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1 M
EL 7

El séptim o de caballería 
Los siete herm anos M acabeos 
La concepción septenaria 
El séptim o sello 
S eten ta  veces siete 
Siete novias para siete herm anos

El séptim o arte 
Siete días de cine

La noche de las estrellas, ha resurgido del oscu
ro salón del cinem atógrafo, y, este Noviem bre d on jua
nesco, se llena de actrices con claveles que reparten  
ilusión y fan tasía  p o r la ciudad.

En esta ALACENA, DESEO que se cum ple, de
dicam os el núm ero  al cine, “ vaya n ú m ero ” , aparte  de 
un m o n tó n  de historias que ya van siendo habituales 
en sus Estantes; es necesario in fo rm ar de algunas 
cosas.

N uestra p ropuesta  radiofónica, ha  crecido consi
derab lem ente, no  sabem os si se ha hecho  mas grande 
la ALACENA, o p o r el contrario  han crecido los D E
SEOS, con lo cual estam os un poco confuso-conten- 
tos. La labor de Cecilio Cañas y Javier M archante en 
este sen tido , y  la inestim able colaboración de R adio 
Luz nos han  llevado a la situación del m om en to , de 
form a que nos tenéis en an tena todos los viernes de 
8 ’30  a 10 de la noche con nuevas secciones y un  m o n 
tó n  de sorpresas de las prim eras horas de la oscuridad. 
Q ue hasta  que am anece...

El siete es,po r excelencia, el núm ero  m ágico en 
todas las civilizaciones, com o las distin tas culturas nos

han hecho saber: una batería  de cocina tiene siete 
piezas y bajo siete llaves se encierran los más grandes 
tesoros de la hum anidad; diez y siete son las com uni
dades y el ojo del Arco Iris tiene siete bandas de co
lor. A unque algunas más son las utilizadas p o r C eferi
no C astellanos en sus im aginarios dibujos que, al m is
m o tiem po, bien sentim os no poder reproducir a todo  
color en nuestras páginas.

Por o tra  parte , el séptim o arte bien salta a las pá
ginas de nuestro  núm ero siete y , aparte del program a 
de la Sem ana del Cine, hay dos tem as de capital im 
portanc ia  en este dossier sobre cine. La em presa de 
exhibición cinem atográfica, gran aventura de nuestros 
días, y la aventura por excelencia, la producción  cul
tu ra l: Una película en la provincia de C iudad Real, 
concebida y realizada desde un grupo de gente que no 
está en estructuras profesionales cinem atográficas pe
ro que sí tiene cosas que decir a través del cine. V a
m os a ver cine duran te este mes, pero es necesario 
tam bién para nuestro  proceso de continua form ación 
conocer el m undo  del cine en nuestro  co n tex to , asun
to  que requiere una respuesta desde nuestras posibili
dades.

Los siete m agníficos del Consejo de R edacción, 
estim an que es necesario que nos enviéis colaboracio
nes a todos los niveles y , p o r lo tan to , volvemos ha 
realizar un  llam am iento ya consabido en nuestras 
páginas. LA ALACENA guarda los DESEOS de todos, 
escribid po r tan to  todos en la m edida de vuestros 
deseos.

Os dejam os con las siete m usas que os inspirarán, 
esperam os que los carnavales sean Carnavales, que se
rá la p róx im a y no  olvidéis de cortarle los siete pies 
a Doña Cuaresm a.
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LA MUSICA
EN CIUDAD REAL
PASA
POR LOS
MOMENTOS
MAS
DIFICILES 
DE SU 
HISTORIA

“SI LOS PR O FE SIO N A LE S DE LA 
RA D IO -PREN SA -ESPECTA C U LO S NO 
LO R EM ED IA M O S, E N  DOS AÑOS 
C IUDAD R E A L  SER A  C O N SID ER A D A  
“D E SIE R T A ” PROM O CIO N A LM EN TE 
PO R  TODAS LAS COM PAÑIAS DISCO- 
G RA FICA S DE E SPA Ñ A ” .

P or L U IS  M A R IA N O  M O ZO .

La nuestra  nunca ha sido una Provincia “rica en 
m ovidas” , m ientras la prensa m usical a finales de los 
70, estaba rep leta de artícu los alusivos a actuaciones 
en d irecto  que surgían de los pu n to s  m ás dispares de 
nuestra geografía, los corresponsales de prensa 
M anchegos nos sen tíam os im po ten tes con tra  ese 
m uerm o juvenil; incluso, en m ás de u n a  ocasión, he
m os fan taseado  crónicas, donde h ab ía  algo de verdad 
y algo de m en tira , cualquier cosa con tal de no  sen tir
nos “pardillos”  de cualquier región más “viva”  que la 
nuestra .

—Y o no pienso que C iudad Real haya sido una 
Provincia sin inqu ietudes m usicales, pero  siem pre es
tábam os influidos p o r cualquier o tra.L as únicas ac tu a
ciones en directo  que conocíam os era la de grupos (de 
verbena) más o m enos buenos que, una  vez al año y 
du ran te  tres días consecutivos, ac tuaban  en nuestros 
pueblos siem pre en honor al Santo  P atrón . Estos gru
pos eran portavoces de éx itos com erciales consagra
dos, versioneados-distorsionados, éxitos trem en d a
m ente populares, cuyo mensaje can tado  pod íam os se
guir y susurrar instin tivam ente al pie de la letra , p o r 
lo que no nos apo rtaba nada nuevo, nada que ya  no  
conociéram os.

O tra cosa es que hubiese, y lo h ab ía , o ídos ab ier
tos que, en zonas bien diferenciadas, —P uerto llano, 
Alcázar, C rip tana e incluso C iudad R eal—, seguían las 
evoluciones de la m úsica a través de los únicos m edios 
posibles, la prensa m usical especializada y centraliza-

Luis Mariano Mozo. 20  años al servicio de la música en 
Ciudad Real.

da en M adrid y Barcelona, y las d istin tas em isoras de 
radio nacionales. Las radios provinciales to d av ía  se
guían em itiendo  “Discos D edicados” , y la m úsica que 
rad iaban , en el m ejor de los casos, era recibida a tra 
vés de la p rop ia  cadena, que tras previo acuerdo con 
la correspond ien te com pañía discográfica p o d ían  p o 
seer ese disco que desde M adrid d istribu ía  la p rop ia 
central para todos sus afiliados. E sto  aunque a fo rtu 
nadam ente ha ten ido  su evolución, aún sigue ex istien
do.

B ueno yo creo que hasta  finales de los 70 , p rin 
cipios de los 80, n uestra  Región no em pezó a tom ar 
conciencia, de que en tre  los m anchegos com o en cual
quier sitio , ex istía  una necesidad de integración en esa 
“ Nueva C u ltu ra” , p in tu ra , lite ra tu ra , m oda, arte , de la 
que la m úsica era la cabeza visible y su m ás inm ediata 
represen tan te .

En esto nuestras em isoras son verdaderas p ro ta 
gonistas. Ellas, conscientes de que no  era posible la 
especialización en cam pos tan  d istin tos com o R ock 
Fuerte-N ew  W ave-Pop-R ock-G uateque-C ountry, e tc ., 
p o r  p arte  de un  m ism o locu to r, cuya m isión h ab ía  si
do estar 8 horas fren te  al cañón program ando músicas
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de una ex trao rd inaria  variedad de estilos y m odas, 
abrieron  las puertas a todos aquellos jóvenes con in 
quietudes m usicales que, am antes de estilos concre
tos de m úsica y a rte , estaban  dispuestos a ofrecerlos 
a ese púb lico  que d ía  a d ía  exploraba el dial de su fla
m an te  F. M. para en co n tra r “ sonidos d is tin to s” , y al 
púb lico  m enos joven  que tam bién  deseaba program as 
aislados, que les hablase m ás p ro fu n d am en te  de su 
m ateria  preferida. Pues bien, este grupo de jóvenes 
con in q u ie tu d , se daba cuen ta de que algo estaba ocu
rriendo fuera de nuestra  provincia, algo con lo que 
ellos se sen tían  iden tificados, algo que ellos ten ían  
que  ofrecer, incluso algunos en las condiciones más 
bochornosas y lam entab les, ten iendo  que luchar en 
m uchos casos, fren te  a sus m ism os com pañeros (en 
plan tilla), convencionales que veían al inexperto  lo
cu to r com o una curiosa caja de sorpresas, de éxito  
fugaz y poca cuerda. O tra de las grandes barreras era 
la pub licidad : to d o s q u erían  que la atención  del oyen
te  estuviese cen trada exclusivam ente en la m úsica y, 
com o sabem os, la publicidad es la base de nuestra  
radio , .

Sería  en  1982, cuando C iudad Real, llegase a su 
m áxim o esp lendor m usical, las em isoras h ab ían  dado 
luz verde al joven  especialista (en m uchos casos con 
presiones negativas del resto  de la p lan tilla  de consa
grados locu to res), los d irectores de las respectivas 
em isoras hacian verdaderos esfuerzos para concen trar 
en bloques la publicidad.

M erced a esto , las casas discográficas com enza
ro n  a enviar discos especializados a cada uno  de los 
program as y adem ás ejem plares a la discoteca, lo  que 
h izo que los archivos sonoros de nuestras em isoras 
aum entasen  de fo rm a vertiginosa, sobre to d o  en n ú m e
ro  (no puedo  decir lo m ism o, en calidad, pues la falta 
de co n tro l y adm inistración  de algunos archivos, h i
cieron que su descogestión fuese inm inente . El lo cu 
to r  p o d ía  en tra r, m ezclar, apartar, au toseleccionar... 
e tc ., discos del archivo general con una facilidad pas
m osa. Discos “ h istó ricos” , han  salido de estas estan te 
rías  para no  volver a re to rn a r nunca.

E sta  situación h izo que las com pañías discográfi
cas enviasen personalm ente discos a cada u no  de los 
responsables de sus program as, pues así ten ían  la se
guridad, aún  increm en tando  fabulosam ente los costes 
de p rom oción  (en lugar de 1 disco que sería  com ún 
para todos los locu to res, de esta form a ten d ría  que 
enviar bastan tes ejem plares para el personal de una 
m ism a em isora) y con frecuencia el archivo sonoro 
era la ún ica  dependencia que se quedaba sin él.

De esta florecien te e tapa hay program as que por 
su alta especialización ocupan  un lugar en la h istoria  
m usical, com o “ p io n ero s” de la especialización en 
C iudad Real;
Cow-Boy — Castillos en el aire—A 33 1 /3—J. J .— Ma
traca y F uga—Beep Boop a L u la—Tardes de N ata y 
Fresa, e tc ., están aún en la m en te  de los buenos afi
cionados y tam bién  en las m em orias de las I. B. Ms. 
de las casas de discos.

Estos program as aún cum pliendo  algunos de 
ellos su séptim o aniversario, han ten ido  cuatro  años 
de gloriosa actividad. Era com o una recíp roca  necesi
dad, las em isoras cub rían  una program ación especiali
zada que de no  ser así d ifíc ilm ente  hubiesen pod ido  
realizar, los locu to res de tu rn o  se sen tían  im p o ten 
tes tras ocho horas de rad io  para p reparar una  ho ra  es
pecializada que se em itiría  al d ía  siguiente y a la que 
ten d ría n  que darle una con tinu idad . A lgunos lo in ten 
ta ro n  y se quem aron  a los dos meses y , a los jóvenes 
“p io n ero s” se les daba op o rtu n id ad  de ofrecer rare
zas, exclusivas personales y p oner las radios al rojo vi
vo, con so rprenden te  facilidad.

A finales del 84 , las cosas com enzaron a cam 
biar, h ab ía  surgido “ especialistas” por doquier y el 
grado de calidad de estos program as descendió n o ta 
b lem ente. Surgieron nuevos- cargos h onoríficos que 
m uchos com entaristas se a trib u ían : “jefes de p rogra
mas —Program adores m usicales— encargados de p ro 
gram ación”  y de los que m uchos directores de em iso
ras desconocían  su verdadera existencia; am én de 
jóvenes que trabajaban , al igual que estos otros 
“jefes m usicales” e tc ., sin estím ulo  y con el único 
interés de recibir discos de prom oción .

C iudad Real, en este cam po y en este m om ento  
se encuen tra  en situación  análoga a otras provincias 
que tam bién  tuvieron su bum  rad iofón ico , y que hoy 
no pueden ofrecer una especialización local.
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M erced a aquellos gloriosos program as, el púb li
co adicto  a esa m úsica más selecta ha continuado bus
cando en el dial los sonidos más avanzados, hasta de
tenerse en las únicas estaciones donde esto  era posible 
“LAS RADIOS NACIO NALES” .

Otras provincias en cam bio han sabido m an te
nerse en la brecha gracias a una m ovida “under- 
g róund” , esto es; pub-disco bares-video pubs, etc., 
que diariam ente program an m úsica de am biente de 
los más variados estilos y a los que los jóvenes de 
ideas Punk-Heavy-Pop-Pscodelia-New Wave-Tecno- 
M odernos, etc., pueden optar, siendo lugar de reu 
nión, de evasión, locales acondicionados para ellos, 
con músicas bien seleccionadas (m uy concretas) y 
espectáculos visuales a los que el video ha contribu ido  
de una form a to tal y económ ica. Estos “p u b s” , son 
los responsables de la au tén tica  afición musical en la 
actualidad y raro es el grupo o conjunto  musical, 
creado en 'los últim os años, que no deba'su existencia, 
su form ación, a la influencia de uno  de estos peque
ños sitios.

C iudad Real, está p rácticam ente desierta de estos 
locales. Sí, ya se que hay discotecas, y así las en tiendo  
com o locales de gran capacidad donde los jóvenes van 
dos veces p o r semai:a, para bailar los éxitos del m o
m en to ; esos éxitos que ya conocen a través de sus em i
soras de radio que d ía  a d ía  program an con insisten
cia, e incluso han pod ido  presenciar en algún m u ltitu 
dinario  program a televisivo. Pero, creo que estas salas 
generalm ente no les aportan  nada de esa llam ada 
“nueva C u ltu ra” . Será seguram ente la ru tina  o el de
sahogo de los más prim itivos principios fisiológicos, 
lo que encuentren  en algunos de estos am bientes. Por 
esto C iudad Real carece de grupos m odernos, de una 
personalidad bien definida y reperto rios propios, y 
los pocos que hay coinciden con los p u n to s  donde se 
escucha “más m úsica”  y donde más proliferan las jó 
venes culturas;

MOL (A lcázar)—PROCESION DEL CAOS 
(P uerto llano)-C A T O L IC O S  (Alamillo).

— Creo que es hora de que los m edios de com u
nicación tom em os conciencia de este problem a. Es 
obvio que el m undo de la m úsica com o o tros es un 
circuito  cerrado.

— N uestra radio en la actualidad está pasando 
por los peores m om entos prom ocionales de su h isto 
ria.

— Si los profesionales de la Radio-Prensa-Espec- 
táculos, no lo rem ediam os, en dos años C iudad Real 
será considerada “D esierta”  prom ocionalm ente po r 
todas las com pañías discográficas de España.

— El aparato prom ocional, que parece a p rim e
ra vista sencillo y fiel, en realidad no lo es tan to .

— Las com pañías discográficas están convencidas 
de que C iudad Real ju n to  con A lm ería, son provincias 
donde la prom oción  ñ.o resulta rentable, pues en m u
chos casos las copias enviadas com o obsequio, supe
ran a las vendidas p o r nuestras tiendas.

En realidad a noso tros nos resta  convencerles de 
que están equivocados.

En C iudad Real SE ADQUIEREN DISCOS Y 
CINTAS EN M AYOR CANTIDAD QUE EN OTRAS 
MUCHAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS, aunque esto 
no se vea reflejado en sus estadillos de venta, el p ro 
blem a es que C iudad Real no tiene tiendas dedicadas 
exclusivam ente a vender discos, y si hay alguna tiene 
un su rtido  bastan te  escaso, bastan te  im parcial, bastan
te  deficiente, esto  hace que el 95 por ciento del m ate 
rial audio-visual se adquiera a través de “venta catálo
go”  por correo. Acaso esas com pañías discográficas 
se han m olestado” en preguntar a DISCOPLAY-DISCO 
BARSA-CIRCULO DE LECTORES-ESCRIDISCOS, 
e tc ., el núm ero de clientes que tienen inscritos en 
Ciudad Real y que m ensualm ente adquieren discos/ 
cintas, si se tom an esta m olestia com probarán que las 
cifras son increíbles y d ifícilm ente com parables con 
otras provincias.

A hora bien estos discos se prom ocionan  en Ciu
dad Real, se escuchan en C iudad Real y m uestra  de 
ello es que se solicitan desde aqu í. Si esta prom oción  
no se realizara en nuestros m edios de difusión, estos 
jóvenes no conocerían  el p rod u c to , y p o r consiguien
te  no se com pararía.

— Los datos de estadillo de ventas en nuestras 
tiendas p o r los tan to  no reflejan los discos adquiridos 
por nosotros.

— O tra cuestión, es la form a positiva o negativa 
que nuestras radios tienen  de p rom ocionar un  disco.

En o tra  ocasión seguimos hablando.

L. Mariano Mozo.
- 6
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A S T R O L O G Í A

PARA 

LOS 

ESCEPTICOS
(2.a PARTE)

Como dicen que1 lo prometido es deuda, aquí estoy de 
nuevo para intentar demostrar que las pretensiones de los astró
logos, tenidas por irracionales durante siglos, parecen apoyarse 
en una base real.

Hasta ahora (en mi articulo anterior) las experiencias 
enumeradas, aunque convincentes, ño pueden ser experimenta
das por'los lectores de este escrito. Es por eso por lo que los 
ejemplos que voy a tratar a continuación han sido elegidos 
pensando especialmente en aquellos que no creen lo que rio 
ven.

E. Jonás, psiquiatra checo, interesado por los ritmos lu
nares, ha descubierto, en lo que se refiere al control de los na
cimientos, una ley muy interesante para las jóvenes parejas de
seosas de tener un hijo de un sexo concreto, ¡y esto con una 
proporción de éxito del 95 al 98 por ciento! El método está 
fundado sobre la posición de la Luna en el cielo en el momen
to de la concepción y de acuerdo con la clasificación astrológi
ca de los signos del zodiaco en signos masculinos (Aries, Gémi- 
nis, Leo, Libra, Sagitario, Acuario) y en signos femeninos (los 
restantes). Jonás ha comprobado que las relaciones sexuales 
que tengan lugar en el momento en que la luna se encontraba 
en un signo masculino producían, cuando hay fecundación, un 
hijo varón, e inversamente, para una hija. “En una clínica de 
Bratislava —afirma el antropólogo biólogo australiano Lyall 
Watson—, hizo los cálculos apropiados para 8.000 mujeres que 
querían tener hijos varones y el 95 por ciento de ellas lo consi
guieron. Puesto a prueba por una comisión de ginecólogos que 
sólo le indicaron el momento de las relaciones sexuales, Jonás 
fue capaz de determinar el sexo del niño con un 98 por ciento 
de exactitud” . Aún cuando los escépticos sonrían incrédulos, 
esto hace meditar en cuanto a las inmensas perspectivas de la 
astrología. Y para todos aquellos que quieran hacer la prueba, 
sólo me queda indicarles que para conocer las posiciones de 
la Luna en cuanto a los signos zodiacales, sólo tienen que con
sultar cualquier libro de Efemérides Planetarias.

A parte de estos experimentos que son puramente cien
tíficos, existen otros en los que el instinto, popular ha com

probado una acción del cielo sobre lo que vive en la Tierra. 
Quizás el hombre de antaño, más inmerso en el todo cósmico, 
y sintiendo mejor su pertenencia al Universo, era más intuiti
vamente capaz de notar la relación de su actividad de agricultor 
o de pescador, por ejemplo, con las fases de la Luna. Esta in
fluencia lunar está, por otra parte, demostrada científicamente 
hoy día en unos ámbitos diversos, desde el movimiento de las 
ostras que se creía, hasta los experimentos del sabio americano 
Brown, ligado a las mareas y que tuvo que atribuirse justa
mente a la Luna (ya que transportadas, selladas, a 1.500 Km. 
del mar, continuaban abriéndose y cerrándose con relación a 
las fases lunares en Evanston) hasta el ciclo mestrual de las mu
jeres que el doctor E. Dewan de los Estados Unidos, consiguió 
regularizar al 100 por cien obligándolas a conservar la luz en
cendida en sus dormitorios durante tres noches consecutivas a 
partir del día 14.° siguiente a sus reglas, comprobando median
te este experimento la hipótesis que había emitido de que la 
luna serviría de algún modo, desde tiempos inmemoriales, “de 
reloj de péndulo” en la fecundidad de las mujeres, reloj averia
do desde el advenimiento de la luz artificial. De todos modos, 
¿la acción de este astro sobre el hombre no es ya muy com
prensible cuando se conoce la que ejerce sobre las mareas, 
estando compuesto el hombre de tres cuartas partes de agua?.

Pero, ¿y los otros planetas? ¿puede probarse la influen
cia de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, 
de Urano, de Neptuno o de Plutón?. Por ahora esto será una 
incógnita, pero prometo hablar de ello más adelante, en un 
próximo artículo.

Ante lo anteriormente expuesto y cerrando el artículo 
con palabras del gran psicólogo estadounidense Vernon Clark 
sólo queda decir: “Nunca más se podrá decir que las técnicas 
astrológicas son imprecisas y misteriosas; un juguete de psíqui
cos indisciplinados, o simplemente un truco para sacarle el di
nero a la gente. Y si alguien sigue encasillado en sus prejuicios, 
sólo tiene que poner en práctica estos experimentos” .

María José Crenes
- 7 -
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CARATULAS Y COCODRILOS

EL FESTIVAL
ALMAGRO

DON JUAN  

Y LOS COMEDORES DE OSTRAS DEL

CANTABRICO.

DON JUAN HERAS

D ieron las doce de la noche en el reloj de una plaza
/castellana.

Se oyeron ecos, voces...
Don Juan  anduvo de puntillas del brazo de una Inés

/contem poránea.
Nadie gritó.
Nadie rom pió la magia trasnochada de una noche cual-

/qu iera desbocada,
de una noche cualquiera
donde el eco rep itió  sin descanso
la palabra caduca, el verso ya escuchado,
el paso sigiloso de cada D oña Inés del brazo de un

/D on  Juan  ex traño  y nuevo.
D ieron las doce.
Después las cuatro  y m edia, r.
Otros Donjuanes rom pieron a llorar sin saber lo que

/hacían .
¿L loraron todos?
¿Se oyeron carcajadas?
Tal vez m urieron sin saberlo.
En todo  caso allí estábam os los o tros para tom ar la

/an to rch a
y ser lo que hasta entonces h ab ían  sido ellos: 
D onjuanes, Doñasineses.
Sin sexo. Sin entrañas.
Un poco de ilusión y un  m ucho de vacío inconcreto .

“Tragicomedia en tres actos com
puesta en represión de los locos go
bernantes, que, vencidos en su de
sordenado apetito, a sus amigos 
llaman y dicen ser su día. Asimis
mo hecha en aviso de los engaños 
de las alcahuetas y malos lisonjeros 
sirvientes”.

ALM AGRO

Es casi com o un cuen to , una fan tasía , una ilu 
sión, un  desvanecim iento. Cada año el m otivo, el es
pectro  cam bia; se ed ita  un  libro y se alm acena riguro
sam ente a la espera de la próxim a edición. A lmagro es 
eso, el recuerdo de un  alum bram iento , un  ave que re 
surge siem pre de en tre sus cenizas, un  sísifo y su p ie
dra; Alm agro es el O lim po. Los hum anos quedan más 
allá de sus m urallas, solo traspasadas en rigurosa ce
rem onia una vez al año. Si hiciera falta constru ir una 
ciudad teatral, Alm agro no sería, com o no lo son 
otras ciudades.

Pero* ¿qué queda? C inco d ías de trabajo  en un  ta 
ller, mil y una  form a de en tender lo que aglutina a las 
gentes desde Londres a Cracovia, un  sin fin de ren ta 
bles declaraciones. Al final,sólo  el silencio. El eco de 
los cóm icos se apaga sin que tenga un lugar én las pá
ginas im presas. El resto  solo es eso: espera, ren tab ili
dad, m utis por el foro.

Este año cenam os con D on Juan.
- 8
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LOS COMEDORES DE OSTRAS DEL CAN
TABRICO.

Un vacío inconcreto  sentinios, nos sentim os,..
A lm agro... ¿ejem plo de rentabilidad política? 

No entendem os lo suficiente de hortalizas. Pero, 
¿ejem plo de coordinación en tre cuatro  adm inistra
ciones con m otivo de una posible ren tab ilidad  teatral 
o cultural? D udoso, m uy dudoso. El hecho de pensar 
que todo  presupuesto  —ya sea de tipo  económ ico, 
cu ltural o p o lítico — ha de ser por necesidad (cabezó- 
nería  acaso) rentable a largo plazo —que es com o nos 
tienen  acostum brados a m irar por estos lares— no ha 
de ser sino una necedad tan  abu ltada com o la de pen 
sar que el acto  de p lan tar lechugas en las llanuras ro 
cosas de Arizona ha de atraer necesariam ente el turis
m o japonés para com er ostras en las riberas del río  
Mississippi.

Sentada esta prem isa y aún a sabiendas que escri
bir o hablar sobre estos tem as es aún más decepcio
nan te  que esperar a ver crecer las verdes hortalizas 
en las babeantes lenguas de algún afluente del G ua
diana, nos vamos a atrever a pseudoanalizar —aquí 
no hay bicho que analice— por enésim a vez nuestra 
situación  en este cuadrilátero  teatral —ejem plo de 
coordinación y no sabem os cuantas cosas m ás—, pero 
ejem plo siem pre de “ ejem plar” .

A qu í nos hablan, subidos en los vértices, de 
constru ir nuestro  fu tu ro  desde nuestra  po tencia , con 
nuestras propias m anos (o al m enos con tando  con las 
nuestras). ¿Por qué en tea tro  no? A nadie le ex trañe 
que en Almagro haya noches vacías, sillas vacías... 
(Tam bién los indios se extrañaban  de ver hom bres tan 
blancos). Lo de crear h istoria a base de transporte  es

un invento MADE IN USA, m ire usted. Nadie va a 
por políticos a C onstan tinop la para que nos gobier
nen nuestra  au to n o m ía  ¿no es cierto? Y no nos cabe 
duda que en o tros lugares habrá po líticos en paro que 
harían  m ejor. N uestros vinos serán “ así”  o “ asao” pe
ro son nuestros, qué leche; y nosotros somos los pri
m eros que tenem os que beberlos para dem ostrar, al 
m enos, a la audiencia que no se m ancha nadie con be
berlos. Desde aq u í ha de em pezar la com unicación 
con los demás: desde nosotros m ismos. C ontraparti
das les llam an... ¿por qué no en la cultura?

Y nadie piense que desde aq u í se está negando 
entradas a los otros en te rrito rio  propio . Que no so
m os tan  lelos com o para pensar que no es la cultura 
riqueza Universal. Pero tam bién la nuestra. No creo 
que sea d ifícil en tender que los de aqu í, queram os 
m ostrar lo nuestro  tal cual es, sin culpas ni com ple
jos, abiertos a aprender de los dem ás, pero  tam bién 
abiertos a enseñar lo poco que tengam os. Hay que ser 
consecuentes, sí. Pero al u n íso n o . No que lo sean los 
“ o tro s”  siem pre, siem pre, a costa del triunfo  de unos 
pocos.

Las lechugas se p lan tan  en tre todos, se com en 
entre todos aquellos que las p lan tan  y —si sobra dine
ro o im aginación— nos com em os ju n to s  unas docenas 
de ostras del C antábrico  regadas con un  buen Cava ca
talán.

Tal y com o han visto 
y sienten

los afam ados autores de com edias.

Edmundo Comino,
Mary Cruz de los Ríos y  
Angel G. de la Aleja
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Vivimos unos tiempos muy desconcertantes. Basta con 
ser medianamente observadores para darse cuenta de ello y que 
los ejemplos aparezcan ante nuestra vista, A quince años del 
famoso siglo XXI, en plená'integración en una nueva revolución 
tecnológica --algunos dicen que será la última— que está tras
tornando y dividiendo al mundo entre seguidores y detracto
res, un espectáculo, aparentemente tan anacrónico como el de 
los toros, es capaz de provocar no sólo ríos de tinta sino perse
cuciones que quedan a escasa distancia de lo cruento. Pero va
ya por delante que no comparto persecución ni anatema algu
na.

En nuestro famoso Siglo de Oro, un poeta español escri
bió este terceto:

Jineta y cañas son contagio moro; 
restituyanse justas y torneos 
y hagan paces las capas con el toro.

Es lógico pensar que la protesta y el repudio que el poeta 
hace de los juegos de toros no tiene significación ecológica por
que el concepto, de existir entonces, estaría en un estado em
brionario muy primitivo, y al no existir de derecho tampoco es 
lógico pensar que existiese el término que lo designa. Y es cier- 

_ to que así suceda, al menos hasta la segunda mitad del siglo pa
sado en que aparecen ambos de manos de un científico alemán, 
integrándolos como parte en la Biología, en un momento que 
el cientifismo positivista y el pensamiento racionalista, que van 
a caracterizar a nuestro civilizado Occidente, luchan por ocu
par un puesto clave y de máxima preponderancia en el univer
so de todas las culturas terrenales.

Por eso no quiero hablar en estas líneas de lo poético, de 
lo “ irracional” , de lo simbólico, componentes de todo arte 
—porque no concibo el arte sin misterio—, que de una u otra 
forma impregnan el mundo de los toros. Primero, el espacio 
apremia y no me lo permitiría; segundo, para descubrir al 
duende no basta con que lo expliquen, hay que estar libre de 
prejuicios para poder establecer alguna relación con él. (Quie
ro, sin embargo, recordar a los lectores que hay, desde muy an
tiguo, formas de pensamiento no racionalistas). Pero me sal
dré de estos terrenos para lidiar en el platillo de la plaza, donde 
la perspectiva sea la misma para todos.

Hace falta, para referirse al fenómeno de los toros, inves
tigar un poco en la historia natural, buscar la procedencia y los 
orígenes del toro de lidia y no acudir a la primera revista de 
ecología usuaria que tengamos a mano, cómo también es nece
sario olvidar desfasadas y decimonónicas teorías psicologistas 
sobre el comportamiento humano, mucho más complejo de lo 
que nuestros ecologistas locales nos quieren hacer ver al iden
tificarnos con peligrosísimos criminales por el mero hecho de 
ir a las plazas de toros. Yo sólo pido que se respeten las mani
festaciones culturales específicas de todos los grupos humanos, 
porque esa es una forma también de prodigar el respeto que el 
hombre se merece, y que nadie intente imponer un modelo de 
civilización sobre otros por una razón que resulta obvia, aun
que en apariencia resulte confusa y paradójica: hoy menos que 
ayer, los límites entre civilización y salvajismo no están defini
dos con claridad. La prueba está en quién nos ha puesto al bor
de del holocausto nuclear. No han sido las civilizaciones cuyas 
manifestaciones culturales —y no me refiero sólo a los toros— 
se exteriorizan rodeadas de una discutible crueldad, como tam
poco ha sido en esos pueblos donde han surgido los colectivos, 
las reivindicaciones ecologistas de tipo moral como algo nece
sario e imprescindible. Y motivos, desde luego, no les faltan 
gracias al civilizado hombre blanco que durante siglos se encar
gó de alterar unos ecosistemas donde el hombre era un eslabón 
más de la cadena, no el mejor.

Hace muchísimos años existió un continente. Aquel con
tinente tenía una península que conducía a la morada del sol. 
Los hombres llamaron Asia al continente y Europa a la penín
sula, en memoria de una antigua diosa. En estas tierras, desde 
Polonia a Francia y desde Alemania a España, vivió una espe
cie bovina. Hoy sus últimos restos se mantienen sin peligro de 
extinción en España y Portugal.

Edmundo Comino Atienza.
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La ley General de Educación de 1.970 m arca en 
n u estro  país el inicio de una nueva etapa educativa. 
Con su posterio r desarrollo se generalizó un ciclo de 
Educación General Básica en tre  los 6 y 14 años y una 
doble red de enseñanza secundaria —B. U. P. y F. P .— 
que, en teo ría , garantizaba la escolarización de todos 
los jóvenes hasta su en trada en los ciclos superiores de 
estudio  o en el m undo  laboral.

Elem entos exógenos y endógenos al p rop io  sis
tem a han configurado un panoram a con serios desa
justes, en tre  ellos podríam os citar:

— El desarrollism c de los años 60  que determ ina, 
por un  lado, la aparición de los ghetos urbanos, los su
burbios, los barrios sin in fraestructu ra; por o tro  el 
progresivo deterioro  y estancam iento  de un gran n ú 
m ero de m unicipios rurales.

— Los rápidos cambios producidos en la confi
guración de la estruc tu ra  económ ica de España, ya 
que la transform ación del proceso productivo  no ha 
ten ido  una correlación en las estructuras educativas.

— La falta de adecuación del profesorado  y del 
con ten ido  de los program as.

— U na po lítica  de concentraciones escolares en 
la E. G. B., sin que se diera solución real a la p rob le
m ática de la escuela unitaria del m undo  rural.

Com o un hecho de singular im portancia  cabría  
señalar la p o lítica  indiscrim inada de subvenciones a la 
enseñanza privada que no  ha  tenido correspondencia 
con las inversiones reales en los C entros Públicos.

Los anteriores elem entos explican en tre  otros 
el llam ado fracaso escolar en los d istin tos niveles.

M ientras tan to , las prom esas de igualdad de 
oportun idades an te  la educación, en tend ida com o 
igualdad de resultados educativos de los distintos 
sectores sociales, no  dejaba de ser una falacia que 
chocaba con la cruda realidad de más de dos m illones 
de analfabetos to tales, un  tan to  por ciento elevado de 
fracaso escolar en la E. G. B. o bien una tasa de 
abandono aún m ayor en el sec to r público  de F. P. de 
prim er grado sobre la m atrícu la  to ta l del p rim er curso 
en el año escolar 1.982-83.

En ningún caso las tasas de analfabetism o, el des
fase curso-edad, los abandonos o fracasos, han incidi
do por igual en con jun to  de la población escolar. La 
existencia de bolsas, no  solo de pobreza económ ica, 
sino educativa, agravadas p o r el paso del tiem po, fue 
un  hecho frecuen tem ente reconocido pero al que no 
se le dio respuesta. (1)

A nte este panoram a, en el Real D ecreto  
1174 /1 .983 , de 27 de abril, se establecieron las bases
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de la puesta en m archa del program a de Educación 
C om pensatoria. En la in troducción  del m ism o se se
ñalan las razones que lo justifican: “ La desigualdad 
ante el sistem a educativo en que se encuen tran  d eter
m inadas personas por razón de su capacidad económ i
ca, nivel social o lugar de residencia, exige que la p o lí
tica educativa tenga una proyección com pensadora e 
in tegradora” ..

La finalidad del program a es atendér de form a 
preferente “ a los grupos de individuos cuyas condicio
nes de inferioridad son especialm ente acusadas res
pecto de las posibilidades que el sistema escolar 
ofrece” .

E ntre los objetivos y actuaciones específicas del 
program a hay que disitinguir:

— Servicios de A poyo y Centros de Recursos, las 
funciones de los mismos enfcre o tras son la de asesorar 
a los profesores, elaborar docum entos de apoyo y m a
terial' d idáctico , anim ación y estim ulación para or
ganizar equipos docentes en la zona, depósito  de 
m aterial y organización de préstam os, facilitar en
cuentros y com unicación de innovaciones educativas.

Cada uno  de estos servicios tiene un área geográ
fica de actuación.

— Aulas para alumnos de 14 y 15 años no escola- 
rizados, cuyo objetivo es proporcionarles form ación 
ocupacional y com pletar la form ación recibida en la 
E. G. B.

En nuestra provincia, el program a, ha ten ido  una 
im plantación progresiva a lo largo de tres años, depen
diendo el m ism o de un  coord inador por parte  de la 
D irección Provincial de Educación de C iudad Real.

A ctualm ente funcionan 4 C entros de Recursos y 
Servicios de A poyo, ESTABLECIDAS en las localida
des de A lcoba de los M ontes, A benójar, T orre de Juan 
Abad y P uerto llano , cada uno de ellos con su corres
pondien te área geográfica de actuación.

En cuanto  a C entros ocupacionales, el año pasa
do ya funcionaban Tom elloso, Ciudad Real y Puerto- 
llano. Este año.se han creado en M anzanares, H eren
cia y Alcázar.

Creemos que es im portan te  que se conozca que 
este plan es experim ental, por lo que cada año hay 
que hacer una evaluación de los C entros, y si alguno 
de ellos se viera que no era conveniente m antenerlo , 
se suprim iría.

O cupándonos en concreto  del que se ha creado 
en Alcázar, es posible que nos form ulem os varios in te 
rrogantes, vamos a tra ta r  de responder a los que 
consideram os fundam entales.

1.— Lo prim ero que nos podem os p lan tear es 
si realm ente se hace necesario un centro  de este tipo 
en nuestra  localidad.

De un estudio  realizado en nuestra localidad 
duran te el pasado curso escolar, podem os afirm ar que 
hay un núm ero  más que suficiente de alum nos que 
podrían  asistir a él. Precisam ente ha sido uno de 
los factores fundam entales para su creación.

La procedencia de estos alum nos sería:
— Los que al térm ino  de la E. G. B. no con ti

núan los estudios de enseñanzas m edias.
— Los que abandonan estudios de B. U. P. y F. P. 

(m ayoritariam ente los ú ltim os), ya que el nivel de exi
gencia de estudios y asim ilación de conocim ientos es 
dem asiado elevado para ellos.

2 .— O tra posible p regun ta sería: ¿No hay ya 
creadas otras ofertas para los jóvenes de edades com 
prendidas en tre  14 y 16 años?. Al cuestionarnos 
esto  hay que pensar en la E. P. A. (E ducación Permá- 
n en te  de A dultos), Universidad Popular, INEM y 
m undo  laboral.

La E. P. A. tiene un program a concreto  que 
cum plir, com o es la preparación para la ob tención  del 
G raduado Escolar, p o r lo que m uchos de estos chi
cos/as no encajan en este tipo  de enseñanza. No obs
tan te  pensam os, que no son incom patibles la E. P. A. 
y la E. C. (E ducación C om pensatoria) y puede existir 
un  tránsito  de alum nos entre ambas.

Los cursos que organiza la Universidad Popular o 
el INEM van dirigidos a personas que tienen o tras eda
des d istin tas a las que nos ocupan.

Al m undo laboral, estos jóvenes, no pueden ac
ceder por no tener la edad requerida. (16 años). Si 
bien es posible que algunos de ellos estén subem plea- 
dos.

A nte este panoram a, estos jóvenes tienen a su 
disposición m ucho tiem po libre y pocas alternativas 
para llenarlo. A lgunos buscarán en la calle una salida 
a sus problem as e inquietudes, con todo  el peligro que 
ya nadie ignora que esto supone actualm ente.

P recisam ente para  estos chicos/as que están 
fuera del sistem a educativo, por las razones que sean, 
y no tienen m uchas salidas, es para los que se ha crea
do este C entro . Sería u tóp ico  pensar que con solo su 
existencia se iba a atajar de ra íz el serio problem a 
p lan teado , ahora bien, sí que som os conscientes de 
que es un m edio más de que dispone el pueblo  para 
com batirlo .

Hecha esta justificación  y en trando  en detalles 
más concretos de com o se haya ahora m ism o nuestro  
C entro  hem os de decir, que com o toda cosa nueva 
que em pieza, con no pocas dificultades. Por citar al
gunas :

— Ubicación del m ism o y distribución de aulas y 
talleres. Y a que una vez que el Edificio del Colegio 
José Luis Arrese de la calle Gracia quede libre (Espe
ram os que esto suceda en fechas próxim as), ha  de ser 
com partido p o r el C. E. P. (C entro  de Profesores), 
E. P. A. y E. C. y tendrem os que adecuar aulas y talle
res a los espacios que nos correspondan.

— Fecha en que dicho edificio podrá  en trar 
en funcionam iento  para sus nuevos servicios, ya que 
habrá que hacer algunas obras de adecuación.

— Lograr que la cam paña de inform ación sea lo 
más am plia posible.

— M otivar a los jóvenes desescolarizados para 
que asistan a él. Esto va a depender m ucho de nuestra 
capacidad de respuesta a sus necesidades.

— Escasez de m edios m ateriales por el m om ento .
En nuestro  P royecto  de trabajo considerábam os

necesaria la colaboración con otras entidades e 
instituciones com o son: A yuntam iento , C entros de 
E. G. B., In sititu to  de B. U. P. y F. P ., Casa de C ultu
ra Universidad Popular, G abinete Psicopedagógico, 
etc. En la práctica se ha dem ostrado  que sin su ayuda 
n o  hubiéram os podido  m overnos en m edio de las 
d ificultades arriba señaladas.

A la hora de poder ofrecer respuestas a las 
necesidades que se vayan a p lan tear, que tienen una 
particu lar im portancia  las relaciones de colaboración
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y ayuda que se puedan  establecer en tre  nuestro 
C entro  y el In s titu to  de F. P. y la Universidad 
Popular. Por el m om eto  las espectativas que nos han 
dado sus dirigentes son ex traord inariam ente positivas. 
Se puede decir el curso de C orte y C onfección.

Para finalizar com entarem os algunos detalles 
concretos sobre la organización de nuestro  C entro  
que pudiera in teresar su conocim iento  y divulgación. 
H abrá dos áreas:

Area ocupacional, atendida por M aestros de 
Taller, cuya finalidad en tre  o tras es la de p roporcio 
nar una iniciación ocupacional que m ejore las condi
ciones del alum no para acceder al m undo laboral.

H asta el m om ento  hay un  m aestro  de taller de 
electricidad y esperam os que venga o tro  p robab le
m ente de adm inistración.

Area cultural, atendida po r Profesores de E. G. 
B., cuya finalidad es com pletar la form ación básica 
del alum no, prom oviendo su desarrollo socio-cultural 
y profesional.

Estas dos áreas funcionarán con jun tam ente  lle
vando un p lan team ien to  global.

P retendem os que el C entro  sea ab ierto  y partici-

pativo , no habrá ni no tas ni exám enes. Los trabajos 
se realizarán en to m o  a tem as globalizados (M onogra
fías, núcleos generadores, proyectos, e tc.) que partan  
de las dem andas e intereses de los chicos o chicas. 
T anto  la enseñanza com o los m ateriales a u tilizar se
rán  gratuitos.

Con todo  lo expuesto  esperam os que se hayan 
aclarado todas las dudas que pudieran suscitarse res
pecto  a la educación com pensatoria y el C entro de Al
cázar. No queda sino in fo rm ar que hasta que las aulas 
de la Calle Gracia no estén disponibles para su uso, es
tarem os en la Casa de C ultura para dar una m ayor in 
form ación a los interesados.

(1) Cuadernos de Pedagogía, núm. 117. “El programa del 
M. E. C.” José.Ignacio Cartagena. Pág. 4 y 5.
También han sido consultadas las conclusiones del 
Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica. 
Informe del Programa de Educación Compensatoria 
en la Provincia de Badajoz.

Equipo de Profesores del Centro de 
Educación Compensatoria de Alcázar.
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“Os presentamos un trabajo que requirió muchas horas, 
esfuerzo, creatividad y, sobre todo, confianza. Su sorprenden
te poder de aglutinación logró reunir un buen número de per
sonas que, con su labor artística o su generosa colaboración, 
posibilitaron la realización de un proyecto que, ayer, pudo ser 
sueño...

El cortometraje está conformado por personas, elemen
tos y escenarios que pertenecen, exclusivamente, a Ciudad 
Real. Este hecho es muy importante para nosotros. Implica 
una luz en la búsqueda de la identidad artística de nuestra ciu
dad y demuestra que en ella puede haber alternativas para to 
das las artes. En cualquier caso nos sentimos más que satisfe
chos de haber conseguido nuestro objetivo: Finalizar la obra y 
poder mostrarla...”

Así comienza el programa de presentación de Producto
res Altruistas Asociados de Ciudad Real, grupo que se ha unido

para llevar a cabo la filmación y realización de un corto y que 
lleva por título “ ¿Sueño?” .

Paco Gascón, director; Miguel M. de Morales, actor;Car
los Ruiz, responsable del guión y la música y Manuel Ruiz To- 
ribio, colaborador en el tema de fotografía, acuden a nuestra 
cita y nos comentan los pormenores de lo que ha supuesto sa
car adelante este proyecto.

Paco, ¿Cómo habéis llevado a cabo el hacer una pelícu
la en Ciudad Real y por qué se planteó el realizarla en una pro
vincia tan desertizada culturalmente como la nuestra?.

Pues no sé... porque era algo que no se había hecho. To
dos nosotros teníamos experiencia en alguno de los campos de 
la música, teatro, etc. y, evidentemente se trataba de un pro
yecto que podía apetecer a una serie de gente. Aquí han cola
borado músicos, actores, fotógrafos, gente de imagen,...

(sigue en la página 21)-
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FUTURO IMPERFECTO

SINOPSIS

Ana (Nina Ferrer) es licenciada en pedagogía 
que después de hacer un curso de especialización en 
O xford , ha regresado a España, sin que hasta el m o
m ento  haya encontrado trabajo. Su amiga Elvira 
(Mercedes Lezcano), tam bién pedagoga, le presenta a 
un grupo de jóvenes entre los que se encuentran  Luis 
(Angel Alcázar), licenciado de Económ icas que p re
para actualm ente una oposición al tiem po que traba
ja  cóm o vigilante ju rado  en un  superm ercado; Cristi
na (Paula M olina), estudiante de A rte que vive en pa
reja con Polo, un joven auxiliar de juzgado; G oyo 
(Juan Carlos Senante) e terno  mal estudiante que vi
ve todavía a costa de su padre, p ropietario  de u n -ta 
ller de reparaciones de autom óviles, y que está rela
cionado con grupos m usicales a los que alquila el ta 
ller para ensayos.

Ana vive angustiada por la falta de em pleo y 
por depender económ icam ente de su m adre (Lola 
C ardona), una m ujer am argada y resentida, separada 
de su m arido, la cual no deja de aprem iar a A na para 
que acepte cualquier oferta de trabajo que pueda 
recibir.

E ntre Luis y Ana la am istad se hace cada vez 
más estrecha hasta convertirse en una verdadera 
relación amorosa.

Ana no puede soportar por más tiem po la tensa 
situación familiar. A bandona a su m adre, y se ve obli
gada a aceptar un puesto de trabajo en un colegio p ri
vado.

Así las cosas, en el establecim iento com ercial 
donde trabaja Luis se produce un atraco. Luis, que 
actúa casi heroicam ente, m ata a uno de los a tracado
res, lo que le provoca una aguda crisis de conciencia.

Ana tra ta  de ayudarle sin conseguirlo. D iscuten. 
Se produce la rup tu ra . Ana le abandona.

Luis es absuelto de toda responsabilidad p o r la 
m uerte  del a tracador, y la em presa le concede, ade
más, unas vacaciones extraordinarias al regreso de las 
cuales volverá al trabajo de vigilante-jurado.

Pero A na, que lúcidam ente analiza las contrad ic
ciones en que viven todos, tom a una decisión final. 
Volver con Luis. No está dispuesta a perder lo único 
real: el m om ento  presente.

Todos ellos son la gente del “ fu tu ro  im p erfec to ” . 
Quedan pocas esperanzas de huir de un  m undo de cri
sis, lleno de injusticias y contradicciones. Pero ellos 
dos, al m enos, estarán ju n to s , seguirán jun tos. Alguna 
vez escaparán.

FICHA ARTISTICA

ANGEL ALCAZAR...........
NINA F E R R E R ................
PAULA M OLINA.............
JUAN CARLOS SENANTE 
MERCEDES LEZCANO . .
LOLA CARDONA.............
LU ISQ U EV ED O .............
SATURNO CERRA..........
PABLO H O Y O S................
MARIA LUISA BORRUEL
A N A SA E Z ........................
JULIO A. IGLESIA...........
Y el niño:
SANTIAGO CASTILLO . .

LUIS
ANA
CRISTINA
GOYO
ELVIRA
MADRE DE ANA 
POLO
EJECUTIVO 
DIRECTOR 
FUNCIONARIA 
MARIA 
DON JULIO

YAGO
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Luisa es V icepresidenta de una  Agencia M atrim onial 
M ultinacional que garantiza los m atrim onios p o r seis 
meses. La m uerte  del P residente provoca en ella un 
reajuste de su vida privada pues su nom bram iento  co
m o Presidente de la Agencia M atrim onial pasa previa 
y lógicam ente p o r su recom posición m atrim onial, ya 
que Luisa se separó de su m arido.

Fem enino  singular es la h istoria  convencional de 
una  ru p tu ra : la singularidad se lo da el hecho de que 
el personaje que rom pe sea fem enino. Lo que no son 
tan  convencionales son los m otivos de rup tu ra : las 
circunstancias familiares y profesionales de Luisa la 
ayudan todos a triun far pero  a ella se le an to jan  p re 
siones, chantajes, y op ta  p o r rechazarlos.

Por o tra  parte  detectam os ciertos sín tom as de 
esquizofrenia y paranoia en la pro tagonista  aunque 
más que de desdoblam iento , h a ír ía  que hablar de 
cam bio de personalidad. C uando Luisa se ve sola, te 
m e los ruidos, la luz, las puertas sin cerrojos, y se aga
rra a sus fetiches, a su Snoopy sobre todo .

Quizás, si hubiera que resum ir en una frase la pe
lícu la , p o d ría  decirse que es un  canto  al individualis
m o, la libertad , la honestidad  y la ternura.

Director:
Juan  José López G utiérrez (Juan jo  López).
Nacido en A lhucem as el 2 de ju n io  de 1938, tie

ne pues 44 años. Abogado por M adrid en 1963, Mas- 
te r  en N orteam érica en 1965, D octo r en D erecho p o r 
M adrid en 1966, ha representado a España en Orga
nism os Internacionales, ha sido G erente General de 
em presas conocidas, D irector de Banco, Em presario... 
para al final darse cuenta de que con to d o  ello no  se 
sen tía  más que rid ícu lo , decidiéndose a volcarse en el 
tem a que siem pre le gustó: el cine. Y produce, y escri
be y dirige su prim er largo com ercial, FEM ENINO 
SINGULAR, y tiene preparados ya proyectos para los 
próxim os tres años.

FICHA ARTISTICA

L u isa .............................................. ....Carm en Maura
D iego.............................................. ....Emilio G utiérrez Caba
S ussy ........................................... ......Em m a Cohén
Pedro. ................................................Carlos T ristancho
A lfo n so .............................................José Vivó
A ndrés........................................... ....Miguel A. Rellán
P ip o ................................................ ....Francisco Vidal.
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CHARO LOPEZ
con la colaboración de:

ALFREDO LANDA
JUAN DIEGO • MIGUEL NARROS • ANA TORRENT

PACO RABAL
Productor |. L. GARCIA SANCHEZ . Fotografía: |. L  ALCAINE 

Montaje: P. del AMO

Música: C  BERNAOLA
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LOS PARAISOS PERDIDOS (Sipnosis)

lo  largo de una generación y de las anteriores batallas: 
revoluciones tan espectaculares com o fracasadas, 
desintegración de la relación fam iliar, prim averas e 
inviernos de la esperanza. De aquellas ilusiones o de 
aquellas intransigencias resta esta m adurez agridulce, 
saturada p o líticam en te , vulnerable a los pequeños 
placeres tard íos. Y por encim a de to d a  coyun tu ra  un 
ex traño  arraigo a su tierra , su en to rno , sus gentes.

H ablar de “ paraísos perd idos” es hacer un  enun
cio irónico de determ inadas idealizaciones, hum ana e 
h istóricam ente inaccesibles, puesto  que sólo existen 
paraísos en la m edida en que subconscien tem ente se 
echan de m enos, desde un vivir en incom odidad . La 
p ro tagon ista , que atraviesa a la vez su edad más crí
tica, se refugia traduciendo “H iperión” de H ólderlin 
com o una huida a o tra  vida in te rio r m ás tranquilizan
te. La película se lim ita a reflejar un  pequeño  retab lo  
de experiencias, condicionadas p o r la referencia a esos 
paraísos inventados, que la pro tagonista  tra ta  de supe
rar y  asum ir, desde la soledad en que la ha dejado el 
pasado, ante la feliz realidad de desear seguir viviendo.

BIOGRAFIA

BASILIO M ARTIN PATINO, nació en Salam an
ca donde estudia F ilosofía  y Letras, crea la revista 
“C inem a U niversitario”  y organiza las “Prim eras C on
versaciones C inem atográficas N acionales” .

Trasladado a M adrid ingresa en la Escuela Oficial 
de C inem atografía , ejerce la crítica , realiza co rtom e
trajes y se titu la  com o D irector.

En 1965 dirige su prim er largom etraje, “Nueve 
cartas a B erta” .

En 1968, “ Del am or y otras soledades” .
A p artir de 1970, tras la prohibición guberna

m ental de “Canciones para después de una guerra” , se 
ve obligado a dirigir en la clandestinidad “ Q ueridísi
m os verdugos”  y “C audillo”  com o respuesta al am 
b ien te represivo de la dictadura.

Tras unos años de experim entar con diversos tra 
bajos en el m undo en el nuevo soporte  electrom agné
tico , vuelve al cine en 1985 con “ LOS PARAISOS 
PER D ID O S” .

La hija de unos exiliados de la R epública Espa
ñola, residente en A lm ería, regresa a un pueblo  de 
Castilla para asistir a la m uerte de su m adre, anciana 
viuda que se em peñaba en crear una Fundación  en la 
vieja casa de sus antepasados con el legado in telectual 
de su m arido. Su vuelta supone un  reencuentro  con el 
paisaje de la niñez, los familiares lejanos, los cam ara
das de una juven tud  m ilitan te : el com pañero de 
Universidad, refugiado en su provincia; el amigo 
bueno de siem pre, anclado aún en sus dogm as; el 
anciano políco  luchador, paté ticam en te  resignado ya 
a su papel de conciencia inú til; el brillante discípulo 
del padre en Tubinga, hoy joven m inistro  del G obier
no; el inquieto  m uchacho que la enam orara de 
jovencita, actual catedrático  de Salam anca. España, 
todos estos años después. Y las cicatrices m arcadas a

FIC H A  A R T I S T I C A

E l l a .......................... C H A R O  LOPEZ
B e n i t o ..................... AL.FREDO LANDA
A ncia no  P o l í t ico  F R A N C IS C O  RABAL
M inis t ro ...................JU A N  DIEGO
M i g u e l . . . , ................M IG U EL N A R R O S
A n d r e a ...................ANA T O R R E N T
In v i t ad o ...................A M A N C IO P R A D A
E m i l i o ..................... JU A N  C U E T O
W A L T E R ............. W A LT ER  HAU B RIC H
D ir e c t iv o ................E N R IQ U E  BA Q U E D A N O
C o n c e j a l ................A L E J A N D R O  S E V IL L A N O
M e r c e d e s ................M. D O L O R E S  V ILA
Esposa Beni to  . . A Z U C E N A  DE LA F U E N T E
R a f a e l ..................... PACO  H E R N A N D E Z
V í c t o r ..................... J O S E  C O L M E N E R O
Ancia na  P o lí t ica  . ISABEL P A L L A R E S
C o n s t r u c t o r ...........J O R G E  BOSSO
V i e j o ........................ F ELIX  D A F A U C E
Sonia-Nirta_____ . D ELIA  R O D R I G U E Z  D E  L L E R A
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Amparo Muñoz. Antonio Resines.
En una Película de: Fermín Cabal.

l A F E H

W l M Í
Distribuida por: Cinema Internalional C o rpora tion^

Película subvencionada por el Ministerio de Cultura .

LA REINA DEL MATE (Sinopsis)

Rafa (A N TON IO  RESINES) es un  m uchacho sin 
fo rtuna , ex jugador de rugby, que trabaja com o carte
ro ju n to  con tan buenos amigos y com pañeros com o 
Carm en (A N A  G RA CIA ) y Emilio (JO R G E DE 
JUAN).

C ierto  d ía, R afa conoce a las nuevas inquilin?s 
de un chalet de una de “sus”  calles: dos argentinas 
llam adas C ristina (AM PARO M UÑOZ) y A urora 
(C R ISTIN A  ROTA). Cristina tiene com o trabajo la 
im portación  de h ierba m ate, m ientras que A urora se 
dedica a la cerám ica.

Desde el p rim er m om en to , nace una evidente co
rrien te  de sim patía  entre Rafa y C ristina. El joven car
te ro  es invitado por su nueva amiga a una fiesta donde 
conocerá a personajes tan  curiosos com o H ernán 
(H ECTO R B U FFA  COLOM E), el novio oficial de 
C ristina; su guardaespaldas el “ N egro” Suárez (S E R 
GIO M U LET) una alcohólica llam ada C onchita , la 
A buela... Es en esa fiesta cuando Cristina ofrece a R a
fa una “ ray a” de cocaína: “Pruébala... ¡Verás que 
m archa!”

Pocos días después, Cristina revela a R afa la ver
dadera naturaleza de sus “negocios” . Es una m ujer a 
la que no le basta el am or. Necesita tam bién m ucho

dinero , y lo consigue colaborando con H ernán en 
el tráfico  de drogas. La propia Cristina pide a Rafa 
que se una a la banda. A él com o cartero , le sería m uy 
fácil hacerse con paquetes cam uflados llenos de droga 
y destinados a direcciones falsas. C ristina es una m u
je r  pragm ática y realista. Su lem a es “ A qu í y ah o ra” . 
Rafa no ta rd a  en caer en la red...

A los pocos d ías, se produce el p rim er envío  de 
un falso p aquete , con ten iendo  droga en el in te rio r de 
una Biblia. Rafa se hace fácilm ente con el envío  y te 
lefonea al cuartel general de H ernán dando la frase 
convenida: “Ha llegado un  recado de tía  L o la” .

Las cosas m archan al p rincipio  prósperam ente 
para Rafa. No sólo tiene el am or de C ristina, sino que 
com ienza a saber qué significa p oder gastar dinero . 
Pero C ristina quiere más y le p ropone robar uno  de 
sus propios paquetes. C ristina llega a confiarle que p o 
d rían  sim ular un atraco cuando reciba un envío... 
R afa es asaltado y tardará algún tiem po en averiguar 
si el a traco  fue au tén tico  o p laneado p o r Cristina.

Las cosas com ienzan a ponerse feas para Rafa 
Su puesto  en Correos peligra, lo m ism o que el am or 
de su antigua com pañera de trabajo  C arm en, con la 
q u é  seguía m anten iendo  una relación oculta. F inal
m en te , Rafa, in ten ta  suicidarse, pero  aparece C ristina 
en el ú ltim o m om ento  para salvarlo.

C arm en, que h ab ía  sustitu ido  a Rafa duran te su 
recuperación , en Correos, es deten ida por la Brigada 
de E stupefacientes. El propio  R afa es tam bién deten i
do com o sospechoso. C arm en no tardará en salir de la 
cárcel, libre de cargos, m ientras que C ristina siente 
que to d o  com ienza a derrum barse a su alrededor.

R afa confiesa a C arm en que el paquete  co n te
n iendo  la droga era, en realidad, “ suyo” . El m ucha
cho tiene m ucho dinero  que guardar en el colchón. 
C arm en es am biciosa. Los dos planean huir a Brasil. 
Sobre el colchón rebosante de d inero , hacen el am or, 
ya  reconciliados.

Pero R afa antes de hu ir, quiere ver a C ristina por 
ú ltim a vez. Tras seguir varias pistas lo consigue, para 
recib ir la cruel revelación de que ésta siem pre fue la 
m ujer de H ernán. Los dos hom bres riñen. Suena un 
disparo. H ernán cae herido de m uerte . Pero Cristina, 
em puñando a su vez una pistola, dispara sobre Rafa...
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LA VIEJA MUSICA (Sipnosis)

M artín Lobo (FED ER IC O  LUPPI) es un urugua
yo que vive exiliado fuera de su país desde hace más 
de trece años. Llega a la ciudad de Lugo procedente 
de Estados U nidos para hacerse cargo del equipo local 
de baloncesto en calidad de en trenador. Le acom paña 
su hija Palom a (EVA COOPER), habida de su m atri
m onio fracasado con una am ericana que reclam a 
constan tem ente la custodia de la niña. Padre e hija, 
ín tim am ente unidos, viven la experiencia de este nue
vo trabajo con cierta inquietud  porque hay circuns
tancias que lo hacen ex traño  y difícil.

M artín  no ha llegado a España pendiente única
m ente de cum plir su con tra to  con el club de balonces
to , sino en búsqueda de una m ujer, que se llama tam 
bién Palom a (CHARO LOPEZ), su au tén tico  am or 
que dejó de ver quince años atrás. En realidad M artín  
no saben nada de baloncesto, ni le im porta , y sigue 
buscándola dejando a un lado sus obligaciones. C uan

do-la encuentra  in ten ta , con ella, rehacer su vida, re
conciliarse con su pasado. Pero han pasado ya dem a
siados años y nada de esto será posible. Además, su 
hija decide abandonarle y volver con su m adre a los 
Estados Unidos. M artín  term ina quedándose solo y en 
la busca de nuevos estím ulos que le perm itan  seguir 
viviendo, acaba encontrándose en el baloncesto.

FICHA ARTISTICA

M artín L o b o ......................... .... FED ERICO  LUPPI
P a lo m a ................................... ....CHARO LOPEZ
Palom a Niña ..............................EVA COOPER
R a m ó n ................................... ....ANTONIO RESINES
L u z ........................................... ....ASSUMPTA SERNA
A rt. D a v is ............... ...................JIM WRIGTH
D arío  F e rn á n d e z ......................M IGUEL A. RELLAN
Bravo O r t iz ............................ ....AGUSTIN GONZALEZ

Dom ingo F e r r e iro ...............  FRANCISCO RABAL

(1983) "LA C0LM E.X4  
■ Oso de Oro en Berlín -

(1984) " LO SSA.XTO S I.XOCE.XTES" (1985) \1 4 R I0  CAML'S, (1985) “LA VIEJA MUSICA
- f iw iio  de interpretación de Carines ■ Premio Saciónal. de Cinematografía - de Mario Camús

L A  V I E J A  

M U S I C A
Director MARIO CAMUS 

FEDERICO LUPPI ANTONIO RESINES 
ASSUMPTA SERNA EVA COOPER

AGUSTIN GONZALEZ CHARO LOPEZ 
FRANCISCO RABAL

BREZAL PCSA, ESTELA, S. A. ANEM FILMS 
EN COLABORACION CON TVE, S. A.
Película subvencionada por el Ministerio de Cultura

DISTRIBUIDA POR UNITED INTERNATIONAL PICTURES
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(sigue de la página 15)
Muchos pensaban que estas cosas no se pueden hacer si no es 
con mucho dinero, pero también se pueden realizar simple
mente con ganas de trabajar. A partir de ahí empezamos 
tomándonoslo muy seriamente y hemos sacado adelante el 
corto. Yo especificaría que es un corto, no una película, y 
hecho de una manera totalmente amateur. . V

Miguel, ¿os parece que vuestro planteamiento como gru
po ha sido un poco la alternativa al oficialismo del Ayunta
miento y de la Diputación Provincial?.

En principio, efectivamente ha sido una alternativa res
pecto a las subvenciones o a cualquier tipo de ayuda oficial 
que, entre otras cosas, ni hemos precisado solicitar ni creemos 
que en este momento tengamos necesidad de ello. No porque 
contemos con suficientes medios, sino porque no creemos ne
cesario al hacer una cosa al servicio de la Administración en un 
momento dado.

Entonces, como ha dicho Paco, el planteamiento de la 
película ha sido entre un grupo de gente, los cuales nos esta
mos moviendo, y no de ahora, en muchas otras actividades. 
Quiero decir que hemos recorrido un espacio bastante grande 
y el cine ha sido la continuación de mucho tiempo trabajando.

Carlos, háblanos un poco más de la amplia trayectoria 
del grupo que comentaba tu compañero.

Siguiendo con lo que decía Miguel, el que más y el que 
menos nos hemos dedicado a una serie de cosas. Es decir, que 
a pesar de la apatía reinante que hay por aquí, hemos intenta
do buscarnos alicientes de tipo teatral, musical, teatro en la 
calle, títeres,... muchísimas cosas. Ten en cuenta que esto es 
un trabajo en equipo —es importante precisarlo— pero ahora 
resultaría muy largo dar nombres de grupos en los cuales unos 
u otros hemos estado involucrados. Hay una trayectoria de 
las personas en una serie de cosas que yo creo que eviden
cian muy claramente que lo que nos interesa fundamental
mente no es circunscribirnos a un tipo muy determinado de 
actividad, sino que está muy claro que lo que nos interesa es 
el espectáculo, entendiendo éste como la forma de manifestar
se hacia los demás.

Aquí han participado músicos que llevan muchos años 
tocando, tanto en orquestas como dando recitales; gente que 
han actuado muchas veces en teatro; otros que tienen sus es
tudios de danza, porque también hay una pequeña coreografía; 
en fin...

Lo que más nos enorgullece a todos es esa rica variedad 
de elementos que ha habido y, sobre todo eso: Lo bien que ha 
colaborado todo el mundo, entendiendo que no se ganaba ab
solutamente un duro en todo esto, incluso se perdía dinero 
pero, evidentemente, era el único camino de llevarlo a cauo,

Manolo, ¿cuál ha sido tu experiencia en el terreno de la 
fotografía?.

Lo primero que tengo que aclarar es que ahora mismo 
yo hablo en nombre de otro compañero que realmente ha si
do quien ha manejado esto. Yo he echado una mano de vez 
en cuando y realmente te podría hablar más como testigo que 
como operador.

Los proyectos de imagen han sido lo más sencillos posi
bles. No nos hemos planteado el darle ningún halo a ese nivel 
ni ningún tratamiento químico; entre otras cosas porque no 
se puede. Como sabes de aquí hay que mandarlo a los labo
ratorios de Madrid; el coste es muy caro y el proceso ha sido 
un proceso químico normal industrial. Entonces lo que nos 
tenía preocupados era captar la imagen mediante la cámara, no 
medíante la manipulación de color.

También lo que se pretendía era mostrar la ciudad en 
cine dejando las horteradas que pueden salir en los anuncios,

que fuera un Ciudad Real mucho más cotidiano al que todo el 
mundo conoce pero que, al fin y al cabo, nadie ha filmado 
sobre él. Nadie se ha preocupado de enseñar la ciudad y esa era 
una de las partes más importantes: Ver nuestro pueblo.

¿Se podría decir entonces que es un documental?.
No es un documental exactamente. El tema es argumen- 

tal y tú luego lo puedes entender como quieras. Creo que es 
puramente argumental, lo que pasa es que refleja nuestra 
ciudad porque se ha desarrollado en ella.
AYUDAS Y SUBVENCIONES.

¿Cómo ha ido el tema de las subvenciones y cómo se ha 
encajado que un grupo de Ciudad Real hiciera, de pronto una 
película?.

Creo que lo han enfocado de la peor manera posible, y 
nosotros sabemos positivamente que han hecho toda clase de 
propaganda en contra. Por ejemplo, han corrido bulos; bulos 
que nos han contado en la Diputación y que incluso han veni
do a través del Colegio Universitario. Cosas de ese estilo...

Lo han recibido muy mal aunque quizá en los niveles 
más altos pueden ser más inteligentes. Te puedo dar un deta
lle: Nos ha llamado la revista de Toledo, en cambio en la de 
Ciudad Real hasta ahora no ha aparecido ni la más leve rese
ña. No es que para nosotros tenga importancia porque sabemos 
que tenemos un nivel de total amateurismo, pero te da un ín
dice.

Respecto a las subvenciones no ha habido porque sa
bíamos de antemano que no lo iba a haber. Conocíamos 
que existían unos proyectos presentados pra un corto sobre 
Angel Andrade el año pasado y luego nos hemos enterado 
que se ha dado medio millón para él. ¿Entiendes lo que te 
quiero decir?. Ese es el tipo de tratamiento.

En definitiva cuando nosotros nos planteamos la idea, 
desde el principio dijimos: La idea va a salir adelante como 
sea. Y tuvimos que montar un sistema de productores aso
ciados para poder subvencionarnos nosotros mismos.

Sabéis que la Diputación viene organizando la Semana 
de Cine en la provincia ¿Pensáis que vosotros tenéis cabida 
dentro de este tipo de programación?.

No, que va, en absoluto. Mientras las cosas se plan
teen así, no. Si se organizara un planteamiento diferente... pe
ro un festival donde, en definitiva lo que hacen es traer los úl
timos gritos de lo vendible en España o de lo más afanado. Pe
ro eso en realidad no nos interesa porque lo podemos ver en 
Madrid o en los cines de aquí.

Entonces si la Diputación se planteara el decir: El pre
supuesto se va a invertir en apoyar las diez posibilidades de los 
diez grupos, que me presenten un proyectos decente y la Sema
na consistirá en la proyección de esos cortos o películas. Se
ría maravilloso.

Todos sabemos que traer aquí a Berlanga es muy intere
sante, pero para los tres o cuatro de siempre. El cine se fomen
taría mucho más si el dinero se dividiera. Esta idea no la he 
visto en ningún lado pero a a ver si aquí se atreven...

Miguel ¿entiendes que en esta provincia y en esta región 
de Castilla-La Mancha haya una verdadera recuperación de los 
intereses artísticos y cinematográficos de pequeños grupos y 
que cabe la posibilidad de relanzamiento de esa gente que 
tiene una preparación artística y dramática?.

No solamente creo que es necesario, sino urgente. Es
tamos viendo que los pocos grupos que están funcionando en 
la provincia lo hacen con una ayuda mínima; o sea, que tam 
poco se lo pueden plantear a nivel de subsistencia.

En Ciudad Real hay varios grupos que están funcionando 
mal; no quiero decir que ellos trabajen mal, sino que el tipo de 
ayudas que reciben es mínimo. Además tienen que continuar
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en el amateurismo porque tienen que trabajar en otras cosas. 
Estoy enterado que se está cobrando por la campaña de teatro 
de la provincia unas 25.000 Pts. por actuación. Imagínate, 
con grupos de diez o doce personas no tienen ni para los gas
tos, eso está claro.

Volviendo al tema de sí Creo necesario que se desarro
llen grupos creativos, como no soy partidario de que la Admi
nistración ayude, pienso que a esa gente se la podría ayudar de 
otra manera: No siempre traer a grupos de fuera, no siempre 
fomentar lo que se está haciendo fuera de o por España, por
que no creo que eso sea lo más interesante.

¿Cómo ves el asunto de los convenios que está haciendo 
la Diputación con los grupos de música y teatro en toda la 
provincia?.

Ante todo me parece un montaje político. Se han 
aproximado a la gente que tiene ganas de hacer algo y los es
tán engañando con cinco duros, por decirlo de alguna manera.
Y no solamente el dinero es lo fundamental, sino que yo me 
planteo: Si en un momento determinado esos grupos no le 
sirviesen a la Diputación, ¿qué pasaría con ellos? —a la Dipu
tación o a la Administración, da los m ism o-, pues morirían, 
como todos.
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Podemos decir que sí, que un momento determinado es
ta labor puede ser un poco curiosa porque se está sacando a la 
gente de los pueblos y se está repartiendo la actividad entre 
ellos pero, de todas maneras, creo que falta mucho por reco
rrer.

Carlos, ¿cómo ves la cultura en Ciudad Real y en toda 
Castilla-La Mancha?.

Realmente me es muy difícil definir cómo puedo ver la 
Cultura, lo que sí te puedo decir es que hay muchísimos 
valores que están mal manipulados y que es una pena que no 
puedan desarrollarse. Creo que hay un término muy simple y 
es el de “ ambiente artístico” el cual necesitamos.

¿Qué entiendes por ambiente artístico?.
Pues que la gente que convive aquí en Ciudad Real, o 

en Manzanares, Alcázar, Puertollano, etc., en toda la provin
cia, se sienta de alguna manera identificada, en lo que está 
haciendo, respecto a los demás y se sienta parte de un grupo 
amplio de personas que se dedican a distintas actividades 
artísticas.

Mientras no exista ese ambiente, es muy difícil que se 
pueda polarizar nada porque todo se diluye en ese mal fun
cionamiento de la Cultura, sobre todo a nivel popular.

¿Debe nacer del pueblo?, más que deber, nace del 
pueblo. No es una cosa que se pueda comprar ni pagar; o 
sea, tú no puedes dar dinero para tener una serie de inquie
tudes, porque las tienes o no. Lógicamente, como son inquie
tudes los organismos oficiales deberían limitarse a apoyar sana
mente y desinteresadamente a todo ese grupo de personas 
que quiere surgir y no puede. Además falta una cosa'rnuy 
importante y es que no hay proyección hacia el exterior.

Me parece realmente castrante el que unas personas 
dediquen tiempo esfuerzo e ilusiones para crear algo qué luego 
sólo puedan ver los amiguetes. ¿Por qué nosotros vamos a ser 
menos que otras regiones y ciudades?. Menos quiero decir en el 
sentido de la ambición sana de poder mostrar lo que haces ha
cia el exterior.

En ese sentido, en el de primar un poco el estímulo de 
la gente con apoyos desinteresados, es como se podría empe
zar a funcionar. Pero mientras no se cree ese ambiente produc
to de que la gente vea que realmente hay posibilidades y que 
puede haber una proyección, no hacemos nada. No vamos a 
salir nunca, digamos, de esta amalgama insulsa en la que esta
mos.

“HAY QUE ATREVERSE A HACER COSAS”.
Volviendo al tema de vuestro corto, Manolo ¿de qué "la

nera nació el proyecto?.
Un buen día vino Carlos con una historia que tenía, lo 

hablamos entre unos cuantos nos pareció que había posibili
dades y así empezó todo. Contactamos con gente viendo las 
posibilidades, los inconvenientes y demás y ya digo: desde un 
principio se planteó costearla como buenamente se pudiera. 
Los que tenían mas pelas ponían más, los que tuviesen menos, 
pues menos. Los que no podían dar nada, la apoyaban de otra 
forma.

Fue un proceso, una evolución más o menos natural: De 
unas reuniones previas se consiguió un equipo, se compra el 
material, a firmar y a rodar.

Paco, ¿cómo se ha desarrollado el rodaje y el montaje?. 
¿Qué expectativas hay dentro del grupo para poder montar la 
película a nivel de festivales o de salas de exhibición?.

Sobre el futuro de las cosas siempre se hacen prediccio
nes. Sobre la primera parte de la pregunta puedo resumirte un 
poco todo lo que ha supuesto: Yo tampoco había hecho una

película entera, había trabajado en cosas de cine y tal pero 
nunca me había comido entero el asunto de montar una pelí
cula y esta era una cosa que, desde el primer día todos sabía- 
mo que iba a resultar dura. Todo el trabajo ha supuesto miles 
de detalles, de anécdotas... Sobre todo ha sido laborioso.

La mitad de las veces hemos tenido que rodar a las cua
tro de la mañana, terminábamos a las seis y la mitad del equipo 
se tenía que ir a trabajar a las 7.

No había ningún nivel profesional. Una película como 
ésta, que es un corto, un profesional la hubiera montado en 
dos o tres semanas como mucho. Nosotros debido a que traba
jamos —que si la granja escuela, que si el otro tenía que ir de 
jurado a un certamen de teatro, el otro unos recitales y de
más— la mayoría de las veces no podíamos reunimos todo el 
equipo. Entonces a ese nivel es irrepetible en el sentido de que 
ha supuesto un.esfuerzo extra. O sea, si hoy en día nos plan
teásemos el mismo grupo de gente volver a hacer una película, 
sería de otra forma, un poco más profesional.

Hay que tener en cuenta que nosotros queríamos romper 
nuestra lanza en este camino, un camino que parecía imposible 
puesto que en Ciudad Real nada tiene que ver con el cine.

Aparte de todo este esfuerzo, ¿habéis tenido algún pro
blema ajeno a vosotros?.

Pues sí, el revelado de una películas’supuso el retraso de 
dos meses de rodaje: Que se habían equivocado en Madrid en 
el laboratorio, cosa que según nos explicaban en la carta nunca 
ocurre. Podíamos haberles pedido una indemnización por las 
películas que nos habían estropeado pero no lo hicimos por
que lo que tratábamos era sacar adelante esto.

Ya té digo, inconvenientes y problemas ha habido m u
chos pero, sobre todo, ganas de resolverlos.

Y luego la respuesta de la gente porque, aunqúé han sido 
cuarenta o cincuenta personas las que nos han ayudado, toda 
la ciudad sabía de la existencia de nuestro proyecto. Nosotros 
pensábamos que al estreno asistirían unas cincuenta o cien per
sonas como mucho, a nivel de amigos. El caso no pudimos pro
yectarla en el Colegio Universitario porque no tenían proyec
tor de 16 con sonido para banda magnética y nos tuvimos que 
trasladar a Ita, que tiene un salón de actos mucho mayor. ¿Y 
sabes que se llenó?, hasta en las escaleras había público; y 
nosotros no habíamos hecho más allá de decir que íbamos a 
poner la película, pero a un número reducido de gente.

Quiero decir que por poco que se haga, se sabe que se ha 
hecho.

Cuando se empieza a oír hablar de un grupo de teatro, la 
gente lo apoya; pero hay que hacer, hay que atreverse a hacer. 
De acuerdo con que falta producción etc. etc., pero nos faltan 
porque tampoco tenemos mucho que ofrecer. Es decir, nuestra 
película con unos buenos retoques de laboratorio y tal se po
dría llegar incluso a pesentarla, pero ese no sería el nivel. Lo 
que representaría sería que otros viendo lo que nosotros he- 
mo hecho, con mejores medios, más posibilidades y sabiendo 
hacerlo incluso mejor, se decidieran a hacerlo.

¿Habéis entrado en contacto con Pedro Almodóvar? ¿Ha
béis hecho alguna cosa a su lado?.

Personalmente yo no le conozco, he estado en una con
ferencia suya y nada más. De todas formas no creo que esa sea 
nuestra línea a seguir, no porque nos diguste, sino que porque 
llevamos otra dirección. La idea, para m í, es basarme en el 
espectáculo como mera expresión de lo que cada uno piense.

Si lo que quieres saber es si Pedro Almodóvar nos ha in
fluenciado, te puedo decir que en absoluto.

J. F. Ruyz y Soledad Murat Pinto.
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LOS EMPRESARIOS DEL CINE.
FALTA DE PUBLICO, EL GRAN PROBLEMA DE 
LOS CINES.

Hem os hablado con los tres em presarios de nues
tra  ciudad: M anuel C arretero , Enrique M olina y  Luis 
Arias. He aq u í sus pu n to s  de vista:

¿Cuál es la situación de los cines en Alcázar?.
(C arretero) La verdad es que se encuen tra  bas

tan te  m al; la situación es m uy grave. Pero hay que 
aclarar que esa situación no se da sólo en A lcázar, si
no a nivel nacional.

¿Desde cuando se viene notando?.
(C arretero) De dos años a esta p arte  el c in e’ha 

ido descendiendo y ahora m ism o, está a un  nivel de 
algo m enos del c incuenta p o r ciento.

¿Es cierto que el público responde más los fines 
desem ana?.

(C arretero) S í, claro. Si en tre  sem ana hay alguna 
película que pueda tener algún atractivo se n o ta , pero  
no con la masividad que debería ser.

Entonces la cuestión está en traer películas con  
atractivo...

(C arretero) E xactam ente. La crisis del cine tam 
bién consiste en eso: En que no hay grandes p ro d u c
ciones de películas o, p o r lo m enos, de películas que 
le digan algo al público. Está com probado que si la 
película tiene atractivo, dice algo o es un  ex itazo  en 
el m undo en tero , cuando llega & Alcázar de San Juan 
la gente responde.

Estam os a un  nivel de proyección alto  y  se pasan 
películas que se están viendo en Londres, París o N ue
va Y ork. Las películas en Alcázar no  vienen con un  
año de retrasó  con respecto  a M adrid; sino a los dos 
meses o tres de su proyección allí.

En cambio se comenta que los estrenos vienen  
tarde; que otros pueblos los llevan antes.

(C arretero) No, eso no puede ser. R ealm ente pa
ra las d istribuidoras Alcázar es un pueblo  im portan te  
y paga bien la película, cosa que no  podrán  hacer esos 
o tros pueblos. E ntonces, lógicam ente, Alcázar tiene, 
o debe tener, preferencia, con respecto  a la p royec
ción, antes que o tros sitios.

¿Es que la distribuidora no cobra lo mismo a 
una ciudad que a un pueblo?. Explíquenos eso.

(C arretero) Em pezam os po rque en los pueblos 
existe la con tra tación  de películas a las distribuidoras 
por m edio de listas cerradas donde hay 10, 15 ó 20 
películas, de las cuales no podem os escoger, sino que 
tenem os que con tra tarlas todas. De esas quince o 
veinte de la lista puede que haya dos que tengan m u
cho in terés, pero  el resto  no  lo tiene. No valen ni para 
proyectarlas, a lo m ejor, ni en días de diario. Com o 
no se puede decir: “Q u ítam e esa, esa y la o tra ” , hay 
que co n tra ta r to d a  la lista.

Y efectivamente no sé qúe tendrá Alcázar pero 
se paga la película más cara que en otros pueblos...

T am bién es que donde hay 27 .000  hab itan tes se paga 
m ás que donde hay diez o cinco mil.

EL CINE NO DESAPARECERA NUNCA
¿Qué gustos tiene el público?.
Siem pre que la pelícu la  esté bien hecha y diga 

algo, sea el tem a que sea, el público  responde. Vuelvo 
a repetir que no  com o antes, pero  se n o ta  un  poco 
m ás de afluencia. A la gente le gusta que la película 
esté  bien realizada, que tenga algún atractivo (los ar
tistas que in tervienen o incluso el d irec to r) y que ha
ya estado  en M adrid bastan te  tiem po en cartel.

O tra  cosa que hay que aclarar es que cuando se 
está p royectando  una película en M adrid hay ciertas 
d istribuidoras que no  te la pueden  facilitar si te  en
cuentras a m enos de ciento  cincuenta o doscientos ki
lóm etros —la cifra- exacta no  la recu erd o — a la redon
da. E ntonces, hasta que no  salga de cartel o de los 
cines de estreno  de M adrid no se em pieza a p royectar 
en los pueblos.

¿Cree que llegará a desaparecer el cine com o lo
cal de exhibición?.

(C arretero) El cine no desaparecerá nunca. P rue
ba de ello es que no lo ha hecho todav ía ni en Am éri
ca, ni en Inglaterra ni en F rancia, sino que, concreta-^ 
m ente en A m érica la asistencia de público  va en au
m en to  y  los datos que tengo, tan to  de F rancia com o 
de Inglaterra son exactam ente los m ism os: Hay más 
asistencia a los cines que hace algunos años.

El vídeo está en Am érica antes que aqu í. En
tonces pienso que llegará un m om ento  en  que la gen
te  se cansará de él. C uando salió la t. v. hubo  dos o 
tres años en que ten íam os nuestras dudas de si el cine 
iba a desaparecer o n o , pero  no lo hizo. Con el vídeo 
lo que ocurrirá es que a la gente le apetecerá salir, ver 
la película en un local cerrado, a oscuras, donde se 
puede saborear la proyección , al que le gusta el ci
ne, claro; pero  desaparecer com o industria de cine 
creo que no . Lo que tendrem os que hacer será adap
tarnos a las nuevas técnicas e ir con esa p au ta  de lo 
que vaya saliendo con respecto  a proyección , sonido, 
com odidad en las salas,...

. Entonces habrá que reformar los locales.
(C arretero) Si Dios quiere y el Estado aporta  al

guna cosa, sí habrá que hacerlo. Hoy en d ía  los cines 
están  descapitalizados y com o no sea la A dm inistra
ción la que ayude p o r m edio de créditos o subvencio
nes,... pues creo que no podrem os reconvertir las sa
las de cine; y es cierto que habrá que ir  adaptándose a 
las nuevas técnicas.

Pasemos al local de teatro, del cual usted es tam
bién propietario ¿Cómo es que no hay uno más gran
de en Alcázar?.

(C arretero) P orque m ás grande no es rentable. 
No es rentable en cuanto  a im puestos ya que las li
cencias fiscales y todas las cosas se pagan con arreglo 
a la capacidad del local. El que hay aq u í no  es peq u e
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ño , tiene un aforo  de 1.0D0 espectadores y cuenta 
con escenario, cam erinos y todos los elem entos nece
sarios para ofrecer teatro .

• Lo que hay que aclarar es que es un tea tro  que 
se adap ta  al cine y no al revés.

Pero, ¿por qué no hay más representaciones? 
¿porqué no se puede ver tea tro  m ás asiduam ente?.

Porque el público no responde. Si nos ceñim os 
al tea tro , dejando a un lado las revistas y el fo lk lore, 
aq u í han venido com pañías-m uy buenas y al público 
le ha dado, igual. R ecuerdo que la de Ana Mariscal tu 
vo úna asistencia, eñ la prim era función, de trece es
pec tadores; en la segunda no  sé si hubo  trein ta  y cua
tro , o tre in ta  y cinco. Y com o hem os visto que el pú 
blico no nos responde, hem os dejado de traerlo .

N orm alm ente .las com pañías o los grupos nos 
llam an para ver si pueden hacer un día o. dos y n o 
so tros los desanim am os m ucho y les digo la verdad: 
Q ue Alcázar no acude.

. - , Para esta Feria he traído  com pañías de revistas y- 
el público ha asistido a la función de noche;'la  de la 
tarde  ha sido nula.

E ntonces pienso que si en Ferias no hem os lle
gado a cubrir el techo  de lo que se debe de cubrir con 
la calidad de las com pañías de teatro  que han venido, 
yo  me imagino que otras com pañías,.ni-cpn ese n o m 
bre ni esa categoría, el público no  sé acercaría" ni si
quiera a la- taquilla.

¿Han hablado o conectado  con grupos indepen
dientes?

No. Yo no he intentado, llam ar a nadie para que 
hiciera teatro . A hora, si se tra ta  de algún grupo local, 
pues sí se hace, algo porque de alguna m anera habrá 
que fom entar el teatro.

¿Es esto una característica de Alcázar? ¿Siem
pre se ha respondido así?.

No. antes el público asistía más al tea tro . A prox i- 
m adam ente de ocho años a esta parte  el interés p o r el' 
tea tro  ha ido descendiendo.

- R ecuerdo que hace años en estas fechas de ven
dim ia, rara era la semana que no traíam os alguna 
Compañía. Term inaba la..vendimia, y se veía correr el 
dinero por el pueblo. Eso se ha term inado ya. Al pú- 
blico le da lo m ism o... ¿Querrá creer que pasa ge#te 
por la acera donde están las carteleras y ni m ira a ver 
lo que ponen?. Por lo m enos que se paren a ver las 
estam pitas, com o digo yo...

La situación  realm ente está mal. Ah ora, le. voy a 
decir otra .cosa: Creo que no hay m ucha alegría para 
asistir a los. espectáculos. T anto  a los de cine como a 
los de tea tro  el público  tiene que estar predispuesto a 
ir, pero ahora se atraviesa una situación econóniica 
mala y to d o  in fluye; influye sobre todo  en la gente 
joven que sale con las perras m uy justas. -

Durante la primera parte de la conversación el 
hijo del Sr. Carretero, Manolo, asistía silencioso a 
todo cuanto se decía, solamente asentía o negaba con  
la cabeza a cuanto decía su padre, confirmando así lo  
que él iba exponiendo. Más tarde nos explicó que des

de pequeño había vivido el ambiente del cine y  que 
en la actualidad le ayudaba. Su idea es continuar con  
el negocio familiar si se puede.

LA COM PETENCIA DEL VIDEO.
(C arretero) El v ídeo ... Y o creo que lo d é lv íd eo  

tiene que no tarse  pero  tam poco creo que hay que 
echarle to d a  la culpa. A hora hay otras form as de di
vertirse.

(Q uique) Tam poco es por el precio po rque no lo 
hem os subido.

(C arretero) Sigue siendo lo más bara to ; siempre 
lo ha sido. U no va a un bar y , aunque sea en el m os
trado r, cualquier cosa que pidas, cualquier ración, 
sale m ás cara y estás 10, 15, 20 m inutos o m edia h o 
ra. En el cine te sientas y estás aproxim adam ente 
dos horas.

Entonces, ¿aparte de la crisis económ ica hay 
un cambio en las costumbres?.

(C arretero) Sí. Al público  ahora, p o r lo que sea, 
le ha dado p o r no ir al ciné. Hay tam bién más diver
siones y se puede elegir. T am bién los problem as in flu 
yen y en las casas no hay la alegría que debería  haber.

(M anolo) Lo raro  de esto es que la gente se com 
pra un vídeo y , aunque tiene más utilidad que ver 
sim plem ente una pelícu la , lo usan solam ente para 
eso. Eso quiere decir que hay afición pero ...

(Q uique) Sí, es o tra  m anera de ver el cine.
(C arretero) Pero con el v ídeo  llevas una pelícu 

la a tú  casa y la puedes ver con la luz encendida o la 
apagas, si no  m olestas a nadie;, pero  al que le gusta 
el cine, el que ama el cine y lo aprecia, le gusta sentar- 
se 'en  la bu taca de la sala a oscuras, que no  le m oleste 
nadie y están pend ien te de lo  que ve. El vídeo te obli
ga a no salir de casa.

Pienso que du ran te  el transcurso del d ía  habrá 
program as que les interese ver y los grabarán pero es 
que, a la vez, se llevan tres y cua tro  cartuchos ¿Cuan
do  ven esas películas?. ¿Tam bién están pendientes de 
todas las películas que pasa T. V.?. Se quedarán p o r 
las" noches... C uando se den cuenta de que son escla^ 
vos del televisor dirán que ya está  bien. No digo que 
entonces se m etan  en el cine si no  son verdaderos afi
cionados, pero  alguna vez lo harán.

En España estam os atravesando este bache y no 
sabem os si durará m ucho o poco , si podrem os aguan
ta r o no.

(M anolo) Pero en Estados U nidos, p o r ejem plo, 
van más al d ía  en lo de las proyecciones (m e refiero 
a la p regunta que le has hecho antes de lo que ta rd a
ba una pelícu la  en  llegar a Alcázar). Allí lanzan 
2 .000  copias al m ism o tiem po. En España a lo m ejor 
te hacen 20 y eñ el caso de R am bo, sesenta. ¿Y qué 
hacem os con sesenta copias? ¿Cuántos cines hay  en 
España?. C uando la quieres echar ya ha pasado.

• (C arretero ) O la han puesto  en vídeo.
(Q uique) Q ue salga en vídeo  puede que no, p e 

ro p ira ta  sí. , - .
Películas con  mala imagen y mal sonidó pero 

que la gente ve.

- 25 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Alacena de deseos . #7, 11/1985.



(Q uique) Porque son 95 pesetas las que te  piden 
por el cambio y tú  tienes películas estupendas en tu  
v ídeo club, cobras lo ju s to  y necesario para ir com 
prando porque te  valen doce mil pesetas y pico las 
m ultinacionales, pero el público se vuelca más en el 
que trae m aterial p irata. D enunciado está desde luego 
a la Federación.

Todo esto no  lo digo porque haya m ontado  un 
vídeo C lub, sino porque tengo un cine y , como dice 
M anolo, lo hem os m am ado desde el principio. Esa ale
gría que veías los sábados por la noche, el am biente y 
ese saludar a todo  el m undo...

¿Qué es cine bueno?.
Hay que saber lo que entiende la gente por cine 

bueno. A unos les gusta “T ibu rón” y para ellos es lo 
m ejor... El cine bueno se p o d ría  p oner para un  cier
to  público, el que exigiría una élite de gente: Orfe- 
llini, T ruffau t, etc.

Si los de los cines viéramos una respuesta contra
taríam os más cosas y sentiríam os ese gustillo de con
tribu ir a crear algo. Pero si traes una película buena, 
aunque sea una reposición, y vienen cuatro  te los 
planteas y dices: Lo siento pero a p artir de ahora las 
lesbianas y el no se qué.

Por lo que estamos oyendo no merece la pena in
tentar cosas.

(M anolo) No te atreves; te  da m iedo.
(Q uique) N osotros lo hem os entendido  (Hablo 

en plural porque me acuerdo de cuando le decía  a 
C arretero de hacer algunos ciclos conjuntos). A de
más que el cine no es un  centro cultural. Es arte y to 
do lo que tú  digas pero es una industria que tiene 
unos gastos y una serie de cosas y de lo que no se 
puede hacer es de mecenas.

M i.padre me lo decía cuando yo hac ía  todas esas 
cosas y me rep e tía  que me equivocaba. Hay que hacer 
caso a los m ayores porque saben cóm o va el tem a, 
pero  tú  vienes de M adrid, de la F acultad , con m ucha 
ilusión y m uchas ideas en la cabeza...

O tra cosa: Con todos los profesores que hay en 
Alcázar ¿es que no se habla en clase o no se com enta 
algo sobre cine?. Supongo que tiene que existir un  in
terés.

(C arretero) Esa clase de público es la que yo he 
echado de m enos cuando han venido com pañías de 
teatro : Profesores, alum nos, licenciados, gente con es
tudios y de la que se supone que tiene cierta form a
ción.

(Q uique) Y luego hablas con ellos y te dicen que 
estuvieron en M adrid y vieron la obra fulanita. Y te 
da coraje porque si no fom entan  el cine o el tea tro  de 
su pueblo ¿por qué lo ven a ciento cincuenta k ilóm e
tros?. Lo que pasa es que les gusta ex teriorm ente.

Yo de tea tro  no entiendo nada porque siempre 
he ido al cine y  he visto m uy poquitas obras pero  me 
acuerdo que a la representación de F em ando  Fernán 
Góm ez, hace tres ferias, asistió m uy poca gente. Y la 
verdad es que tú  vas com o un espectáculo más, p o r el 
aliciente de ver a ese ac to r en directo  puesto que tie 
ne esa unión de cordón umbilical con el cine, y  ves

que no, que la gente sigue sin responder les des lo que 
les des.

¿Sabías que a los m ayores y a los em pleados de 
algunas em presas se les cobra el 50 p o r ciento?. Es de
cir que hay entradas especiales pero van al cine uno o 
dos.otras veces no hay ninguno.

¿No será la cuestión de falta de publicidad?.
(C arretero) No creo. N osotros ponem os la n o r

mal: las carteleras en los sitios de costum bre, los fo 
lletos esos que se im prim en de vez en cuando y algu
na vez en prensa y radio. La verdad es que no  hem os 
no tado  si eso ha influido en que acuda más gente po r
que suelen ir los m ismos...

Hay una cosa clara: A unque la película sea m ala 
o Buena, la gente en tra si tiene interés de verla. Tam 
bién hay películas que traen m ucha publicidad a bom 
bo y p latillo  y eso ya lo conoce la gente. De la que 
realm ente hay que hablar y a la que hay que apoyar 
es de la que se pone esa noche, por ejem plo, porque 
necesita más apoyo.

Yo creo que la publicidad no es m achacar tan to  
a la gente con las mismas películas, sino defender un 
p o q u itín  el cine en general. Pero a lo que no estoy 
dispuesto es hacer una publicidad y que resulte que 
tan to  los em presarios de cine de Alcázar como los 
de fuera repitam os en un tiem po corto  las mismas 
películas porque es una pérdida de dinero. Com o n in 
guno de nosotros conoce la program ación del o tro  me 
parece que la cuestión no está en hacer propaganda.

Quique, antes hablábamos con el Sr. Carretero 
de la posibilidad de renovar los locales. ¿Te has plan
teado algo de esto?.

(Q uique) Sí, pero el cine no se puede tocar por 
den tro , porque el local no es nuestro  y ya ha habido
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problem as en ese sentido . Legalm ente sí podem os ha
cer obras que sean de acondicionam iento  de la in
dustria.

Como persona que tiene cine y vídeo-club, cóm o  
ves al público de éste último?.

(Q uique) Muy variopin to : Desde aquel que se 
consum e siete películas —hay caso en que son socios 
de tres sitios—, hasta  que lo hace cada dos d ías (el so
cio norm al) pasando p o r  el te rcer apartado  en que el 
p roblem a que tienes con ellos es que se han visto m u
cho cine.

El público  tam bién  es m uy pornográfico . Y o d e - . 
cía: “B ueno, el cine porque es el cine pero  com o esto 
lo m o n to  y o ...” . Em pecé ten iendo  una pelícu la  y , co
m o te  las p iden , ahora ya hay vein titantas.

¿Veis alguna solución a todo esto?.
(Q uique) No se puede ayudar al cine con la idea 

de taparle un p o q u itín  la boca y decidir dar subven
ciones “para que el cine no desaparezca” . Hay que 
apoyar el cine en sí, el bloque de cine, y no sólo el ali
ciente de tener una  p rom oción  de ayuda.

Hay que exigir al exh ib idor una calidad de cine, 
pero que haya una respuesta porque a m í m e da lo 
mismo p oner una pelícu la  que otra. Es más m e dan 
asco las “ S” , pero  es donde hay más respuesta.

(M anolo) Y luego o tra  cosa que te hacen unas 
películas españolas, rodadas aq u í y subvencionadas 
p o r el G obierno que son malas, malas. Después nos 
las p o n en  a noso tros por las nubes.

¿Por qué ponen las distribuidoras los precios tan 
altos? ¿No es fomentar la quiebra de los cines ya que 
no hay demasiado público?.

(Q uique) Los cines de pueblo , qu itando  algunas 
excepciones, a las d istribu idoras cada vez les está in te 
resando m enos. ¿Qué es lo que-ocurre?, pues que en 
los cines de capitales es dónde m ueven dinero  y don
de, a lo m ejor, tienen  una red de cinco cines y se de
fienden. E ntonces van quedando  los que son econó
m icam ente fuertes para seguir m anten iéndose ; y se 
m antienen  de esas películas am ericanas que se van tra 
yendo  y de las españolas que se van haciendo. Y p un
to . Pero el resto ... cada vez nos van ato rn illando  más.

Ellos se creen que vam os con el Rolls p o r la ca
lle. La única cosa es que vengan y com prueben  que 
les decim os, pero  que no  lo hagan en un  estreno.

(C arretero ) Yo he ten ido  con tro l de algunas 
pelícu las y la m ism a d istribü idora se ha dado cuen
ta  de que no se pueden  cobrar esos precios y ella 
sola ha bajado. N o es que haya sido m ucho, pero  en
tre  lo poco  que ha  bajado y lo poco  que no ha subido, 
es bastan te .

(Q uique) Lo que m e han  com entado  es que algu
nas casas no  tienen  listas cerradas. Si es cierto  quizá 
explique porqué algunos cines no ponen  tan tas casta
ñas.

(C arretero ) A hí puede ser que ocurra lo que yo 
he hecho  alguna vez: C uando he querido  pasar un  ti
p o  de pelícu la  que venía a porcentaje , una pelícu la  de 
la que se esperaba que viniese público , te n ía  que ten er 
proyectadas todas las pelícu las españolas, o al m enos

pagarlas. Com o no  tengo dinero  para  pagarlas lo que 
hago es fecharlas y así me dan la pelícu la  que m e in
teresa.

Y ya digo, que con tro len  po rq u e  así se dan cuen
ta  de cóm o responde el público.

CUALQUIER EMPRESARIO QUE SE DESANIME 
ESTA PERDIDO

Luis Arias es el em presario más nuevo en estas li
des (cuatro  años). Trabaja en o tro  tipo de negocio 
ajeno com pletam ente  a éste y pasó al cine po rque un 
amigo le com en tó  que en el solar que se h ab ía  com 
prado  se p o d ría  instalar -un cine de verano. Lo pen 
só, vio que p o d ía  ir bien y ob tuvo  los perm isos 
correspondientes.

C uando hace balance de estos años, no se queja. 
R econoce que no  hay grandes beneficios pero tam po
co va mal del to d o ; considera que se defiende y nos 
com enta que si pensara am ortizar el cine necesitaría, 
p o r lo m enos, quince o veinte años.

¿Usted también trabaja con el sistema ese fam o
so de las listas cerradas?.

T odo lo que yo  he co n tra tad o  este año ha sido 
a porcentaje,

Explíquenos en qué consiste.
Pues dar de la película el 60, 70 ó 50 por ciento 

de la taquilla neta. Si haces cincuenta mil pesetas la 
d istribu idora se lleva veinticinco m il, por ejem plo. De 
las o tras veinticinco que te quedan a t í  tienes que pa
gar el personal, los im puestos,... En fin, todo .

- 27 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Alacena de deseos . #7, 11/1985.



Claro que, suele decirse que estas películas a las 
que se acude suelen ser las que te dejan m enos benefi
cio, aunque acreditas tu  local. Pero todas las películas 
no pueden ser así. Se pueden p royectar un par de 
ellas o tres pero más no porque llegaría un m om ento 
en que tendrías el cine para ellos.

¿En que situación se encuentra su empresa? 
¿Piensa continuar?.

Sí, sin lugar a dudas. No me he desanim ado y 
cualquier em presario que lo haga pierde la em presa; 
hay que seguir luchando por ella. El cine tiene sus 
altas y  sus bajas, como todos los negocios.

Comentábamos con los demás empresarios, el h e
cho de que en otros países ya se ha superado la crisis 
de asistencia a los cines e incluso se están abriendo lo 
cales nuevos. ¿Cree que aquí ocurrirá lo mismo?.

La verdad es que no estoy m uy al corriente de 
todo  eso. A m í lo que me preocupa es la con tra ta 
ción de películas, sobre el mes de Diciem bre o Enero, 
que yo creo que van a ir bien y ya está. A hora, estos 
señores es lógico que estén más inform ados porque 
viven de esto, son m uchos años los que llevan luchan
do.

¿A qué se debe que ciertos estrenos lleguen an
tes a otros pueblos que al nuestro?.

No lo sé. D eberían venir antes aq u í porque Alcá
zar es más im portan te . A hora, ciertos estrenos sí, pe
ro  todos no porque yo he tenido estrenos este verano 
a la altura de cualquier o tro  sitio y eso que soy nuevo 
en la m ateria.

Quizá consista en program arlo antes o en tener 
m enos películas contratadas.

A lo m ejor si se cuenta con m ucho m aterial hay 
que ir dando salida a lo más antiguo... No lo sé. En ge
neral creo que en A lcázar se están echando películas 
de actualidad y m uy buenas. Lo que pasa es que en 
verano a la gente le atrae más ir a terraza, sobre todo  
si hace m ucho calor, com o este año. El año pasado 
que hizo más frío  en Agosto, tuvim os m enos gente.

Aunque todo es nuevo, ¿ha pensado hacer algún 
tipo de reforma o innovación?.

No. El sonido lo tengo a la ú ltim a, com o se suele 
decir. Si salen norm as nuevas sí pienso hacerlo ¿por 
qué no?, siendo m ejora para los clientes, sin lugar a 
dudas, para que se sintieran más a gusto.

¿Cuánto cuesta un reestreno?.
Es que varía m ucho: Según ei t ítu lo , según la 

duración... Oscila entre las veinticinco y las cincuenta 
m il pesetas, hay reestrenos que cuestan caros porque 
son m ejores que los estrenos. Suelen ser películas fa
mosas y que tienen la garantía de que la exhibición 
va a ir bien.

¿Cree que llegarán a desaparecer los cines?.
No lo sé. Lo veo difícil. Espero que no. Tam bién

lo que pasa es que hay un  poco de m iedo a salir de 
noche, pero ya tendrem os esa seguridad. Todas las 
cosas tienen que llevar su curso.

Entonces lo que hay que hacer es tranquilizar
se.

Tranquilizarse, sí. Saber que ahora hay una épo
ca mala. Si se puede aguantar, aguantarla; si no, 
cerrar el local y abrirlo luego. O reform arlo y ponerlo 
más actual.
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EL CINE TIENE SABOR, EL VIDEO LA COMO
DIDAD DE TU CASA.

¿Qué gustos tiene el público?.
¡Uy, el gusto del público es m uy variado!. Hay 

a quienes les gustan las películas de m iedo y a o tros 
las de dibujos anim ados.

¿Seguimos con la fiebre de las películas “ S” ?.
Yo no p royecto  esas películas. Mi cine, es más 

bien de tipo  fam iliar, van los chiquillos... No le veo 
porvenir a las películas “ S” .

C iertos d ías puedes p oner películas de esas de 
18 años donde hay violencia y algún desnudo, pero 
que venga a cuen to .

¿Qué público es el que más le gusta?.
Los chiquillos. Yo d aría  infantiles todas las se

m anas po rque m e encantan . Serán los que m enos di
nero  dejen pero  eso es lo más grande que hay. Ver 
un local lleno de niños eso es lo más fabuloso. Moles
tan  po rque vocean, pero  com o el de al lado tam bién 
tiene hijos, aguanta po rque eso es norm al.

¿Hay algún tipo de subvención para los cines?.
Yo he le ído  algo de subvención para reform as en 

los Boletines que me m andan creo que p roced ían  del 
M inisterio de C ultu ra  pero  no le puedo dar certeza.

¿Cómo ve la com petencia del vídeo?.
U na com petencia grandísim a. Estás viendo la pe

lícula en casa, cóm odo, en tu sillón de siempre,, en 
zapatillas, com o quieras... Es natural, resulta más có

m odo  que estar en  el cine p o r m uy  buen cine que  ten 
gas. La ventaja que tiene el cine es que sales con los 
am igos, com entas la pelícu la , te  tom as un  café.... El 
cine tiene sabor y el v ídeo  la com odidad  de tu  cása.

Inclusive algunos señores se ju n tan  dos o tres 
m atrim onios, tom an  algo y  ven ju n to s  la pelícu la  en 
un  piso. O sea, que no solo p ierde el cine sino el bar, 
el am biente del pueb lo ... Pero hay que hacer que el 
público  vaya al cine, llevarlo.

Soledad Murat Pinto.
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DANSEUR / DANSEUSE

(La Consegración de la Primevera 
A. Carpentier)

1 , 2 , 3 , . .  1 y y y y y  2 y y y y y  3... 
No consientas ser aire.
Digo dom inio

ám bito  exterm inado 
C enita la gravedad, a un pun to .
A lo más, afán, de pájaro lúdico ’

y bobo.
O está, y no.
Sujeto/a al equilibrio del m enor tono .
De luxe, capra 
a apoyatura escueta
sobre el plato —de Stravinsky, evacuario—: 
esplendor cinético.
O, qué contrarios, a la cabra enjuta,
del vértigo en la tabla,
al borde de traspiés, a los abismos urbanos

(la silla 
la escala,
¡trepa!, ¡trepa!) 

del heridor m etal destem ple.
Vals. D entro  del vals.
Del vértice inerm e se enfanga la lira 
y cojo y Nureyev
con la escoba inicia jaccioso, burlón 
(a tropellado) el pax a deux.
S altatriz .
Pienso en la caja de m úsica 
pedestal a la denseuse 
(satin por la crítica  cintura,

de la arcana cursi)
F ü r Elise. 4 compases.
(para Elisa)
N unca aire, aire. N unca ...

E. L. B.

ENRIQUE LOPEZ BUIL - POETA
Enrique López Buil. Melilla. Alrededor de 40 años. Quí

mico y poeta (aunque él no se considere como tal). Contra
dictorio... contradictorio como la vida misma, porque Enri
que hizo una apuesta hace años por la vida y consiguió la ale
gría, afirmándola día a día. Este es su feudo: desde la influen
cia árabe, placentera y sensual, a través del azul estallido mala
gueño, y hasta la desnudez mesetaria... pero nada ha sido gra
tis y sus ojos también lo saben.

Naces en Melilla y a los 17 años marchas a Málaga, y en 
estos momentos llevas alrededor de 13 años afincado en Puer- 
tollano. A pesar de que el contacto con Málaga lo mantienes 
vivo, ¿Cómo ha influido en tu obra vivir en La Mancha?.

La influencia es evidente. Recuerdo ahora que hace unos 
9 ó 10 años estábamos en una especie de discoteca de pueblo 
en Carratraca (pueblo cercano a Málaga y que tiene unas con
notaciones muy romanas), yo llevaba unos poemas y se los de
jé a leer a María Victoria Atencia. Me dijo en ese momento que 
se notaba en mi poesía la influencia de mi nueva ubicación, 
que era como más hermética, más intimista, aunque el paisaje 
manchego, le dije, es absolutamente abierto, igual que sus gen
tes. Pero hay un factor que para m í es fundamental: la ausen
cia del mar; concretamente en los poemas de aquella época ha
cía unas referencias demasiado reiterativas al mar.

Pero Sí, La Mancha me ha influido mucho, y quizá de 
una forma camaleónica, porque no en vano fue una tierra de 
transición, había que sacar la cruz y había que sacar la media 
luna, y en cierto modo había que estar al sol que más calienta. 
Creo que yo también me he mimetizado con todo este devenir 
histórico y soy bastante camaleónico.

Siguiendo con el tema manchego, ¿cómo ves lo que se 
está haciendo ahora mismo en La Mancha en cuanto a poesía?

Hay en primer lugar una cosa que me parece muy intere
sante, que es un resurgimiento de las revistas literarias o de 
pensamiento. Han aflorado revistas en Puertollano, Valdepe
ñas, Alcázar, Manzanares... Aunque con esto no quiero tam po
co caer en el optimismo de que se va a leer más poesía.

Raúl Carbonell, en su Estudio sobre poesía manchega ac
tual, dice que en La Mancha se están dando ahora mismo las 
mismas corrientes que a nivel europeo. Considerando que hasta 
hace algunos años imperaba en La Mancha un tipo de poesía 
localista, folklórica, la afirmación de Raúl es bastante impor
tante ¿qué opinas tú de esto?

Bueno, no conozco el panorama de la poesía europea 
contemporánea, porque normalmente en poesía no me gusta 
leer traducciones. He leido recientemente una antología de la 
poesía francesa contemporánea y la verdad es que no me inte
resa en absoluto. Por otra parte te diré que últimamente leo 
más narrativa que poesía.

- 30 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Alacena de deseos . #7, 11/1985.



Lo que sí he observado a mis amigos de Puertollano (y ' 
hablo de Puertollano porque es donde más conozco la historia) 
es lo de inventarse palabras, y por un lado me parece muy bien 
porque el lenguaje es un ser vivo y hay que crearlo, recrearlo e 
incluso distorsionarlo, pero para hacer eso hay que conocerlo 
perfectamente; cuando se llega a hacer una obra como la de 
Borges, por ejemplo, o la de un García Márquez, o la de un Pé
rez Estrada incluso, se puede uno permitir el lujo de inventar 
palabras.

¿Piensas que la poesía es el género literario de la inti
midad?

Sí, me parece totalmente acertado, es más, yo diría que 
la poesía es el género intimado absoluto. El poeta escribe para 
el poeta, o para los poetas. La poesía es el género más adecua
do para desnudarte, para decir quién eres y cómo eres, en parte 
también porque es minoritaria y tiene menos difusión.

¿Cuál piensas que es la característica fundamental de tu 
poesía?

Así de pronto, lo primero que se me ocurre es que es co
mo una especie de gazpacho manchego —aragonés— pasado por 
los montes del Rif de Melilla. Creo que lleva de todo... el ba
rroco está presente, Quevedos, y actualmente hay un poeta 
que a m í me ha impresionado siempre: Rafael Pérez Estrada.

¿Pero no hay alguna característica esencial, en cuanto a 
temas, por ejemplo?

Bueno, en cuanto a temas, me ha.apasionado siempre el 
tema amoroso, incluso de tinte becqueriano, romántico, plató
nico... yo creo que los plieges de mi espíritu están estancados 
en los 15 años. También me gusta hacer una especie de contra
punto a un exceso de lirismo, lo mezclo con una dosis de hu
mor, de ironía, de desgarrada ironía.

¿Qué te induce más a escribir poesía, el deseo de experi
mentar con el lenguaje o la necesidad de contar una experien
cia?

Están las dos posibilidades, existe el deseo de experimen
tar, y aunque esto suene ya a tópico me parece que estamos 
experimentando siempre, aunque parezca que está ya todo di
cho y hecho creo que siempre se puede hacer algo nuevo.

En cuanto a contar una experiencia, me parece que está 
íntimamente ligado con el factor memoria, con esa especie de 
frustración ante tus deseos, tus anhelos... cuando estás hacien
do el amor no se te ocurre escribir un poema, el poema lo es
cribes cuando tienes esa carencia.

¿Sería entonces la poesía un culto al recuerdo?
En cierto modo sí. Es hacer de la memoria un fósil para 

que sé quede impreso en el papel y te sirva para seguir añoran
do esa nostalgia y esa ausencia.

De todas las corrientes que hay en poesía ¿dónde estaría 
tu sitio específico?

Yo siempre he sido un autodidacta. Estar metido en una 
corriente me parece una pretensión. Pero digamos que estoy 
en un movimiento esteticista, me apasiona la belleza y preten- 

-d o  ir hacia una mínima perfección. Me gustaría escribir un 
poema, un solo poema en toda mi vida.

Dices que eres un apasionado de la belleza, y realmente 
esto se nota en tus poemas, la belleza incluso como tema, la 
belleza clásica, los cuerpos jóvenes con las proporciones del 
mundo griego...

Efectivamente, el tema de la belleza, y como tú  has di- 
>cho el de la belleza clásica (aunque la belleza no es clásica ni 
moderna) impregnan lógicamente mis poemas.

Has tocado en tu obra y con cierta frecuencia el tema 
erótico, sexual, fálico, incluso creo que hay a punto de publi-

Sí, este libro es un proyecto que yo tenía desde hace 
años, incluso los primeros poemas del libro los escribí hace 
algunos años. Este libro que empecé llamándolo Suite Fálica 
y que ahora se titula “DE NATURA ISTA CONSOLATION1S 
RES OCULTAE (SUITE FALICA)” son una serie de poemas 
de tema fálico, acompañados por una serie de maravillosas 
ilustraciones de tema fálico también realizadas por Rafael Pé
rez Estrada. He intentado tocar este tema de una forma ele
gante, y si me apuras culta o cultista. También hay mucha ter
nura en el libro, y nostalgia. Algunos poemas empiezan por el 
descubrimiento de la sexualidad, y va pasando por toda la 
evolución cronológica del hombre.

(De la Suite fálica)

SUGERENCIA A UN CORTO EPILOGO

No iré, de éste, a cualquiera de los m undos,
folgando.

Y es el llan to  y la pena,
y es la pena del llan to ,
m ayor q u eb ran to  quien m e anega.
J inete  arriba, 
m o n tu ra , po r lo bajo.
V ibración o m ano, 
falo o concha, 
p en e trad o r y penetrado .
A y, qué tristeza,

salirse de los mapas, 
la verga enhiesta, 
el coño más que plano 
p o r las luengas carencias.

car un libro con este tema.
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• El libro será publicado pasiblemente en la imprenta de la 
Diputación de-Jaén-, a través de un amigo, Pepe Baena, que será 
también el prologuista. Y uno de los poemas de este libro ha si
do incluido en la  “Antología de la poesía erótica” . Litoral'. Má
laga.

Acabas de mencionar la “Antología de la poesía erótica!’, 
libro que. apareció hace unos meses y que está ya agotado y en 
vías de una segunda edición ¿Cuál es tu opinión sobre esta An- 
.tología?

Pues discrepo de la opinión de Rosa-Montero es un artí
culo. aparecido hace algunas semanas.en El'País. Viene.a decir 
que . es un libro machista, incompleto y falocrático. A mi me 
parece que la Antólogía es una obra muy completa y- que el an-

- tólogo,. Rafael Pérez Estrada, ha hecho un minucioso tr'abajp. 
Si. solamente van incluidas en esta Antología dos mujeres (Safo 
y Ana R'ossetti)eS porque el género .erótióo ha sidp escasamen
te'tratado. por las mujeres. No se puede hacer iin juicio.simplis
ta de' este libro.

Eres un gran conocedor de la-poesía andaluza y especial
mente de la malagueña ¿cómo ves el panorama?

■ Bueno, en su totalidad no puedo juzgarlo, conozco espe- 
. cialmente' a ün sector que por su-edad está próximo a la mía, 
aunque hay'algunos más jóv.enes que yo, como por ejemplo Ju- 
venal Soto, qué tiene una poesía que me llega mucho. He men
cionado y-a repetidamente a Rafael Pérez Estrada, que es.uno de 
mis ídolos,'M aría Victoria Atencia, .Salvador López Becerra, 
Rafael Ballesteros, Manolo Salinas, Rafael Inglada, Pablo Gar
cía Baena, por supuesto, Pepe Baena, Alfonso Canales, padre

de la poesía andaluza contemporánea...
Una de las características de tu poesía en cuanto a su 

estructura lingüística es que utilizas giros poco usuales, no ya 
en el lenguaje coloquial sino incluso en el lenguaje escrito. ¿Es
to lo haces con pretensión de algo o es un fin en sí mismo?

Es un fin en sí mismo, me encuentro muy a gusto uti
lizando arcaísmos, expresiones que se hicieron hace 300 años
o más. El lenguaje de Quevedo, por ejemplo, me apasiona, el 
del Garcilaso, incluso el de Teresa de Jesús. Pero para ser más 
sincero también hay en esto una especie de pretensión de pro
fanación de las estructuras gramaticales usuales para conseguir 
una especie de revulsivo del lenguaje, y también porque si a 
m í me cuesta escribirlo que le cueste también a quien lo lea.

Etica y estética en tu poesía ¿qué impera?
Intento mezclar un poco. Estética quizá primero y luego 

ética. Me parece que cualquier empresa que un hombre realice 
en la vida tiene que tener un mínimo de ética, porque la estéti
ca nos viene ya por añadidura. La persona mas elemental, más 
primitiva tiene ya un concepto de la belleza que lo lleva en sus 
genes.

Y ya para acabar Enrique, ¿el poema se termina alguna
vez?

El poema no se termina nunca. Yo creo que en realidad 
siempre escribo el mismo poema, como el novelista escribe 
siempre la misma novela. Creo que se busca escribir un sólo 
poema, una sola obra en la vida, o la obra de una vida.

Ana María Molina Fdez.

EXTASIS AMARIO

Di, instante,
oh vertiente despojada del limbo, 
mujer que yo  juntara al recorrido 
mi yo  más presente,
-m u jer  am biguo—. No basta
territorio a la doma
que ya acaba la insignia y el servicio:
es sólo un instante
alocado corcel, voraz
(ciego renglón

que derramas los puntos suspensivos) 
... y se recuerda

la estancia primaria, 
paraíso efím ero  
en la primera carne total.
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x x x n  EXPOSICION 
ESTATAL DE PINTURA

En la C iudad de A lcázar de San Juan  siendo las 
7 ’30 de la tarde , el d ía  1 de O ctubre de 1.985 se reu
n ieron  en la Casa de C ultu ra de Alcázar de San Juan , 
los Sres. m iem bros del Ju rado  de la' XXX II Exposi
ción E statal de P in tu ra  del Excm o. A yuntam iento  
de la C iudad, citados previam ente p o r el Sr. Alcalde 
D. Miguel Angel Reguillo G onzález com o Alcade 
Presidenté y P residente del Jurado.

Q uedando su com posición de la siguiente m a
nera:
— Presidente:

D. Miguel Angel Reguillo González, A lcalde del 
Excm o. A yuntam ien to  de Alcázar de San Juan.
— Vocales:

D. C onrado R om ero M oya, Concejal del Excm o. 
A yuntam ien to .

D. José Luis Loarce Góm ez, en representación 
del Area de C ultura de la Excm a. D iputación  Provin
cial de C iudad Real y C rítico  de A rte.

Dña. Marisa Jim énez Bellma, L icenciada en His
to ria  del A rte.

D. Luis Jaim e Brihuega Sierra, P rofesor T itular 
de H istoria del A rte en la F acultad  de G eografía e 
H istoria de la Universidad C om plutense de M adrid.

D. A ntonio  F ernández M olina, m iem bro de la 
A sociación N acional de C ríticos de A rte y p in to r.

R eunidos todos los señores en presencia del Se
cretario  D. José F ernando  Sánchez Ruiz, D irector 
de la Casa de C ultura Universidad Popular de la 
C iudad ,tom aron  los siguientes acuerdos:

1.— Proceder a seleccionar la obra de la sección 
de Jóvenes, posterio rm ente  conceder M ención de H o
nor a Santiago V era Cañizares por la obra titu lada

“ Sierra” .
C onceder el prem io de Jóvenes P intores a Jo 

sé E stacha por una obra denom inada “ Sin t í tu lo ” .
2 .— Se procedió  a seleccionar la obra de la E x

posición Estatal. En ambas selecciones, todos los cua
dros descartados fueron con el consentim iento  unán i
m e del Ju rado  com o asim ismo la deliberación de to 
dos los acuerdos a los que hubo lugar.

3 .— Después de seleccionada la obra de la E xpo
sición E statal, se procedió  a escoger algunos cuadros 
con ascendencia a prem io y resu ltaron  escogidos los 
siguientes:

“ Casi nunca hay nad ie” de Esteban N uñez de 
Arenas.

“ A m biente de F u m ad o r” de Javier Baldeón.
“ Sin t í tu lo ”  de C urro González..,
“ Sobre un  paisaje”  de José Estelles Salom ón.
“ La M irada”  de Francisco Leal Serrano.
“ El esp íritu  del perro  en la carre tera” de Santia

go Vera Cañizares.

Los Sres. m iem bros del Ju rado  discutieron p ro 
fundam ente las cualidades de cada uno  de estos cua
dros duran te largo ra to  acabando de decidir por 
m ayoría  conceder el p rim er Prem io a José Estelles Sa
lom ón por la obra “Sobre un  paisaje” . Y conceder el 
segundo Prem io p o r unanim idad a Javier Baldeón por 
la obra “ A m biente de fu m ad o r”  dejando constancia 
que lo concede a la obra que den tro  del embalaje de 
cristal se encuentra , ten iendo  en cuenta que dicho 
embalaje deberá ser re tirado  inexcusablem ente para la 
exhibición de esta y la recepción del Premio.

Y no habiendo más asuntos que tra ta r siendo las
11 de la n o c h e ro s  Sres. m iem bros del Jurado  firm an 
la presente y yo com o Secretario doy fe.
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VII Concurso Exposición de Pintura.-
Organizado por la Asociación General de 
Obreros y Empleados de los FFCC de Es
paña. Podrán participar pintores oriun
dos o residentes que se inscriban en el mis
mos. Con libertad de Técnica, Estilo y 
Temática las obras han de ser inéditas. 
Primer Premio 300.000 Pts. Segundo de 
Tema Ferroviario 7.000 Pts. Tercer 
Premio sólo para asociados 50.000 Pts. 
Máximo de dos obras por autor, no 
mayores de 150 cm. ni inferiores a 44 cm. 
Por cualquier lado la obra se entregará 
hasta el 15 de Noviembre en la C/ Ato
cha, 83 - 28012 Madrid por las mañanas 
de 9 a 2 la Exposición será del 23 de 
Noviembre al 7 de Diciembre. Más 
información en la Asociación. Tno: (91)
4 29 23 75 y 4 29 15 18.

XVII Congreso Nacional de Arqueolo
gía— Del 14 al 20 de Noviembre en las 
Islas Canarias el tema fundamental del 
Congreso es “Relaciones Culturales Medi- 
terráneoatlántico entre el IV y el II Mile
nio: Oficina permanente del Congreso Con
sejería de Cultura y Deportes del Gobier
no de Canarias Plaza de los Derechos Hu
manos, s/n 35003 Las Palmas de Gran Ca
naria.

I CONGRESO JOVEN DE HISTORIA 
DE CASTILLA-LA MANCHA.- Organi
zado y convocado por la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Comu
nidades del 16 al 20 de Diciembre en Ciu
dad Real. El Congreso se organiza en con
junción con el Año Internacional de la Ju
ventud, podrán participar menores de 25 
años en dos modalidades a través de un 
grupo escolar o como grupos culturales. 
Las comunicaciones tendrán un máximo 
de 15 folios y el Director del trabajo ex
pondrá un trabajo de 5 folios.

Los grupos inscritos recibirán un lote 
de libros sobre la Historia de Castilla-La 
Mancha y el apoyo técnico con conferen
cias y proyecciones por parte de la Junta 
de Comunidades. Las inscripciones e in
formación en la Consejería de Educación 
y Cultura C/ Trinidad, 8 - TOLEDO.

I CONGRESO DE HISTORIA DE 
CASTILLA-LA MANCHA.- Ponencias: 
Metodología y fuentes para la Historia 
de Castilla-La Mancha. Pueblos y Culturas 
Prehistóricas y Protohistóricas.

Romanos y Visigodos en la Región, 
Hegemonía Cultural y Cambios sociales 
Musulmanes y Cristianos, la implantación 
del Feudalismo en Castilla-La Mancha. 
Los Conflictos sociales y la evolución eco
nómica en la Edad Moderna. Castilla-La

Mancha y América. Transformaciones 
burguesas, cambios políticos y evolución 
social.

El Congreso se celebrará en C. Real del 
16 al 20 de Diciembre. Mas información 
en la Consejería de Educación y Cultura.
C/ Trinidad, 8 - Toledo.

Ayudas económicas para estudiantes 
en Centros Universitarios de Castilla-La 
Mancha.— Las ayudas están destinadas a 
naturales o residentes en la Región 
que quieran realizar estudios universita
rios en los Centros de la misma, y que 
además hayan solicitado beca al Ministe
rio de Educación y Ciencia no siendo esto 
condicionante de recibir o no la ayuda de 
la Consejería. Los requisitos académicos 
se regulan según el B.O.E. del 14 de Mar
zo y los requisitos económicos se regulan 
según el B.O.E. 15 y 26 Marzo.

Información y presentación de solici
tudes en la Consejería de Educación y 
Cultura o Delegaciones Provinciales de la 
misma.

VTdCÍO S  d V Í
W i S O b  \3 _ c 0 r  
M (jo'fíTS.Ol O'b 

p e r o s  & i r ¿  s o
O b  d A J ib O ^

Delegaciones Provinciales de la Consejería:

ALBACETE:
Dirección
Avda. de la Estación. 2

Teléfono 
967/23 50 12 
967/21 19 38

CIUDAD REAL:
Dirección 
C7. Paloma. 7

Teléfono
926-22 13 37 
926/22 35 22

CUENCA:
Dirección
C/. Astrana Marín, 2

Teléfono 
966/22 26 52 
966/22 20 11

GUADALAJARA:
Dirección
Plaza de San Esteban, 3

Teléfono 
911/22 19 94 
911/22 20 62

TOLEDO:
Dirección
Plaza de Zocodover, 11

Teléfono 
925/22 33 85 
925/22 38 94

o á

ĝ
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- 34 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Alacena de deseos . #7, 11/1985.



CENTROS UNIVERSITARIOS  
DE CASTILLA-LA M AN CH A

RESIDENCIAS JUVENILES  
PARA ESTUDIANTES

Albacete:

— Facultad de Derecho.
— Escuela Universitaria Politécnica.

Informática.
Agrícolas.
Industriales.
Forestales.

— Escuela Universitaria de Magisterio.
— Escuela Universitaria de Enfermería.

Ciudad Real:

— Facultad de Letras.
Geografía e Historia,
Filología.

— Facultad de Químicas.
— Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Agrícola.
— Escuela Universitaria de Magisterio.
— Escuela Universitaria de Enfermería.
— Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Minera e Industrial (Almadén).

Cuenca:

— Colegio Universitario.
Derecho.
Geografía e Historia.

— Escuela Universitaria de Magisterio.
— Escuela Universitaria de Enfermería.

Guadalajara:

— Escuela Universitaria de Magisterio.
— Escuela Universitaria de Enfermería.

Toledo:

— Colegio Universitario.
Derecho.
Empresariales.
Geografía e Historia.
Químicas.

— Escuela Universitaria de Magisterio.
— Escuela de Ingeniería Técnica Industrial (C.E.I.).

La Consejería de Educación y Cultura ofrece a los estudian
tes de Castilla-La Mancha la posibilidad de alojamiento, en 
internado o media pensión, en las Residencias Juveniles de 
que dispone, para aquellos jóvenes que, por razones de estu
dio, tengan que desplazarse de su residencia familiar.

Ciudad Real. Residencia Juvenil « D o n  Quijote».

Dirección Teléfono Distrito Postal

Ctra. de Carrión, s/n. 926/22 14 91 12005 
926/22 14 36

Ciudad Real. Residencia Juvenil  «El Doncel» .

Dirección Teléfono Distrito Postal

Ronda del Parque, s/n. 926/2139 40 13002

Cuenca. Residencia Juvenil «M aría  de M olina» .

Dirección Teléfono Distrito Postal

Virgen del Pilar, 1 966/22 24 20 26002 
966/22 00 06

Cuenca. Residencia Juvenil « A lo n so  de Ojeda».

Dirección Teléfono Distrito Postal

Avd. San Ignacio de 
Loyola, 13 ,

966/22 22 51
966/22 24 51 16002

Toledo. Residencia Juvenil «San  Servando».

Dirección Teléfono Distrito Postal

Castillo de San Servando 925/22 45 54 45006 
925/22 45 58

BECARIOS COLABORADORES
La Consejería de Educación y Cultura ha convocado plazas 
de Becarios Colaboradores para estudiantes universitarios 
durante el curso escolar 1985-86. en número correspondien
te al de 1 por cada 30 residentes internos. La cuantía de las 
becas es de 63.000 ptas., además de la exención del pago de 
los servicios residenciales. Para información sobre estas be
cas. dirigirse a las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
o a las citadas Residencias Juveniles.

ckríios y  CorildCloS o>V/SOS y C o 7?Td 
Sos CovracToS dntiSoby Cor/Tócfos &ATÍ5 
TécToS S'irt óoS üoVJ^CToS <3 a
cMT/5oS y  CoriTc^cr9S dtTÍ£>oS H C oviácr 
5 y OP'VJB-CJOS ÓATÍSOs  a ^ n T d ó T O S
d v i s o í  y COVJSCIOS S v i s o s  <3 COVTái
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II SEMANA DEL CHE ESPAÑOL
* LAS ACTRICES *

Diputación Provincial. Area de Cultura / 25 al 29 Noviembre 

Ayuntamiento de ALCAZAR DE S. JUAN

«FUTURO IMPERFECTO
Director: Niño Quevedo

«FEMENINO SINGULAR-
Director: Juanjo López

«LOS PARAISOS PERDIDOS
Director: Basilio Martín Patino

' » í  t

«LA REINA DEL MATE
Director: Fermín Cabal

«LA VIEJA MUSICA^
Director: Mario Camus

V \ -

LA VIEJA 
MUSICA
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