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En los 
últimos años, 
los organismos 
oficiales 
han puesto 
en marcha 
planes 
de promoción 
de 
espectáculos 
para niños 

EL TEATRO 
INFANTIL 
SE HACE A 

De la promoción al teatro en este país se pueden afirmar machas 
cosas. Por ejemplo, que las subvenciones son paupérrimas y no 

todos los grupos tienen acceso a ellas; que los mecanismos por los 
que se otorgan aquéllas son ciertamente dudosos; que la 

inestabilidad es grande en las ciudades en que existen ayudas. En 
otras ciudades ni siquiera eso; sencilla y llanamente porque no 

existen manifestaciones teatrales. 
Los problemas se multiplican si quienes están frente al escenario o 
han de subir a él son los niños, los eternos espectadores de segunda 
fila. El siguiente trabajo pretende dar una visión global del teatro 

infantil en la provincia, un teatro que todavía está en ciernes 

Ramón Cercos, subdirector 
general de actividades teatra
les del Ministerio de Cultura; 
Julia Arroyo, secretaria gene
ral del Centro Nacional de Ini
ciación del Niño y el Adoles
cente al Teatro (CNINAT); En
rique Moral Sandoval, concejal 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Madrid, y José Antonio Mu
ñoz, asesor de la comisión de 
Educación de la Diputación 
Provincial, nos aportan sus 
puntos de vista sobre la situa
ción del teatro infantil y los 
proyectos de promoción que se 
nan puesto o van a ponerse en 
marcha. 

EL MINISTERIO, 
SIN PRESUPUESTO PARA 

TEATRO INFANTIL 
Ramón Cercos nos expuso el 

trabajo desarrollado por el Mi
nisterio de Cultura en el 
ámbito teatral. «Fundamental
mente, la actividad del Minis
terio de Cultura en el campo 
teatral abarca dos esferas im
portantes. En primer lugar, lo 
que el propio Ministerio hace, 
a t ravés del organismo 
autónomo Teatros Nacionales 
y Festivales de España, en el 
cual están incluidos el Centro 
Dramático Nacional y el Cen
tro Nacional de Iniciación del 
Niño y el Adolescente al Tea
tro, que se ocupa del teatro in
fantil y para jóvenes. Y por 
otro lado está buscando una 
fórmula adecuada para que la 
ayuda al teatro privado sea lo 
más alta posible.» 

Precisamente en la orden 
del 29 de diciembre de 1980, 
publicada el pasado 10 de ene

ro, en la que se regulaba el sis
tema de ayudas económicas a 
determinadas actividades tea
trales de carácter profesional, 
se especificaba que, «dadas sus 
especiales características, no se 
contemplan en esta disposición 
las actividades teatrales de 
carácter no profesional o voca-
cional, experimental, infantil y 
juvenil (...) que tendrán la pro
moción adecuada y posible en 
cada caso». 

Pues bien, en los presupues
tos de este año la partida desti
nada a cubrir este amplio es
pectro de actividades teatrales 
se reduce a diez millones de 
pesetas para toda España. 

«No merece la pena sacar 
una normativa —dijo el señor 
Cercos— cuando tenemos esta 
cantidad tan ridicula. Seria 
como matar mosquitos a caño
nazos. Se irán presentando las 
peticiones aquí, se irán estu
diando y se irán dando dentro 
de las posibilidades las que se 
puedan dar.» 

Preguntado sobre si real
mente se puede hablar de la 
existencia de un teatro infantil 
o, en cambio, este tipo de acti
vidad está muerto, añadió: «Yo 
creo que no está muerto. Si te
nemos una visión generalizada 
de toda España, pues quizá sí 
está muy empobrecido, pero 
concretamente en Madrid hay 
varios grupos muy importan
tes que lo hacen muy bien y a 
los que no les falta el trabajo. 
También depende de las cor
poraciones locales. Quizá éstas 
estén especialmente sensibili
zadas hacia el teatro y otras 

De cualquier manera, según 
datos obtenidos del Centro Na
cional de Documentación Tea
tral, están registrados un total 
de 56 grupos de teatro infantil, 
de los cuales 19 pertenecen a la 
provincia de Madrid. Estos 
grupos realizan también otro 
tipo de montajes teatrales para 
adultos, de tal manera que los 
que se dedican exclusivamente 
al teatro infantil como medio 
profesional de vida no son más 
de diez o doce. 

' EL CNINAT, TEATRO 
POR Y PARA NIÑOS 

La labor del Centro Nacio
nal de Iniciación del Niño y el 
Adolescente al Teatro se cen
tra en iniciar al niño en el 
mundo teatral. 

Julia Arroyo nos explicó 
cómo se efectúa este trabajo a 
través de dos vertientes: «En 
primer lugar, hacemos funcio
nes para el niño con actores 
profesionales, porque al niño 
hay que darle lo mejor. No es 
un espectador de segunda fila. 

Y en segundo lugar, que el tea
tro lo haga él mismo, que vea 
en el teatro un medio de ex-

{>resión corporal y de desarro-
lo de su imaginación y creati

vidad, todo esto a través de los 
talleres de teatro.» 

Los talleres de teatro se de
sarrollan en colegios, y en ellos 
se realizan actividades y ejer
cicios para desplegar la expre
sión, imaginación y la comuni
cación; se realizan representa
ciones teatrales y se motiva al 
niño para que despierte al tea
tro y él mismo lo escenifique. 
En los talleres participan los 
niños, los educadores y un 
equipo de monitores, compues
to por los actores y un grupo de 
psicólogos y pedagogos. 

En este momento se realiza 
este tipo de experiencias en 
cuatro colegios de Madrid: uno 
de clase alta privilegiada, otro 
de clase baja claramente desfa
vorecida, en uno de tipo medio 
rural deprimido y con minus-
válidos psíquicos. La edad de 
los niños oscila alrededor de 
los diez años, y con estas prue-
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LA DIPUTACIÓN: EL 
TEATRO, A LOS PUEBLOS 

La labor que viene desem
peñando la Diputación Pro
vincial es similar a la desarro
llada por el Ayuntamiento. 
Con un presupuesto para acti
vidades culturales de cincuen
ta y tantos millones, la mitad 
viene destinándose al teatro. 

«El sistema mediante el cual 
hemos trabajado —nos dijo 
José Antonio Muñoz, asesor de 
la Comisión de Cultura de la 
Diputación madrileña— es que 
en ̂ principio todo grupo que ha 
venido añedirnos trabajo lo ha 
tenido. Este año el plantea
miento es hacer una selección 
de los espectáculos, porque en 
algunos pueblos se han quejado 
de que las representaciones no 
tenían calidad.» 

«Aquí ofrecemos trabajo 
—continuó diciendo—, porque 
la gente muchas veces está, yo 
creo, mal educada y a lo que 
viene es a pedir dinero; luego 
los resultados son otra cosa. 
Además, yo creo que la gente 
ha descubierto, quizá de tres 
años a esta parte, que el niño 
empieza a ser negocio y eso no 
es positivo para el teatro infan
til.» 

El año pasado la campaña 
más fuerte se realizó en la Ciu^ 
dad Escolar Provincial, adon-' 
de acudieron unos veinticinco 
mil niños de treinta y dos 
ayuntamientos, realizándose 
en las campañas de verano y 
Navidad 391 representaciones. 

Para este año los proyectos 
se cifran en poner en funcio
namiento algunos teatros que 
están cerrados y ofrecer una 
campaña de teatro móvil. 

Los grupos Marionetas de la 
A, Albahaca, La Castaña Pi
longa, Comediantes, Cristófalo 
Colombo, Grupo Internacional 
de Teatro, La Jincacha, La 
Tartana, Teatro Español Con
temporáneo, Teatro de Utensi
lios Varios, Teatro Municipal 
Infantil, Los Títeres de Hora
cio, Trabalenguas y El Tranvía 
están en la lista del buen que
hacer teatral. 

El Festival Internacional de 
Teatro, que organiza la Sala 
Cadarso y que se celebra en los 
meses de abril y mayo, y el 
Festival de Teatro de la Calle, 
que organiza La Tartana en el 
mes de mayo, son los eventos 
teatrales más inmediatos y en 
los que la Diputación va a cola
borar. 

Carlos FONSECA 
Fotos: Rogelio LEAL 
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^ Festival Internacional promovido por La Tartana, 
con patrocinio de la Diputación y Ayuntamiento de Madrid 

SAN ISIDRO NOS 
TRAE TÍTERES 

Dorante las próximas fiestas de 
San Isidro se celebrará en 
Madrid, patrocinado por la 
Diputación Provincial y el 

Ayuntamiento de la capital, un 
Encuentro Internacional de 

Títeres. 
En principio está previsto 

que participen agrupaciones de 
Italia, Francia, Noruega y al
gunos componentes del Odin 
Theatre de IMnamarca. La ini
ciativa para este encuentro ha 
partido del grupo indepen
diente de títepes La Tartana, 
que es, en cierta medida, orga
nizador del mismo. 

EL TEATRO DE 
TÍTERES, OLVIDADO 

Desde los intentos de Fede
rico García Lorca en favor del 
teatro para niños, que le lleva
ron a montar su grupo de 
títeres ambulante y recorrer 
nuestro país, mucho tiempo ha 
pasado y poco o nada se ha 
hecho en favor de los grupos 
independientes de teatro pra 
chavales. 

En estos momentos el pro
blema más grave con el que se 
encuentran estos grupos es el 
económico, ya que apenas reci
ben subvenciones. A pesar de 
que el Ministerio de Cultura 
destina un presupuesto impor
tante para el Centro de Inicia
ción del Niño y del Adolescen
te al Teatro (CNINAT) en el 
mismo apenas se tiene en 
cuenta el teatro de títeres y 
marionetas. 

Los ayuntamientos, por su 
parte, se limitan contratarlos 
durante las fiestas. Se deja en 
manos de los grupos que traba
jan como independientes. Tal 
es el caso de este I Festival 
Internacional de Títeres. 

LA TARTANA 
Recientemente el grupo in

dependiente de títeres La Tar
tana representó la obra origi
nal «Iffrith», en el colegio de l a 
Diputación San Fernando. 
Este grupo lo forman nueve 
jóvenes, seis chicos y tres chi
cas, entre los veintiuno y trein
ta y un años. Llevan trabajan
do tres años juntos. Algunos 
comenzaron con el grupo 
Guante. 

—Para vosotros, ¿qué es el 
títere? 

—Verás, concebimos el 
títere como cualquier cosa que 
tiene movimiento. No es el 
muñeco y ya está; un muñeco 
es un títere, sí; pero una tela 
que cae es un títere, una rosa 
que sale es otro títere. 

—¿Por qué trabajáis en los 
títeres y no en el teatro o en el 

El teatro de adultos 
—según los 

titiriteros— va de 
capa caída y peor 

el espectáculo 
para niños 

«Concebimos el títere 
como cualquier cosa 
que tine movimiento. 
No es el muñeco y ya 
está. Un muñeco es 

un títere, pero 
también una tela que 

cae, una rosa...» 

—Trabajamos en el títere 
porque plásticamente se nos da 
bien y además hacemos algo 
que nos interesa y que nos gus
ta. Todo lo que representamos 
es nuestro; uno da una idea y, 
si se acepta, los demás la traba
jamos. No queremos enseñar 
nada a nadie, simplemente 
contamos nuestra versión de lo 
que vemos alrededor. 

La música, por ejemplo, re
fleja nuestra manera de vivir, 
nuestra idea de la vida. Aun
que nacidos en Madrid, todos 
procedemos del sur y Andalu
cía; lo moro, ese misterio, nos 
atrae muchísimo. De ahí esa 
especie de mezcla de lo español 
y lo árabe. 

—¿Trabajáis más cómodos 
en la calle o en locales cerra
dos? 

—Bueno, es más cómodo 

Eara trabajar un local cerrado, 
¡o ideal seria un circo, bajo 

una carpa, donde los especta
dores están alrededor del esce
nario, pero de momento no po
demos hacerlo. 

En la calle, lógicamente, no 
hay problemas de espacio y es 
la mejor promoción a todos los 
niveles. «El pasacalle» es algo 
que se empieza a hacer. 

—Los grupos independien
tes de teatro infantil no cuen
tan apenas con subvenciones. 
¿Cómo os las arregláis para 
mantener el espectáculo, el 
vestuario, vosotros? 

—Nosotros «nos lo monta
mos muy bien». El año pasado 
pedimos al Ministerio de Cul
tura una ayuda de dos millones 
de pesetas para ir a Alemania 
y el Ministerio de Cultura nos 
dio una subvención de 250.000 
pesetas para mantener el es
pectáculo y siete personas. 

De momento nos vamos 
arreglando con lo que nos pa
gan Tos ayuntamientos por las 
representaciones que hacemos 
durante las fiestas de los pue
blos. 

—Centrándonos en el 
próximo Festival Internacio
nal parece que la iniciativa ha 
partido de vosotros, ¿no es así? 

—En cierto modo, sí. En es
tos momentos el Ayuntamien
to madrileño se plantea que las 
fiestas tienen que ser distintas 
y para ello «consulta» a los gru
pos que trabajan en la calle y 
que son los que saben qué es lo 
que la gente quiere. 

Consuelo MARCOS 
José Luis RAMOS 
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El delegado de Hacienda de Madrid elogia la actitud de los 
habitantes de nuestra provincia a la hora de declarar 

EL MADRILEÑO PIENSA QUE 
«HACIENDA ES DE TODOS» 

Existe el convencimiento 
entre los madrileños de que 
las relaciones con Hacienda 
han cambiado, y a ello han 

contribuido decisivamente la 
reforma tributaria y, en 

particular, algunos de sus 
aspectos, como el hecho de 

que se haya devuelto dinero a 
los ciudadanos, que muchos 

desconfiaban de que se fuera 
a hacer al final. En definitiva, 
el madrileño —como el resto 
de los españoles— piensa ya 
que «Hacienda somos todos», 
ha declarado a CISNEROS 

Julián Camacho, delegado del 
Ministerio de Hacienda de 
Madrid a propósito de la 

declaración sobre la renta de 
las personas físicas, que 

concluye para 1981 el próximo 
mes de junio. 

—¿Cuánto representa la 
recaudación efectuada en 
Madrid provincia respecto del 
resto de España? 

—Desconociéndose por 
esta Delegación de Hacienda 
especial las cifras de inver
sión en la provincia de Ma
drid, no puede efectuarse 
una comparación de las mis
mas con las de recaudación. 
Sí se puede indicar que sobre 
el total de recaudación obte
nida por las cincuenta y seis 
Delegaciones de Hacienda 
que exiten en nuestro país, la 
alcanzada por la de Madrid 
representa más del veinticin
co por ciento, en lo cual in
fluye decididamente el hecho 
de tener en nuestra provincia 
su domicilio fiscal un eleva-
dísimo número de las mayo
res sociedades españolas. 

—¿Cómo responden los 
madrileños al espinoso tema 
de declarar a Hacienda? 

—La respuesta de los ma
drileños en general ante la 
Hacienda Pública es, como la 
del resto de los españoles, 
francamente buena, existien
do una convicción, cada vez 
más acentuada, de la necesi
dad social de los impuestos. 
Se observa que existe un 
gran interés por conocer cada 
día más nuestro actual siste
ma tributario, sobre todo en 
los grandes impuestos que lo 
vertebran: renta, sociedades, 
tráfico de empresas, lujo, pa
trimonio, transmisiones pa
trimoniales y sucesiones, lo 
cual se traduce en una gran 
demanda de información, po
tenciada por el Ministerio a 
través del Servicio Central 
de Información y de las sec
ciones de información y asis
tencia al contribuyente, radi
cadas en todas las Delegacio
nes. 

Existe también una mayor 
conciencia fiscal, que, unida 
a ese sentimiento de la nece
sidad del impuesto, permite 
cada vez más un mejor cum
plimiento de las obligaciones 
tributarias, y se detecta igual
mente una mayor preocupa
ción por el destino último de 
los impuestos pagados, es de
cir, por el gasto público. El 
contribuyente no se limita a 
pagar, sino que quiere saber 
que se hace con el dinero pa
gado, lo cual resulta plena
mente lógico como conse
cuencia de la mayor presión 
fiscal. El Ministerio de Ha
cienda está realizando un es
fuerzo considerable de infor
mación en esos dos aspectos a 
través de los diversos medios 
de comunicación social, que 

El contribuyente ya 
no se limita a pagar, 

sino que quiere 
saber qué se hace 

con el dinero 
pagado, lo cual 
resulta lógico 

cuando aumenta la 
presión fiscal 

* * * 

El plazo de 
declaración 

improrrogable es del 
1 de marzo al 10 de 

junio 

el contribuyente aprecia de 
modo positivo. 

LA DECLARACIÓN 
DE LA RENTA ES 
IMPRORROGABLE 

—¿Se puede prorrogar la 
declaración de la renta fuera 
de la fecha establecida para 
efectuar la entrega de docu
mentación? 

—En las disposiciones re
guladoras del impuesto sobre 
la renta de las personas 
físicas se han venido marcan
do las fechas inicial y final 
del período de presentación 
de declaraciones, reconocien
do la posibilidad de que, por 
causas específicas, se puedan 
modificar las indicadas fe
chas. Así, el actual artículo 
145 del Reglamento del im
puesto establece que el plazo 
será el que media entre el día 
1 de marzo y el 10 de junio de 
cada año natural, si bien, por 
excepción para las declara
ciones con derecho a devolu
ción, será el que medie entre 
los días 10 y 30 de junio de 
cada año, añadiéndose a con
tinuación que el Ministerio 
de Hacienda podrá anticipar 
el final de los plazos para 
aquella parte de los contribu
yentes que determine y en 
aquellas zonas del territorio 
español que se señale, fun
dándose en razones de des
congestión de los servicios». 

Se observa, pues, que no ha 
existido cambio de sistema en 
relación con el año preceden
te, sino tan sólo que para este 

año el señor ministro de Ha
cienda no ha juzgado conve
niente hacer uso de la facul
tad que el citado precepto le 
confiere, facultad que no tie
ne otra finalidad que la de 
descongestionar los servicios, 
ya que todos esperamos hasta 
el ultimo momento para pa
gar nuestros impuestos, lo 
cual origina verdaderos pro
blemas en los servicios de las 
Delegaciones de Hacienda. 

COLABORACIÓN ENTRE 
LA DELEGACIÓN DE 
HACIENDA Y LAS 
CORPORACIONES 

LOCALES 
Dejando al margen las re

laciones derivadas de ciertas 
competencias de la Delega
ción dé Hacienda en relación 
con la aprobación de presu
puestos y ordenanzas, hoy su
primidos en virtud del real 
decreto-ley de 16 de febrero 
sobre régimen jurídico de las 
corporaciones locales, o de 
las que corresponden al Tri
bunal Económico-Adminis
trativo, deben destacarse las 
referentes a la gestión de de
terminados tributos locales 
que efectúa la Delegación por 
cuenta de las diversas corpo
raciones, bien directamente 
(licencias fiscales de activida
des profesionales e industria
les), bien a través de los con
sorcios para la gestión e ins
pección de las contribuciones 
territoriales (rústica y urba
na). 

Estos consorcios son orga
nismos autónomos de la Ad
ministración tributaria con 
composición paritaria entre 
miembros de la Administra
ción del Estado y de los ayun
tamientos, existiendo dos en 
Madrid, uno de ámbito pro
vincial y otro que se limita a 
la capital. -

A través de estos consor
cios se instrumenta en la ac
tualidad la colaboración con 
los ayuntamientos y Diputa
ción Provincial en el sumi
nistro de información tribu
taria que tanto ellos como el 
Ministerio de Hacienda pre
cisan. Creo, y estoy en condi
ciones de afirmarlo por las 
numerosas visitas que recibo, 
que las relaciones de la Dele
gación de Hacienda con los 
diversos ayuntamientos de la 
provincia y en la Diputación 
son cada vez más estrechas y 
están presididas por unesae 
mutuo de colaboración en los 
campos que nos son comunes, 
reinando un grato clima de 
cordialidad que facilita deci-
sivamete el trabajo. 6. P. 

Un aspecto de la manifestación de UGT y CC. OO. Imágenes históricas que 
se repiten siempre que las libertades formales son respetadas. Un año mas, 
los sindicatos de clase y los líderes del movimiento obrero español aPfr.e'1 
cen indisolublemente unidos a la democracia y las manifestaciones del 1 

de Mavo 

La mayoría de los trabajadores dejaron de acudir a las 
manifestaciones del 1 de Mayo en la provincia 

SOLO SE MANIFESTARON 
LOS MILITANTES 

Menos público que otros años es el balance qne se puede hacer de la 
joranda del 1 de Mayo en nuestra provincia. De las manifestaciones 

celebradas destaca la de la capital, con cien mil participantes 
convocados por ÜGT y CC. OO. De las intervenciones de Marcelino 

Camacho y Nicolás Redondo se desprende la necesidad de 
fortalecer los sindicatos para que sean capaces las organizaciones 

de clase de movilizar a los trabajadores 

Respecto al problema del 
paro, todos los dirigentes que 
intervinieron desde la tribuna 
pusieron de manifiesto la ne
cesidad de afrontar el desem
pleo creciente, y se hicieron 
numerosas alusiones a la lucha 
de los braceros andaluces, co
reándose por los asistentes 
consignas de solidaridad con 
los trabajadores de Andalucía. 

En concreto, los dirigentes 
de UGT y CC. OO. responsabi
lizaron al Gobierno de falta de 
reflejos para afrontar el pro
blema, y señalaron la necesi
dad de reducir las horas de tra
bajo semanales y suprimir ho
ras extraordinarias y los plu-
riempleos. En definitiva 
—subrayaron—, repartir el 
trabajo que hay en el mercado. 

Por lo que respecta al res
paldo de los trabajadores a la 
democracia, señalaron los diri
gentes sindicales que es la for
ma mejor en la que se desarro
llan las relaciones laborales. 
Para la defensa de las liberta
des, que es —según los señores 
Camacho y Redondo— el obje
tivo primordial de estos mo
mentos, proponen los sindica
tos la movilización constante 
de los trabajadores y el fortale
cimiento del poder sindical. 

OTRAS 
MANIFESTACIONES 

El 1 de Mayo tuvieron lugar 
manifestaciones en la provin
cia, con menor asistencia que 
en años anteriores. Las convo
catorias fueron conjuntas de 
UGT y CC. OO., participando 

afiliados a estos sindicatos y 
pocos simpatizantes o no afilia
dos. Igual que los dirigentes de 
la izquierda a nivel nacional 
estuvieron presentes en la con
centración de Madrid, en la 
provincia participaron los diri
gentes de la izquierda y los re
presentantes de los municipios 
que encabezaron las manifes
taciones. 

En la capital, además de la 
manifestación de UGT y 
CC. OO. se concentraron la 
Confederación Nacional del 
Trabajo, con bastantes mas 
participantes de lo esperado, y 
el sindicato fascista Fuerza Na
cional del Trabajo, que a pesar 
de la masiva propaganda reali
zada desde una semana antes, 
no llevó más de cuatro mil per
sonas a la concentración, con 
lo que al día siguiente «W 
Alcázar», portavoz de la extre
ma derecha española, obviaba 
referencias en primera pagina 
a la fracasada concentración 
de este sindicato FNT. 

En general, sólo los afiliados 
—los más «militantes»— acu
dieron, y el resto «pasaron» ae 
manifestaciones, aunque luego 
asistirían en masa a los actos 
festivos organizados, con moti
vo del 1 de Mayo, por la tarde. 
Cambiaron en muchos casos 
los trabajadores su responsabi
lidad para defender la dem.0' 
cracia por el ocio de un día 
festivo, cuyo significado na 
sido siempre reivindicativo y 
de lucha, y no puede cambiar
se por una idea exclusivamen
te de ocio y entretenimiento. 

Así celebraron las Juventudes Socialistas el 1 de Mayo, encadenándose 
el Ministerio de Trabajo en contra del desempleo. Fueron déte"*?." ¿e 
luego puestos en libertad. Otra forma quizá más fiel al espíritu del au* 

celebrar el 1 de Mayo 


