó  que 
«tuvimos que parar la especula
ción, retirar licencias, tener ver

Don Pío 
Baraja

El im pío D on  Pió. A si lo  
definió un desaprensivo que se 
dedicó parte d e  su vida a  dividir 
a las escritores en buenos y 
malos. Y hay que decir que lo 
hizo bastante bien, sólo que al 
revés. Los que él consideraba 
superficiales o  dignos de ter- 
mento han llegado hasta nues
tros dias más vivos y con más 
fuerza que nunca. Lo que son las 
cosas.

Uno de los más vilipendiados 
era un vasco, de boina calada y 
mirada ágil, propietario de una 
panadería situada al lado d e  la 
callff Preciados. Este periférico 
fue un pasean te  incansable , 
observador puntilloso de todo  lo 
que< le rodeaba , adem ás de 
escritor genial. Tal vez no sea 
exagerado decir que la novela 
moderna española cristaliza en 
un hom bre q ue  es D o n  Pío 
Baroja. Y muchas de sus histo
rias se desarrollan en la  ciudad 
que; le veía pasear; M adrid . 
Recientemente se ha reeditado 
una de sus novelas más cono 
cidas: La trilogía de «La lucha 
por la vida», novela en la  que la 
ciudad es un personaje más, 
a l c a n z a n d o  e n  m u c h o s  
momentos el protagonismo de la 
acción.

¿Cómo es Madrid visto por un 
vasco? Ante todo  hay que decir 
q u é  n a d ie ,  e x c e p t o  ‘P é r e z  
Galdós, ha creado una galería de 
tipos com o Baroja. Sus perso
najes cubren un abanico social 
que va desde las gentes de mal 
vivir, que se reunían en los 
antros de la calle de Toledo, 
hasta la aristocracia de la calle 
de La Princesa. Entre estos dos 
mundos, Baroja realiza en sus 
novelas un friso social inigua-

M IG Ü E L  G A TO
lable. Por sus páginas desfilan 
los anarquistas d e  principios de 
siglo, con su fe en el cambio 
social y su maravilloso mundo 
utópico; los ladrones de Curti
dores; las putas de  A tocha; los 
campesinos de Carabanchel; los 
contertulios de los cafés; los 
poetas de las buhardillas de la 
calle Cervantes; en fin, por la 
re tina  d e  B aro ja pasa  todo  
Vladrid. Y este desfile literario, 
este carnaval de personajes, está 
tratado  por la plum a de Baroja 
con cariño, Este vasco icono
clasta am aba esta  ciudad. Se 
deleitaba en sus plazas, en sus 
jardines; simpatizaba con ese 
Vladrid popular de los barrios 
bajos, razón ésta  por la cual sus 
personajes populares son los más 
logrados y los más agradecidos 
para el lector.

E x is ten  m u c h as  g u ía s  de 
vladrid. N o son pocos los escri
tores que se han inspirado en sus 
rincones, pero  ninguno tal vez 
com o B aro ja . El q ue  qu ie ra  . 
conocer el Madrid de principios 
de siglo tiene que recurrir, sin 
duda alguna, a  sus novelas. Y el |  
q u e  p r e t e n d a  a v e r ig u a r  el 
porqué de la particular esencia 
de es ta  c iudad , te n d rá  que 
buscar las razones en los perso
najes BarOjianos,

No le d ieron el Premio Nobel. 
T ras la G uerra  Civil vivió ence
rrado  en su casa, olvidado de 
todos y despreciado por muchos. 
Solamente, los rincones de El 
Retiro le veían pasar todas las 
mañanas, con su boina, su abrigo 
y sus ojillos vivaces.

Vladrid le dio a  este vasco, 
que además era  impio, sus perso
najes. El le dio la inmortalidad.

daderas batallas con los promo
tores e inmobiliarias, batallas que 
normalmente hemos ido ganando, 
y ahora Vladrid está siendo sigeto 
a un minucioso catálogo».

«Lo que estam os haciendo 
—añ a d ió — es a justar el Plan 
General anterior, que no se obe
decía, a  ia realidad. Que lo que 
esté en la realidad esté en el plano 
("porque ei P lan es, al mismo 
tiempo, un plano") y que lo que 
esté en la realidad esté en el 
piano.»

Tras referirse a  la importancia 
del Anillo Verde, al peligro de 
que el centro de Madrid se siga 
terciarizando y a  la  necesidad de 
que la ciudad recobre su equili
brio  («no pasar en cincuenta 
metros del palacio a  la chabo
la» ),  el a lc a ld e  in d icó  q ue  
«queremos una ciudad en la que se 
pueda vivir, en la que nuestra casa 
no sea un refugio para no estar en 
la  calle». «L a ciudad —con- 
cuyó— tiene que ser la continuidad 
de nuestra propia casa.»

F R A N C IS C O

V IL L A N U E V A

Propuestas:
1 . A v o n i t t  ó »  A «U irl«9. R e tn o M ld c ^  

a r e a  m an ten ten d o  ita m a  y  bája  
A p ertu ra  d e  la  a v e r id a  M  A stu n as  s o b e  el 
p a s e o  cM lo s  C un«4or6« Sctu ipam iento  s i 
D orde d a  la  vFa y  a  (a  aR uca Oe l a  b o c a  d e  
•m etro *  d e  VeriD ia

2 . C 9 m ÍM  d e  T a tu á fi, C fM C idn  d «  u n  w a n
q u e  c o n e c ta r ía  c o n  e l  a c M a í d e  

V e< « ia  c o r  e q u íp e n a n to f l  y  raatOfO d e  m- 
Iraviv9a>‘*da9,

X  O M Ia  H M o*Q (ruD  d a  U i iH f r t r tn o  d e  
l«  c a lle  VUUmU. C o n  d o a  c a /n le s  po« w rü ~  
ó o , D artdac d e  a p a rcam ien to  y  a c * ra s  a n v  
p iias , C oM ñduya a  la  c re a e id n  d e  u n a  rad  
M ir ita l d e  p e n a tra o ó n  a l w n d o .

4 .  H M p o l lg e o e e  t n d u e t r i a ln  d e  T « u * » >  
N o n » . A te a a  re a e rv a fla s  p a ta  in d u stria  Hm* 
p ia  y  ac tiv id ad es  a r t» sa n « d ft

5 .  d e  u n a  y a n p t t a a .  « U  Dea io ft-  
ta » ,  fla n q v a e d a  p o r e d if o o s  w r f e f id a i e s y  
d e  e q o ^ a m e r io  e r  Uts 4 u e  6e  r e a k ^  loa 
h a U ta n la s  d e  la s  in fraviviendas, 
F M w b M a c ló n  d e l  á m a  V irid e a e e tfe fM ' 
0 e m n u « ( e  w n o d e ia n d o  la$  n w u a n a a  
m |$  M ia f iw a d a s  y  s iis ln u y e n d o  la  infm vi- 
v iertda.

7 .  P ts c k ta  V ic to r ia  R em o d e lac id n  d a l á re a  
e o n ^ r a d íc a o á r d e i a  infra v iv ienda  y  f a a te ^  
0fi p a ite  d e  lo s  9t>elos vafi&me«. A peilufV  d e  
n u e v o  w a  rio e o m o  ii8 f ICO a ltem a iM ) a  B ravo  
M ufilo , C io a c c r  d e  u n  cenU o d e  trabado, 
aO v^aiT iien to  y  z o n a  verd e ,

I ,  P raA ooaR odngues,P eaK n2aetón io (a l«n  
el ú luno  iremo,

%  A fM tu ra  d a  « v a n M a  « e  l» a n ip le n a . A lw <  
n a t m  a  F ra n c o s  R o d r> 0 g « , q u e  q u e d a  
e o n ic  V ia co m erc ia l y  d e  tra n sp o n e  
V iv iendas d e  raa lc jo , aq u ip am ien io  e s e o tti  
y  z o n a s  varOa&

10.  R e rn o d e le e É W tle N im e rw e n e w s u p É ii»  
o b e o M a  raa to fan d o  la  m fn v m e n d a . nw»* 
lo m an d o  la  m d u s» ia  y d e s u u r ^  e l iv s io  a  
ao u ip am ien lo  dep o rtiv o  y  esco la r,

1 1 . U b e r a r  <in p a t ío  d e  m a r o a n a  p a n  zo n a  
v e rd e , raa lo fan d o  Ca •rhavrvien<}a e n  e l parf- 
m e lro . L a s  c o c h e ra s  d e  la  E M T a e  rev to iian  
p a r a  aQ uipairiíen to  c o m a iM l, cu llu ral y 
a & ^ n o a i .

12 . A eh aU M ae l6 A  d e  la a  v iv ie n d a s  m e n e a  
d e te n o ta d a s  y  evstiigciO n d e l re s to

1 3 . A m p liac ió n  d e l  e ) a  $ ü > ee lo  D e lg a d e .
ÜfiQ d a  lo$ e ie m e n lo s  Que con figu ra  Id m a la  
O a s te -N o rte  c o n  la  q u e  s e  p re ie n d a  c e rra r  el 
te rc e r  c in tu rú r.

1 4 . C ^x lan ac id n  d e l  í t m  d e  V an tllie , a n  o rd en  
a l  a s p o n ja m « n to  d e  Irarrva y  e n a d ic a e i^  d e  
tfiffavivienoa R ehab iin ac ió n p u fiu ja i d e  e d i
ficación ,

1$ . P U 2 S 4 ie P lr to iA tta . C o n ju r a c ió n  d e l  ̂ « a  
c o m o  c a n u o  d a  b a rn o a rn p lia n d o  su  equ tpa- 
T iien to  y  ra a to ja n d o e n  ei á r e a  la «ifravwtaA- 
úa

1 6 . P a a a o  d e  la O iieceJd n  , A m p iM o n  d e  a c e 
t a s  Bwievaii2 a c )d r la leral

1 7 . P o te r \d a e l6 n d a l* n la 6 a A to e t> a -C h a in a ^  
lin.

16. U a rq u é a  d e  V lai^a, A m pliación a c e r a s  eu* 
levarizacion  la te ra l

19. i i n e a  ñ  d e  m e tro : M ara6& n*Fuencarrdi
2 0 . 5 .  fla lirtu r> do . P e a io r u a c ió r  to ta l
2 1 . P a e e o  d e  la  C a a te lle n a  y R a im u n d o  Per* 

n é n d e z  V W avarde. P a s o a  su p e rio re s  p a ra  
eo m un icaoO n  c o n  M in io s ,  e n  itin erao o s 
p o a io rw e s  cro p u esio s .

T "  ■'

fWeaio 
OConyM

'  ^  CMUC Ü El O enetiA L  i*

MCU) < 
ACAS50 ,*

AZCA',

H ace ahora  cien años, el polifacético m adrileño A rtu ro  Soria 
inventó la C iudad Lineal

lo que Madrid pudo haber sido
Como alternativa a la especulación del suelo y  
a la arbitrariedad urbanística, propuso la 
consigna de «ruralizar la vida urbana y  
urbanizar el campo»

Vladrid es una habitación con 
6.000 kilómetros de calles, 120 
barrios y tres millones de habita
c iones regurg itando  estrés y 
mala uva. Colmenas, scalextrics, 
atascos, ruidos; una cosa de 
locos. Nuestra casa de locos. 
Pero pudo haber sido de otro 
modo, porque, hace ahora cien 
años, un madrileño diseñó una 
ciudad más hum ana, más sana, 
más enraizada en la  Naturaleza. 
Se llamó A rturo Soria, inventó la 
Ciudad Lineal, Su proyecto sólo 
se hizo realidad en m iniatura y a 
titulo experimental.

Los falansterios. Icaria, Nueva^ 
Armonía, Andrópolis o las ciu
dades imaginarias de Filareto, 
Campanella o  Francis Bacon 
son aproximaciones, literarias 
más b ien , a  ia ciudad  ideal 
donde no existe la angustia del 
caos ni otras neuras urbanas. En 
España, aquí en Madrid, sin ir 
más lejos, en la calle Caballero 
de G racia nació en 1844, uno de 
esos iluminados que invirtió su 
vida en proyectar un entorno 
urbanístico donde los m adri
leños vivieran más libres, más 
sanos, más felices, A rturo Soria 
y Vlata, polifacético y autodi
dacta, ingeniero, inventor, filó
sofo, po lítico  y em presario , 
enunció hace justam ente cien 
años los principios de la Ciudad 
Lineal.

B ajo  el t i tu lo  «C osas de 
Vladrid» aparece e! 22 de enero 
de 1882 un artículo firmado por

Soria en «El Progreso» en el que 
analiza el problem a circulatorio 
de la  capital por la que circulan 
entonces 200.000 personas, 5.000 
carruajes y 20.000 caballerías. 
No se c o n o c e n  d ire c c io n e s  
únicas, ni preferencias, no existe 
legislación a c e rc a  d e  veloci
dades, cargas o pesos máximos. 
El hacinamiento de la ciudad no 
lo había resuelto el ensanche 
estrenado catorce años antes,

Soria reivindica un Madrid 
futuro con más armonía y zonas 
verdes: «Antes de cortar un árbol 
no seria malo formar expediente. 
Así disfrutaríamos de su sombra 
algunos años.» Como alternativa 
al Vladrid atenazado por la espe
culación y la  arbitrariedad urba
nística. propone la Ciudad Li
neal.

«Ruralizar la vida urbana, 
urbanizar el campo» es su con
signa y para  ello funda la Com
pañía Madrileña d e  Urbaniza
c ió n . A g ra n d e s  rasgos , su 
ciudad del futuro se vertebra en 
torno a una sola calle de 500 
metros de anchura y de la lon
gitud que fuere necesaria. Sus 
extremos «pueden ser Cádiz y 
San Petersburgo o  Bruselas y 
Pekín». En el centro de esta 
c in ta  inm ensa pone fe rro ca 
rriles, tranvías y carreteras, y 
también las cañerías para el 
agua, el gas y la electricidad, 
estanques y jardines, y de trecho 
■en trecho  «pequeños edificios 
municipales para los servicios».

Las edificaciones se asoman a, 
es ta  línea central y su profun
d id a d  a p e n a s  a d m i t e  u n a  
pequeña retícula viaria poste
rior, tras d e  la cual está «senci
llamente el campo». El campo es 
salud, y p o r  aquellas fechas 
vladrid encabeza la lista de ciu- 

dades con mayor tasa de m orta
lidad por mil habitantes. «Tenga 
esto en cuenta —escribe Soria— 
quien quisiere hablar con prio
ridad y diga Matadero en vez de 
Ayuntamiento, si al de Madrid se 
refiere, y matarife primero por 
alcalde presidente.»

En Madrid, el propósito ini
cial de Soria e ra  que su Ciudad 
Lineal se desarrollase a ambos 
lados de un ferrocarril de 50 km. 
de largo que desde Fuencarral 
hasta Pozuelo de Alarcón, con 
afluentes tranviarios o  de M etro, 
ceñiría prácticam ente la ciudad. 
L a  cosa quedó en un proyecto 
de juguete; el barrio aún llamado 
C iu d a d  L in e a l en c a b a lla d o  
sobre la vía que sigue llamán
dose Arturo Soria, La aproba
ción de un plan parcial en 1972, 
llamado sarcásticamente Ciudad 
L inea l,  d e s tru y ó  d e f in i t iv a 
mente, en beneficio de uq urba
n ism o banal y o rd inario , el 
m onum ento  h istórico  creado  
por Soria, Debería haberse con
servado, como testimonio de lo 
que pudo haber sido y como 
monumento único en la historia 
del urbanismo.

En el principio Madrid l'ue 
viajerit, en árabe, «lugar de 
muchos canales». En el final, 
pudo haber sido Ciudad Lineal, 
lugar de m uchos jardines,

T . U G I D O S

Ayuntamiento de Madrid



1 6 / CULTURA
Un año más, el Retiro se abre a  los libros. Tam bién este año hay 
ferias periféricas en los distritos de la  ciudad_______________

Feria del Ubre de Madrid
Ochenta y  seis libreros, treinta y  dos distribuidores y  ciento dos editores 
estarán presentes en esta nueva edición para ofrecer una nutrida 
muestra de los casi treinta mil títulos publicados anualmente iw ÍQ  d e l  LIbfO 

d e  rn o d r íd
^pQtrocínciclQ por d  EKcma 
QSflyuntcimicnto de ÍHcidrid

porque del retiro
d c l!^  dcmoyool 13 de junio 

1982

%

Después de los libros viejos, 
que han abandonado ya R eco
letos, son las novedades edito
riales las que se adueñarán, un 
año más, del Paseo de Coches de 
El Retiro para, desde el 28 de 
abril al 13 de junio, encontrarse 
al aire libre con el público.

Como novedad para  este año, 
!a Feria del Libro será específi
cam en te  m adrileña, abando 
n a n d o  e l  c a l i f i c a t i v o  d e  
«nacional»  p resen te  en ed i
ciones anteriores. En la práctica, 
a  pesar de que libreros y editores 
de otras regiones se estarán pre-

Lo que 
dura el tiempo

Los españoles, no sólo los 
madrileños, tienen com o lugar 
común decir: «D e M adrid al 
cielo». Aciertan. H e buscado 
por qué; se debe al tiem po; no a 
la tem peratura, que no es mala, 
pero no mejor que la de otras 
ciudades, incomparables a  la  de 
las veras del M editerráneo (to
davía no se ha  jnventado  otra  
parecida). E n  ninguna ciudad 
p o r  m i c o n o c i d a  ( n o  son  
muchas, como sabes, pero si bas
tantes) se tiene tan to  tiem po 
como en Madrid. El d ía  es más 
largo, entre otras cosas porque 
invade más horas de la noche 
que en o tra  parte ; pero no es 
esto sólo: duran más. El español 
es enemigo personal del que
hacer, no sólo lo lleva en la 
sangre, sino  en el alm a. El 
español - t a l  vez no tan to  el 
catalán, tal vez no tan to  el vasco, 
au nque  m ás de lo q ue  ap a 
rentan— nunca pierde el tiempo: 
lo  a p ro v e c h a  s a b o re á n d o lo ,  
viéndolo pasar, viendo pasar a 
los demás. A veces, en A nda
lucía principalmente, exagera; 
surge entonces la juerga que si 
no es tiempo perdido tiene en sí 
algo de desesperación para no 
acordarse de él. Todo son jibíos, 
lamentaciones, vino, buscando 
el olvido del problema.

Hablo de Madrid, de su equili
brio. Hay juerga si se juzga nece
saria, pero com o remate, no 
como finalidad. El madrileño ha 
encontrado su punto  en la ter
tulia, en el café —no en el casino, 
que suele ser aburrido, encu
briendo el juego—. N o los ha 
inventado (¿quién inventa?), los 
ha aprovechado,

IF razm en to  d e  L a  C a lle  d e  Val- 
v e rd e ,  n o \e la  de  M a x  A u b  so b re  la 
vida en e l M a d rid  d e  an teguerra . M ax  
A u b  n a d ó  en P a rts  en 1902, d e  p a d re  
a lem á n  y  m a d re  fra n cesa , y  m urió  en 
M éjico  hace d ie z  años. L a c a lle  d e  

V alverd e  s e  pu blicó  en 1961 y ,  a l  igu a l 
qu e  « L a s  b u e n a s  in te n c io n e s» ,  e s  una 
n ovela  d e  costu m bres m adrileñ as. M a x  
A u b  cu ltivó  lo d o s  ¡os g én ero s  literario s , 
escrib ió  la  m a y o r p a r le  de  su  o bra  en e l  
.ex ilio , despu és d e  p e rd e r  ¡a guerra  
c iv il ¡>, a n tes  d e  m o rir , g iró  una breve  
v isita  p o r  E spañ a .)

sentes, su producción llegará a  la 
Feria a través de las distribui
doras, co n  lo que se po d rá  
adquirir cualquier libro.

La polémica de años ante
riores entre libreros, editores y 
distribuidores parece haberse 
resuelto. Con independencia de 
esta Feria del Libro de Madrid, 
al aire Ubre, los editores dispon
drán  de un Salón Internacional 
del Libro, a  celebrar, en otoño 
-a lternativam ente en Madrid y 
Barcelona—, con un  carácter 
más profesional y en local ce
rrado.

Lam entablemente, la Feria 
—que también tendrá  su prolon
gación en diferentes barrios de 
vladrid— no contará con activi
dades culturales paralelas para 
adultos. A cambio, los crios 
estarán en su ambiente, puesto 
que en los cercanos jardines de, 
Cecilio Rodríguez (al lado del 
antiguo ZOO) funcionarán per
m anentem ente diversas activi
dades dirigidas a los niños, 
Teatro  leído, lecturas com en
tadas, juegos, concursos, salón 
con ilustradores y demás activi
dades amenizarán para  los más 
pequeños el obligado paseo de 
sus padres por entre las casetas 
de libros.

J .  E .  B .

Chamberí

Día 1: Representación de la 
ob ra  infantil, «La acrobacia de un 
sueño», p o r  el g rupo  «R ito  
Obra» (19,30 horas, en la  plaza 
de Chamberí).

Día 2 : Charla-coloquio sobre 
«Libro infaiitil»(19,30 horas enel

Salón de A ctos de la Jun ta M u
nicipal).

Días 3, 4  y 5: C lausura de las 
Jornadas de la Tercera Edad, con 
fiesta. (Plaza de Chamberí).

Día 7 : Coloquio sobre «Radlo- 
televisiÓD Española», a  cargo de 
don Ramón G óm ez Redondo, 
miembro del Consejo de Admi
nistración de TVE. (20,00, horas 
en el Salón de A ctos de la  Junta 
Municipal).

Día 8 : Coloquio-charia sobre 
«Poesía», a  cargo de Francisco 
Giner de los Ríos (20,00 horas, 
en el Salón de Actos de ía  Junta 
Viunicipal).

Día 9: Representación de la 
obra, «Ejercicios de amor en el 
gran guiñol», por el grupo «Apa
riencias» (21,30 horas).

Día 11: Charla-coloquio sobre 
«Astrologia y Psicoanálisis», por 
doña Luz Ferro (20,00 horas, en 
el Salón de Actos de la  Jun ta 
viunicipal).

Tetuan

Día 1: «Libro de humor», con 
la  asistencia de Aurelio Romero, 
Evaristo  A cevedo  y O ctavio  
Colis (19,30 horas).

Día 2 : «Libro de poesía», con 
Juan  González y A ntonio H er
nández (19,30 horas).

Día 3 : «Literatura infantil», 
con Carm en Vázquez Vigo y h  
Antonio de Laiglesia (19,30 ho
ras).

D ía  4 :  « L ite ra tu ra  de la 
mujer», con R osa M ontero  y 
Clara Janes (19,30 horas).

Día 5: A ctuación de Mayte 
Criado, cantautora.

Día 6 : A ctuación del grupo

.Colaboran:.
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Como novedad de este año, la  Ferie da! Libro será específicamente madrileña

vlelicámbolo con la obra  «El 
Titiritero» (a  las 12,00 horas).

Día 7 : «El libro en el aula 
escolar», con Miguel M uñoz y 
vlanuel Alvarez (colegio G uada
lupe), Cristina M uñoz Simón 
(colegio O rtega  y G asse t)  y 
Anastasio de Vicente (colegio 
Pío X ll)  (19,30 horas).

Día 8 : «Los editores», con 
Ramón Akal y Ezequiel M éndez 
(19,30 horas).

Día 9 : «La critica literaria», 
con Ludolfo Paramio y Rafael 
Conté (19,30 horas).

Día 10: «Los grafístas», con 
vlanuel Ponce Saiz y José Luis 
Cabañas (19,30 horas).

Día 11: «Los libreros», con 
Luis G arrido y Antonio Alba- 
rrán  (19,30 horas).

Día 12: A ctuación del grupo 
«El vigote de Lope», con danzas 
africanas (19 horas).

Día 13: Actuación del grupo 
«Zampano» con la obra  «El 
patito feo» (21,00 horas).

(Los actos se celebran en los 
jardines de G eneral Perón).

La delegación de C ultura del A yuntam iento y la A grupación de Amigos de Ram ón 
G óm ez de la Serna reúnen en un a  sola exposición a cincuenta artistas plásticos

Pintando la ciudad
Pintores y  escultores reflejan su particular 
visión del Madrid de ayer y  de hoy, del Madrid 
que se pierde tras los edificios modernos y  las 
exigencias del centralismo

D urante todo el mes de Junio, 
de siete a  nueve de la  tarde, per
m anecerá abierta la exposición 
«Vladrid visto por sus pintores», 
en la calle Peligros, 2, «Madrid 
es una ciudad que inspira ter
nura», com enta Julio Alvarez, 
uno de ios ram onianos organiza
dores de la exposición, «Madrid 
está muy destrozado, pero todavía 
quedan retazos de su cultura, de 
sus tradiciones. Y hay que intentar 
que no se pierdan.»

Los ramonianos son un grupo 
de artistas, pertenecientes la 
mayoría a !a tertulia de Antonio 
vlanuel Campoy, escritor y crí
tico de Arte, en el Círculo de 
Bellas Artes. Los ramonianos.

con su presidente Rafael Flores 
a  la  cabeza, se han propuesto 
llevar el arte  al gran público 
madrileño, despertar esa sensibi
lidad por lo artístico que existe, 
indudablem ente, en cada vecino 
de la villa. «Queremos seguir 
haciendo exposiciones de este 
tipo, y de hecho tenemos progra
mada la próxima para noviembre 
o diciembre sobre el tema de 
Navidad.» Explica José Luis del 
Palacio, otro de los ramonianos, 
«Pero también queremos salir a la 
calle, sacar algunos cuadros de 
esta exposición a la calle e invitar 
a  la gente a  que se acerque a los 
pintores y les pregunte cómo se 
realiza un cuadro, que pregunte a

Uno de los liem os de la exposición 
uM adrid visto  po r s u s  piniorass

los críticos, a  los poetas. Incluso 
llevaríamos música para reunir 
más facetas del arte.»

La exposición fue inaugurada 
el pasado 13 de mayo, con asis
t e n c i a  d e l  a l c a ld e  T ie r n o  
Galván. Desde entonces han 
sido muchas las personas que 
han acudido a contem plar las

diversas escenas representadas 
en los cuadros: la  plaza de Tirso 
de Molina, el Palacio d e  Cristal 
del Retiro, el pasaje del Obispo, 
la ermita de San Isidro, la plaza 
de la Paja, el Rastro, la Gran 
Via, cada una con el sello per
sonal del estilo de su autor.

En cualquier caso, escenas 
muy «distintas a  las del adoce
n a d o  p i n t o r  d e  v i s t a s  y 
■‘souvenirs’' para turistas trans- 
humantes», como reza el catá
logo de presentación.

Al mismo tiempo, y coinci
diendo con el periodo de aper
tura de la exposición, los ramo
nianos han organizado una serie 
de mesas redondas con Madrid 
como telón de fondo. Para el 3 y 
el 17 de junio están anunciados 
actos en los que los médicos y 
los com erciantes expondrán sU 
visión de Madrid.

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

Ayuntamiento de Madrid



TfBS la  visita a la  ermita, a d isfrutar de! baila y'Juegos de la verbena

las modistillas 
y el Santo
Todos los 13 de junio acudían puntuales a la 
ermita de San Antonio a depositar su alfiler 
para conseguir del Santo un novio

Cuando apenas habia despun
tado el sol de junio sobre los 
tejados dé aquel M adrid pinto
resco y entrañable, hacia las seis 
y media o  siete d e  la mañana, 
por las calles de Arguelles y 
M oncloa em pezaban a  repique
tea r  los tacones  fem eninos. 
G rupos de mujeres, todas con 
sus mantones de largos flecos y 
sus llores en el pelo, se dirigían 
apresuradam ente hacia la  zona 
occidental de M adrid, donde la 
ciudad perdía su nombre. Eran 
las modistillas, que, puntuales 
como todos los años, acudían a 
la ermita de San A ntonio a  depo
sitar su alfiler para  que el santo 
les concediese, p o r  fin, un novio 
a  lo largo del año. Y algunas lo 
encon traban . Y en  seguida. 
Porque los mozos de Madrid 
madrugaban el 13 de jun io  para

v e r  a  aquellas pandillas de 
mujeres alegres y dicharacheras. 
Se hac ían  los encontrad izos, 
bromeaban, quedaban para  la 
verbena.

A  las nueve en punto  la ermita 
de San Antonio de la  F lorida y 
sus a lrededores se quedaban  
mudos. Las modistillas habían 
cumplido ya su ofrenda y se 
habían m archado al taller a  tra
bajar. Pensando, eso si, en la 
fiesta de la  noche, eri el baile y 
en los juegos de la verbena.

M enos joven, pero trem enda
mente prendado de la fiesta, el 
pintor G oya se m etía en la  ver
bena y seguía a  las «manólas» y 
los «felipes», para luego, en el 
sosiego de su estudio, plasmar 
sus rostros y sus atuendos en sus 
lienzos.

C . S A N T A M A R I A
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Silverio Lanza, m adrileño y precursor en pensam iento y conducta 
de la G eneración del 98_______

Un escritor rescatado
Ramón Gómez de la Serna se declaró como su continuador. Azorin y  
Pío.Baroja elogiaron a este hombre «misterioso, raro y  solitario». 
Ahora se cumple el LX X  aniversario de su muerte

Silverio Lanza (seudónimo de 
Juan Bautista Amorós) perte
nece a  esa clase de escritores 
olvidados por la cultura oficial, 
que si alguna vez aparecen en los 
libros escolares lo hacen  en 
fugaces renglones y calificados 
de «raros»,

Nacido en Madrid en 1856 y 
m uerto  en G eta fe  en 1912, 
ciudad donde vivió una gran 
parte de su vida, perteneció a  la 
Marina de G uerra, de la  que 
salió por voluntad propia siendo 
muy joven . D esvinculado  de 
grupos y escuelas se entregó con 
pasión al ejercicio' literario y 
periodístico. Fue un personaje 
extraordinario, en opinión de los 
que le conocieron, precursor en 
pensamiento y conducta de la 
generación del 98, entre..los que 
sus ideas hallaron comprensión y 
eco, su figura h a  cobrad»  actua
lidad con motivo del homenaje 
q ue  en  su m em oria , co inci
d iendo  oon el LX X  A niver
sario de la m uerte del «soli-' 
tario», le ha tributado la Corpo
ración municipal de Getafe.

E N  M E M O R IA

Para hacerse u na  idea de la 
im portancia e influencia de este 
escritor inclasificable, «raro» le 
llama Azorin, tomemos algunos 
com entarios de sus admiradores 
ilu s tre s .  P ío  B a ro ja ,  en  su 
«Tablado de arlequín», dice que 
«hay en G etafe un hombre mis
terioso que vive en una casita de 
la calle de Olivares. A  primera 
vísta este hom bre no tiene nada 
de extraordinario; es de mediana 
estatura, fornido, ancho de hom 
bros; parece un buen burgués 
que, cansado de la vida ciuda-

S U v ^ r lo  L e m a

daña, se h a  retirado a una aldea. 
Pero hablad con él e inmediata
mente quedaréis sorprendidos, 
llenos de asombro, mareados. 
Experimentaréis, al oírle, la sen
sación de lo extraño. ¿Hay nada 
más extraño que un hombre de 
gran talento? Los ojos de este 
hombre brillan con una luz fos
forescente; su conversación es 
una serie de saltos, de cabriolas, 
de ideas que aparecen y desapa
recen, tan pronto cómicas como 
p ro fu n d a s .  E ste  h o m b re ,  el 
ingenio más frenético y más 
desarreglado de nuestra época, 
en literatura se llama Silverio 
Lanza; en la vida, Juan Bautista 
Amorós. H e hablado con hom
bres de talento; he conversado 
con Elíseo Recius, con Pi y Mar- 
gall, con Salmerón, con don 
Juan Valera, con Galdós, con 
Benavente; ninguno me ha  pro 
ducido el asombro, la admira
c ió n  q ue  m e h a  p ro d u c id o

«la gtania Castilla»
L a G ran ja  C ast illa  e ra  un c a f é ,  

d on d e  h a c ía m o s  te r tu lia  un gru p o  d e  

estud ian tes  a  p r in c ip io s  d e  lo s  a ñ os  
4 0 .  S e  e n c o n t r a b a  e n  la  c a l l e  
Infantas, m u y  c e r c a  d e l  c a b a r et  d e  
m oda en  aq u ella s  é p o c a s .  C asa -  
b lan ca , q u e  ad o r n a b a  su p u erta  con  
una larga  p a lm er a  d e  ca r tó n  qu e  
subía h a sta  e l  t e c h o  d e  la  fach ad a .  
Vo n u n c a  p a s é  d e  la  en trad a , p ero  
los q u e  lo  h ab ían  h e c h o ,  co n ta b a n  y  
n o  paraban . A d e n tr o ,  n o s  dec ian:  
« H ay  g a c h íe s  q u e  fu m a n , t e  invitan  a  
bailar y  te  p id e n  u n  g in -fizz  e n  la 
barra.» El c o lm o .

E n c u a n to  a l c a fé  n o  s é  por  q u é  se  

l la m a b a  G r a n ja .  N a d a  t e n ía  d e  
alquería, s in o  tan  s ó lo  e ra  un  p o c o  
más l im p io  y lu m in o s o  q u e  los  
lo ca les  d e  la  é p o c a .

P ero s( sé  por  q u é  n o s  reu n íam os  
allí  p o r  la  n o c h e .  S a l ía m o s  d e l  

A te n e o ,  d o n d e  e n  su  b ib l io t e c a  
h a d a m o s  q u e  e s tu d iá b a m o s  lo s  q u e  
a p r in c ip ios  d e  cu rso , p o r  un  apuro,  
hab lam os d e ja d o  n u estro s  l ib ros  d e  
texto en casa  d e  « D o ñ a  Pepita» y  
sen taba  b ie n  estirar las p iern as  d e sd e  
la  c a lle  d e l  P rado a  la  d e  Infantas. El 
café  te n ia  un  c ie r to  d e je  literario . En  
el sa lón  d e l fo n d o ,  s u b ie n d o  u n os  

e sc a lo n e s ,  hab ia  u n a  s er ie  d e  ca r ica 

turas d e  lo s  ilu stres  p arroq u ian os  
q u e  lo  hab lan  fr e c u e n ta d o  y q u e  

v la n o lo ,¡e l  c a m a r er o ,  v en e ra b a . P or  
e n to n c e s ,  q u e  y o  r e cu e rd e ,  s ó lo  
acu d ia , ya  en tr a d a  la  m añ an a , Jar- 

d ie l  P o n c e la ,  q u e  s e  s e n ta b a  a  
e sc r ib ir  e n  un r in cón . Y o  n u n c a  lo  vi. 
P ero  v la n o lo ,  a te n to  a l p o r q u é  d e  las 
c o s a s ,  n o s  p r e g u n t ó  u n a  n o c h e :  

« U s t e d e s  q u e  e s tu d ia n ,  ¿ m e  p u e d e n  
e x p lica r  p o r  q u é  d o n  Jardiel para  
e sc r ib ir  n e c e s i ta  un  b o te  d e  g o m a  y  

u n as  tijeras?» N o s  q u e d a m o s  c o r 
ta d o s .  N in g u n o  sa b ía m o s  las c o stu m 
bres  d e l m aestro , E l « B o la s ,  q u e  era  
un o r u n d o  co n te r tu l io  en terad illo  
d e l trajín d e  la  faránd ula , le  r es 
p on d ió ;  « P r e g ú n te s e lo  a  d on  G u s 
ta v o ,  q u e  s iem p r e  e s tá  a  su  la d o  y se  
d i c e  su d is c íp u lo .»  G u s ta v o  s e  s e n 
tab a  ca si  to d o s  lo s  d ia s  a l la d o  d e l  
b o te  y  la  tijera  su m id o  en  tran ce . N o  
se  si v la n o lo  le  l le g ó  a  pregu n tar  a  
G u sta v o  P érez-P u ig  e l  m is ter io  o  se  
murió sin d e sv e la r lo .  A  lo  m ejor  
G u stavo  n o  lo  sab ia  o  e ra  un a  c lave  
e so té r ic a  q u e  s ó lo  s e  transm itía  a  los  

in ic ia d o s. P o r  lo  m e n o s ,  n u n c a  ha  
h e c h o  p ú b lic o  e l  m ister io  a  lo s  «300  
m illon es»  q u e  d u ran te  a ñ o s  han  
s e g u id o  su  p rogram a por  !a te le .

L a tertu lia  e ra  b u llanguera  y a c o 

g e d o r a . S e  h a b la b a  d e  m il c o s a s  y  d e  

nad a . A l  sen ta rn o s, c o m o  en  un a  
e s p e c ie  d e  liturgia, e l  o f ic ia n te  de  
tu rn o  s e  lev a n ta b a  y  d ec ía :  « D e l  

to n to  n u estro  d e  c a d a  d ía , líb ran os  
S e ñ o r ,  y  c o m e n z a b a  la  charla . A  
v e c e s  s e  se n ta b a  c o n  n o so tr o s  un a  
s eñ o r ita  g u a p e to n a ,  a lta  y  d e  m u y  
b u e n  v e r  q u e  d e c ía n  q u e  h a b ía  
te n id o  a m o r e s  c o n  E m ilio  C arrére y  

q u e  a c u d ia  allí a m atar n osta lg ia s  o  
para atisbar, aun q u e  fu era  d e  lejos, 
al p o e ta .  M anolo , d isc re to , le  su su 
rraba: « H o y  n o  ha v e n id o .»  Y  sus 
gra n d e s  o jo s  se  llen ab an  d e  u n a  tris
te z a  d esva id a . O tras, un  c o m p a ñ e r o  
n u estro  q u e  hab ia  a b a n d o n a d o  los  

e stu d io s  para d e d ic a r se  a  p rod u cir  
p e líc u la s ,  lo  q u e  le  h iz o  c a m b ia r  d e  
in d u m en taria , p u e s  cu b r ía  su  c a b e za  
c o n  un so m b re ro  d e  a las red on d as  
r ib etead as  en  gris, u sab a  c h a le c o ,  
c u e l lo  d u ro  y  co rb a ta  c o n  e l  n u do  
m uy fin o , y  para c o lm o ,  pitillera  
d o r a d a  c o n  d o s  o  tres cigarrillos  
L u c k y ,  n o s  v e n ia  a co n ta r  su s  penas. 
« v le  h a c e  fa lta  el d in ero  para c o m 
prar las  p ó lizas  y  so lic ita r  e l  créd ito .  
E n c u a n to  te n g a  2S p e s e ta s  e m p ie z o  
la  p e l íc u la .»  Y  le  serv ia  d e  d e sa h o g o .  
S a b ia  q u e  n in g u n o  d e  n o so tr o s  las 
te n ta m o s. « Y  q u é  v a s  a  h acer , t ie n e s

J O S E  A N T O N IO  N O V A IS

e l  g u ió n  p o r  l o  m e n o s .»  « G u ió n  
—n o s  r e s p o n d ía - ,  q u é  to n to s  so is .»  Y  

n o s  m iraba, d is p l ic e n te ,  d e s d e  su  
altura d e  produ ctor; « L o  im p ortan te  
e s  rodar, io  q u e  se a .  A s i  m e  d an  un 
perm iso  d e  im p ortac ión . Y  e s o  es  
d in ero , d e c id m e  ¿si o  n o ? » .  C o m o  no  

e stá b a m o s  en  los  a rca n o s  d e l  c in e  n o  
c o m p r e n d ía m o s  n ad a . « ¡B a h !  - m u r 
m u rábam os-, é s t e  u tiliza  e l  g a n c h o  
d e l  c in e  p a ra  l igar .»  P ero  n o ,  e l  tru c o  

resultaba, Vlás ta rd e  le v im o s  p asear  
e n  c o c h e  p ro p io , m an ejar  d in er o  e 
invitarnos. A s í  fu n c io n a b a  e l  c ine  
p o r  a q u e llo s  le ja n o s  a ñ o s .  L igar, lo  

q u e  se  d ic e  ligar, n o  l ig ó .  A c a b ó  
c a sá n d o se  c o n  u n a  d e  su s  estrellas. 
N o s  in v itó  a  la  b o d a ,  q u e  fu e  p osti
nera; n o s  dijo: « M i e sp o sa  n o  h a c e  

m ás u n a  p e l íc u la .  E staría b u e n o  q u e  
mi mujer trabajara. Y o  n o  s o y  un c a l 
z o n a z o s .  h ora , a  casita ,  y  a  cu id ar  la  
casa .»

D e  la  G ranja  C ast illa  s a lim o s  un a  
n o c h e ,  e n  fila  y  tr istes, hasta  la  
s o c ie d a d  d e  a u to res .  F u im o s  a  dar  el 
ú lt im o  a d ió s  a  d o n  Jac in to  B e n a 
v e n te .  El ca d á v er  d e l p r e m io  N o b e l ,  
lo s  o jo s  c errad os , la  per illa  f a n a ,  
e sta b a  c u b ie r to  d e  flores. M á s  tarde  
se  c erró  la  i jr a n ja  C ast illa  y  h a sta  

s e  cer r ó  C asa b la n ca

Lanza. Su cerebro es un hervi
dero de ideas y de paradojas, un 
bullir continuo de proyectos...»

C O N T IN U A D O R E S

Ramón Gómez de la Serna se 
d e c l a r a  su c o n t i n u a d o r  y 
com enta que «Silverio Lanza, 
después de interrumpida la sin
ceridad trágica, la experiencia 
imperiosa del crítico literario de 
la patria y en medio del adoce- 
namiento y del carácter m orte
cino de todos fue el verdadero 
sucesor de Larra y, como a veces 
sólo era  pintor, fue el verdadero 
sucesor de Goya». En clara refe
rencia a  la multitud de los que 
bebieron en sus fuentes subraya; 
«Como resumen frente a  estas 
cosas y-exaltando la figura prís
tina de Silverio Lanza, conviene 
decir que el descubridor, el ini
ciador, el indicador, se puede 
echar a  dormir en su ingenua 
superioridad. La picardía hará la 
c a m a  g lo r io s a  d e  lo s  q ue  
exploten, corrijan y compliquen 
el descubrimiento y lo hagan 
automáticamente mejor, pero 
será ésa una cam a inmerecida y 
sin la b landura inimitable de la 
otra.» .

Hay quien encuentra ecos de 
Silverio Lanza en el «Juan de 
Vlairena» de Antonio Machado. 
Por su parte, Azorin señala que 
«es dificil seguir sistemática
mente el pensamiento de Lanza 
a través de sus libros. Se halla 
Lanza dentro de cierta tradición 
española de escritores raros, * 
Recuérdese a don Miguel de ios 
Santos Alvarez y a  Ros de 
Olano. Cuando se lee alguno de 
los libros de Lanza se experi
menta una sensación de descon
cierto».

Publicó en 1883 una novela, 
«El año triste», que sólo cono
cieron grupos muy selectos. Con 
posterioridad, «Ni en la vida ni 
en la m uerte», «Cuentecillos sin 
im portancia» , «C uentos para  
mis amigos», «Desde la quilla al 
tope», «La rendición de San
tiago» y algunas otras obras, 

'varios de cuyos volúmenes se 
vuelven a  editar en la  actualidad.

R . H .

Ayuntamiento de Madrid



MANTEL A C U A D R O S

Y TORTILLA

Tomarse una tortilla de patata  
en el campo cuando viene el 
buen tiempo es una vieja cos
tum bre que a  veces olvidamos, 
por la pereza de coger un coche 
y echarse unos cuantos kilóme
tros al cuerpo. Pero los madri
leños te n e m o s  en e s to  una 
pequeña ventaja. Sin necesidad 
de. utilizar vehículos contami
nantes, se puede acercar uno 
h a s t a  l a  C a s a  d e  C a m p o  
cogiendo  el te leférico  en el 
paseo de Rosales, tartera en la 
cesta y bota de vino al h om tro , y 
p lan tarse , en  apenas qu ince 
m inutos d e  agradable  paseo 
aéreo, en medio de un delicioso 
pinarcillo . P ara  los q ue  no 
aguantan con hum or las hormi
guillas y otros pequeños com pa
ñeros de excursión, existen allí 
unas confortables mesas, con 
bancos incorporados, que per
miten incluso la utilización de 
mantel a  cuadros.

«COLLAGE» PA R A  T O D O S

El café galeria El Ratón es 
uno de los más clásicos locales 
en la ya casi congestionada zona 
de la calie H uertas, Milagrosa
mente ha conservado una chen- 
te la  normal, lejos de la sofistica
ción y adicta tan to  a la copa 
com o a las actividades que allí se 
organizan. Pues bien, un grupo 
de artistas expone ahora y hasta 
el 15 de junio una am pha gama 
de «collages» con la encomiabJe 
pretensión de excitar la imagina
ción del espectador sobre las 
infinitas posibilidades de expre
sión que tiene esta sencilla, téc 
nica al alcance de cualquiera.

APERITIVO D O M IN G U E R O

Las gambas a  la gabardina, 
una de Jas tapas más clásicas a  la 
hora  del aperitivo, se pueden 
to m a r  en  m u c h o s  b a re s  de 
V ladrid. P e ro  en  El G re c o  
(Blasco d e  C a ra y  esquina a 
Rodríguez San Pedro) tienen 
una calidad especial. El truco 
está en que, a  diferencia de las 
de otros bares, no están fritas en 
aceites de mil usos, lo que per- 

' mite que conserven  in teg ra 
mente su sabor. La lástima es 
que no las hacen más que los 
domingos que es cuando acude 
la parroquia a solazarse y con
versar como buenos vecinos.

UNA D E  V A Q U E R O S

«El último tren  de G un Hiil», 
en el cine Palacio de la Prensa, 
es una película que ya se estrenó 
hace muchos años en España, 
pero es también, y a pesar del 
tiempo transcurrido, uno de esos 
«wenstern» que hacen-época . 
Los que se enzarzati a tiros en 
este caso son ni más ni menos 
que dos duros de toda  la vida: 
Kirk Duglas y Anthony Quinn,

En la Cava Baja se encuentra, desde hace años, la pensión más barata  de M adrid. La posada 
del Segoviano, dueño tam bién del que fue famoso m esón, cobra por dorm ir una noche 85 pesetas

Posada con solera
«H e tenido que subir un poco 

los precios porque la vida está muy 
cara», nos dice P etra  González, 
hija del segoviano que regenta 
la posada desde que en 1942 
falleció su padre y el restaurante 
hasta hace siete años.

Santiago González, «el niño 
más pob're del mundo», e ra  de 
Castillejo de Mesleón, provincia 
de Segovia. M archa a  la capital 
de panadero y allí conoce a  la 
sirvienta de ios marqueses de 
Lozoya, de la que se enamora. 
Casan y vienen a  Madrid, donde 
el cuitado se gana los garbanzos 
descargando pellejos de aceite.

Su prim er trabajo relacionado 
con la h oste le ría  lo obtiene 
como mozo del parador de Bar
celona, en la G ran Vía m adri
leña, Más ta rd e  a r r ien d a  la 
cocina del bar L a  Terraza, en la 
Cava. Queda libre o tra  cocina en , 
un mesón de la  misma calle y, 
p rev io  pago  de  100 pesetas,

arrienda el local. Ese sería poco 
después el mesón del Segoviano, 
como le llamaban los del barrio. 
Su mujer hacía la com ida en 
mitad de la  calle, a  ojos vista, 
para a traer a  la  clientela. Los 
tenderos de la C ebada empiezan 
a  com er allí. Rápidamente se da

La rñ o r Y "« fa  Me<¡ridt se rtun la  
habitualm ente en 0I  mesón m ás famoso 
de-te dudad.

Petra González, hija del segoviano y últim a propleteríe del mesón, recientemente fa
llecida

Organizadas por la Concejalía de la Juventud, 
tendrán lugar en la sala Gayo Vallecano

Jornadas culturales 
de jóvenes mlnúsválidffs

Las Primeras Jornadas Cultu
rales de Jóvenes Minusválidos, 
que se celebrarán los dias 2 y 5 
de junio, constituyen el primer 
paso dado por el Ayuntamiento, 
a través de la Concejalía de la 
Juventud, para  abordar la p ro 
b lem ática  que a fec ta  a  este 
sector de la población madri
leña.

Los actos previstos —para  los 
q u e  se h a n  d e s t in a d o  d o s  
millones de pesetas—, consistirán 
en mesas redondas todas las 
tardes a las 19 horas, en las que 
estarán presentes responsables 
municipales y del mundo de la 
cultura, y representaciones de 
teatro , a  las 23 horas. Los actos 
tendrán lugar en la Sala Gayo 
Vallecano, Avda. San Diego, 63.

PROGRAM A

Dia 2: «Perdona a tu Pueblo 
Señor» (no estés eternam ente 
enojado), de Juan Margallo, por 
la Com pañía El Gayo Vallecano. 
(Teatro Maravillas. Malasaña, 6, 
23 horas).

Día 3 : Mesa redonda: «Trata
miento de los minusválidos en los 
medios de comunicación.» Coor
d ina  A nton io  Sánchez d e  la 
Coordinadora estatal de los dis
minuidos físicos de España).

Ponentes: Jubi Bustamante 
(«Diario 16»), Lola Gaos (ac
triz), Pilar Miró (directora de 
cine) y Vicente Verdú («El País»). 
La mueca del miedo, de Darío 
Fo, por el G rupo  T eatro  Ta- 
bano,

Dia 4 : M esa redonda; «La 
ciudad  y ios m inusválidos», 
( B a r r e r a s  a r q u i t e c tó n i c a s ,  
barreras sociales). Coordinado 
por José Alba.

Ponentes: M anuel A ndrés 
(colectivo de paralíticos cere
brales), M aría Jesús M iranda 
(socióioga), Peridis (humorista), 
Ignac io  Q u in tan a  (a rqu itec to  
G erencia Urbanismo. Ayunta
miento de Madrid).

Representación de la obra «El 
maleficio de la mariposa», de F. 
G arcía Lorca. Dirección: Alicia 
H erm ida y Jaime Losada.

Dia 5: Mesa Redonda «Perso
najes teatrales y minusválidos». 
Coordina: Pilar Ramiro.
- P o n e n te s :  F e r m ín  C a b a l 
(autor teatral), Juan Margallo 
(director teatraJ), Paco Heras 
(director teatral), Luis Matilla 
(autor teatral).

Representación de la obra; 

«Retablo del loco amor» de M, A. 
Rellán, por el G rupo  Albahaca.

a  conocer com o casa de comidas 
de buena calidad y buen precio. 
Cinco años después, con -500 
pesetas ahorradas, a lquila la 
posada frente al mesón, que 
desde el prim er día ostenta pre
cios módicos. El primer huésped 
pagó dos pesetas. De su taberna 
se hacen famosos los aguar
d ien tes de  h ierbas, m oras y 
guindas, desayuno obligado para 
los currantes de la época.

El negocio va viento en popa. 
U na cena de quinientos com en
sales, la prim era de esta enverga
dura , co lo ca rá  al Segoviano 
entre los primeros restaurantes 
de Vladrid. A ese banquete, del 
que Petra González guarda el 
menú, asisten M artínez Barrios, 
Raquel Meller, Indalecio Prieto, 
G ómez de la Serna, Azorín, 
Pérez de Ayala. «La flor y nata 
de Madrid, El motivo fue un 
homenaje a  G randm ontagne», 
nos dice em ocionada. A l día. 
siguiente todos los periódicos de

la capital se hacen  eco dei 
evento.

Los libros de firmas y fotos 
que guarda esta m ujer jovial de 
setenta y cinco años son innume
rables.

A c tu a lm e n te ,  d o ñ a  Petra, 
como la llaman en el barrio, se 
ocupa solamente de la pensión y 
d e  su b sa n a r  p ro b le m a s  que 
surgen en alguna de las viejas 
casas que tiene en la zona.

Y sus cuarenta huéspedes, casi 
todos fíjos, pagando unos rel^io- 
samente y otros a • trancas y 
barrancas, se sientan a  gusto en 
este lugar, no de postin, pero si 
de solera.

Nota:
C u a n d o  e s t a s  c u a r t i l l a ;  

es taban  en m áquinas hemos 
recibido la triste nueva del falle
cimiento de doña Petra Gon
zález, propietaria del mesón y de 
la posada del Segoviano. Des
canse en paz.

L O L A  CANALES

Organillos que matan
M A N U E L  R O S O N  A Y U S O  (!)

Es raro el escritor costumbrista madrileño, o el 
foráneo afincado en ¡a corte (Arniches, Baraja, Blasco 
Ibáñez, Dícenta, Pérez de Ayala, Valle Inclán...}, que 
no haya cantado al organillo como expresión sonora 
del Madrid castizo del último tercio del X IX  y  
principios del que corre.

Así, López Silva, Répide, Ca- 
rre re , C asero , G a rc ía  Alva- 
rez. R am os de Castro, Fernán
dez Shaw, Federico Romero, 
A sen jo , T o rre s  d e l  A lam o , 
Tom ás Borrás o Sainz de Robles 
han ded icado  elogios más o 
menos encendidos al pom posa
mente llamado «piano» y a sus 
famosos organilleros, jóvenes 
m astuerzos achu lapados, tan 
cortos de vergüenza como largos 
en aversión al trabajo serio.

Los había que accionaban el 
manubrio con el codo, como el 
inolvidable «Corbata», que aca
baría en alguno de los m eren
deros de la ribera del M anza
nares, tal vez en Los Cipreses o 
La Huerta,

Aquellos carritos de mano de 
dos ruedas, con su aparato per
cusor, se apostaban en cualquier 
esquina del antiguo casco urbano, 
y los dos o tres gandules que lo 
e x p lo ta b a n ,  no  ce sa b a n  de 
recoger la lluvia de calderilla 
procedente de los talleres de 
modistillas, sombrereras, plan
chadoras y otros oficios per
didos; o de mocitas pintureras o 
concurridas tascas,

Pero aquello term inó en 1909, 
recién incorporado a la conce
jalía el padre del suscrito, don 
Eduardo Rosón, que propuso, y 
asi se acordó, la  supresión de los 
organillos, aquellos de estilo , 
napolitano que vinieron en el 
breve reinado de A m adeo de 
Sabaya, Y los hechos ocurrieron 
porque al propagarse la noticia 
de la ex trem a  gravedad  del. 
insigne músico don Federico 
Chueca (padrino de pila de este 
cuitado firmante), llegó a  con
gregarse una docena de piani-

llos, sonando a  la vez, con temas 
del enfermo, ante su domicilio, 
un entresuelo de la calle de 
Alcalá, 104 - h o y  9 2 - ,  en cuyo 
dormitorio de agonía estaban los 
entreabiertos balcones, en aquel 
triste y caluroso a tardecer del 20 
de junio de 1908,

La m uerte de  don Federico 
fue terrible y de nada sirvieron 
las súplicas, dádivas, amenazas o 
propinas de los vecinos para que 
aquellos gam berros levantaran 
el brutal cerco de disonancias. 
Además, ni un «guindilla» ni 
guardia municipal. Fue un asesi
nato.,, del que se jactaban,

Al año siguiente, formando 
parte de la conjunción repubü- 
cano-socialista, el redactor-jefe 
de «El Liberal», don Eduardo 
Rosón, e ra  proclamado concejal 
(derrotó a  su gran amigo don Pío 
Baroja, por un solo voto, lo que 
nunca se perdonó) y su primera 
propuesta fue la desaparición de 
los organillos, acuerdo aprobado 
por unanimidad y que ningún 
Ayuntamiento ha derogado al 
cabo de más de setenta años.

«Gracias al señor Rosón 
se h a  acabado el alirón»

Algún periódico encabezaba 
así la trascendental decisión. El 
«alirón» era  popular entre los 
del balompié, y dio lugar a una 
r a m p lo n a  c a n c io n c i i la  
«salía» de aquellos cacharros, Al 
mismo tiempo, el municipio ins
taló una sencilla lápida precisa
mente sobre el balcón de 
alcoba del torm ento  del glprioso 
músico madrileño: «El Ayunta
m ien to  a  C h u eca ,-M ad rid , 
1909.»

( 1 )  P er iod is la ,  ú lllm o direítpf 
« E l  L ib e r a l»  y  cofun dador de 1* 

H em eroteca Municipal.

Ayuntamiento de Madrid
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ENTRO
lUlTURAl

de la Villa de M adrid 
(P laza de Colón)

Aud itor io
Del día 3 al' 13 (ambos inclu

sive): Danza Española. Día 3:
22.30 h,; Úías 4, 5, 11 y 12: 19 y
22.30 h,; días 6, 8, 9,.10 y 13; 19 
h. (Entrada: 350 pesetas).

Sala pequeña
★  Teatro: «Teatro de ia  luna» 
presenta el espectáculo «De l'a- 
mour y del am or». D irector: 
Bruno F. Vella. Dias 10, II  y 12, 
19,30 h,, y día 13:19,30 h. y 22,30 
h. (Entrada; 200 pesetas).

★  Semana Navarra: Día 2 : «El 
peregrino d e l . siglo XX por el 
camino de Santiago en Navarra.»
Conferencia a  cargo de doña 
M a r ía  A g u e d a  C as te llan o s . 
(19,30 h.)

★  D ía  3 :  C ine  d o cu m e n ta l  
navarro: «El carnaval de Lanz», 
«Carboneros» y «Paloteado de 
cortes» (19,30 h.)

★  D ía  4 :  C ine  d o c u m e n ta l  
navarro: «Navarra: cuatro esta
ciones.» (19,30 h.)

★  D ía 5 : C o nc ie rto  popular 
navarro por la Coral de Tafalla y 
el Grupo de Joteros. A  las 22 h. 
(Entrada; 200 pesetas). •

AULA M U N IC IPA L  
DE CULTURA
★  Día 9 : Ciclo; Madrid en el 
primer-tercio del siglo XX. Confe
rencia; «Evocación y efemérides 
de 1920», a cargo del excelentí
simo señor don Enrique Pardo 
Canalls, director-delegado de la 
F undación  L ázaro  G aldiano. 
(19,30 h.)

untas

Hortaleza
F I E S T A S  D E  P R I M A V E R A

D ia  1; B á ile s  r eg io n a le s  (C . N .  
J o s e fa  S e g o v ia ) ,  19 horas . B a lle t  c lá 
s i c o  y  e s p a ñ o l  (C -  N .  M é n d e z  

N ú ñ e z ) ,  19 horas . T ea tro  d e  calle; 
« B u fo n e r ía s » ,  por  e l  G n ip o  L ejanía,
2 2 .3 0  horas.

D ía  2 : G r u p o  C oral infantil (C . N . 
M é n d e z  N ú ñ e z ) ,  19 horas. C o r o  
in fantil d e  V illa  R o s a ,  19 horas.  
R o ck ;  L apsus de V illa  R o sa  y  L asie ,  
19 horas . T ea tro  Grupo Carrete de 
H ilo .  Obra: « E l jardin que huele  

W en», {C . E d u c a c ió n  E sp ec ia l Prin 
c e s a  S o f ia ) .  20  horas. O r q u e s ta  d e  
B a ile  A ladíno, 22  horas.

D ía  3 :  G r u p o  C o r a l A s o c ia c ió n  
F am iliar  S an tiago  A p ó s to l ,  A s o c ia 
c ió n  C ora l E l Capricho d e  A la m e d a  
d e  O su n a  y  G ru p o  C oral V oces  del 
P u eb lo  d e  V illa  R o sa ,  19 horas.  
A c tu a c ió n  d e ’la  B anda M unicipal, 21 
horas . A c tu a c ió n  d e  Joaquín  Sab ina,  
Javier  K rahe y  T eresa  C ano , 23 
horás.

D ia  4 :  P asaca lles ,  r o c a m b o le  y  
e s p e c tá c u lo  in fantil ,  ! 8  horas. F e s 
t iv a l f la m en co ;  e i  C h a to  d e  la  Is la  y  
J o s é  M e a e s e  a c o m p a ñ a d o  d e  E . d e l  
M e lc h o r ,  20  horas . P r e g ó n  d e  las  
fiestas , 22  horas. FestivaJ d e  rock: 
L o s  secretos,  2 2 ,3 0  h oras . C astillo  d e  
fu eg o s  ar tific ia les ,  y  b a ile  popular  
c o n  la  o r q u e s ta  Jeru sa iem , 24,00  
horas.

D ia  5 :  C r o s  p op u lar , 9 ,3 0  horas. 
C ic lism o . II  horas. E x h ib ic ió n  d e  
patinaje, 12,00 horas . Espectáculo  
io fan til ,  12 horas. Z arzuela: «cAquel 
M adrid  cast izo»  p o r  K arp as T eatro  
L ír ico  d e  M adrid , 2 0  horas . G ente del 
P u e b lo :  G r u p o  a n d a lu z  r o d e r o ,
2 2 .3 0  horas. C astillo  d e  fu egos  artifl- 
c la le s .  L o s  C a lc h a k ís :  g r u p o  d e  
m ú sic a  su d a m er ica n a  y  b a ile  pop u lar  
c o n  la  o r q u e s ta  J eru sa iem , 12 horas,

D i a  6 :  E x h ib ic ió n  d e  petan ca , 9 ,30  

horas . C ic lism o m a y o re s ,  10 horas. 
A je d r e z  y  c ic l ism o  p op u lar , 11 horas. 
B a ile s  reg io n a le s ,  a g ru p ac ión  fo lk ló 
r ica  d e  la  A sociac ión  Cultural Astu
r iana O rbayu  y  N uestra  Señora  de 
G uadalupe del H o g a r  E x tr e m e i» ,  12 
horas . Gran M a sc le tá  d e  fu egos  artifl- 
c ia les ,  14 horas. T eatro: G r u p o  El 
c a ch a rr o  d e  m i a b u e la  c o a  la  obra  
«S u eñ o s  de ca fé»  (C o l.  d e  E duc.  
E sp ec ia ]  P r in ce sa  S o f ía ) ,  2 0  horas.

(T o d o s  io s  a c to s ,  s a lv o  lo s  r ese 
ñ a d o s  e sp e c ia lm e n te ,  se  desarro-

-Direcciones útiles-
■ ■C O N T A M tN A C IO N M

En el caso de que usted sea un 
poco masoquista y quiera saber 
el grado y número de partículas 
que introduce en sus pulmones, 
no  d u d e  en  t e l e f o n e a r  ai 
446 48 50.

IPARQUESI

Si descubre que alguien des
troza árboles o plantas en un 
parque o que el periódico del día 
ha desaparecido del quiosco al 
aire libre o si, misteriosamente, 
el banco donde suele descansar 
se ha sustituido por un hermoso 
hueco, puede com unicarlo al 
273 62 69.

■MULTA!

Puede ocurrir que no esté de 
acuerdo con la multa que se ha 
encontrado p o r  «aparcar bien».

o que quiera pagarla lo antes 
posible o que se le haya perdido 
¿1 papelito que le h a  llevado él 
cartero a su domicilio. En el 
242 08 07 —Ext. 52—, un amable 
policía le pondrá al tanto de 
todo, Y que no sea nada.

En el 401 99 00 atienden las 
quejas, reclamaciones y pro
testas que usted haga sobre los 
«rojos» autobuses y los micro
buses «amarillos». También le 
informarán sobre cualquier inci
dencia de la EMT,

IGRUAI

Si en algún mom ento su llave 
del coche no encuentra la cerra
dura que le pertenecen, antes de 
culpar a los «cacos» pregunte en 
e l  4 4 9  31 3 2 ,  4 4 9  61 6 1 ,  
449 18 17... y suerte.

liarán e n  la  c a l le  A rroyo del Q uinto ,  
en fre n te  d e  Pinar d e l  R ey .)

Chamartín
H a s ta  e l  p r ó x im o  d ía  13 d e  m ayo  

s e  ce leb ra  la  Feria del Libro del dls* 
tr ito , e n  la  P laza  d e  P rosperidad.

C am pam entos juveniles de verano, 
o r gan izad os  p o r  ia  Jun ta  M unic ip a l.  
D u r a c ió n  d e l  1 a l 15 d e  ju lio  en  P laza  
de M a za g ó n  (H u e lv a ) y  Rlaño(LeÓD). 
H a y  n ó v e n la  p lazas .  In fo r m a c ió n  e 
in sc r ip c io n es  e n  la  s e d e  d e  la  Junta  
M u n ic ip a l,  c a l le  P u e t to  R ic o ,  54.

E xposic ión  d e  a lu m n os  d e  B el la s  
A rtes,  h a sta  el d ia  31 d e  m a y o , en  el 
s a ló n  d e  a c to s  d e  la J u n ta  M u n ic ip a l.  
T o d o s  lo s  d ías  d e  18 a  21 horas.

D ía  6 : C o n c ie r to  d e  m ú sic a  c o ra l  e  
. instrum enffil p o r  el O rfeón de C as 
t il la  y  e l  Grupo de P ercusión  de 
M a d r id .  D ir e c t o r ,  M a r c o s  V e g a .  
Lugar: Parroquia  d e  G u a d a lu p e ,  
c a l le  P u erto  R ic o ,  I . a  las  19,30  
h o r a s  (e n tra d a  gratuita).

D ía  1 3 :  V is ita  al M u seo  Ferralbo. 
S a lid a  d e  la  s e d e  d e  la  Jun ta  M u n i
c ip a l,  en  a u to ca r ,  á las  9 ,3 0  d e  la' 
m a ñ a n a .  L a  v is ita  e s  gratuita.

L o s  d o m in g o s  6  y  13 , d e s d e  las  
12,00 a c tu a c ió n  en  e l  P arqu e de 
B er lio  d e  varios  g r u p os  d e  a n im a c ió n  
p a ra  los  niños.

Moncioa
C L U B  D E  M O N T A N A

A c a m p a d a s  d e  ñ n  d e  s e m a n a  para  
m u c h a c h o s  d e  d ie z  a  d ie c is ie te  a ñ o s .

D ía s  5  y  6 :  L a  Pedriza,

D ía s  19  y  2 0 :  E l T iem b lo .

D ía s  26  y  2 7 :  N ava c er r a d a .

M a te r ia l d e  a c a m p a d a  a  c a rg o  d e  
la  Junta . 35  p lazas . P rec io ;  150 p e 
setas.

E S C U E L A  D E  V E R A N O

D u r a n t e  lo s  m e s e s  d e  j u l io  y  
a g o s to  s e  celeb rarán  cursos intensivo»  
de: e sm a lte  so b r e  c o b re ,  p irogra
b a d o ,  f o t o g r a f ía ,  t e x t i l ,  p in tu r a ,  
c e r á m ic a ,  e x p r es ió n  c o rp o ra l ,  para  
a d o le s c e n te s  y  ad u lto s ,  te a tr o  para  
n iñ o s ,  jó v e n e s  y  ad u lto s ,  ajedrez  

(n ive l  in fer ior  y  superior) , exp res ión  
m u sic a l p ara n iñ o s ,  jó v e n e s  y  a d u lto s  
y  guitarra. L os p r e c io s  p o r  cu r so  y  
n ive l o sc ila n  en tre  las  m il y  d o s  mil 
p e se ta s ,  (In scr ip c io n es  e  in form a 
c ió n  e n  la» s ed e  d e  la  Jun ta  M u n i
c ip a l ,  d u r a n te  e (  m e s  d e  ju n io ,  
C arrera  d e  S an  F r a n c isco ,  10, T e lé 
fon o: 2663844 .)

C IR C U I T O S  C U L T U R A L E S  
M A D R I L E Ñ O S

L a  J u n t a  o r g a n i z a  v i s i t a s  d e  
m u se o s  y  c ir cu ito s  c o n  el fm  d e  dar a 
c o n o c e r  a  lo s  v e c in o s  d e l d istr ito  la  
historia , tra d ic ió n  y cu ltu ra  d e  la  
ciudad .

D ía  5 :  C ircu ito  p la z a  d e  O r ien te ,

D ia  12: M u s e o  d e l E jército .

D ia  1 9 ;  C ircu ito  P u erta  d e l  Sol-A I-  
calá.

D ía  2 6 :  M u s e o  L ázaro  G a ld ia n o .

In scr ip c ió n  gratuita . G ru p o s  l im i
tad os.

V I S I T A S  C U L T U R A L E S  
A  L A  P R O V I N O A

D ia  6 :  V íl la r e jo  d e  S a lv a n é s -  

T a r a n c ó n - U c lé s - S a e l i c e s  y S e g ó -  
briga.

unicipales

D ia  2 0 : S an  M artín  d e  V aldeig le -  
s ia s  y C a d a lso  d e  io s  V idrios.

• D ía  2 7 :  P in to  y  N a v a lca rn ero .

P rec io  p o r  person a: 200  p esetas .  
Plazas lím itaas. In fo rm a c ió n  e  ins
c r ip c io n e s  en  la  p rop ia  Junta M u n i
c ipal.

Tetuán
C A M P A M E N T O S  
D E  V E R A N O -8 2

V a está  abierto el p lazo  de inscrip
c ió n  p a r a  lo s  C a m p a m e n to s  de  
V eran o , o r g an izad os  por  la  C o n c e 
ja lía  d e  la  Ju ven tu d . L o s  c a m p a 
m e n to s  a d ju d ica d o s  a  la  ju n ta  d e -  
T etu á n  ten d rán  lugar  d u ran te  la  • 
segunda quincena d e l m es de agosto  y  
estarán  s itu ad os  e n  L aredo (S an tan 
d er) y  A lcocebre (C aste llón ).  A  e s to s  
c a m p a m e n to s  p o d rá n  a c u d ir  to d o s  
lo s  n iñ o s  d e l  d istr ito  c u y a  ed a d  e sté  
c o m p r e n d i d a  e n t r e  l o s  s i e t e  y  
c a to r c e  años.

El p r e c io  e s  d e  5 .000  p e s e ta s  por  
n iñ o , a u n q u e  e n  c a so s  ju sti f ica d o s  
p u e d e  so lic itarse  la  c o n c e s ió n  d e  
m e d ia  b e c a  o  b e c a  c o m p le ta  por  
parte  d e  la  Jun ta  M unic ip a l.

El p lazo para la  p e t ic ió n  d e  plazas  
fm aliza  e l  d ía  15 de junio y la  adjudi
c a c ió n  d e  las m ism a s  s e  h ará en  fun
c ió n  d e l  o r d e n  d e  so lic itu d  y  e l  grad o  
d e  n ec es id a d  d e l p e tic io n a r io .  (In 
f o r m a c ió n  e  in s c r ip c io n e s  e n  el  
G a b in e te  d e  In fo r m a c ió n  C iudadana  
d e  la  Junta , c a l le  B ravo  M urillo , 
357),

C O N C U R S O S  Y T O R N E O S

L as. b a s e s  p a ra - l o s  c o n c u r s o s  
T etuán  en F iestas  s e  en c u e n tr a n  a  

d is p o s ic ió n  d e  q u ien es  q u ier a n  parti
c ipar en  lo s  m ism os . E n  e s ta  e d ic ió n  
lo s  c o n c u r so s  s e  ce leb ra r á n  e n  las  
s i g u i e n t e s  m o d a l i d a d e s :  p o e s i a ,  
c u e n to s ,  fo tografía ,  p in tura, c arteles  
y  e n g a la n a d o  d e  calles .

E i p lazo  de adm isión de originales  
p a ra  to d o s  lo s  c o n c u r so s  s e  c ierra  el 
p r ó x im o  23  d e  ju n io .  L a s  b a s e s  
p u ed en  r ec o g e r se  en  e l  G a b in e te  d e  
In fo rm a c ió n  C iu d a d a n a  d e  la  junta ,  
d e  9 d e  la  m a ñ a n a  a  8 d e  la  tarde.  
A sim is m o  s e  h a  a b ie r to  e l  p la z o  d e  
in scr ip c ión  para lo s  torneos  d e  mus, 
tu le ,  dom inó y ajedrez.

M A R C H A S  Y  E X C U R S I O N E S  IN 
F A N T IL E S

El gru p o  d e  E xcu rs ion ista s  d e  
M o n ta ñ a  al A ire  c o n  e l  Instituto  
M u n ic ip a l d e  D e p o r te s  y  el G a b i
n e t e  d e  I n fo r m a c ió n  C iu d a d a n a  
organ iza  para los  n iñ o s  d e l distrito  
las  s ig u ie n te s  m arch as  y e x cu rs io n es  
para lo s  m e s e s  d e  verano:

D ia  6  de junio: M a rc h a  a L a  P e 
driza.

D ia  2 7  de junio: T raves ía  d e  Peña-  

lara a  C otos ,

D ia  25  de ju lio: T raves ía  N a v a c e 
rrada, S ie te  P icos  y  C erced illa ,

D ía  8  de agosto : T ra v e s ía  N a v a c e -  
rrad a-B o la  d e l  M u n d o  y P edriza .

D ia  19 de septiem bre: Sierra de  

G r e d o s ,  c o n  p ro b a b le  a c a m p a d a  d e  
ñ n  d e  sem an a .

E l p r e c i o  d e .  e s t a s  m a r c h a s  
—e x c e p t o  la  d e  Sierra d e  C r e d o s — es  
d e  50  p esetas, in c lu y e n d o  au to ca r  d e  

id a  y  v u e lta ,  s er v ic io  d e  m o n ito res  
d e l  g r u p o  o r g a n iz a d o r  y  d e  la  
S o c ie d a d  E sp a ñ o la  d e  O rnito logía .  
S e  c u e n ta ,  a s im ism o , c o n  la  c o la b o 
r a c ió n  d e  I C O N A  y  A D E N A .

E n estas  ac tiv id ad es  p od rán  parti
c ip ar  n iñ o s  y  n iñ as, en tre  lo s  10 y 14 
a ñ o s ,  r es id e n tes  en  e l  d istr ito  o  
a lu m n o s  d e  c o le g io s  d e l  m ism o .

Ciudad
Lineal
A U D I T O R I U M  A L  A IR E  L IB R E

D ía  5: Concursos d e  p o e s ía ,  cQ ento  

y p in tura  y  Festival Infantil, las  l ü  de  
la  mañana.

D ías  11 y 12: Sem an a cultural del 
Japón , ba lle t  y  fo lk lo r e  ja p o n e se s .  
A c to s  o r g an izad os  p o r  la  E m bajada  
d e l Japón,

D ía  13: A c t o  d ep ortivo ;  en trega  
d e  tro fe o s  d e  los  II Ju egos  M u o lc t*  
pales.

D ía  17: C o n c ie r to  d e  la  Banda  
M unicipal. D ir e c c ió n :  M o isé s  D a n a ,  
a las  2 0  horas

D ía s  19 y 2 0 :  Festival de las  casas  
regionales en  M adrid.

D ia  2 5 :  G r u p o  d e  T ea tro  T á b a n o ,  
c o n  la  obra: « L a  m ueca del m iedo»,  
d e  D a r lo  F o ,  a las  22 horas).

D ía  2 7 :  E x h ib ic ió n  d e  kárate,  
j u d o ,  b a l l e t  y b a i l e  m o d e r n o .  
D irector : F e l ip e  H i t a , a l a s  19 horas.

El a u d itor iu m  e stá  e n  la  c a lle  
V irgen d e l Sagrario  (M icrob ú s-S  y 
A u to b ú s-  21). L as  in v ita c io n es  para  
asistir a  las ac tiv id ad es  program adas  
s e  p u e d e n  r e c o g e r  p e r so n a lm e n te  en  
la  Junta M u n ic ip a l,  c a lle  A lc a lá ,  361, 
L a en trad a  e s  gratuita.

Carabanchel
E l C e n tr o  d e  C ultura M u n ic ip a l  

d e  C a r a b a n c h e l B la sc o  Ib áñ ez  y  la  
A s o c i a c i ó n  C u ltu r a l  C a r a v a n e r a  
organ izan  cu r so s  d e  exp res ión  cu l
tural y  tea tro  c o n  el f in  d e  crear  
g r u p o s  d e  t e a t r o  i n f a n t i l  y d e  
ad u lto s .  L a in scr ip c ión  e s tá  ab ierta  
e n  la se d e  d e l  C e n tr o  d e  C ultura  
(C a lle  S o ld a d o  J o sé  M aría . R ey ,  
T e lé fo n o :  471 99  30),  d e  7 a 10 d e  la  
n o c h e .

L U G A R E S  D E  E N C U E N T R O  
C U L T U R A L

D ia  5 : D ia  d e  la  T er ce ra  E d ad  en  
e l  G r u p o  d e l  H o g a r  d e l P ension ista ,  
c a lle  J a c in to  V erd aguer, a las  22  
horas

C ic lo  d e  c in e  e sp a ñ o l ,  ba jo  el  
t itu lo  g e n é r ic o  «m iran d o  h a c ia  atrás  
s in  ira». P r o y e c c ió n  d e  u n ip e l í c u la ,  
a las 22  horas, P laza  Parterre.

Z arzu e la  e n  la  Puerta  d e  T o le d o ,  a 
la s  22 horas.

D ia  6 :  M atin a l infantil c o n  la  
a c tu a c ió n  d e  títeres  en  e l  P u en te  d e  
T o le d o ,  a  las  12 horas.

R e p r e s e n ta c ió n  d e  la  ob ra  «El 
d e s c o n f ia d o  p r o d ig io so » ,  d e  M ax  
A u b  p o r  e l  gru p o  teatra l A lgunos'  
A c to r e s ,  e n  é l  P u en te  d e  T o le d o .  (22  
horas)

D ia  10: C o n c ie r to  a  c a rg o  d e  la  
J o v e n  O r q u e s t a  d e  C á m a r a  d e  
M adrid . (21 horas)

D ía  12: D ía  d e  la  M u jer , e n  (a 
p la z a  d e  C a r a b a n c h e l se  presentará*  
la  ob ra  d e  tea tro  « U n a  m u jer  so la » ,  
d e  D a r io  F o .

C ic lo  d e  c in e  e sp a ñ o l,  e n  la  Plaza  
Parterre.

D ía  13: M ú s ic a  d e  lo s  C araban-  
c h e le s ,  c o n  la  a c t u a c ió n  d e  lo s  
g r u p os  d e  r o ck , R H ,  In tro  y  S o b r e -  
dosis .

Ayuntamiento de Madrid
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Donde antes se vendían garbanzos y jíid las, hoy se aneglan casas

Un {(lotero» muy peculiar

A sus ochenta y un años, Rubén 
sigue siendo todavía un contumaz 
trasnochador. Con vistosa cha- 

>i^ueta a cuadros y un pañuelo de 
' colorínes, que apenas asoma bajo 

la barba  pa tria rca l.  R ubén  se 
dedica a  vender lotería hasta altas 
horas de la madrugada, por col
maos y otros locales de cierre 
tardio. Nunca empieza su trabajo 
antes de las nueve o las diez de ia 
noche. A esas horas, y com o para 
desperezarse  un poco , R ubén  
inicia su paseo por los bares de la 
calle Santiago, p laza de San 
viiguel y alrededores, charlando 
con los parroquianos y dándole 
con discreción al tinto. La suya es, 
desde luego, una forma de vender 
lotería muy peculiar. Apenas hace 
o tra  cosa que llevar los décimos 
bien visibles. El que quiera lotería 
que la pida. Puede ocurrir incluso 
q u e  R u b é n  d e s a c o n s e j e  la  
compra: «No compres este número, 
lo mismo no toca.» A  él lo que ie 
gusta es la  tertuha con unos y 
otros, el vinillo entre amiguetes.

Lo que no sabrán m uchos de sus 
contertulios es que Rubén fue

Bn su juven tud  fue modelo de Bellas 
Artes, posando para D alí y Benlliure, entre 
otros

durante veinte años modelo de 
Bellas A rtes y que posó para 
im portantes pintores y escultores, 
Dali y B enlliure e n tre  otros. 
«Hacia casi siempre de apóstol o de 
crucUlcado. Acababas agotado des
pués de quince dias en taparrabos, 
colgado de la cruz. No se sacaba 
mucho dinero pero valia para ir ti
rando.»

En cierta ocasión posó para  un 
cuadro en ei que aparecía caracte 

rizado como químico, con un tubo 
de  ensayo en la  mano.

«El cuadro fue reproducido des
pués en un calendario de Unión de 
Explosivos, al artista le premiaron 
con una medalla de oro en no sé qué 
exposición y ni me dieron las gra
cias.»

De tienda, a estudio

Cuando apenas quedan tiendas 
de alimentación que conserven 
aqueüas antiguas y sugerentes 
denom inac iones  «fru tos co lo 
niales» o «ultramarinos», Jesús 
Perucho Lizcano, un joven arqui
tecto . lia tenido la ingeniosa idea 
de instalar su estudio en uno de 
estos viejas locales. D onde antes 
se vendían judías y garbaiizos a 
granel, hay ahora m aquetas de 
modernos chalés y planos de arre 
glos de casas. Jesús Perucho, que 
lleva ya cinco años trabajando en 
la  t ienda, iia logrado  adem ás 
acondicionar lo que en su tiempo 
fuera cueva para  guardar las m er
cancías y convertirla en u na  sala 
para reuniones de la comunidad 
de p rop ie ta r io s . L ástim a que 
ejemplos com o éste no cundan un 
poco más.

Sillería artesanal______

Si algún día, bajando desde la 
P laza M ayor p o r  la calle de 
Toledo, pasamos por una pequeña 
y e s t r e c h a  ca lle  l la m a d a  del 
vlediodía G rande, nos encontra
remos en el núm ero 3 con un 
pequeño y viejo taller de sillería.

Segundo G arcés  y A ngelita 
víanse fundaron el taller en 1940, 
El taller, que ellos consideran el 
único que queda en todo Madrid 
que trabaje en plan artesanal, está 
especializado en la reparación de 
asientos de anea, junquilla, rejilla 
y cuerda. Sillas con más de* cien 
años de antigüedad pasan por las 
manos de estos artesanos y reco 
bran su uso sin perder su antiguo 
sabor y su clásico estilo. Desde el 
más simple ciudadano hasta el 
más exigente coleccionista del 
mueble antiguo, dejan en manos 
de este pequeño taller sus estro 
peadas reliquias con absoluta con
fianza.

^  Hoy Segundo y Angelita están 
ya jubilados, pero afortunada-

'  mente.el taller no  se ha cerrado, y 
sus hijos. Segundo y Matilde, con
tinúan reparando cualquier silla

con la misma destreza. La tradi
ción de la sillería artesana madri
leña sigue en pie, y para que 
conste incluso a  nivel oficial, ahi 
está ese título, que enm arcado y 
colgado de una de ias paredes del 
ta l le r  d ice ; « L a  C á m a ra  de 
Com ercio e Industria de Madrid, 
le concede a  Segundo Garcés la 
mención de establecimiento tradi
cional madrileño.»

Segundo y Angelita. Por sus manos pasan 
sillas con más de cien años de antigüedad 
para ser reparadas
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