
[SEPORTAJE 23 de julio de 1982 C I S N E R O S / l 5 

Objetivo de la III Campaña de 
Animación Cultural en la provincia 

NI UN 
SIN ESPICTR0JLOS 
VERANIEGOS 

Cerca de un centenar de espectáculos de música, teatro, 
charangas y pasacalles se repartirán en las próximas 

semanas por los pueblos de Madrid, en la tercera 
edición de la Campaña Cultural, promovida por la 

Diputación y que ya obtuvo un éxito espectacular en 
años precedentes 

Los 178 pueblos de nuestra 
región han sido clasificados en 
jjUatro grupos d i f e r en t e s , 
segun el número de habitantes, 

Q U ^ q U ? m n 8 u n o de ellos se 
quede sin espectáculos vera
niegos que alivien temporal
mente el esfuerzo de todo un 

"o. A los pueblos incluidos en 
el Primer grupo, con más de 

le ofrecen de tener un momen
to lúdico sin tener que trasla
darse hasta Madrid. 

No sólo grupos independien
tes, sino también compañías de 
profesionales como Ismael 
Merlo, Vicky Lagos, Luisa 
Sala y Luis Prendes están 
incluidas ent re los grupos 

El teatro de calidad está garantizado en esta tercera edición de la Campaña de Animación Cultural con 
la participación del grupo independiente Tábano. En la foto, varios de sus miembros en un momento de 
la representación de la obra de Darío Fo, «La mueca del miedo», en el II Festival Internacional de Teatro, 

celebrado en Madrid el pasado mes de abril 

W000 habitantes, la Diputa 
ion les subvenciona el espec

táculo en un 50 por 100 de su 
r ^ e , hasta un máximo de 
„ y \ u o ° Pesetas. A los restantes 
"«cieos urbanos, incluyendo 
«moien aquellos que tengan 
menos de 1.000 habitantes, la 
^bvención cubre todos los 
sastos. El ayuntamiento sólo 
£ °P° r ciona un local o escena-

o al aire libre y un electricis-
3 u e haga las conexiones. 

tm Ü r a l a m a y ° r í a d e los gru
mos de teatro ésta es, además, la 
PPortunidad de llegar a un pú-

iico diferente, muy sano, que 
acerca al espectáculo sin 

nmguna reserva, dispuesto a 
disfrutar al máximo de una de 
a s pocas oportunidades que se 

Junto a grupos de teatro independiente, como Tábano, o 
compañías profesionales, como las de Ismael Merlo, Vicky 

Lagos, Luisa Salas o Luis Prendes, actuarán casi un centenar 
de bandas de música, charangas, pasacalles y grupos de los 
mismos pueblos que por primera vez tendrán la oportunidad 

de darse a conocer ante auditorios distintos a los de su 
localidad 

seleccionados. Entre los repre
sentantes del teatro indepen
diente se encuentra el grupo 
Tábano, veterano donde los 
haya en la lucha por conseguir 
un teatro de calidad que llegue 
sin discriminaciones a todo 

tipo de público. 
Para el grupo Teatro Estu

dio 80 participar en esta Cam
paña puede ser la salida a la 
grave situación que atraviesan 
todos los profesionales que, 
a u n q u e desean ded ica r se 

exclusivamente al teatro, no 
pueden subsistir con los esca
sos medios a su alcance. El gru
po ha ganado dos premios 
nacionales de teatro en los 
años 1980 y 1981 con la obra de 
Goldoni que presentan en esta 

campaña, pero ni aún así han 
recibido respuesta alguna del 
Ministerio de Cultura a la peti
ción de subvención que habían 
solicitado. Las ayudas van 
todos los años a los mismos 
sitios y las mismas personas, 
sin atender para nada a una 
distribución racional y adecua
da de los fondos públicos. 

Especial presencia en esta 
Campaña van a tener los gru
pos originales de los munici
pios de la región. Después de la 
labor que están desarrollando 
en su propia localidad, las 
actuaciones en otros puntos de 
la región les servirá de tram
polín para que, al menos, se les 
conozca. 

Azucena CRIADO 

Cierra la etapa de iniciación del taller creado hace tres años 

EXPOSICIÓN DE CERÁMICA EN EL COLEGIO DE SAN FERNANDO 
La sección de artes plásticas 

el colegio de San Fernando ha 
ebrado una exposición de 

erámiea en la que se han reuni-
0 los trabajos realizados por los 

^umnos durante sus tres años de 
.loa. La dirección del centro, 
espués de comprobar los bene-

enl0?°S r e s ultados 1 u e e l trabajar 
0 el barro reporta a los mucha-
,h°s, ha asegurado la estabilidad 
fi ^ e r de cerámica. Con este 
si'h diputación de Madrid ha 
.uovencionado la compra de un 
30nn° n u e v o > P o r valor de 
1 "00 pesetas, que permitirá 
levar el nivel de los conoci-

Ijiientos que se imparten y la 
otroducción de nuevas técnicas. 

Rogelio Belmonte, profesor y 

artífice del taller de cerámica, 
nos comenta que la exposición 
que se clausura «cierra una etapa 
de iniciación que muchas perso
nas pensaron que no superaría
mos». Sin embargo, lo cierto es 
que durante cada curso escolar 
por el taller pasan más de dos
cientos muchachos de sexto, sép
timo y octavo de EGB, con eda
des comprendidas entre los once 
y catorce años, que aprendieron 
a modelar en barro y a trabajar 
en equipo. 

Se pretende, siguiendo las más 
actuales directrices pedagógicas, 
que los chicos decidan qué quie
ren hacer. «Ellos saben que las 
obras que realicen les pertene
cen, así que toman más interés 

Los beneficios que reporta a Jos muchachos 
el trabajar en el barro han inducido a la 

dirección del centro a potenciar esta 
actividad con la compra de un horno nuevo, 

por valor de 300.000 pesetas, que 
subvencionará la Diputación de Madrid 

en terminarlas bien. También 
hemos realizado trabajos colecti
vos, en los que han participado 
hasta cien chicos.» 

MEJORES RESULTADOS 
Se han descubierto chavales 

con gran capacidad creativa, 
pero sin duda los mejores resul
tados se han obtenido con los 

alumnos de peor nivel escolar, 
que además suelen ser los que 
tienen bajo coeficiente intelec
tual y un alto grado de frustra
ción. «Estos chicos difíciles 
—señala Jesús Pascual, psicólogo 
del centro escolar de San Fer
nando— que fracasan en otras 
actividades, al ver lo que son 
capaces de realizar con la arcilla, 

se superan y se van centrando 
poco a poco.» 

El taller de cerámica del cole
gio de San Fernando cumple con 
un importante objetivo: que los 
chicos se superen y critiquen su 
propia obra, que se centren y 
terminen el trabajo empezado, lo 
que sin duda resulta difícil para 
alguno de estos muchachos tan 
inseguros y llenos de ansiedad. 
Pero sobre todo aprenden a ser 
solidarios y a trabajar en equipo 
cuando realizan los trabajos 
colectivos. El año próximo, den
tro de su nueva etapa, el taller se 
dará a conocer en el exterior y 
expondrá en una sala de Madrid. 

Concha CANFRAN 

fe 
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La potabilidad del agua se garantiza mediante tres análisis diarios 

RIGUROSO CONTROL 
SANITARIO EN LAS PISCINAS 

D IECISEIS piscinas municipales, coa una maquinaria 
renovada para el circuito de agua, están al servicio 
de los madrileños el presente verano. En el mes de 
junio se inauguraron las nuevas del barrio del Pilar 
y Dehesa de la Villa y se han terminado igualmente 
las obras de remodelación de la situada en Orcasitas. 
Se espera, según indica el Instituto Municipal de 

Deportes, la apertura a lo largo de este verano de piscinas en 
los barrios de Hortaleza y Canillas. Aunque hay una aceptable 
presencia de instalaciones deportivas en Madrid —señalan—, 
todavia faltan piscinas, sobre todo en barriadas tan populosas 
como la de Carabanchel, con 300.000 habitantes, que no tienen 
estos servicios municipales. 

Tres millones y medio de 
madrileños se bañaron duran
te 1981 en las piscinas munici
pales y se recaudaron alrede
dor de trescientos cuarenta 
millones de pesetas, cifra que, 
según el mencionado Instituto, 
es muy baja. «Sería necesario 
elevar unas cinco veces más la 
entrada actual de 150 pesetas 
para que no existieran pérdi
das, ya que solamente se paga
ron de agua el año pasado unos 
ochenta y cinco millones.» 

Este año, con un presupues
to de alrededor de mil cuatro
cientos millones de pesetas, se 
espera una asistencia igual o 
superior a la del pasado año, y 
cuyos servicios harán más lle
vadero el calor mesetario a 
aquellas personas que por cau
sas diversas tienen que que
darse en la ciudad. 

Las mayores aglomeraciones 
de público se dan a finales del 
mes de junio y primeros de 
julio. Después, las piscinas 
recobran un ritmo normal de 
asistencia, alrededor de cuatro 
mil personas, cifra perfecta
mente controlable a todos los 
efectos. El Parque Deportivo 
Aluche y el Polideportivo de 
San Blas son las instalaciones 
municipales más populosas de 
Madrid durante ios meses de 
verano. Alguna vez ha ocurri
do que se cerró una piscina 

municipal ante la imposibili
dad de espacio vital y las gen
tes que esperaban en la calle 
asaltaron materialmente el 
recinto, como ocurrió en Alu
che, según nos comentan. 

CONTROL DEL AGUA 
El mantenimiento de los 

niveles de potabilidad del agua 
se garantiza mediante tres aná
lisis diarios, de forma que 
cuando sé abren aquéllas están 
en taquilla los resultados de los 
mismos para conocimiento del 
usuario. Dichos análisis se 
repiten por segunda vez a las 
catorce horas y un tercero 
alrededor de media tarde. 

Treinta y siete ATS y 22 mé
dicos comprueban, mediante 
análisis químicos del agua, el 
contenido de cloro residual 
—que garantiza la no existen
cia de sustancias bacteriológi
cas entre 0,20 a 0,60 miligra
mos por litro—, el pH, cloru-

•• Más de medio centenar de profesionales de la 
Medicina se ocupan de que las dieciséis piscinas 
municipales estén en óptimas condiciones higiénico-
sanitarias •• «La problemática mayor es el incivismo 
de las gentes que jiún se orinan en el agua», afirma 

el doctor Luis Hontoria, jefe 
del Servicio de Seguridad y 
Medicina Preventiva de la de 
el lago de la Casa de Campo 

ros, así como la comprobación 
de la tu rb idez del agua 
mediante «floculantes». En 
aguas de piscinas, la ley exige 
que un disco negro de 15 centí
metros de diámetro a una pro
fundidad de tres metros sea 
visible a una distancia de 10 
metros desde el borde de la 

Eiscina. Cada cierto tiempo el 
laboratorio Munic ipa l de 

Higiene analiza el agua con un 
más amplio espectro bacterio
lógico para así llevar con más 
rigor la «anidad de las piscinas. 

dad y Medicina Preventiva de 
la piscina del lago de la Casa 
de Campo, la problemática 
mayor es el incivismo de las 
gentes que aún se orinan den
tro de las piscinas, puesto que 
el orín unido al cloro se con
vierte en cloruro de amoníaco, 
caldo de cultivo aquél de alto 
índice bacteriológico. En cuan
to a las enfermedades que se 
pueden contraer , las más 
corrientes son las micosis, y 
dentro de éstas la «epidermop-
hiton» y «tridofyton». Estos 
hongos se desarrollan con la 
humedad y el calor y sin ser 
peligrosos sí pueden t raer 
molestias. Es necesario un con
trol de los bañistas y sobre todo 
vigilar a los enfermos de vari
cela, hongos y demás enferme
dades de la piel con carácter 
contagioso. Aunque hay órde
nes concretas al respecto, se 
hace difícil por la masificación 
que a veces se da en algunas 
piscinas. Es cuestión de con
ciencia cívica. No existe un 
control de las personas que se 
hayan contagiado de las mico
sis en piscinas, porque cada 
enfermo es atendido en dife
rentes centros sanitarios de 
Madrid, y por lo tanto se hacen 
difíciles las estadísticas. 

El Instituto Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Madrid realiza campañas cívi
cas a través de folletos infor
mativos que inciden sobre las 
normas a seguir en cuanto 
exposición del sol, alimenta
ción, uso del alcohol, enferme
dades contagiosas, utilización 
de vestuarios, duchas, agua dé 
piscina y un largo etcétera de 
normas de convivencia ciuda
dana necesarias para mantener 
un nivel de utilización acepta
ble de todos estos servicios. 

Está ya en marcha, según 
nos dice el doctor Hontoria, el 
reconocimiento médico a todos 
los niños, alrededor de 25.000, 
que realicen cursos infantiles 
de natación, datos sanitarios 
que considera importantes 
para un buen control de la 
población infantil madrileña. 

Felicidad SAN JOSÉ 

Todos ios niños que realicen cursos de natación pasarán reconocimiento médico 
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Con los de Hortaleza, 
Centro, Villaverde y 

Fuencarral, inaugurados 
la semana pasada, 
ya f u n c i o n a n o n c e 

en Madrid 

Los Centros de Salud municipales están perfectamente dotados, tanto 
en material como en personal 

CENTROS DE SALUD 
MUNICIPALES, UNA EXPERIENCIA 

Los folletos divulgativos sobre 
distintos aspectos sanitarios 

son algo importante 
en estos centros 

Cuatro nuevos centros de 
salud municipales se han 

inaugurado en el presente 
mes de julio en los 

distritos de Hortaleza, 
Centro, Villaverde y 

Fuencarral, que se añaden 
a los siete ya existentes, 

con lo que se amplía 
considerablemente el 

campo de la asistencia 
sanitaria, que la actual 
Corporación madrileña 
viene ofreciendo desde 

hace dos años, con 
resultados más que 

satisfactorios. 

Cada uno de los nuevos cen
tros han tenido un presupuesto 
de cinco millones de pesetas, 
tres de obras y dos de equipa
mientos, y cuentan con una 
plantilla compuesta por un 
médico especialista en salud 
pública, un internista, un 
pedíatra, dos ginecólogos, dos 
psiquíatras, dos psicólogos, un 
asistente social, dos matronas, 
dos ATS y un celador. Los 
horarios son de ocho y media 
de la mañana a nueve y media 
de la noche, ininterrumpida
mente, y siempre con carácter 
gratuito. 

El Ayuntamiento continua 
así incidiendo en el objetivo 
fundamental que motivó la 
apertura del primero de estos 
centros: incidir de una forma 
prioritaria en el desarrollo de 
cuatro programas sanitarios 
concretos: materno-infanti l , 
escolar, planificación familiar 
y tercera edad, lo que médica
mente se conoce como actua
ción sobre población de alto 
riesgo. 

Los responsables de estos 
centros de salud, tras dos años 
de trabajo, consideran la expe
riencia como muy positiva, y 
para Alfredo de Juan, delega
do de Sanidad del Ayunta
miento, «los centros, después 
de una primera fase en la que 
la gente acudía para pedir asis
tencia médica, estén empezan
do a cumplir la función para la 
que fueron creados: la de reali
zar trabajos y programas sani
tarios, a petición de comunida
des y colectivos de los barrios 
en que están radicados, sin 

POSITIVA 
Después de una primera fase en la que la 

gente acudía para pedir asistencia médica, 
están empezando a realizar trabajos y 

programas sanitarios para los barrios, que es 
para lo que fueron creados 

Tras dos años de funcionamiento se ha 
demostrado que son eficaces y la oposición 
médica ha desaparecido, señala el concejal 

de Sanidad del Ayuntamiento de Madrid 

descartar las solicitudes indivi
duales». 

Las consultas más frecuen
tes son las relacionadas con la 
planificación familiar y la 
salud mental. Esta demanda es 
lógica si se tiene en cuenta que 
la Seguridad Social no cubre 
estas áreas, y sólo cuenta con 
un neuropsiquíatra para cada 
treinta mil familias, limitando 
su campo de actuación a medi
cación sintomática. 

No existe cuantificación de 
las personas que pasan por los 
centros de salud, pero, según 
fuentes de la Delegacón, en 

{(lanificación familiar se calcu-
a una media de veinte perso

nas por centro y día, lo que 
deja bien patente la necesidad 
de ampliar el número de cen
tros y el campo de asistencia. 

«En este sentido —añade 
Alfredo de Juan— entende
mos la planificación familiar 
como mucho más que la simple 
anticoncepción; es necesario 
elegir el número de hijos que 
se desea tener y en qué 
momento, consejo genético, 
estudio de la esterilidad en las 
parejas, detección de enferme
dades venéreas y tumores can
cerígenos en la mujer, educa
ción sexual, etc. Nos hemos 
marcado un límite de diez per
sonas por ginecólogo y día para 
tratar de elevar la calidad de 
asistencia.» 

EVITAR 
EL HACINAMIENTO 

Una de las preocupaciones 
de los responsables de los cen

tros es que éstos no se convier
tan en simples lugares de con
sulta que terminarían llevando 
al hacinamiento, como ocurre 
en la Seguridad Social. «Lo que 
tratamos de hacer —continúa 
Alfredo de Juan— es prevenir 
que surja la en fe rmedad , 
haciendo un estudio sanitario 
de cada distrito para conocer 
cuáles son los focos de falta de 
salud y tratar de actuar sobre 
ellos; la gente no se preocupa, 
por lo general, de su enferme
dad hasta que aparece e l 
dolor». 

La demanda de asistencia 
viene dada en función de las 
necesidades de cada distrito y 
de la población. Según estudios 
municipales, en el centro de 
salud de Latina destaca la pla
nificación familiar, porque son 
frecuentes las parejas y jóve
nes con bastantes hijos, al con
trario, por ejemplo, que en 
Chamberí, donde la mayoría 
de la población entra dentro de 
la tercera edad. 

Cuando se crearon los pri
meros centros de salud, algu
nos sectores, principalmente el 
Colegio de Médicos, se opusie
ron a la iniciativa municipal, 
actitud que para Alfredo de 
Juan tuvo motivaciones políti
cas más que técnicas, porque 
«después de dos años de funcio
namiento se ha demostrado 
que los centros son positivos y 
la oposición médica na desapa
recido». El Ayuntamiento, por 
otra parte, quiere completar 
esta red de asistencia, hasta 
llegar a tener un centro por 
distrito, antes de que lleguen 
las elecciones. 

• A los centros también se les 
ha acusado de servir única
mente para realizar abortos y 
facilitar anticonceptivos, polé
mica en la que no entra la 
Delegación de Sanidad, bien al 
contrario, para Alfredo de 
Juan «hay que constatar que el 
modelo sanitario que intentan 
aplicar los centros deja bien 
patente que con unos costos 
mínimos se pueden obtener 
unos rendimientos óptimos y 
que la experiencia se puede 
tener en cuenta a la hora de 
plantear una alternativa a la 
estructura sanitaria actual. 
Una alternativa posible, positi
va y eficaz». 

Esteban LÓPEZ 


