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dpi olí l o s supuestos avances u e l anteproyecto: 

ARRESTOS EN CELDAS 
AISLADAS 

coiT. r„esumiría mi opinión 
na"d a

c
f r a s e d e Tristán Ber-

los o" "¿5e d a usted cuenta de 
la ian s progresos que hace 
novtrt ! ? n c i a ? * A P a r e c e como 
Plo<¡ ^ —entre otros ejem-
plan»! ? . p o d r í a Poner— la im-
d e l " o n d e l sistema de «fin 
como Ra,na*' cuando en países 
su f r a p ' S ^ a se ha demostrado 
paten. °i' a contradicción es 
dice nf: , l e v Penitenciaria 
Plirá 1 sentenciado cum-
penaiia P , e n a e n instituciones 
trabad a ,d e cuadas y se le dará 
ye«o del tóCt0- ^ antepro-
Seftala ,.«T i ? ° ' S l n e m ^ a r g o , 
ímana0" ' 
c i 0 n

a n a s e cumplirá en institu
ye n„, P e n i tenciarias o puesto 
s e i s ü l 0 1 3 durante treinta y 
H~ iyras v pn uno ^ ^ \ A ^ oíci^_ da Q. a s y en una celda aisla-
conspa • rehabilitación se va a 
rnucu°Ulr a s í ? E n este y otros 
sistema C a s o s s e h a copiado el 
Una snoSUjeco ' c l u e funciona en 
nes c n ^ í i a d y unas condicio-

Db, . Patamente distintas. 
MadriH s día la Policía de 
les det¡ y o t r a s grandes capita-
pli0 k ¡ ' ; n e a individuos de am-
sado Dní.0nfJ delictivo. Han pa
les sin r e f°rmatorios y cárce-
tar la " a l Parecer, experimen-
eiai .QC.esaria reinserción so-

¿Wue influencias concre

tas ejerce el sistema penal es
pañol sobre el delincuente? 

—Completamente negati
vas. El actual sistema penal es 
uno de los elementos criminó-
genos más importantes. Y lo 
peor de todo es que el sistema 
que se está preparando para el 
futuro tiene similares defectos 
y, en mi opinión, seguirá gene
rando delincuencia. Una de
lincuencia que se sufrirá, sobre 
todo, en grandes capitales 
como Madrid. 

¿Principales defectos? Le 
contestare con unos datos ex
presivos. Según mis estadísti
cas, casi el 95 por 100 de las 
personas que están en deten
ción preventiva o sentenciadas 
a penas privativas de libertad, 
pertenecen a las clases más 
modestas. Los condenados de 
clases altas son mínimos, y 
según el anteproyecto de Códi
go de 1979 disminuirán, ya que 
se sostiene un sistema de privi
legio en los delitos de índole 
económica. Más datos: el 87 por 
100 de los sentenciados a penas 
privativas de libertad en 1977 
tenían sólo educación prima
ria. 

El sistema penal, además, es 
costosísimo: el 65 por 100 de la 
población penal española en 

' octubre de 1979 está cons- . ti-
tuida por personas no procesa
das, o que esperan sentencia. 
Es el único país de Europa 
donde la mayor parte de esta 

«Es necesario evaluar el sistema penal español en su conjunto» 

población está formada por 
preventivos, y esto es inadmi
sible. El proceso de reforma 
que está viviendo España es un 
buen momento para hacer de
saparecer todos estos defectos. 
Pienso que hay un deseo since
ro de hacer algo, pero no se 
sabe hacer. 

1.500 MODALIDADES 
DELICTIVAS 

Como miembro del Comité 
de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Crimen, el se
ñor López-Rey apunta que" la 
ONU está ultimando lo que se 
denominará «Normas y princi
pios para una justicia penal». 
Normas que se presentarán en 
1980 a tocios los gobiernos: 

—Se trata de unas líneas ge
nerales, indicativas, cuyo obje
tivo es reducir la criminaliza-
ción tanto como sea posible. 
Hay que evitar que, como en el 
caso del anteproyecto de Códi-

?o Penal, se creen un total de 
.500 modalidades delictivas, 

cada una con una pena, que no 
se sabe en qué se basa. Lo ne
cesario es elaborar un sistema 
penal rápido, donde el procedi

miento tenga lugar dentro de 
los seis meses después de la im
putación del delito. Un sistema 
penal —además— basado en 
una política preventiva y en 
un nuevo concepto del delin
cuente juvenil. En este sentido, 
quiero señalar que la reduc
ción de la edad penal a los 
quince años es una novedad 
que en mi opinión no tiene 
razón de ser: el Derecho Penal, 
el sistema penitenciario espa
ñol y los tribunales especiales 
de menores no están prepara
dos para esta clase de menor. 

AI finalizar nuestra charla, 
el profesor López-Rey esboza 
una sonrisa: «Quizá mis pala
bras le parezcan duras, pero 
después de estudiar la situa
ción penal española, no puedo 
dejar de ser realista. España 
tiene ahora la ocasión de sen
tar las bases de una política 
criminal coherente y se la está 
dejando escapar, por ejemplo, 
al elaborar un proyecto de Có
digo que es una continuación 
del sistema penal anterior. ¿La 
criminalidad del futuro? Indu
dablemente, se agravará,» 

Fotos: López Contreras 

Más competencias 
para la Audiencia 

Nacional 

UNIDAD 
CONTRA 

EL DELITO 
Mediante un decreto-ley, 

el Gobierno ha ampliado la 
competencia de la Audien
cia Nacional en el eniuicia-
miento de diversos delitos, 
entre los que destacan los 
referentes al tráfico ilícito 
de drogas tóxicas o estupe
facientes, falsificación de 
moneda metálica y billetes 
del Estado y Banco, fraudes 
alimenticios y de sustancias 
farmacéuticas o medicina
les, corrupción y prostitu
ción cometidos por bandas o 
grupos organizados, así 
como los delitos de escánda
lo público, si se cometen 
mediante medios de comu
nicación social. 

Para conocer cuál es el 
sentido de esta ampliación 
de competencias a la Au
diencia Nacional y de qué 
forma puede incidir en la 
actual situación de la delin
cuencia en España, nos he
mos puesto en contacto con 
José María Stampa Braun, 
diputado de la Junta de Go
bierno y catedrático de De
recho Penal: 

«En mi opinión, esta me
dida obedece al mismo cri
terio que ha inspirado otras 
competencias de la Audien
cia Nacional. Se pretende 
que cuando el delincuente 
extienda su actividad por 
varios puntos de la geograf í-
a no tengan que ser los dis
tintos juzgados quienes in
tervengan cada uno por su 
lado, sin una orientación 
unitaria. Para estos supues
tos está prevista en casos de 
singular relevancia la de
signación de un juez espe
cial; pero como este nom
bramiento no siempre es 
aconsejable, me parece mu
cho mejor asignar compe
tencias a la Audiencia Na
cional. Creo que ello res
ponde a unos criterios de 
eficacia en la lucha contra 
la delincuencia y, por lo 
tanto, considero positiva la 
medida.» 

[SlNÍRAl 
*¿ PULSO DE LA CALLE 
<~Uatrom' ^w?a n i f t a de trece años, deficiente mental, juega en la calle, 
^¡a dicp U c n a c n o s . casi de su edad, se acercan a ella: «Acompáñanos 
converip

 n • vente a jugar con nosotros.» Inocentemente, ella se deja 
hasta l a

e r ,y el grupo de nuevos amigos se dirige con tranquilidad 
Allí P a f u e r a s del pueblo, 

nifta, ün u n a c a s a semiderruida y a pesar de la tenaz resistencia de la 
Bláznuil° í r a s otro la violan —presuntamente—: Mariano Guardiola 
•fediepi •• e diecisiete años, alias «el Mono»; Juan Carlos Oeo Gómez, alias » l r l a n o s . a l ' as «el Oeo», y F. M. S., alias «el Cano» y J. I. E. G., 

Cuanri| , 1 a " : ambos de quince años de edad. 
'niencio n m a s e v ' ° e n e ' mterior de la casa y percibió las 
Hada sir e s ^ e s u s <am'S0S)' intentó gritar, huir, resistir como fuera. De 
^ antes d'10'ujOS c u a t r o —va detenidos— abusaron sexualmente de ella 
SU ea^ v . apdonarla la descalzaron para que tardara más en llegar a 
dad. a s i disponer del tiempo suficiente para escapar con tranquili
ce artu..*1? J o s * ° r t e g a y Gasset. Barrio de Salamanca. En una tienda 
Ijiciaiy tUos fotográficos, la dependienta —mujer joven de acento 
jTUes a m- nabla por teléfono. «¿Que a ti ya te han atracado dos veces? 
?n cUant' t o d a v ' a ninguna, pero estoy preparada para cuando ocurra. 
?eeii~ „S Vea entrar al señor con la escopeta en la mano le voy a 

Los cuákeros atacan de nuevo 

eclr: 

'cama: 
Esp, 'ere «usté» un momento.» Saco toda la recaudación del día, 

et1c¡madaS fotográficas, los carretes y lo que haga falta, se lo pongo 
tes'st¡t- _ mostrador y le digo: «Hale, tire p'alante.» ¿Pa qué me voy a 

Cau¿ JÜ? ^ u e m e pegue un tiro y él siga tan fresco?» tl°t>ihre<¡ H *'0r' e s i t u , n a a ' a plaza de la Villa. Dos policías municipales, 
Wst0ia. edad, discuten sobre las ventajas y desventajas de llevar 

^spet,0 Pienso —dice una— que es muy necesaria porque te da 
^esita^ ao-emás sabes que siempre puedes echar mano de ella si la 

s'llo>-ie c\eas- Fíjate —dice sigilosamente sacando un tubo negro del 
^ieti s- ', algunos llevamos sprays de estos paralizantes. Creo que a 
^PoSas

e l o echas le dejas K. O. y nada más tienes que ponerle las 
l°la v^fno.uilamente. Yo lo pienso utilizar porque si disparas la 

i ^etaf uS a a'guien te la vas a cargar tú... 
P V t r p \ ° Salamanca y plaza de la Villa: tres puntos diferen-
1? comif ,cnos verídicos distintos ocurridos estos días. Con un punto 
•Ori<j : l a inseguridad ciudadana. Este es el pulso de las calles de 

BOTÍN: 53 CORDEROS Y 23 VACAS 
A pesar de las detenciones 

efectuadas por la Guardia Ci
vil en las últimas semanas, con 
relación a los robos de ganado 
en Campo Real y Torrejón de 
Velasco —de lo que ya informó 
CISNEROS—, los cuatreros si
guen haciendo su agosto en el 
diciembre madrileño. Cuatro 
nuevos golpes se han produci
do en la provincia de Madrid 
—tres de ellos en un mismo 
día— con un balance de 76 ca
bezas de ganado sustraído: 53 
corderos y 23 vacas. 

El primer golpe ha tenido 
lugar a los pocos días de la de
sarticulación parcial de la ban
da antes citada —de la que sólo 
se detuvo a José Antonio Ca
llejón Amorós, encargado de 

Nuevos golpes en 
Valdemorillo, 

Valdetorres de Jarama, 
Navalcarnero y Camarma 

de Esteruela 

vender el ganado— y el esce
nario ha sido el pueblo de Val
demorillo; las víctimas, 25 cor
deros que se encontraban en la 
finca «La Rinconada». 

Posteriormente se han pro
ducido tres sustracciones con
secutivas en veinticuatro ho

ras: en una paridera situada en 
Arroyo de Guayarán, localidad 
de Valdetorres de Jarama, y 
en la finca «Los Pinos», de Na
valcarnero, 28 corderos y, fi
nalmente, en Camarma de Es-
teruelas 23 cabezas de ganado 
bovino. 

Hasta el momento se deseo-' 
noce si estos cuatro robos han 
sido llevados a cabo por los res
tantes miembros de la banda 
que operó en Campo Real, por 
delincuentes aislados o por un 
nuevo grupo de cuatreros per
fectamente sincronizados y or
ganizados. En una primera 
aproximación el ganado roba
do ha sido valorado en 400.000 
pesetas. 

Escribe: J E S Ú S G A R C Í A 



MIENTRAS USTED FELICITA 
UNICEF ACTÜA, AYUDANDO 

AMILLONES DENIÑOS DE TODO ELMUNDO 

FELICITE CON TARJETAS 

umcef 
ASOCIACIÓN UNICEF-ESPAÑA 

DE VENTA EN TODAS LAS OFICINAS DE CORREOS 
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'LOS PREMIOS SÉSAMO, UN SEMILLERO 
ñt m .n y Poco> días, el 18 concretamente, el premio Sésamo 

cn¿!J*2Yela corta tendrá un nievo ganador. A la 24 edición 
^ • n e a 96 originales procedentes tanto de América del Sur 
^"° ««Norte, así como de toda nuestra geografía. El llegar 

•asta aquí se debe a an hombre: Tomas Cruz 

sult^ ^ Premio nace como re
cia oi.° d e ""i ProPia experien-
«•em^T ""* frustración... A mí 
"mndniT11!6 h a gustado este 
ció d° r8™3 accedido al negó
s e ? « hostelería por puro 
qu¡e' ° mismo que mi mujer, a 
ET™ se le ocurre el nombre de 
hierv̂ 0' oue« aparte de ser un 
la r w u n a fl°r, es un pueblo de 
el Z n i n c i a í e Le61», si" olvidar 
este j^.arabe. Cuando abrimos 
í^sabí^ ^ ^ c a U e Príncipe, 
Us cui„mos d e l a existencia ^ é 
^da riti ' tampoco sabiamos 
PerOahn n e 8 o c i o de hostelería... 
"o disti»ra m e Pasa lo mismo: yo 
PUstmi #° u n valdepeñas de un 
G o n c e s , Ü e m p o s e r a n d i f í c i -

b|?^gTRIMESTRALES 
^UÜENTOS Y PINTURAS 

«fio I Q G 6 m i o s comienzan en el 
c°ioed¡»:" trimestrales y se 
ív*ne¿ A c u e , n t í s t a s y Pintores 
Ohk. J * "Se COlüahan nnnc m í a . 
< * * * 

a el 
colgaban unos cua-
concurso vigente y 

°*ti al nw? • °<ue se presenta-
Pasado .SíPS™0-» Pintores han y ÍUe v« b é s amo, unos veinte, 

"«, to!,.r.rcas_ Pastel, Javier Pou-

usas 
jJjovmciA 
"K MADRID 

d a í ^ d - e n busca desuidenti-

,. s? U D ^ *íacen «tas jorna-
> « m o & n U « obvia. No es 
^¡gioTen Ünsi «actividad de 
wU,y acostumK " m o mento dado, 
S! ) e^dk,b r a d o s<Po rdesgra-
£ • Es u L ™ t o s medios oficia-

! ^ * < n < ^ , "ornadas que no 
' C ^ w queden, sino 
H«toria!^; Este año le toca a a Ueografia.Folklo 

HocaKBr tera ,ur« 
u ^ T J * ^ 0 0 ' d"da de que 
^ ' " • S ' í ? 8 * ampliará a 
^ • s ffiEsmas:«tasJor-
& ^ d e a n V e r encuentros 
^ ° ^ a f i 0 ^ S , S y r e f l e x i 6 n d e 

*??rtcoT lud ios prácticos 

i-**- M^ifv3*8. cemento v hn. 

< * . . »Us •cointeorLi p w r s e ' semn 

hiioe^?adordesimismo, 
** adopüvos y visitan-

N ^ n i puede „í debe, en SU 
"•¿S-ün * cemento, humos 
Q ^ al W 8 U S necesidades, 
iJSN no SuSÍ? <* u Provincia. 

vStS del^^deios 

C^Cí q u e « » su enor-
T ' ^ u n « . ^ n u n u a r l a n los 
>*hj P ^ n c ^ 0 'famélico.. . 
C valor ^ e n e w i n c a l c u -
' Vo^nc ia l^f 0 0 V cultural. 
< S de¿„ ' ^'a «mina» -diri-

' '^eíJf^ciaria; poner al 
•"uas sus vetas. 

"^«00 £ * * BARCIA MflZ 
"• l a t e 0 * 8 1 p ™^ente 

^-«nwión de Cultura 

fVcauTT?Jantes, Lola Valera, 
fin^uan¿ n u n o Armando, etc. ganador5°.a

T
cuentos, el primer 

?'S%SA A6?*8 h6J^z Pache-
F £ veTS?;Antonio ierres, des-
iH Peín^i1 J o r 8 e Ferrer Vi- Julie 
^ytisolo « ° Quiñones, Luis para 

^° 1 0 ' Miguel Buftuel, Mi- pequ 

guel San Martín, Riera de Ley-
va, Isaac Montero, Pascual 
Marín Criado, Alfonso Grosso, 
Víctor Mora, Mauro MuAiz, 
Francisco Regueiro, Dolores Me
dio, Enrique Acerdán Tato, Car
los Murciano, Pedro Crespo, José | 
María San Juan, Eduardo Cha- g 
morro y otros muchos. g 

No es que esta gente haya salí- =¡ 
do de aquí, pues de todas las ma- g 
ñeras habrían triunfado, pero el $ 
hecho de que se hayan presenta
do me satisface mucho. 

Se ha hablado mucho de los 
criterios del Sésamo, pero para 
aclarar esto de un vez por todas, 
cuando nadie hablaba de ello, 
esto era una verdadera casa de 
reconciliación. Aquí han ganado 
el premio dos militares, un 
cura...; quiero decirte que aquí 
no se ha preguntado nunca a na
die su filiación. Si salía comunis
ta, comunista; si con barbas, San 
Antón. Aquí venia todo ese 
mundo que estaba en ciernes, a 
la expectativa, esperanzado con 
el desarrollo de las cosas, sobre 
todo en el aspecto cultural. Por 
esa época Madrid era una ciudad 
muy hermética, había muchos 
prejuicios; sobre todo ante este 
upo de iniciativas. 

En torno a esa cierta libertad 
se formó un ambiente casi exis-
tencialista. Por aquí pasaron 
Ava Gardner, Rita Hayworth, 
Juliette Greco, quienes cantaron 

nosotros. Aquí se formaban • 
pequeños «happening» alguna 

Cultura: Tomás Cruz, promotor del premio Sésamo. 

que otra vez, pero nunca se re
presentó teatro. 

EL CABALLO DE FIDIAS 
COMO SÍMBOLO 

Dos detalles llaman poderosa
mente la atención a quien por 
primera vez visita Sésamo: la ca
beza de caballo y las frases en las 
paredes. «En el sótano de la Es
cuela de San Fernando había un 
taller de reproducciones artísti
cas y por 30 duros podías encon
trar el «Sátiro», de Masías, o la 
cabeza del caballo, de Fidias. Yo 
traje algunas de ellas, y ese caba
llo ha quedado ya casi como un 
símbolo. Nadie sabe muy bien lo 
que quiere decir un caballo en 
medio de una ventana, pero es 
una cosa muy bonita.» 

Las sentencias, versos abraca
dabras, tan profusamente repar
tidos en las paredes, proceden de 
las múltiples lecturas. Se renue
van cada dos años, pero «hay al

gunas que han tenido tal éxito, 
que permanecen. La gente las 
reclama.» Esas frases han dado 
pie a conversaciones verdadera
mente curiosas. Hay quien las 
recopila. 

AL FONDO, UNOS AMIGOS, 
UNA MUJER, UNA GUERRA 

Yo, que soy de Cuenca, salí de 
mi casa a los dieciocho años y 
volví a los treinta y tres. La gue
rra me estalló en los pies. Cuan
do salí de la cárcel me encontré 
con un paisano que me ofreció 
un brillante puesto de vendedor 
de betún. Cuando intenté rema-
tricularme en Derecho, me ex
pedientan, junto a Tuflón de 
Lara, por pertenecer a la FUE. 
La verdad, me encuentro con 
muchas cosas perdidas, pero no 
echo la vista atrás demasiado. No 
puede terminar una carrera. 

Pedro MI. TALAVAN 

LA POLÍTICA OFICIAL 
ES UNA IMPROVISACIÓN 

Mientras la Dirección General de Teatro invierte 
a tontas y a locas ana importante «pasta sansa» en 

espectáculos que en poco o en nada 
remedian la peligrosísima situación de deterioro 

qae atraviesa el teatro en todo el mapa del Estado (v-
éase como ejemplo la política que signe en panto a la orien

tación del Centro Dramático Nacional, 
principal beneficiario de las arcas presupuestarias 

oficiales, entidad de may escasa 
fecundidad y menor rentabilidad artística, 

y sirva como ejemplo la cantidad de, dicen, veinte millones 
concedida a la re

presentación de «Los baños de Argel» en el 
María Guerrero.) 

Mientras esto ocurre, otras 
empresas modestas tienen que 
desenvolverse con medios 
paupérrimos, sin que encuen
tren una mano ministerial ten
dida. Y son precisamente estas 
empresas modestas las que avi
van la afición al buen teatro, y 
además constituyen un vivero 
de actores, directores, escenó
grafos, etc., sin los cuales toda 
renovación será una pura 
utopía. 

El Gayo Vallecano, en el po
puloso bario que le da su nom
bre, malvive en virtud del es
fuerzo de unos pocos. La sala 
Cáceres se sostiene como pue
de. Ya se sabe lo que pasó con 
la sala Cadarso, clausurada por 
obra de una legislación deci
monónica, ajena a las condicio
nes del teatro actual. Karpas, 
que se subtitula «Teatromimo 
de Madrid», tiene que subsistir 
con el trabajo común, en todas 
las operaciones de montaje, del 
director y los actores que com
ponen el grupo. 

Lo peor del caso es que la 
política oficial no responde, 
según todas las apariencias, a 
una reflexión previa, ni obede
ce a un criterio detenidamente 
meditado, sino que es resultado 
de un improvisación sobre pro
yectos brillantes, cuya especta-

cularidad causa un impacto in
mediato que, creen los admi
nistradores, se traduce en pres
tigio. Prestigio fugaz, se podría 
añadir, de estériles consecuen
cias; pura ilusión, más propia 
de una operación de «relacio
nes públicas» destinada a epa
tar a los ingenuos que de un 
proyecto serio y riguroso, sus
ceptible de potenciar el alicaí
do teatro en un plazo prolon
gado. 

Hay, pues, que llamar impe
riosamente la atención de los 
que gobiernan desde los despa
chos oficiales el desarrollo del 
arte escénico hacia las agrupa
ciones que, modestas en recur
sos, se plantean, sin embargo, 
programas ambiciosos con la 
estricta finalidad de elevar, a 
medio y a largo plazo, el ende
ble nivel de nuestro teatro. Ya 
hemos citado, entre los dejados 
de la mano de Dios y de los 
gobernantes, a Karpas, un gru
po que ahora mismo —y ello 
justifica, si ya no lo estuviera 
por su sola existencia, su pre
sencia aquí— ha organizado la 
Primera Campaña de Teatro 
Infantil, con ef objetivo de sen
sibilizar al niño-espectador en 
este terreno, sobre el funda
mento de que el teatro es me-

KARPAS, 
un ejemplo a seguir 

y apoyar. 
La Compañía 

Pantomima Infantil 
Julio Pascual, 
primer paso 

dio de expresión social y artís
tica, y a la vez medio de comu
nicación. Abarcará la campaña 
varios capítulos, entre los que 
cabe destacar, la formación de 
la Compañía de Pantomima 
Infantil Julio Pascual, la con
vocatoria del I Premio Karpas, 
para autores infantiles, la con
vocatoria de las «Primeras Jor
nadas de Teatro Infantil» con 
el estreno de las obras finalis
tas y, por fin, la convocatoria 
de «cursos de expresión dramá
tica, corporal y oral, para la 
infancia». 

Los argumentos en que Kar
pas se apoya bien merecen una 
especial consideración. Dicen 
sus promotores, y es, por su
puesto, obvio, que «sin público 
no es posible el hecho teatral 
como manifestación social y 
artística». Y añaden que el pú
blico necesita también una 
preparación, que ha de ser pro
vocada y cuidada desde la in
fancia. Lo que Karpas se pro
pone es afrontar un triple es
quema: el niño • como autor, 
como espectador y como actor. 
La creación de la Compañía de 
Pantomima Infantil Julio Pas
cual, que lleva el nombre de su 
organizador y director, consti
tuye un primer paso en este 
sentido. Eduardo G. Rico 

nttuim 

• ALCALÁ DE HENARES. EX
POSICIÓN DE GRABADOS DE 
GOYA. Patrocinada por la Fun
dación Juan March y el Ayunta
miento de Alcalá, se celebra en el 
antiguo palacio episcopal una 
amplia muestra de grabados. «Ca
prichos», «Desastres de la guerra», 
«Tauromaquia» y «Proverbios». 
Tiradas de 1863, 1877, 1907 y 
1937. Hizo la presentación del 
acto MARÍA ELENA GÓMEZ 
MORENO (Luz y sombra del bu
ril de Goya). 

Al éxito de esta exposición han 
contribuido brillantemente don 
ALFONSO EMILIO PÉREZ 
SÁNCHEZ, subdirector del Mu
seo del Prado, y los técnicos Fer
nando Zobel y Gustavo Torner. 

VALDEAVERO (Madrid). Es 
digna de admiración la torre 
mudejar, restaurada a cargo de la 
Diputación Provincial de Ma
drid. 

DON SIXTO MARTIN, diputa
do provincial y alcalde de Val-
dea vero, ha descubierto en los ar
chivos de la localidad varios do
cumentos de valor artístico e 
histórico. Entre ellos una bula del 
papa Bonifacio VI, que data del 
año 1404 y se refiere a privilegios 
de la localidad. 

PERALES DE TAJUNA Si
guen descubriéndose vestigios 
cerámicos y metálicos de la época 
prefenicia y romana. Están exa
minándose por peritos de arqueo-
logia para su pasible traslado al 
Museo Nacional. 

• RAMÓN ANDRADA PFEIF-
FER. Arquitecto y acuarelista 
(galería Rembrandt). Paisajes, 
marinas, monumentos nacionales 
y extranjeros, bodegones, flore
ros. En un ambiente caldeado de 
amistad y expectación inusitadas, 
nos presenta al autor el financie
ro y protector de las bellas artes 
don Alfonso López Lago. Leo 
una crítica alusiva a Ramón An-
drada del ilustre arquitecto don 
Fernando Chueca Goitia. «Ser 
acuarelista es ver el mundo con 
pupila fresca y directa. Partici
par anímicamente en la capta
ción de la realidad, buscando los 
valores líricos que despiertan es
tados emocionales. Sentir el ins
tante fugitivo.» 

Ramón es de gran cordialidad: 
le agrada mucho que CISNEROS 
se ocupe de él. Tiene muchos 
amigos profesionales en la Dipu
tación a los que desde estas lineas 
saluda. Durante los tres primeros 
días de exposición se han vendi
do más de cincuenta cuadros. 
• PEDRO MOZOS. Académico, 
pintor popular, no quiere reve
larme hoy que es noticia. Lo de
jamos y nos vamos invitados al 
estudio de nuestro admirado 
amigo el retratista HONORIO 
SEGURA. Pedro Mozos me seña
la el cuadro de HONORIO «El 
Dios cósmico y la pareja huma
na», que va a ser expuesto en un 
famoso salón de Madrid. Miste
rio, solemnidad, poesía, de todo 
participa este cuadro astral que el 
profesor Segura ha cuidado mu
cho; obra a la que Pdro Mozos 
califica de ¡IMPRESIONANTE! 
• TEODORO MONTTEL. Inge
niero y pintor paisajista, expone 
en Club Financiero Genova. Téc
nica brillante, fluida, muy perso
nal. Gusta de los paisajes áridos 
castellanos para volcar en ellos 
su amor poético. 

S. Cristóbal CARRETERO 
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Baíael Amor, el loco de la vía: 

«ESENCIALMENTE, 
SOY UN ÁCRATA» 

Rafael Amor, el corpulento 
cantante argentino de 

«El loco de la vía», actuó 
en Madrid, en el teatro Alcalá 

Palace, la semana pasada 
para presen tar sn última obra. 

Llegó al concierto con la voz 
algo cascada. Un médico tuvo 
que inyectarle suero entre se
sión y sesión porque estaba 
muy débil: las noches anterio
res se había recorrido Madrid 
pegando los carteles de su ac
tuación. El se había organizado 
todo: alquiló el teatro, los mú
sicos, preparó la propaganda... 
Y sus incondicionales no le fa
llaron; allí estaban pidiéndole 
voz en grito sus canciones más 
conocidas. 

LA JUGLARÍA O EL PERIO
DISMO CANTADO 

«En casa siempre fueron co
munes este tipo de manifesta
ciones musicales —nos decía 
Rafael Amor, dos días después 

«La palabra cantautor a mí 
me huele a estudio de mercado 

y a plástico» 
• • • 

«Nosotros somos juglares; 
«cronicamos» lo que pasa 

en el pueblo, y lo cantamos. 
Es una especie 

de perio dismo cantado.» 

de su concierto—; mi padre era 
cantante también y era muy 
conocido en Sudamérica. Sin 
pensarlo demasiado me em
pezó a hacer cantor; me plan
teé la posibilidad de vivir de la 
canción, pude venirme a Espa
ña hace siete años... y me 
vine.» 

Pero ¿cómo se podrían defi
nir las canciones de Rafael? 

—Lo que yo hago es el mes-
ter de juglaría, la juglaría total; 
yo creo que esta es la más pura 
definición de lo que hago. La 
palabra cantautor a mi me 
huele a estudio de mercado y a 
plástico. Nosotros somos jugla-

CHINCHÓN, 
SENCILLAMENTE 

T ) E Felipe V recibió la villa el título de «la 
*-* muy noble y leal». Por algo sería. El pasado 
está ahí, y cuenta y manda como la historia, 
carpetano, romano, godo, árabe y castellano. En 
el siglo XVI, don Andrés Cabrera y su esposa, 
doña Beatriz Fernández de Bobadilla, amiga 
ésta de la reina Isabel, fundan el mayorazgo de 
Chinchón, que un emperador, Carlos I de Espa
ña —de Alemania V, pero de España el I—, 
haría más tarde condado. En 1738 pasó 
Chinchón a ser propiedad del infante don Feli
pe de Borbón y Farnesio. 

La carretera, sobre todo desde el desvío en la 
de Valencia, a la altura de Arganda, más que 
regular, mala, sobre todo, ahora, desde el cruce 
con Morata de Tajuña. Dice el alcalde, don Jesús 
del Ñero, y lleva razón: «¡Si fuera carretera 
provincial, ya estaría arreglada!» Porque 
Chinchón ha tenido siempre carta de estimación 
en los medios provinciales de Madrid. 

Monumento es todo el pueblo. El castillo don
de se habían defendido castellanías de Isabel y 
Fernando, «tanto monta-monta tanto», frente a 
la Beltraneja fue convertido por los condes de 
Chinchón en residencia palaciega. Actualmen
te, hechas todas las cesiones preceptivas por 
parte de la empresa que tenía allí sus instalacio
nes industriales, la Diputación Provincial de 
Madrid va a instalar el Museo Agrícola, único y 
primero de la provincia. 

La iglesia de los condes fue destruida. Seño
rea actualmente sobre la plaza mayor su torre. 
Fue saqueada, incendiada y expoliada en 1809. 
Ya se lo pueden figurar ustedes: la francesada. 
Se salvó la torre, y señorea sola cerca de la otra 
iglesia, la parroquial, de sillería, hermosa, ter
minada en 1626, en la que se montara el Museo 
de Arte Sacro. Hay en la parroquia una «Asun
ción» del maestro Goya, que tuvo hermano 
«cura de Chinchón». Don Camilo Goya y Lu
cientes se llamaba el presbítero. Prodigio de 
belleza y colores el cuadro, tan hermoso que 
causa éxtasis. Y para éste se ha instalado un 
telescopio. Contemplación en éxtasis, admirado 
siempre. 

En lo que fue convento de agustinos se está 
haciendo un parador nacional. A Chinchón esto 
del parador le va a venir de perlas, ya verán. La 
Casa de la Cadena, cerca de la plaza Mayor, se 
llama así por la que tuvo rodeándola. 

DATOS DE INTERÉS 
PARA EL VIAJERO 

Distancia a Madrid: 45 kilómetros. Por la ca
rretera de Valencia a Arganda, y de allí, por la 
carretera a Chinchón, 25 kilómetros. 

Restaurantes donde hay buen yantar: En El 
Murciélago pregunten por el 'dueño, Jesús 
Hernández. Le hará degustar las buenas morci
llas y chorizos de la casa, con un excelente vino 
tinto, y los formidables asados en horno de leña. 
También pueden encontrarse excelentes yanta
res en fonda Casa Carmen, Las Cuevas del 
Vino, El Mesón de la Virreyna, El Castillo y 
varias casas de comidas. 

Talleres de reparación automóviles de guardia 
los festivos: En Aranjuez. El servicio Seat, en el 
cruce Chinchón-Arganda, a 21 kilómetros. 

Médico y farmacia de guardia los festivos: Hay 
dos médicos titulares y se prestan los servicios 
necesarios. En cuanto a farmacia, el alcalde 
hace gestiones con el Gobierno Civil para insti
tucionalizar las guardias los festivos durante 
todo el día. 

Consejo para viajeros indecisos: No deje de ir a 
Chinchón. Cuarenta y cinco kilómetros le sepa
ran de un pueblo todo monumento y sorpresa 
para usted. Chinchón merece la pena. 

Y nos vamos de Chinchón: la plaza, el sopor
tal, la rinconada, el recoveco, las balconadas, las 
escaleras, el coso taurino y el gozo de la fiesta 
nacional, desde el antepecho vendido o alquila
do. 

Isabel MONTEJANO MONTERO 

res; cronicamos lo que ocurre 
en el pueblo, y lo cantamos. Es 
una especie de periodismo can
tado. 

Cantautor es, por ejemplo, 
Umberto Tozzi, porque es un 
autor que canta. Yo lo que 
hago es cumplir una función 
social; es decir, que, aparte de 
cantar mis propias canciones, 
hago la crónica de lo que pasa 
a diario alrededor mío, como 
aquellos que iban de una forta
leza a otra y empezaban a con
tar las historias que iban suce
diendo: las vicisitudes del 
hombre cotidiano, sus alegrías, 
sus pequeños éxitos, su lucha... 

SOY UN ÁCRATA, NO UN PA-
SOTA 

—Pero al cumplir una fun
ción social, ¿no habéis de lle
var tras de sí también un claro 
compromiso? 

—Yo siempre he sido un mi
litante de la canción. Y, por 
otra parte, he sido un cronista 
popular que no puede estar, de 
ninguna manera, alejado de la 
lucha comprometida. 

En cuanto a mi definición, 
puedo decir que yo, esencial
mente, soy un ácrata. Pero 
nunca me gustó ser un pasota. 
Pienso que hay diferentes eta
pas que cumplir. Admito dife
rentes pasos..., pero creo que 
debe haber una revolución 
constante. No vale la pena de
cir: yo soy socialista, o yo soy 
marxista, y aquí me quedo. Por 
otro lado, creo que no hay na-

j 
die con las ideas claras; todo. 
mundo tiene sus dudas, portu 

si no, seriamos seres divin<* 
—La canción política, ¿n 

está algo abandonada u olvi^ 
da últimamente? i¡ 

—La canción política, , 
ción panfletaria, cumple s 

funciones. Porque cuando ' 
políticos no pueden decir sr 
discursos, el pueblo, por la üj" 
ca vía que puede oirlo, es Pr 
la canción. O sea, yo no d?. 
precio en absoluto, la canC,\L 
política. Hay gente que »\ 
día, como no está de mod* 
como ya ha pasado la efer^¡( 
cencía política, desprecia &* 
tipo de canción. Yo no, l 
comprendo que esta tiene 
valor. Y que en algunos i" 
mentos es necesaria. 

«EL LOCO DE LA VIA»: 1$ 
AUTOBIOGRAFÍA 

—Tu último álbum, «El 1°̂  
de la vía», ha sorprendido,, 
muchos; en esta obra se pu|K 
decir que no dejas títere <% 
cabeza. Pero, ¿qué significa' 
loco de la vía»? 

—Es una obra,-mitad aü
} 

biográfica y mitad llamada 
hombre universal. Es au,. 
biográfica, porque refleja.( 
que le podría pasar a ti, a i"^ 
a cualquiera. Es el hombre <L 
lucha, que nace en un lu»¡ 
estándar, lo bautizan, se cas* 
lo casan... Y en la segunda P̂ ¡ 
te está lo que llaman utopía 
llamada al ser universal. 
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I JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE 
LA PROVINCIA DE MADRID 

Durante los días 17, 18 y 19 de diciembre de 1979, organizada5 

por la Diputación Provincial de Madrid, se desarrollarán las ' 
Jornadas de Estudios sobre la Provincia de Madrid en la Ciudad 
Escolar Provincial, (carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 13). 

Las materias a tratar y ponentes respectivos son: 
— Arqueología: Dr. don Manuel Fernández Miranda. 
— Arte y museos: Dr. don J . Bonet Correa. 
— Bibliografía y publicaciones: Dr. don José Simón Díaz. 
— División territorial: Dr. don José Casas Torres. 
— Etnografía y folklore: Dr. don Julio Caro Baroja. 
— Geografía: Dr. don José Estébanez Alvarez. 
— Historia: Dra. doña Valentina Fernández. 
— Literatura: Dr. don José Fradejas. 
— Restauración y monumentos: Dr. don Alfonso Alvarez Mora-
— Rutas monumentales: Dra. Áurea de la Morena. 

Los interesados en asistir a las mismas, de forma libre y gratuita 
pueden dirigirse a la Secretaría de las Jornadas (Servicios d« 
Extensión Cultural y Divulgación de la Diputación Provincial áe 

Madrid, García de Paredes, 65, planta 0, teléfono 442 33 32, de 9 

a 2 y de 4 a 8), a fin de cumplimentar su inscripción y recit"r 

información sobre el programa a desarrollar con fechas y horarios-
Para el desplazamiento al lugar de las Jornadas saldrán autoca' 

res de la plaza de Castilla, c/v. a Mateo Inurria, medía hora antas 
de celebrarse cada ponencia. 


