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Todos queremos ver limpia la Porque a estas alturas; no 
ciudad. Y para eso, la colabora- podemos dejar nuestro civismo 
ción de todos es indispensable. por los suelos. 
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cados en estas páginas. La opinión de esta revista 
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la mayor amplitud de ideas en beneficio de nues
tros lectores. 

Editorial 

Garantías suficientes 

Las obras de construcción de viviendas 
que nueve cooperativas llevan a cabo en 

el Sector III están ya en su recta final y 
próximamente algunas de ellas 

empezarán a entregar las viviendas a los 
cooperativistas. Este es un hecho de 

indudable importancia por cuanto que 
así se ve cumplido el objetivo de casi 

4.000 familias que hace unos años 
iniciaron un proyecto ambicioso y 

encomiable: construir casi 4.000 
viviendas unifamiliares en régimen de 

cooperativa. 
Su finalización, con la entrega de las 

viviendas, es algo de lo que el 
Ayuntamiento se congratula y que sólo 

ha sido posible porque el Ayuntamiento 
ha garantizado la terminación de las 

obras de urbanización. Esta es una idea 
que ha de quedar clara: si no hubiera 

sido· por esta actuación, probablemente 
todavía se estaría en la duda de si se 

terminarían las viviendas y las obras de 
urbanización. 

La razón por la que el Ayuntamiento ha 
intervenido viene determinada por una 
petición de ayuda que tanto la Junta de 

Compensación como las directivas de la 
mayoría de las cooperativas planearon 

hace varios años. Esta intervención 
permitiría, junto con la de otros 

organismos de la Administración, que las 
viviendas recibieran la calificación de 
habitabilidad, que se concedieran los 

créditos finales del Banco Hipotecario, 
que recibieran todas las ventajas de las 

viviendas de protección oficial y que, en 
definitiva, se garantizase la posibilidad 

de que los cooperativistas ocupasen sus 
viviendas lo antes posible. 

En esta negociación, la Junta de 
Compensación y las cooperativas tenían 

que comprometerse a garantizar 
mediante avales bancarios o dinero en 

efectivo, los millones de pesetas que, 
según los datos confeccionados por un 

equipo de auditores, restaban para 
terminar con la urbanización y con las 

expropiaciones. La Junta de 
Compensación empezó entonces a poner 
objeciones continuas para establecer esta 

garantía, intentando que el 
Ayuntamiento garantizara con el dinero 
de todos los vecinos aquello que ella no 

pudiera garantizar. 
Como es fácil de comprender, el 
Ayuntamiento no 'podía entrar en ese 
juego. Lo contrario hubiera sido una 
temeridad que hubiera conducido al 
Ayuntamiento al más absoluto de los 
desastres económicos y financieros. Por 
esto ha sido J.a espera. 
Con el convenio ahora firmado, todos los 
organismos (Junta de Compensación, 
cooperativas, Banco Hipotecario, 
Ayuntamiento y Comunidad Autónoma) 
se comprometen a cumplir las 
obligaciones pactadas que permitirán la 
finalización del Sector III, si todas las 
partes implicadas cumplen sus 
compromisos: el Ayuntamiento va a 
terminar la urbanización del polígono, 
toda vez que la Junta de Compensación 
garantiza los pagos correspondientes; el 
Instituto de Promoción Pública de la 
vivienda se compromete a abonar las 
120.000 de ayuda personal; el Banco 
Hipotecario procederá a conceder 
adelantos de Tesorería, de acuerdo con 
las necesidades de cada cooperativa y 
otorgara los préstamos complementarios, 
previa la concesión por la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Urbanismo; además el 
Banco Hipotecario procederá al 
aplazamiento de pago de los intereses 
siempre que estén suficientemente 
justificados y el Ayuntamiento se 
compromete a efectuar los trámites 
necesarios para llevar a cabo la gestión 
de los terrenos afectados por el 5. º 
cinturón, a favor de la Junta de 
Compensación o directamente a favor de 
las cooperativas. 
En este asunto, el Gobierno Municipal se 
ha movido en un sólo sentido: conseguir 
que el Sector III se termine. Pero no a 
cualquier precio. No se puede olvidar 
que el Ayuntamiento representa a todo 
el pueblo de Getafe y no sólo a una parte 
de sus habitantes. 
Por eso se ha estado trabajando con 
decisión pero con tranquilidad, sin 
responder a las provocaciones que 
continuamente se han ido produciendo. 
Al final, como decíamos también al 
principio, nos alegramos que, en bien de 
todos, el Sector III se termine. 
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GRUPO SOCIALISTA-----------------,

Sector 111: Los responsables 
están dentro 

Los hechos acaecidos los últimos días 
en torno a las obras del Sector III han de
satado entre los cooperativistas una serie 
de tensiones auspiciadas por las directi
vas de las cooperativas, en general, y por 
la Junta de Compensación. Se ha apro
vechado descaradamente el deseo de los 
cooperativistas de recibir sus viviendas 
para ocultar, como ya viene siendo habi
tual desde hace tiemno. oroblemas de 
fondo que sólo ahora empiezan a verse 
con claridad. 

No vale decir por sistema que la culpa 
de todos los problemas por los que atra
viesa el Sector III los tiene la Adminis
tración, el PSOE o un concejal. Hay que 
estar ciego o no querer ver nada para 
creerse esos argumentos y conviene em
pezar a poner las cosas en su sitio: La 
pregunta está en la calle lPor qué las vi
viendas han subido tanto de precio y to
davía no se han entregado? 

Las direcciones de algunas cooperati
vas fijaron el precio de las viviendas en 2 
millones aproximadamente; ellas eligie
ron a las constructoras, determinaron los 
plazos y las calidades, ejecutan la obra y 
eligieron las direcciones facultativas y 
sus equipos asesores y técnicos. Son los 
responsables de su gestión. Son por lo 
tanto, los que tienen que contestar a estas 
preguntas. Las cooperativas tienen unas 
juntas de directivas y unas direcciones 
facultativas, que son los responsables 
tanto de la calidad de las viviendas y de 

la urbanización como de los plazos de 
entrega. 

Los responsables están dentro 

La razón por la que las viviendas han 
subido tanto y todavía no han sido entre-. 
gadas, podrían haber sido, cuando me
nos y en algunos casos, mal plantea
miento y una falta de previsión económi
ca intolerable. Si hay que rehacer algu
nas obras, habrá que pedir explicaciones 
a las direcciones facultativas encargadas 
y pagadas para vigilar la perfecta realiza
ción de las mismas. Y si hay problemas 
financieros para acabar las obras, habría 
que preguntarse a qué precios se han fir
mado los contratos con las empresas 
constructoras y urbanizadoras. lNo han 
sido siempre superiores al precio oferta
do a los cooperativistas? Y contestarnos 
que los precios siempre han estado por 
encima de la oferta a los cooperativistas. 
Con poco que se pare uno a pensar, salta 
a la vista que la deuda del Ayuntamiento 
no puede paralizar unas obras que tienen 
un volumen global de más de 20.000 mi
llones de pesetas. 

Ya está bien de buscar chivos expiato
rios y de poner en la picota al primer res
ponsable público que se ponga a tiro. 
Los responsables de los desfases, de los 
problemas que se están presentando es
tán dentro. Ellos saben mejor que nadie 
cuales son las razones por las que se han 

disparatado los precios de las viviendas, 
que no son en ningún caso por falta de 
apoyo de la Administración precisamen
te; por qué los retrasos en las obras, en 
los que puede haber casos de mala ejecu
ción y desajustes económicos; y ellos sa
ben, o deben saber a quien beneficia todo 
esto, si es que hay alguien que se benefi
cia de ello. 

El PSOE y todos sus cargos públicos 
en la Administración han buscado siem
pre beneficiar al movimiento cooperati
vista de Getafü, intentando disminuir los 
desfases económicos y exigiendo las con
diciones urbanísticas necesarias para 
una mejor calidad de vida. De esto es de 
lo único que se nos puede hacer respon
sables. 

La Administración socialista han pro
movido las medidas y ha llevado a cabo 
las gestiones necesarias para garantizar 
la finalización de las obras y conseguir, 
para las cooperativas, desde el principio, 
todas las ventajas de las viviendas de 
protección oficial. Buena prueba de ello 
es el documento para garantizar la finali
zación de obra que hemos ofrecido a las 
cooperativas y a la opinión pública. Exi
gir más a la Administración sería de 
irresponsables e insolidarios con el resto 
de la sociedad. ■

Carmen Ferrero 

Portavoz del Grupo de 
Concejales del PSOE 

GRUPO COMUNISTA------------------------

Un presupuesto engañoso 
Un presupuesto municipal tiene mu

chos más análisis y comentarios que con 
la simplez propagandística que lo pre
sentan el concejal de Hacienda y el alcal
de, como si fuese un saludo de festejos o 
algo similar. 

Para el P.C.E. un presupuesto munici
pal, en primer lugar tiene que elaborarse 
con el resultado de una serie de reunio
nes, entre el gobierno municipal, parti
dos políticos representados en el ayunta
miento, movimientos vecinales, sindica
tos, etc. Ya que un presupuesto debe ser 
reflejo fiel de las inquietudes y demandas 
del conjunto de los vecinos y no un folle
tín de cifras que al final cuadren sin más, 
y bajo el concepto de arrogancia de que 
se han ganado las elecciones y creerse en 
posesión de la verdad, cuando cada día 
están más lejos de ella. En segundo lugar 
debe ser ajustado a la realidad y no in
flarle bajo presupuestos posibles, poco 
realizables, con el objetivo de cubrirles 
las espaldas al gobierno de la nación, que 
en lugar de incrementar el porcentaje de 
participación de los ayuntamientos en 
los presupuestos generales del Estado los 
ha bajado. Y mientras en otro momento 
cuando quien gobernaba en el país no 
era el P.S.O.E. lo habrían presentado de 
forma más real, para que ante la crítica 
vecinal de la falta de realizaciones, justi-

ficarla con la falta de financiación del Es
tado. Ahora el servilismo a sus superio
res les hace dar una información al pue
blo no ajustada a la verdad, ya que en el 
capítulo de INGRESOS se meten como 
411 millones de la posible venta de una 
parcela en el Sector III que ha salido ya a 
subasta pública, y ha quedado desierta, 
ya que en estos momentos en Getafe no 
hay demanda de viviendas. Por eso si 
este ingreso no se realiza las inversiones 
habrá que reducirlas en igual cantidad y 
si a esta reducción se la suma las partidas 
comprometidas anteriormente, como la 
compra de terrenos y centro cívico de 
Perales del Río, junto con los colectores, 
que su financiación la estamos pagando 
en el complemento del recibo del agua, 
podemos comprobar que es un presu
puesto de imagen y que no tiene nada de
trás y que mientras no se reivindique 
mayor participación del Estado para los 
ayuntamientos estamos condenados, si 
el conjunto de los ciudadanos no lo im
pedimos, a tener presupuestos para pa
gar la nómina nada más y como ha de
clarado el Super Ministro Boyer los ser
vicios que creen los ayuntamientos que 
los paguen los vecinos de esos pueblos, 
camino que ya ha seguido el P.S.O.E. en 
Getafe, que ha renunciado a reivindicar
le al gobierno por la postura de subir los 

impuestos en un 32 % para una gran 
mayoría de los vecinos de Getafe, im
puestos que al contrario de lo que dice el 
alcalde como en otras muchas cosas, son 
los más altos de la mayoría de los pue
blos de la zona Sur de Madrid. 

Esta preocupación del P.S.O.E. en Ge
tafe de presentar un presupuesto que 
aparezca cuantioso, de que los vecinos 
pagamos de todo ese presupuesto 25 pts. 
de cada 100 nada más ( el resto se conoce 
que nos lo regalan los bancos o los ame
ricanos). Esa ceguera de no ser capaces 
de criticar al gobierno hace que cual
quier vecino que tenga dos dedos de fren
te, piense que cómo es posible que en 
años anteriores con menos presupuesto 
se realizasen remodelaciones de barrios 
como Margaritas, Fátima, Juan de la 
Cierva, se construyesen las piscinas mu
nicipales, el parque del Sector III, los 
centros cívicos, centro de salud, etc., y 
ahora con el presupuesto «Mayor de Ge
tafe» no se haya hecho prácticamente 
nada y la contestación es sencilla antes 
gobernaba también el P.C.E. y ahora 
está gobernando el P.S.O.E. en solita
rio. ■.

Adolfo Gilaberte 

Portavoz grupo de 
Concejales del P.C.E. 



- GRUPO POPULAR -

Hacia 

alcaldes 

totalitarios 

No ha podido este Grupo en nues
tro Ayuntamiento, pasar por alto un 
comentario, desde estas páginas, a un 
aspecto fundamental que se plasma 
en el proyecto de Ley de Bases de Ré
gimen Local cuyo debate se lleva a 
cabo en estas fechas por el pleno del 
Congreso de los Diputados. El aspec
to al que nos referimos no es ni más ni 
menos que la desaparición de la ac
tual Comisión Municipal Permanen
te, en Ayuntamientos de más de 
5.000 habitantes, órgano que se susti
tuye por la denominada en el referido 
proyecto «Comisión de Gobierno». 
Pues bien, la actual Comisión Muni
cipal Permanente está integrada por 
un número de concejales equivalente 
al tercio de los integrantes de la Cor
poración más el Alcalde, debiendo 
tener aquélla una composición pro
porcional a la de los grupos políticos 
que integran ésta. Es decir, la oposi
ción, del signo que fuere, ha de tener 
representación en la Comisión Muni
cipal Permanente. 

He aquí, por contra, que el Proyec
to de Ley que se debate no establece 
dicha obligatoriedad para esa nueva 
Comisión de Gobierno, órgano cuya 
configuración decidirá el Alcalde 
(art. 22) y, es más, se atribuye a éste la 
facultad no sólo de nombrar a sus 
miembros, sino también de separar
los o cesarlos. 

Recuerdo ello, sin duda, del más 
puro espíritu totalitario ya que ni si
quiera cabría la justificación de fun
damentar dicha regulación en aras de 
una mayor eficacia o celeridad admi
nistrativa. 

Lo que, en realidad, se pretende 
por parte del PSOE no es más que ac
tuar en las decisiones cotidianas de la 
vida municipal de forma que la Opo
sición no moleste. No es ésta la forma 
de abrir cauces para que el ciudadano 
pueda participar en la gestión muni
cipal a través· de sus representantes li
bremente elegidos. Mas al contrario, 
es la mejor forma de que el Alcalde se 
convierta en el ser omnipotente cuya 
voluntad vaya sustituyendo poco a 
poco la del elector. 

Este aspecto, entre otros no hace 
sino cerrar, aún más, la tenaza del po
der sobre quien no lo detenta. ■ 

Grupo Popular 

Esta sección está reservada a la opi
nión de los vecinos. La única limitación 
será el espacio ( 1 folio a máquina y a dos 
espacios). Las cartas deben remitirse a 
GET AFE Boletín Informativo. Plaza de 
la Constitución, l. AYUNTAMIENTO 
DEGETAFE. 

--

Los vecinos, protagonistas 
de las fiestas 

Desde el mismo momento, en el cual 
se anuncia el programa de fiestas hasta el 
día final donde todo el pueblo siente una 
sensación extraña mezcla de nostalgia y 
gozo, por el fin de las mismas han suce
dido innumerables cosas. 

Ha sido el esfuerzo de muchas perso
nas las que han logrado activar una can
tidad importante de dinero (15.000.000) 
de pesetas, que sólo con una gestión eco
nómica no se pueden conseguir. 

Un esfuerzo que año tras año entida
des y vecinos vienen desarrollando de 
forma desinteresada, y que sin duda año 
tras año, si la autoridad no lo impide, 
van a seguir haciéndolo. 

Y es que, cuando de colaborar se trata 
al bien social sigue habiendo personas 
que sin intereses lucrativos trabajando 
en pro de conseguir el bienestar común 
del pueblo y en que tanto las alegrías 
como las tristezas sean compartidas por 
todos. 

. Se afanan en superarse año tras año, 
en la realización de ideas nuevas y en 
conseguir la mayor participación veci
nas en los actos. 

Se afanan en conseguir que el mínimo 
fallo ajeno o no a ellos pueda deslucir las 
fiestas de un pueblo, Nuestro pueblo, .y 
sin pensar siquiera en conseguir un agra
decimiento de la Administración, ni tan 
siquiera una reseña en el Boletín Muni
cipal de su Ayuntamiento. 

Porque si este año la novedad del en
cierro ha supuesto fallos organizativos y 
de inexperiencia hay que reseñarlos para 
corregirlos pero también hay que reseñar 
la voluntad del pueblo en minimizarlos y 
en colaborar a resolverlos con riesgo de 
sus vidas en una actitud de colaboración 
ciudadana fráncamente encomendable. 

Por eso desde la insignificancia de mi 
cargo en la Asociación de Vecinos, Cen
tro San Isidro, y con el apoyo de la Junta 
Directiva, quiero felicitar tanto a las en
tidades, Asociaciones de Vecinos y Pe
ñas, como a los vecinos particulares que 
colaboraron en el encierro, como en 
otras actividades y animarles para que el 
año próximo, si el tiempo y ... no lo impi
de, tengamos las mejores fiestas de nues
tro pueblo. ■. 

Javier González Gutiérrez 
Presidente Asoc. Vecinos 
CENTRO-SAN ISIDRO 

Ideas contra el paro 

Somos muchos los parados que hay en 
Getafe y a menudo pienso en este grave 
problema (el mayor que tenemos). Creo 
que lo principal y lo práctico es buscar 
remedios, aunque, de momento, sean pe
queños. 

Se me han ocurrido un par de cosas 
que, quizás, sean un poco teóricas; de to
das formas, pienso que las ideas son bue
nas y que, retocándose, podrían ser lle
vadas a la práctica. 

l . Cooperativa de Parados

La idea no es nueva. Se trata de que los
parados que estén interesados se asocien
para hacer pública su utilidad: profesio
nes que se tienen, cosas que pueden ha
cer por su experiencia, sus estudios o por
sus intereses.

Esta asociación haría carteles de pro
paganda y un boletín en el que aparece
rían todos aquellos servicios que podrían
hacer los asociados, por ejemplai traba
jos de albañilería, reparación de electro
domésticos, cuidado de niños, limpieza
de casas, clases particulares, etc.

La principal característica de esta coo
perativa es que los servicios ofrecidos se
rían muy baratos, porque entiendo que
un parado es alguien que necesita lo mí
nimo para subsistir y no alguien que en
cima viene con exigencias.

2. Pequeñas parcelas y escuela de
iniciación a la agricultura

Lo principal para subsistir es comer. Y 
quien sepa cultivar la tierra se podrá mo
rir de mucha cosas, pero no de hambre. 

El proyecto se concretaría en aprove
char. para cultivos terrenos que tiene el 
ayuntamiento y alguno que se adquiriera 
para este fin (aunque fuera temporal
mente). 

Tales terrenos se pondrían a disposi
ción de los parados o de una asociación 
de parados para que. les sacaran un ren
dimiento. Podrían dividirse en pequeñas 
parcelas que no necesitarían c<>stosos 
medios de trabajo· (ni tractores, · ni abo".' 
nos químicos, ni grandes cantidades de 
insecticidas). 

Este proyecto pretende: dar una pe
queña ocupación útil a los parados, 
aprovechar unos terrenos (descampados, 
etc.) y, a la vez, servir para enseñar a ni
ños y jóvenes a cultivarla tierra, a respe
tarla y a darse cuenta de. lo importante 
que es consumir lo que directamente he
mos producido. 

Desde aquí me brindo a trabajar en la 
puesta en marcha. de estos u otros 
proyectos parecidos. Y aprovecho la 
ocasión para animar a cuantos habita
mos en Getafe a. proponer iniciativas 
más o menos concretas, y no. grandes 
ideas políticas. A la vez, me atrevo a soli
citar a nuestras autoridades municipales 
(y demás) que dediquen atención a cuan
tas sugerencias se hagan. ■.

Mario González Sastre 
Grupo Ecologista de 
Perales del Río 
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Tras nueve meses de negociaciones 

Doscientos treinta y dos 
millones de lberduero 

para las arcas municipales 
Después de nueve meses de negociaciones con 

la empresa eléctrica Iberduero, un equipo técnico 
del Ayuntamiento ha conseguido que la compañía 
eléctrica se comprometa a abonar al Ayunta
miento 142 millones de pesetas en concepto de 
atrasos por impago de la tasa de Aprovechamien-

to de Vuelo, Suelo y Subsuelo y que rebaje el vo
lumen de facturación al Ayuntamiento en 90 mi
llones. Doscientos treinta y dos millones de pese
tas, en total, que irán a parar a las arcas munici
pales y que en el conjunto de pueblos de la zona 
suponen 570 millones de pesetas. 

Como se recordará, en octubre del 
año pasado el Ayuntamiento de Geta
fe, junto con los de Alcorcón, Lega
nés, Fuenlabrada y Parla tomaron un 
acuerdo conjunto para iniciar cual
quier tipo de acción legal para recla
mar a Iberduero el pago del total de la 
deuda que, en su opinión, Iberduero 
tenía con ellos. La base del conflicto 
estaba en que Iberduero, desde el año 
76 en unos casos y desde el año 78 en 
otros, pagaba una cantidad fija cada 
año para pagar la tasa antes mencio
nada a la que esta obligada por Ley. 

• La cifra asciende a
570 millones entre
cinco pueblos de la
zona sur.

Esta suponía el 1,5 % de todo lo que 
la empresa factura en el municipio. 
Los Ayuntamientos consideraron que 
la cantidad pagada estaba muy por de
bajo de lo que debía ser y reclamaron 
a Iberduero los datos de facturación. 
Ante la negativa de ésta a facilitarlos, 
tomaron el acuerdo conjunto antes 
mencionado. Encargaron entonces un 
informe jurídico que apoyó sus tesis y 
designaron un equipo técnico que se 
encargara de verificar los datos que 
Iberduero pudiera proporcionar. 

La imagen corresponde a la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los resultados. 

Ante esto, Iberduero se decició a 
sentarse en la mesa de negociaciones. 
Esta actitud, con todo, ha sido valora
da positivamente por el Ayuntamien
to, dado que el recurso ante los tribu
nales hubiera sido más costoso, largo 
y farragoso. 

6 

� 



..,, 

■ 

Los nueve meses de negociación, en 
los que han tenido un papel funda
mental Moisés Cohen (Director de los 
Servicios Fiscales del Ayuntamiento 
de Getafe) y Manuel Pereira (Profesor 
de Electricidad en el Instituto de For
mación Profesional de Parla) han per
mitido al Ayuntamiento firmar un 
convenio que incluye los siguientes 
puntos: 

1.0 El porcentaje del Recargo en 
Reactiva, que hasta la fecha osci
laba en la mayoría de los casos 
entre el 27% y el 47% de recargo, 
ha sido fijado en el 7, 7 % para to
dos los actuales o nuevos sumi
nistros que no dispongan de con
tador de reactiva. 

• lberduero ha
reconocido que sus
facturaciones no
eran correctas.

2.0 Se ha conseguido una bonifica
ción para el Alumbrado Público 
(que paga el Ayuntamiento) de 
un 28 %. Antes no existía esta bo
nificación. 

3. 0 La deuda con Iberduero ha sido 
reducida en 90.068.747 pesetas, 
pasando de más de 204 millones 
a algo más de 114 millones de 
pesetas. 
Esta reducción implica el reco
nocimiento implícito por parte 
de Iberduero de que las facturas 
que pasaba al Ayuntamiento por 

el consumo de las instalaciones 
municipales y el alumbrado pú
blico no eran correctas. 
Estas reducciones representan en 
Alcorcón 72,5 millones, en 
Fuenlabrada algo más de 63, en 
Leganés 68 y en Parla 19 millo
nes. 

El acuerdo tomado con Iberduero 
implica en lo que respecta al recargo 
sobre reactiva, conseguir para el futu-

• La consecución de
los datos de
facturación no tiene
precedente en todo
el país.

ro una facturación sensiblemente más 
baja, puesto que supone un 15 % de 
ahorro real derivado el nuevo porcen
taje de reactiva (que ahora se fija en el 
7,7%), un 25,38% de ahorro en la fac
turación del alumbrado público. Ade
más se ha llegado al compromiso de 
no instalar contadores de reactiva, por 
parte de la compañía eléctrica, antes 
de enero de 1987, lo que da un amplio 
margen de tiempo a la Corporación 
para realizar un Plan de Racionaliza
ción Energética, cada vez más necesa
rio, que mejore las instalaciones y 
efectúe un control más estricto del 
consumo energético. 

En lo que se refiere a la Tasa, el 
acuerdo implica varias consecuencias 
importantes: 
l .º El reconocimiento de que las li

quidaciones efectuadas por la 

Corporación son correctas. Estas 
suponen 168,7 millones, de los 
cuales Iberduero aún tiene que 
pagar 142,5 millones de pesetas. 

2.0 El fin de la servidumbre del 
Ayuntamiento en cuanto afecta 
a la falta de datos sobre el muni
cipio. La posesión de estos datos, 
necesarios para el correcto 
cálculo de la Tasa, no tiene pre
cedente en todo el país. 

3 .º El reconocimiento de que las en
tregas efectuadas por Iberduero 
al Ayuntamiento en los años an
teriores distaban mucho de ser 
las correctas. 

Por último, el acuerdo recoge tam
bién una aportación de la Compañía 
de 4 millones de pesetas al año para 
mejora de las instalaciones eléctricas. 
Hasta ahora, cualquier obra que su
pusiera una mejora de estas instala
ciones, para uso público, eran sufra
gadas íntegramente por el Ayunta
miento. De esta forma, Iberduero re-

• No está claro que
las compañías
eléctricas puedan
repercutir la tasa a
los usuarios.

conoce que estas obras benefician 
también a sus propias instalaciones. 

Estas negociaciones han cerrado un 
capítulo de .las actuaciones de las 
compañías eléctricas. Según se puso 
de manifiesto en una rueda de prensa 
convocada para dar a conocer este 
acuerdo con Iberduero, esta no es la 
empresa que establece unos recargos 
más altos ni tiene tampoco una actua
ción aislada. Al contrario, es frecuen
te que las empresas eléctricas adopten 
estos sistemas de funcionamiento. De 
ahí, la trascendencia del acuerdo y la 
importancia de que Iberduero haya 
aceptado negociar y evitar así el re
curso a los tribunales. 

Aun así, aún quedan asuntos pen
dientes por resolver. Según el alcalde, 
Pedro Castro, se da la circunstancia 
de que el 1,5 % de la tasa las compa
ñías eléctricas lo repercuten en los re
cibos de los usuarios y «no tenemos 
claro que la tasa puedan repercutirla a 
los usuarios. En este caso no tenemos 
capacidad ejecutiva ni resolutiva para 
atajar el problema, por lo que hemos 
colocado el problema en distintas ins
tancias superiores para que resuelvan 
en el plazo más breve posible. De to
das formas nosotros tenemos la im
presión de que no pueden hacerlo». ■
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Después de cinco años de funcionamiento 

La Coordinadora 

de la Tercera Edad 

es la asociación con mayor 
número de afiliados 

La asociación coordinadora de la tercera edad se creó hace cinco años con 
el propósito de «reivindicar el bienestar social a que todos los getafenses te
nían derecho». La absoluta despreocupación que reinaba en Getafe por temas 
como la marginación de los ancianos, fue despertada por personas como An
drés Fernández de Lara, actual presidente de la Coordinadora, que sintieron en 
su propia piel la necesidad de crear un organismo que agrupara a un colectivo 
que cada día es más numeroso. 

Los inicios fueron duros. Tras lar
gas conversaciones con miembros de 
la administración, recogida de firmas, 
reuniones, manifestaciones, etc., el 
proyecto del hogar del pensionista fue 
rechazado por falta de forma. El tras
fondo político y económico aplazó 
durante varios años la creación de los 
clubs de ancianos; en el año 1979, con 
la llegada de la democracia, el Ayun
tamiento democrático da un gran im
pulso a la creación de clubs que agru
parán a todos los ya pertenecientes a 
la llamada Tercera Edad. Así los clubs 
de ancianos son hoy considerados por 
el presidente de su Coordinadora 
como «hijos de la democracia». 

• Las aportaciones
son el 30% de la
pensión de cada
socio.

La Asociación Coordinadora de la 
tercera edad, después de un período 
de unión con el Ayuntamiento, se se
para de él para configurarse como una 
asociación independiente. Los seis 
clubs actuales tienen cada uno su pro
pio presidente aunque existe una es
trecha relación entre ellos y el Ayun
tamiento, existiendo un Consejo de 
Club municipal en el que se trata to
dos los problemas de los clubs y en el 
que todos están representados. La des
vinculación con el Ayuntamiento ha 
producido una lucha de competencias 
entre los clubs que pretenden atraerse 
el mayor número de afiliados. Pero 
hoy en día no hay duda que quien 
cuenta con mayor representación es la 
Asociación Coordinadora con 4.194 
afiliados. 

Divergencias 

Las divergencias entre los distintos 
rlubs ha hecho que el objetivo princi-
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pa1 con que se tundó la Coordinadora 
no se haya podido realizar. La Asocia
ción nació precisamente para coordi
nar, pero en la actualidad, según nos 
decía su presidente Andrés Fernán
dez, «la Coordinadora no coordina 
nada» aunque sí tiene una gran repre
sentatividad e importancia para todos 
los clubs, siendo el mayor centro de 
atención de los ancianos ya que es 
quien organiza el mayor número de 
servicios sociales: fiestas, excursiones, 
campeonatos, etc. 

En el campo económico hay que 
destacar y admirar el carácter altruista 
de la Asociación. El lucro, primer 
mandamiento de cualquier empresa o 
asociación, ha dejado paso al bienes
tar social. Los socios disfrutan de unos 
servicios de primera calidad por un 
mínimo precio: comidas camperas, 

Andrés 
Femández 
de Lara, 
presidente 
dela 

..._ ____________ .., Coordinadora 

vacaciones de verano y de invierno, 
cine, teatro, y un largo etcétera. Los 
precios de estos servicios están fijados 
con un verdadero carácter democráti
co: la aportación se ha fijado en un 
30% de la pensión que a cada socio le 
corresponde como jubilado o pensio
nista, por lo que nadie paga más de lo 
que puede. 

Inventarse la vida 

Los clubs de la tercera edad han so
lucionado un grave problema que se 
estaba haciendo cada vez más inci
piente y preocupante: la marginación 
de los ancianos, que llegó, en un mo
mento dado, hasta el extremo de pro
nunciar la palabra de eutanasia como 
solución al problema. Los ancianos 
son útiles, sirven a la sociedad y ellos 
deben ser los primeros en darse cuen
ta de esta realidad: «la gente de la ter
cera edad tiene ánimo de vivir, y no so
mos pasotas», dice Andrés Fernán
dez. 

• La Coordinadora
constituye el mayor
centro de atención
de los ancianos.

La creación de estos centros ha su
puesto mucho más que una acción so
cial, ha creado en los ancianos, ocio
sos después de una vida de trabajo, las 
ganas de vivir el ocio, de realizarse 
fuera del trabajo, y por qué no, de di
vertirse todo lo que no pudieron en su 
juventud. Muchos de ellos por prime
ra vez están encontrando amigos, via
jan, ven nuevas cosas insólitas hasta 
entonces, están inventando una nueva 
forma de vivir la vejez. En una socie
dad que pierde los ánimos de vivir, 
ellos reivindican su derecho a seguir 
viviendo pero no pasivamente sino 
con todo el dinamismo que les da su 
experiencia, su conocimiento de la 
vida, en una palabra «quieren vivir su 
tercerajuventud». ■

M.ª Jesús Rivera



En setiembre se abrirá 
la Oficina Municipal 

de Información 
al Consumidor 

A partir de setiembre se abrirá al público en la calle Madrid, 10-1.º, la Ofi
cina Municipal de información al Consumidor (OMIC). La necesidad de llevar 
a cabo una labor de ordenación en el tema del consumo así como que los con
sumidores tengan un lugar donde poder ir a manifestar sus demandas, hace 
preciso la apertura, por parte de la Corporación Municipal, de esta oficina de 
información al consumidor. 

Los objetivos principales con los 
que se crea la OMIC, son los de orien
tar, informar y aconsejar al consumi
dor sobre cualquier tipo de problema 
relacionado con el tema del consumo. 
La ordenación del consumo no sólo 
irá orientada a la alimenación, como 
ha venido siendo habitual debido a los 
trágicos sucesos del «caso de la colza», 
sino que abarcará a todos los sectores 
de la producción destinados al consu
mo: electrodomésticos, reparaciones, 
viviendas, servicios de transportes, 
etc. 

Hasta estos msomentos el tema del 
consumo había sido llevado por el 
Departamento de Abastos y Mercado 
del Ayuntamiento pero la importan
cia creciente del consumo y la deman
da de los consumidores por ser atendi
dos como un colectivo más de la so
ciedad, hace que el Ayuntamiento se 
vea en la obligación de crear un orga
nismo específico, el cual venía siendo 
objeto de estudio desde hace tiempo. 
Esta ramificación del Departamento 

• Informará, orientará
y aconsejará sobre
cualquier problema
relacionado con el
consumo: alimentos,
electrodomésticos,
viviendas, etc.

de Abastos y Mercado supondrá la 
aparición de más inspectores que re
gulen y aseguren que los productos 
comprados por los consumidores es
tén en perfectas condiciones. 

Por otro lado la OMIC y el Labora
torio Municipal de Higiene no sólo 
centrarán su atención en los produc
tos una vez puestos a la venta sino que 
formará a los comerciantes a la hora 
de obtener el carnet de manipulador 
de alimentos, asegurando así que tie
nen conocimientos suficientes para 
realizar la perfecta manipulación y 

distribución de cualquier tipo de pro
ducto. También junto con el Labora
torio Municipal de Higiene tramitará 

Consejos para el 

consumidor 

1. Comprobar que los . produc
tos lácteos o perecederos se en
cuentren en vitrinas o cámaras fri
goríficas. 

2. Comprueben los precios an
tes de solicitar los artículos. 

3. Exija facturas o tiques de
compra. 

4. El papel de envolver ha de
descontarse del peso solicitado. 

5. En verano no es conviente
hacer grandes compras. 

6. Antes de marcharse de vaca
ciones revise su automóviJ .. Exija el 
presupuesto de la revisión de su 
auto antes de ser revisado. 

7. Y sobre todo si observa irre
gularidades. iDenúncielas! 

La OMIC estará a su disposi
ción de lunes a viernes, entre las 
10 y las 14 horas, en la C/. Ma
drid, n. º 10-1. 0 Su teléfono será el 
695 56 29. 

todas las demandas de productos que 
deban ser analizados para la compro
bación de su estado. 

Formación de consumidores 

Un punto importante a destacar en 
la labor de la OMIC, son las campa
ñas que a partir de setiembre se reali
zarán en las escuelas y en las calles 
para la mejor información y sobre 
todo formación de los consumidores y 
futuros consumidores. Para los res
ponsables de la OMIC el consumidor 
debe empezar a aprender a consumir 
desde la escuela ya que muchos de los 
casos que se denuncian han sido por 
mala conservación o manipulación 
del producto por el ama de casa y no 
siempre por culpa del comerciante. 

• La OMIC pretende
que el consumidor
sienta protegidos
sus intereses
económicos y sepa
dónde acudir en
caso de conflicto.

La Oficina del Consumidor ante 
todo lo que pretende es que éste sienta 
protegidos sus intereses económicos y 
sepa dónde acudir en caso de conflic
to. La OMIC resolverá, en lo que le 
sea posible, cualquier demanda pre
sentada actuando como intermediario 
entre el consumidor y el denunciado y 
si la solución sale fuera de la compe
tencia de esta oficina dará cumplida 
información del lugar donde tendrá 
que personarse el consumidor para 
que se atienda su demanda. 

El ánimo con el que se crea la OMIC 
es de conciliación de todos los secto
res relacionados con el consumo; que 
nadie sienta desprotegidos sus intere
ses como miembro de la comunidad, 
tanto consumidores como comercian
tes. La mayor satisfacción para los 
miembros de la OMIC sería que el 
consumidor acudiera con confianza a 
exponer sus quejas sabiendo que en
contrará el máximo apoyo. ■

María Jesús Rivera 
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--- Para el verano 

Campamentos 

Entre la diversión 
y el desarrollo 

de la personalidad 

Todos los veranos el Ayuntamiento programa actividades recreativas y 
socio-culturales que encuentran su más perfecta realización en los 

campamentos de verano infantiles y juveniles. Entre los objetivos de los 
campamentos se halla el encuentro con la naturaleza. Es conveniente que los 

chavales desde temprana edad tengan conocimiento de algo más que el asfalto 
de la ciudad. El ambiente de libertad y compañerismo que se respira en los 

campamentos junto al medio natural en que se desarrollan hacen que el niño y 
el joven encuentren una motivación para su trabajo de todo el año. 

Un caso concreto lo tenemos en el 
campamento de «La Peñota» de Cer
cedilla. Este campamento está com
puesto 80 niños de entre 8 y I O 
años y I monitores a su cargo. La na
turaleza en este paraje de la sierra ma
drileña se muestra en todo su esplen
dor. Los de Balsaín, el río 
Guadarrama y la proximidad al puer
to de Navacerrada propician el am
biente adecuado para que durante 15 
días que dura el campamento estos ni
ños, muchos de los cuales realizan su 

salida a un medio naturaL de
sarrollen su creatividad y dejen volar 
su imaginación. 

• Entre los niños se
ve una nota común,
que pasa pronto:
echan de menos a
sus padres.

Javi 

Pero los campamentos cumplen 
una misión mucho más importante: el 
desarrollo de la personalidad del niño 
y el joven y su integración en la socie
dad. Es difícil llevar a cabo estos obje
tivos. Hablando con algunos niños del 
campamento de Cercedilla se ve una 
nota común: echan de menos a sus pa
dres. Quizás esto ocurre por su tem
prana edad pero también es indudable 
que la falta de habituamiento de es
tos pequeños a otro ambiente que no 
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sea el entorno familiar, hace que al 
abandonar unos días a sus madres se 
sientan desprotegidos. Tal vez éste sea 
el mayor problema con el que se en
cuentran los monitores. Pero excep
tuando algún caso concreto como el 
de Javi, un niño de 9 años que llevó 
incluso por un momento a convencer 
a los monitores de la necesidad de de
volverlo a su madre, todos los peque
ños disfrutaron «en cantidad» del 
campamento. 

Y no es para menos. El programa de 
actividades es variado, ameno y com
pleto. A las 9 toque de diana -«todos 
arriba»-, desayuno, deporte para dis
tender los músculos ... , y a la piscina; a 
las 2, comida, un par de horas de sies
ta -«muy difícil de que se cumpla pues 
no hay quien les haga estarse quie
tos»- y otra vez a la piscina, y la me
rienda. Después vienen los talleres, 
una actividad muy importante pues 

además de entretener y gustar a los pe
queños, desarrollan en el niño una 
gran creatividad y un hábito de traba
jo continuado. Los talleres son de 
todo tipo: arcilla, plastilina, pintura, 
máscaras, flores de papel, etc., más 

• Los chavales
disfrutan y se
sienten
responsables de lo
que hacen.

tarde lo que los monitores denominan 
actividades varias que consisten en un 
tiempo libre para que cada niño haga 
lo que quiera: reunión con sus moni
tores, pequeñas excursiones, juegos de 
salón, etc. La cena y para terminar 
bien el día cine. 



«Pequeños adilJltos» 

Con este programa es imposible en
contrar a un niño que diga que se abu
rre. Los chavales disfrutan, se sienten 
responsables de lo que hacen, se con
sideran «pequeños adultos». 

La integración y el compañerismo es 
otra meta de los campamentos. Verda
deramente estos dos principios se cum
plen durante los 15 días. La experien
cia de la integración se hace a todos los 
niveles incluso con niños deficientes. 
Beatriz es un caso claro. U na niña defi-

• Las experiencias se
hacen a todos los
niveles, incluso con
niños deficientes.

ciente que durante el tiempo que duró 

el campamento aprendió a comportar

se como un niño normal, obviamente 

salvando las dificultades que su estado 

conlleva. 
Pero el problema surge, nos decía 

Santos el jefe de los monitores, cuan

do los niños vuelven a casa. La vida en 

comunidad, el contacto con la natura

leza, los hábitos de trabajo, desapare

cen. El niño vuelve a ser «el pequeñín 

de la casa» al que todo hay que dárse

lo hecho «porque todavía es muy pe

queño» y el niño que no es tonto se 

aprovecha. La labor y el esfuerzo de 

15 días de los monitores se pierde has
ta el próximo año que durante otros 

15 días o un mes el niño, que en el 

campamento anterior se lo pasó «a 

tope», volverá a ser un «pequeño 

adulto». ■

Para niñOs, jóvenes, 
ancianos y disminuidos 

A lo largo del verano, adentrándo
se en setiembre y octubre, el Ayun
tamiento organiza campamentos y 
vacaciones para niños, jóvenes, an
cianos y disminuidos físicos. En 
unos casos la responsabilidad de la 
organización recae totalmente sobre 
el Ayuntamiento y en otros se com
parte con entidades asociativas que 
agrupan a los colectivos de ancianos 
y disminuidos físicos. 

En el caso de los niños y los jóve
nes, los campamentos vienen mar
cados por sentido al mismo tiempo 
educativo y de esparcimiento. Los 
monitores que acompañan a los ni
ños y a los jóvenes están experimen
tados en el trato con ellos, y son, en 
la mayoría de los casos, especialistas 
de todas las actividades que se ha
cen, deportes, trabajos manuales con 
arci1la, papel, maderas, charlas, étc. 
Parece que a todos ellos les caracte
riza la paciencia y la facilidad para 
entenderse tanto con la «gente me
nuda» como con los que ya no lo son 
tanto. 

Desde el punto de vista económi
co, las facilidades son máximas: 
8.000 pesetas quince días en los Piri
neos, en Almería, en Granada o en 
cualquier otra parte del país, con 
alojamiento en albergues o tiendas 
de campaña, transporte y comida in
cluidos. Si aun así un niño se encon
trara con que quiere ir pero sus pa
dres no pueden pagárselo, el Ayun-

Convivir y aprender con la naturaleza. 

tam1ento puede subvencionar total
mente el viaje a través de la Delega
ción de Servicios Sociales. El mismo 
sistema se lleva en Primavera, coin
cidiendo con las vacaciones de Se
mana Santa. 

Estas actividades organizadas por 
el Ayuntamiento cumplen un obje
tivo estrictamente social: van dirigi
dos exclusivamente a colectivos que 
por unas razones o por otras (aun
que predominan las económicas) no 
pueden disfrutar de unas vacaciones. 

Esto se nota tundamentalmente 
en el caso de los ancianos y de los 
disminuidos físicos o psíquicos: mu
chos de ellos han salido por primera 
vez de casa, han visto por primera 
vez el mar o la montaña gracias a es
tos campamentos y residencias. En 
ellos además encuentran la posibili
dad de comentarse e intercambiar 
experiencias, de manejarse por ellos 
mismos. 

Estas características han hecho 
que en pocos años hayan tenido un 
auge inusitado: siempre que se pro
graman se da el caso de que, incluso 
días antes de que puedan realizarse 
ias inscripciones, numerosas perso
nas acudan a las distintas dependen
cias relacionadas con ellos (funda
mentalmente la Casa de la Juventud 
y la Delegación de Servicios Socia
les) interesándose por los lugares 
previstos y las condiciones que hay 
que reunir para poder acceder a 
ellos. ■
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���� Para el verano 

Más de 20.000 personas han 
pasado por las campañas de 

natación 
«¿Oye, tú cuando te lavas tienes 

miedo al agua?». Esta es una pregunta 
común entre los monitores hacia los 
cursillistas. Esto viene a propósito de 
las Campañas de Natación que se vie
nen desarrollando en nuestro munici
pio desde hace tiempo. Aproximada
mente desde hace 5 años. Va dirigida 
en especial a los chavales que no saben 
nadar, aunque tampoco se descuida a 
una cantidad de adultos que no están 
familiarizados con la natación. 

Son cursillos que se desarrollan en 
las piscinas municipales con que 
cuenta nuestra población. Quizás la 
carencia de instalaciones de este tipo 
haga que los horarios estén demasiado 
sobrecargados, aunque los monitores 
desempeñan su misión de la mejor 
manera posible. 

Indudablemente hay varios grupos. 
Con los más pequeños lo que se trata 
es que se familiarizen con el líqui
do elemento, de quitarles el miedo 
que sienten ·al agua. Se da por descon
tado que a nadie se le tira a la piscina 
para que se le quite el miedo. U na vez 
que se ha conseguido este importante 
primer paso se puede afirmar sin te
mor a equivocarse que el camino que 
queda por recorrer es mucho más fá
cil. Como pudimos comprobar en una 

• Pasan por ellos
niños, adultos,
ancianos y
disminuidos físicos.

de las cuatro p1scmas en las que se 
realizan los cursillos de natación, una 
vez dentro del agua empieza la verda
dera labor de asimilación de las teo
rías que explican los 42 monitores. 

Generalmente cada monitor im
parte sus enseñanzas a grupos distin
tos. Se aprende a coordinar el movi
miento de brazos y piernas. Para ello 
se dedica tiempo solamente a las ex
tremidades del cuerpo, sosteniéndose 
bien al bordillo de la piscina o a los 
corchos de flotación. Cuando se con
sigue esto, se pasa a otro nivel donde 
se da importancia prioritaria a la flo
tación ventral y dorsal. El paso si
guiente son los movimientos básicos 
de los estilos. U na vez conseguido esto 
se pasa al nivel más elevado; en este lo 
que más se trabaja es el perfecciona
miento de los estilos. Alicia, una de 
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las monitoras nos dijo: «Con los gru
pos más reducidos se trabaja mejor, se 
les puede seguir más de cerca y se con
siguen unos resultados más satisfacto
rios. En cambio con un grupo más 
amplio, cosa que suele ocurrir con 
bastante frecuencia, resulta una labor 
más difícil». 

• Los precios por mes
de cursillo van
desde las 1.500
ptas. los adultos a
350 ptas. los
ancianos.

Durante los aproximadamente cin
co años que se vienen impartiendo es
tos cursillos han pasado por ellos alre
dedor de 20.000 niños. Aunque en 
menor proporción también asisten a 
ellos adultos, personas de la tercera 
edad, guarderías e incluso disminui
dos físicos y personas con problemas 
de otra índole. Esto nos puede dar una 
idea de lo ambicioso del proyecto. A 
los pequeños con edades comprendi
das-entre los 4 y los 6 años se les ense-

ña en el Polideportivo de San Isidro. 
En Ciudad Getafe y Las Margaritas 
están los chavales desde los 7 a los 15 
años. 

No se puede decir que las cuotas 
sean caras, los niños pagan 1.000 pe
setas en tanto que los adultos abonan 
1.500 por la duración del cursillo. Y 
como dato curioso, significar que las 
personas comprendidas dentro de la 
tercera edad desembolsan por un mes 
de cursillo la módica cantidad de 3 50 
pesetas. El total del presupuesto es de 
5 millones, desglosados del siguiente 
modo: 1.800.000 para el manteni
miento de las piscinas, 200.000 se 
van en el mantenimiento general, 
2.000.000 son para el personal -A. 
T. S., Socorristas, Monitores, etc.- y
1.000.000 van para los gastos de pu
blicidad, propaganda y oficinas. 

La mayoría de los chavales, y de los 
menos chavales, lo que consiguen pri
mordialmente es perder el miedo al 
agua. Han aprendido a coordinar sus 
movimientos y a controlar el ritmo de 
su respiración. Lo que realmente 
preocupa es que los críos se encuen
tren en un ambiente conocido. ■

Nico 
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Campamento Urbano 

Vive y 
deja vivir 

Este es el segundo año que se 
está desarrollando esta activi
dad. El campamento urbano va 
dirigido a una población infan
til-juvenil, cuyas edades están 
comprendidas entre los 9 y los 

16 años. Se compone de dos ciclos mensuales con aproximadamente 
100 niños en cada ciclo. Está centralizado en el colegio Santa Mar
garita. Lo que se trata de conseguir no es solamente que los integran
tes de este campamento urbano desarrollen distintas actividades, 
sino que asimilen y entiendan el sentido real de este tipo de encuen
tros. En una palabra, ser ellos mismos. 

La idea que distintas delegaciones 
municipales han puesto en marcha, 
dentro de otras campañas para ocupar 
el -tiempo de verano, quizás no haya 
encontrado la resonancia necesaria 
todavía, pero seguramente lo que no 
se puede reprochar es que no se han 
puesto los medios y las ideas para ello. 
Las concejalías de Juventud, Servicios 
Sociales, Enseñanza y Deporte se pu
sieron de acuerdo para crear un pro
grama conjunto que podría resumirse. 
en dos puntos claros extraído de un 
informe más detallado: l .0 Necesidad 
de una política preventiva con la in
fancia. 2.0 Necesidad de crear unos re
cursos mínimos que facilitaran la in
tegración de la infancia y la adoles
cencia marginada a través de un pro
grama de normalización. 

Lo que más preocupa es quizás, que 
las actividades que se imparten no lle
gen a ser asimiladas por los casi 100 
alumnos de cada ciclo. Indudable
mente de lo que se trata es que los cha
vales saquen experiencias vitales. Que 
capten los máximo posible de todo lo 
que desarrollan en los casi treinta días 

• Se persigue que los
chavales saquen
experiencias vitales.

que dura cada ciclo. Entre las expe
riencias más agradables que se recuer
dan y, que se realizó el año pasado, 
fue la construcción de unas cabañas 
disponiendo de los medios y las herra
mientas necesarias. Se llegó incluso a 
hacer vida en ellas. De este año quizás 
una de las ideas más atractiva sea el 
taller literario. Los alumnos crean, es
criben y representan una obra escrita 
por ellos mismos. Deciden quién la 
representará, montan sus propios de
corados y ponen en escena su propia 
creación. 

Integración 

El proyecto, como ya se ha señala
do más arriba, va dirigido a la pobla
ción infantil de Getafe con edades en
tre los 9 y los 16 años, con un porcen
taje fijo y determinado del sector mar
ginado o con necesidades de integra
ción. Este año sin embargo, las edades 
de los componentes de lós grupos os
cila entre los 14 y los 16 años. La in
corporación en los ciclos se tramita a 
través de la Delegación de Servicios 
Sociales. La cuota es quizás elevada 
para los sectores a los que se dirige 

• Las actividades van
desde visitas a
museos, deportes,
excursiones y
trabajos en talleres
de todo tipo.

este_ proyecto; aunque se fija una sub
vención por plaza a cargo del ayunta
miento. Asimismo se prevee la provi
sión de becas de gratuidad o de ayuda 
concedida por los servicios sociales 
tras la revisión de casos concretos. 

Dentro de la cuota fijada entran to
dos los conceptos: actividades, servi
cios, desplazamientos y alimentación. 
Se viene realizando desde primeros de 
julio y terminarán el día 31 de agosto. 
El lugar en el que está centralizado el 
proyecto es el colegio Santa Margari
ta. Se ha elegido este lugar por su cén
trica ubicación, por disponer de co
medor escolar, existen instalaciones 
deportivas y está próximo a cualquier 
piscina municipal. El período de acti
vidad es de lunes a viernes con un ho
rario de 1 O de la mañana a 6,30 de la 
tarde. El horario se rige por unas nor
mas prestablecidas: Movilidad espa
cial constante. Rotación diaria de to
dos los bloques de actividad. Alter
nancia en la naturaleza de las activi
dades. Las actividades van desde En
cuentros con el Medio Urbano, pa-

sando por el área deportiva, abarcan
do en sus contenidos el área de desa
rrollo creativo. El presupuesto es de 
1.400.000 pesetas para cubrir todos 
los gastos que origina el proyecto. 

Está sumamente claro que lo ideal 
del proyecto, es que los jóvenes de Ge
tafe que desarrollan durante el tiempo 
de verano este tipo de actividad real
mente sean ellos mismos. Que en las 
visitas, desde el parque de bomberos 
hasta un museo, saquen conclusiones 
y analicen el mundo que les rodea y 
les ha tocado vivir. Hay tiempo para 
todo, desde excursiones hasta los pro
gramas deportivos, piscina incluida. 
Se trata de aprender a vivir en el en
torno. 

Nico 

13 



Según sus organizadores, se intentó 
aglutinar alrededor de ellas a todos los 
sectores que en principio podían estar 
interesados por este mundo del micro
ordenador. De hecho además de la ex
posición de distintos elementos, valo
rados en conjunto en casi 50 millones 
de pesetas, las jornadas giraron en tor
no a una serie de charlas y coloquios 
que versaron sobre la aplicación de 
los micro-ordenadores en la escuela, 
en el sector de la administración local, 
en el comercio y en la industria. 

Para cada uno de los organizadores 
la exposición además de singular, te
nía también algo de especial. La inter
vención de la dirección y de los alum
nos del Instituto de Formación Profe
sional (unos 25 chavales que se encar
garon del montaje de los stands, de los 
montajes eléctricos, de los diseños, 
etc.) suponía una manera de darle 
vida al centro, acercándolos a lo que 
podría suponer para ellos un posible 
éampo de trabajo. De hecho en el cur
so 85-86, el Centro de F.P. que se ins
tale en el Sector III, impartirá cursos 
de informática. Para la Joven Cámara 
Económica: un empeño fundamental, 
según su presidenta Milagros Balboa. 
Se trató de mostrar un campo quizás 
desconocido para la mayoría de los 
empresarios de Getafe, de darles la 
oportunidad de conocerlo y así con
tribuir al desarrollo empresarial de 

El material expuesto superó los 50 millones 

Las jornadas de 
micro-informática 

fueron las primeras 
de la región madrileña 

A finales del mes de junio, se celebraron las I Jornadas de Micro-In
formática de Getafe. Fueron una pequeña muestra de lo que son y lo que pue
den representar unos elementos que simbolizan en sí mismos la tecnología más 
avanzada actualmente. Estas I Jornadas de Micro-Informática, organizadas 
por la Joven Cámara Económica de Getafe, el Instituto de Formación Profe
sional y la Empresa Seringe, con el patrocinio del Ayuntamiento han sido las 
primeras de su tipo que se han dado en la región madrileña. 

nuestro pueblo. Seringe, empresa de
dicada a la informática y asentada en 
Getafe, corrió con la organización en 
cuanto a las empresas expositoras. 

Las Jornadas con todo, no desperta
ron la expectación que se esperaba en 
la opinión pública y los organizadores 

• Se mostraron las
aplicaciones de los
micro-ordenadores
a la empresa, a la
escuela y a la
administración.

se vieron obligados a suspender la 
presentación del proyecto Atenea, 
quizás una de las conferencias más es
peradas. Esta debía de correr a cargo 
del profesor de la Universidad de Se
villa D. Alfonso Gago. El proyecto 
Atenea es un modelo de aplicación y 
utilización de los ordenadores en la 
escuela. 

Pasatiempos 

A un así los organizadores parece 
que tienen claro que hay que repetir la 
experiencia. A fin de cuentas el cam
po de los micro-ordenadores se está 
desarrollando en España y parece que 
estos «chismes» ofrecen grandes posi
bilidades. El ordenador personal se ha 
convertido en los dos últimos años en 
uno de los productos y logros más im
portantes y con mejor acogida de la 
informática. Algunos modelos se pue
den utilizar sin necesidad de recurrir a 
programas complicados y han experi
mentado una gran difusión sobre todo 
en Estados U nidos. Es curioso que en 
principio estaban destinados a servir 
de pasatiempos para los aficionados a 
la informática, pero sus aplicaciones 
despertaron tal interés que pronto 
irrumpieron en mercados más am
plios. Así, por ejemplo en 1979 se 
vendieron 250.000 y las previsiones 
iban en aumento. 

• En el curso 85-86, el
Contro de F. P. del
Sector 111 impartirá
clases de informática.

En 1980, cualquier aficionado nor
teamericano podía adquirir por unos 
500 dólares un aparato dotado de me
moria, teclado, pantalla de video y 
grabador de cintas. 

A la jornada inaugural acudió Agapito Ramos, Consejero de Trabajo de la Comunidad 
Autónoma (a la izquierda) acompañado de Pedro Castro y Antonio Alonso, Concejal de 
Hacienda (derecha). 

En el caso de las I Jornadas de Mi
cro-Informática, los aparatos expues
tos iban desde 39 .900 pesetas el más 
barato y en la configura�ión más sen
cilla a 2. 7 00. 000 pesetas al más caro 
también en la configuración más sen
cilla. Sus aplicaciones eran muy di
versas si bien predominaban las pro
gramaciones de cara a las aplicaciones 
comerciales e industriales. ■. 

Lourdes Ruiz 
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Centros Cívicos 

Acercar la cultura 

a los barrios 

La creación de los Centros Cívicos 
es muy reciente ya que sólo cuentan 
apenas con un año y medio de expe
riencia. En Getafe existen en la actua
lidad tres Centros Cívicos: Juan de la 

La tradición de los Centros Cívicos 
para Rafael Otano, director del Cen
tro Cívico de Juan de la Cierva, es 
poca y mala. Los primeros indicios de 
Centro Cívico comienzan en Barcelo
na pero con poco éxito. Se podía afir
mar que este fracaso es porque no se 
sabe con exactitud qué es un Centro 
Cívico. 

Para Marisa Muñoz, directora del 
Centro Cívico de la Alhóndiga, los 
Centros Cívicos son «Centros Muni
cipales destinados a prestar servicios 
a la población y a impulsar activida
des que tienen como objetivo el desa
rrollo socio-cultural, la promoción de 
la vida asociativa y en general la par
ticipación ciudadana en las tareas co
munitarias». De otro lado, el Ayunta
miento tenía que buscar «un instru
mento de movilización, activación y 
promoción socio-cultural de los ba
rrios», y esto lo consigue con los Cen
tros Cívicos. 

El primer paso para el buen funcio
namiento de los Centros Cívicos era el 
mantener un contacto directo con las 

• Sin la tradición que
existía en los
barrios y sin los
voluntarios que
colaboran, · no
hubieran funcionado.

. . . 

agrupac10nes y asociaciones que ya 
existían en cada barrio. Según Rafael 
Otano «sin la tradición que ya existía 
en el barrio y sin los voluntarios que 
colaboran con el Centro» no hubieran 
funcionado. El papel de las asociacio
nes de barrio es fundamental. Sólo en 
el barrio de la Alhóndiga existían 
cuando se creó el Centro Cívico 30 
asociaciones con las que hubo que 
contar para la creación y el funciona
miento del Centro. 

Cierva, Alhóndiga y Perales del Río 
que en el poco tiempo que llevan fun
cionando, han agrupado a su alrededor 
a cientos de vecinos. 

la comunicación o la política, según 
sus directores, son también formas de 
cultura. Para ello dentro de los Cen
tros Cívicos se realizan toda clase de 
actividades: costura, pintura, gimna
sia, conferencias, música, ballet, judo, 
etc. Hay que destacar la importancia 
de la Escuela de Adultos, sobre todo la 
de Juan de la Cierva; de carácter total-

• Pretenden ante
todo, potenciar los
barrios.

mente gratuito imparte la enseñanza 
de las nociones básicas de la alfabeti
zación, y a cuyo curso concurren per
sonas de todas las edades. 

El Ayuntamiento destina a los Cen
tros Cívicos un presupuesto, unos 
4.300.000 de pesetas que sirven para 
potenciar, desarrollar y mantener to
das las actividades que en ellos se lle-

va a cabo. Este presupuesto se ajusta a 
los gaslos de los Centros por una ra
zón importante: el voluntariado. Los 
monitores son en su mayoría, el 8 5 % 
voluntarios por lo que el factor «suel
do» no resta dinero a los presupues
tos, que se destinan en su totalidad al 
material y mantenimiento de los Cen
tros. El resto de los gastos se sufragan 
con las pequeñas cantidades trimes
trales que se cobran por los cursos im
partidos en cada Centro Cívico (entre 
300 y 500 pts.). 

Los Centros Cívicos estimulan la 
integración a todos los niveles: desde 
el ama de casa hasta personas con tra
tamiento psiquiátrico. La integración 
es una meta importante; primero la 
integración en la familia, luego en los 
barrios, para conseguir la integración 
en la sociedad. Los Centros Cívicos 
potencian la experiencia de la integra
ción en el barrio como base a un ca
mino para la integración en la comu
nidad. 

Los Centros Cívicos pretenden ante 
todo potenciar el barrio. Crear un es
píritu y una tradición asociacionista; 
una cultura que vaya más allá de la es
cuela y los libros, pues la asociación, 

La tercera edad ha entrado «a saco,, en los Centros Cívicos. 
Una de sus especialidades han sido el ganchillo y los bolillos. 
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Grandes diferencias--
entre los precios 
previstos y los actuales 

El estudio económico-financiero realizado por encargo de la Consejería 
de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda cuyo titular es 
D. Eduardo Mangada, ha servido para determinar los precios definitivos de
urbanización y de construcción de las viviendas de 6 cooperativas, de la
Junta de Compensación y establece las aportaciones para llevar a cabo las
expropiaciones aún pendientes.

De su lectura se deduce que se ha 
producido un gran salto entre los 
precios previstos y contratados ini
cialmente y los que resultan ahora. 
Buena prueba de ello son las cifras 
que se refieren, en particular, a la 
Junta de Compensación. El costo fi
nal de la urbanización, incluidas 
obras y exprooiaciones, se sitúa en 
3.049.200.000 de pesetas, de los 
cuales 2.313 millones corresponden 
a urbanización y 566 a expropiacio
nes. 

lCómo se ha llegado a estos 2.3B 
millones de pesetas para la urbani
zación cuando el primer contrato 
firmado con Fomento de Obras y 
Construcciones, en 2 de julio de 
1981, era por 1.497 millones de pe
setas? 

El estudio financiero no ofrece 
una explicación concreta, 2unque sí 
señala la existencia de dos contratos 
posteriores que varían, tanto en la 
relación de obras a hacer como en el 
importe total, el primer contrato. En 
teoría, esta mecánica debía de haber 
conducido a un abaratamiento de 
los costes, según técnicos urbanísti
cos consultados por esta redacción. 
Pero el hecho final ha sido precisa
mente el contrario. 

Merece quizás la pena destacar un 
dato. Si la ejecución de la obra se hu
biera atenido al contrato inicial, aun 
aplicándole una revisión de precios 
del 38 %, que es lo que se estima que 
habría que aplicar actualmente, la 
cifra final debería de haber sido de 
1.878 millones de pesetas, es decir, 
3 90 millones menos de los que ha 
costado. Esta argumentación se basa 
en que el 3 3 % de la obra no podía 
sufrir revisión de precios, según el 
contrato inicial. 
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Los precios de las viviendas 

Como decíamos al principio, el 
estudio fija el precio final de cons
trucción de las viviendas de 6 coope
rativas, sin tener en cuenta los gastos 
de financiación (es decir, el pago de 
los intereses de los préstamos que se 
hayan concedido a los cooperativis
tas o que se les puedan conceder). 
Estos precios se sitúan en 5,5 millo-

nes para la cooperativa Nuevo Ho
gar. Las viviendas de la cooperativa 
Getafe 2.001 se sitúan en 6,6 millo
nes; las de Los Sauces en 7 millones; 
El Artesón, 5,8 millones por vivien
da; General Palacios, 6 millones 
cien mil pesetas y las de la Ruiz de 
Alarnes, 5 ,9 millones de pesetas. 

El estudio los gastos por partidas, 
aunque no en todos los casos se pue
den contrastar y comparar los mis
mos conceptos, fundamentalmente, 
porque las cooperativas no los apor
tan. Así, por ejemplo, los gastos de
rivados de redacción de proyecto y 
dirección de obra suponen en 4 coo
perativas (la Nuevo Hogar, la Gene
ral Palacios, la Ruiz de Alarnes y la 
Bañolas) 344,7 millones y en la Jun
ta de Compensación (que repercute 
después en todas las cooperativas) 
167 millones, en los que se incluyen 
los honorarios facultativos. 

La Administración 

La labor de la administración, 
normalmente criticada por falta de 
apoyo, se refleja también en unas ci
fras bastante altas. En lo que respec
ta al Ayuntamiento, hasta el mes de 
marzo de este año ha eximido a los 
cooperativistas del pago del 90% de 
las tasas por licencias de construc
ción y urbanización y del arbitrio 
municipal de plusvalía sobre las ad
quisiciones de suelo; ha consentido 
que sin autorización municipal ni 
compensación económica alguna, se 
extraigan de las parcelas destinadas 
a equipamiento y parque municipal 
alrededor de 240.000 metros cúbicos 
de áridos para las obras y se viertan 
otros 940.000 metros cúbicos, lo que 
ha supuesto el ahorro a los coopera
tivistas de 800 millones de pesetas. 

El IPPV, por su parte, pone a dis
posición de los cooperativistas ayu
das de 120.000 pesetas por cada uno 
de ellos que reúna los requisitos ne
cesarios y el Banco Hipotecario de 
España concede créditos comple
mentarios, a un interés mucho más 
bajo de lo normal, de entre 400.000 
y 650.000 pesetas. 

Gregorio González 

''La Junta de 
Compensación y los 

cooperativistas, 
comprometidos a 

terminar la 
urbanización antes del 

31 de diciembre." 

''El programa económico 
ha sido posible gracias 

al esfuerzo que han 
desarrollado tanto las 
cooperativas como la 

Junta de Compensación 
y la Administración.'' 



Se garantiza el final de la urbanización 

La firma del convenio 
sobre el Sector 111 pone 
en movimiento 2.000 
millones de pesetas 

El documento firmado el día 19 entre la Comunidad Autónoma, el 
Ayuntamiento, el Banco Hipotecario, el IPPV, la Caja de Ahorros, la 
Junta de Compensación del Sector y las 9 Cooperativas que allí 
construyen sus viviendas, puso punto final a varios meses de 
negociaciones que en las últimas semanas estuvieron rodeadas de 
bastante tensión. «Este documento -según el alcalde D. Pedro Castro
supone un compromiso de terminación de obras por cuanto que pone en 
movimiento alrededor de 2.000 millones de pesetas, garantiza la 
terminación de las obras pronto y pone al Ayuntamiento en la obligación 
de fiscalizar a partir de ahora el movimiento financiero de la Junta de 
Compensación». El alcalde ha definido así el convenio en la siguiente 
entrevista, en la que explica sus términos. 

-Sr. Alcalde ¿puede explicarnos en
qué consiste el acuerdo? 

-Bueno, el acuerdo supone el com
promiso final de todos los que tienen 
algo que ver en el Sector 111, de que se 
hacen las aportaciones económicas su
ficientes como para terminar la urba
nización general y las viviendas. Pue
de decirse que este convenio supone la 
puesta en movimiento de alrededor de 
2.000 millones de pesetas entre lo que 
correspondería a pago de obras, ayu
das personales de 120.000 pesetas a 
las cooperativas que les correspondan 
y revisión de módulos. 

-¿A qué compromisos llegan el
Ayuntamiento y la Junta de Compen
sación en concreto? 

-La Junta de Compensación y las
cooperativas se comprometen a finali
zar las obras de urbanización general 
del Sector 111 antes del 31 de diciem
bre de 1984. El valor de las obras que 
quedan por hacer asciende a 564 mi
llones de pesetas, de los que el Ayun
tamiento afrontará el pago de casi 218 
millones y medio y la Junta de Com
pensación 322.807. 701 pesetas. De 
las expropiaciones quedan unos 339 
millones, de los que 297 y medio co
rresponden a la Junta de Compensa
ción y 42 al Ayuntamiento. La Junta 
de Compensación tendrá que ingresar 
antes del día 29 el dinero que le co
rresponde pagar para urbanización en 
una cuenta especial que sólo podrá ser 
utilizada con el consentimiento del 
Ayuntamiento. En el caso de las ex-

propiaciones, los 297 millones tendrá 
que garantizar!os mediante avales 
bancarios antes· del 31 de diciembre 
de 1984. 

-Los cooperatzvzstas están muy
preocupados por los problemas eco
nómicos que están atravesando. De 
hecho, este convenio estaba siendo es
perado con una gran ansiedad. ¿Qué 
supone especialmente para ellos? 

-El convenio especifica que el IPPV
concederá las 120.000 pesetas de ayu
da personal a cada cooperativista pre-

sentando los avales correspondientes 
o la calificación definitiva de las vi
viendas dado que muchas de ellas ya
están terminadas o a punto de termi
narse. Sobre esto quiero señalar que
el Ayuntamiento hará todo lo que esté
en su mano para que puedan obtener lo
antes posible las calificaciones defini
tivas.

A las ayudas personales se pueden 
añadir los préstamos complementa
rios que otorgará el Banco Hipoteca
rio, de entre 400.000 y 650.000 pese
tas, siempre que reúnan las condicio
nes necesarias. 

En última instancia quiero señalar 
que los compromisos asumidos por to
dos en este documento que firmamos 
el día 19, han partido de un estudio 
económico-financiero encargado por 
la Consejería de Ordenación del Te
rritorio, Medio Ambiente y Vivienda, 
en marzo de este año, y en el que bási
camente se formula viabilidad del pro
grama financiero de las cooperativas 
para llegar a construir sus viviendas. 
Este programa ha sido posible gracias 
al esfuerzo que han desarrollado tanto 
las cooperativas como la Junta de 
Compensación y los distintos organis
mos de la Administración para llevar a 
cabo una promoción de viviendas que 
es considerada como una experiencia 
socialmente importante y de gran tras
cendencia para el municipio y el pue
blo de Getafe. 

Gregorio González 
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Vacaciones para 
la Tercera Edad 

Las fechas de las vacaciones para la 
Tercera Edad han sufrido algunas 
modificaciones. Según la Concejalía 
de Servicios Sociales, las fechas 
definitivas son las siguientes: 
Inscripciones: Entre el 1 y el 6 de 
setiembre, en la C/. D. Fadrique, 16. 

Sórteo: El 7 de setiembre, a las 
4,30 horas en el Centro Cívico 
Juan de la Cierva. 
Cobro: Para el primer turno, los 
días 1 O y 11 de setiembre. Para el 
segundo, los días 13 y 14 de 
setiembre. Hay 12 plazas en cada 
turno que no están subvencionadas y 
que serán sorteadas. 
El primer turno saldrá el 13 de 
setiembre, por la noche y el segundo 
el 28 de setiembre. 

Verano cultural 

Como cada año, la Delegación de 
Cultura pondrá en marcha la 
Campaña cultural de verano durante 
el mes de agosto. En esta ocasión la 
actividad fundamental se centrará en 
el cine, intentando cubrir todos los 
barrios de Getafe y, sobre todo, 
los de El Bercial y Perales del 
Río. 
La campaña recogerá también 
recitales de música y poesía, teatro, 
danza, etc. 
Para el 26 de julio está previsto 
también organizar una visita de 
niños de 7 a 12 años a la Feria 
Mágica del Retiro, donde el grupo 
de teatro El Gallo Vallecano 
representa la obra «Tartarín El 
Magnífico». Las invitaciones para 
este acto y el programa de la 
Campaña podrán recogerse tanto en 
el Ayuntamiento como en los 
Centros Cívicos. 
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Con la oposición de los sindicatos, 
C.A.S.A. abre un expediente
de regulación de empleo.
La Dirección de Construcciones 

Aeronáuticas, S. A. ha planteado ex
pediente de regulación de empleo en 
sus factorías de todo el país. El expe
diente, junto con otras medidas, vie
ne determinado, según fuentes de la 
empresa, por la crisis que atraviesa 
el sector aeronáutico en el que se 
mueve C. A. S. A. 

La regulación de empleo consisti
rá en una suspensión temporal de 
trabajo, seis meses durante este año 
y seis meses el año próximo. El Esta
do y la empresa se harán cargo, a 
partes iguales, del pago de trabajado
res. Esta medida afectará en toda Es
paña a unos 1.300 trabajadores y la 
jubilación anticipada, entre los 60 y 
los 62 años, a 370. En Getafe serían 
428 los trabajadores afectados por la 
suspensión temporal y 131 por la ju
bilación anticipada. 

La medida se ha encontrado con 
la oposición inmediata de los sindi
catos, que no aceptan el expediente 
de regulación. Los sindicatos han 
consensuado un Plan de Relanza
miento de la Empresa que contem-

U.N.E.D. 

El Centro de la UNED que imparte 
los cursos de Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 
años, comenzará a funcionar en 
nuestra localidad en octubre 
próximo. La matrícula se 
formalizará a partir del día 15 de 
setiembre, en el Colegio Público 
Sagrado Corazón, que es donde se 
impartirán los cursos. 
En cuanto a la dotación de 
profesorado, el día 1 de setiembre 
la UNED convocará el concurso 
para presentación de instancias de 

los profesores que estén interesados. 

pla los siguientes puntos: revisión de 
la política económico-financiera de 
la empresa, en la que sería necesaria 
una ampliación del capital social; 
revisión de la política comercial de 
la empresa; abordar la innovación 
tecnológica y establecer un plan de 
empleo en el que no se incluya la re
gulación de empleo y sí un plan de 
jubilaciones anticipadas con el 
100 % del salario; la reducción de la 
jornada laboral tendiendo haciarlas 
35 horas semanales, sin bajar en nin
gún caso de la reducción mínima de 
33 horas anuales; se reivindica tam
bién por los sindicatos el manteni
miento del poder adquisitivo de los 
trabajadores de la plantilla y la in
clusión en el convenio del 20% de 
los trabajadores (fundamentalmente 
personal altamente cualificado) que 
ahora están excluidos. 

Al cierre de esta edición, la impre
sión reinante era la de que no habría 
acuerdo y que la empresa intentaría 
imponer su plan. 11 

Lourdes Ruiz 

Cuadernos 
de iuventud 

El Servicio de Información y 
Asesoramiento Juvenil de la 
Concejalía de Juventud ha editado el 
primero de sus «Cuadernos de 
Juventud». 
En este se dan toda una serie de 
informaciones útiles para las 
vacaciones ( desde cómo conseguir 
descuentos a distintas rutas de viaje). 
Podéis recogerlo gratis en la Casa de 
la Juventud, C/. Guadalajara, n.º 1. 



Un año 

de trabajo 

E 
d • •· �· Cuatro miembros del 

xp.·e }C}Ofl Club deMontaña((Geta
fe» intentarán el próxi-

. 
l s· h 

. mo mes de agosto la 
a a ara travesía del desierto 

del Sahara hasta el ma
cizo del Hoggar. 

José Carlos Solana Pérez, José Gregorio Alvarez, 
Miguel Belmonte Rodríguez y José Manuel Vázquez 
Sacristán, que así se llaman los aventureros, reco
gerán datos y fotografías de las tribus bereberes y 
tuaregs que habitan el desierto e intentarán escalar 
los picos� más altos del Hoggar (2.908 metros). C\lan�-�---i 
do vuelvan, realizarán .proy�ccione_s, y .. q.�r@ll. �PP!�:;--'..""' 
renc�s. en los - c.olegios <?º� el« �Q-��u�)l!\YaD
r�g1d(!)� 

Las fotos corresponden a1a expediclóri ·que reali-
zaron el año pasado en Kenya. 

Hasta finales de julio, en la Sala de Exposiciones 
del Centro Municipal de Cultura, se han mostrado 
obras que 30 alumnos de los talleres de pintura y 
cerámica del centro han realizado durante este 
curso. Consistieron en apuntes, tizas, bocetos al 
óleo, composiciones de modelos en movimiento y 
cerámicas, de las que aquí mostramos algunas 
imágenes. 






