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ALIMENTACIÓN
Carnes de caza 

SALUD
Tabaquismo femenino 

PSICOLOGÍA
¿Sirven para algo las mentiras?

MEDIO AMBIENTE
Cambio climático: una realidad casi incontestada
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Créditos personales. La cuesta de enero, el comienzo del
curso escolar, las reformas en el hogar, la compra de un coche o
los gastos inesperados se afrontan, en muchos hogares, mediante
créditos personales, caracterizados principalmente por un TAE
más alto que el de los préstamos hipotecarios. 
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>4 Centros de atención diurna o centros de día. El escaso
número de plazas de las residencias para ancianos y las largas listas
de espera para ingresar en ellas han contribuido a que surja una
opción a medio camino: los centros de día o centros de atención
diurna. Pero, ¿cómo funcionan estos centros? ¿están exclusivamen-
te dirigidos a personas mayores? ¿cuánto cuestan? CONSUMER ha
elaborado un informe en que explica su funcionamiento y ofrece
las conclusiones obtenidas tras estudiar 85 centros de este tipo. 
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INTERNET
Mensajería instantánea

ECONOMÍA DOMÉSTICA
Reformar el baño 

CONSEJOS
Reciclaje en el hogar 

ANÁLISIS I
Alimentos transgénicos. Se analizaron 107 alimen-
tos elaborados, para identificar los que contenían
organismos modificados genéticamente, y, en su
caso, cuantificar la proporción en que se encontraba
ese contenido transgénico. 

ANÁLISIS II
Geles de ducha. Se han analizado ocho geles de
baño cuyos precios varían desde los 2,65 euros a los
7,75 euros. Entre los ocho productos analizados, la
mejor relación calidad-precio corresponde al segundo
más económico. 

Chus Gutiérrez, directora de cine. 
“Cuando se dice que la gente viaja mucho, yo me
pregunto cómo lo hacen: ¿se limitan a bajarse del
autobús y hacer una foto delante del monumento?
Lo que está pasando en España es una expresión
mínima de la multiculturalidad.” 

>10



Seis millones y medio de espa-
ñoles tienen más de 65 años,
según los datos más recientes

del IMSERSO. Dos millones de
ellos sufren alguna discapacidad, y
casi un millón no se valen por sí mis-
mos en la vida cotidiana al padecer
una disminución severa o total de
sus capacidades físicas o mentales,
por lo que dependen de familiares o
cuidadores para vestirse, comer, des-
plazarse, asearse...

Po r t a d a
Po r t a d a
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Centros de día para
personas mayores

Son los familiares directos de los an-
cianos quienes más frecuentemente
asumen las obligaciones que supone
el cuidado constante de los ancianos
incapaces, pero son muchos los que
no pueden ser atendidos por sus pa-
rientes. En este caso, las residencias de
ancianos constituyen la opción más
socorrida. Pero la realidad social es la
que es: en nuestro país sólo hay 2,7
plazas en residencias - privadas o pú-
blicas- por cada cien personas mayo-

De día en el centro, de 



res de 65 años y la mayoría de las resi-
dencias presentan al solicitante de
una plaza largas y desalentadoras listas
de espera. 

Los centros de día, en los que los an-
cianos pueden pasar el día para des-
pués regresar a dormir a su casa, re-
presentan una alternativa de atención
cotidiana a los mayores no válidos y
de alguna manera hacen el papel de
guarderías, permitiendo a los mayo-

atendidas es de 12 por centro con lis-
tas de espera. Este es el primer dato
que surge del estudio que ha realiza-
do CONSUMER con el fin de cono-
cer las características, prestaciones y
funcionamiento de este nuevo recur-
so de atención socio-sanitaria. El in-
forme se ha basado en la información
facilitada por  85 centros de día sobre
la atención sanitaria, los servicios, la
seguridad y los precios de los estable-
cimientos. 

Los centros de día incluidos en este
informe suponen cerca de la mitad de
los que operan actualmente en Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Vizcaya,
Guipúzcoa, A Coruña, Málaga, Ali-
cante, Navarra, Álava, Cantabria y La
Rioja. De ahí que la representativi-
dad del estudio sea elevada en estas
zonas y suficiente (por las nueve co-
munidades autónomas incluidas) pa-
ra el conjunto del país. CONSU-
MER, contando con la asesoría de
geriatras y expertos en residencias de
ancianos, ha establecido un sistema
propio de puntuación y ponderación
(valoración relativa de cada una de las
variables estudiadas) para calificar a
estos centros.

Pueden mejorar, pero están
bien. La primera conclusión de la
investigación es que, pese a que al-
gunos centros de día deben mejo-
rar, la mayoría ofrecen un servicio
satisfactorio y cumplen con su co-
metido. Fe de ello da la nota media
de los 85 establecimientos estudia-
dos, que supera los siete puntos. De
todos modos, el 16% de los centros
estudiados suspende en atención
asistencial, bajo la que se incluyen el
número de ancianos que corresponde

res seguir viviendo en casa. Pero son
también un complemento gerontoló-
gico del que se dotan las comunida-
des autónomas en las que faltan pla-
zas en las residencias, convirtiéndose
en un remedio de sala de espera que
acoge al solicitante de plaza en una
residencia hasta que se produzca la
oportuna vacante. De todos modos,
se repite el problema: la tercera parte
de los centros de día tienen listas de
espera y la media de solicitudes no

Pese a que algunos
centros de día deben
mejorar, la mayoría 
ofrecen un servicio
satisfactorio y cumplen
con su cometido

noche en casa



¿De quién dependen? 
Pueden ser de titularidad pública, con-
certada y privada. Los primeros depen-
den de las administraciones autonó-
micas o provinciales, y los últimos se
gestionan de forma privada, mientras
que los concertados combinan la titu-
laridad privada con ciertas plazas con-
certadas (en ocasiones, la totalidad de
las mismas) rigiendo en éstas las mis-
mas condiciones y requisitos que en
las plazas públicas. 

Tipos de centros de día
Los hay para válidos, para asistidos,
centros mixtos, y los psicogeriátricos,
éstos últimos para personas con pro-
blemas psíquicos. Los primeros, los
menos comunes, son de titularidad
privada. Los centros para asistidos o
dependientes son los más comunes y
atienden  a personas que necesitan
ayuda para sus actividades cotidia-
nas. En ocasiones, son admitidas 
personas válidas que por circunstan-
cias personales o sociales puedan
equipararse a las dependientes o las
que viviendo solas o con familiares y
pudiendo mantener un grado de 
autonomía aceptable, se encuentren
en riesgo de perderla por razón de
edad avanzada, desamparo social o
enfermedad.

Po r t a d a
Po r t a d a

Número de ancianos cuidador • En el 57% de los centros estudiados había entre 4 y 6
ancianos por cuidador

• En el 23%, entre 6 y 8 ancianos por cuidador 
• En el 13%, entre 8 y 10 ancianos por cuidador
• En el 7%, de 10 a 12 ancianos por cuidador

Sala de consulta médica1 • El 16,5% de los centros carecen de sala de consulta médica
Sala de curas2 • El 6% no disponen de sala de curas 

• El 63% utilizan para las curas la sala de consulta médica
Médico permanente3 • El 66% no cuentan con médico permanente

Cualificación del médico que • El 31% de los médicos son geriatras o médicos internistas 
atiende a los ancianos4 • El 64% son médicos de cabecera

Servicios de fisioterapia y • El 12% no disponen de este servicio
rehabilitación5 • El 30%, a pesar de contar con este servicio, carecen del   

equipamiento necesario y/sala específica.  
• El 68% cuentan con este servicio y con una sala específica 

equipada al efecto 

A T E N C I Ó N  A S I S T E N C I A L

(1) Se ha considerado si los centros disponen de una sala específica de consulta médica. (2) Se ha estudiado si
hay una sala de curas y si ésta es diferente a la de consulta médica. (3) En esta variable se ha tenido en cuen-
ta si hay un médico en el centro permanentemente. (4) Se ha preguntado la titulación del médico que atiende
a los ancianos, y concretamente, si se trata de la titulación de geriatra o médico internista, el más adecuado
para los pacientes de estos centros . (5) Se ha tenido en cuenta la existencia de este servicio así como la de una
sala específica dedicada al efecto y dotada del equipamiento necesario. 

¿Qué son los centros de atención diurna?
Se trata de centros no residenciales que atienden a personas mayores
con autonomía reducida, pero los usuarios no duermen en ellos, tan
sólo pasan en los centros determinado número de horas y vuelven a
casa. Algunas residencias de ancianos cuentan también con plazas de
atención diurna. Los centros de día permiten que las personas mayo-
res que no pueden valerse por si mismas estén atendidas de día y que
de noche continúen viviendo en su domicilio habitual, con lo que
mantienen su relación familiar. En las zonas en que las plazas de resi-
dencias de ancianos no cubren la demanda existente, los centros de
día se constituyen en una herramienta gerontológica complementaria
a las residencias, paliando relativamente esa carencia de plazas. Así,
se convierten en ciertos casos en paso previo al ingreso en un centro
residencial: son la “sala de espera” de las residencias en donde el
usuario es atendido hasta que se libra una plaza en una residencia. 

La mitad de los
centros no cuentan

con servicio de
transporte propio para
acercar a los usuarios

al establecimiento



cuentan con servicio de transporte
propio para acercar a los usuarios al
establecimiento, el 60% no informan
oficialmente por escrito sobre la si-
tuación de cada usuario o lo hace só-
lo muy ocasionalmente y casi la mi-
tad de los centros de día no ofrecen
una dieta adecuada a las necesidades
concretas de los usuarios con necesi-
dades dietéticas especiales (tan nu-
merosos en esta población de elevada
edad), y casi el 30% de los centros no
cuenta con biblioteca.

Otra constatación es que aunque los
centros de día públicos y concertados

a cada cuidador, la existencia o no de
sala de consulta médica y de sala de
curas independiente de aquella, la
disponibilidad de un médico de for-
ma permanente en el centro y su titu-
lación específica, y la existencia o no
de servicios de fisioterapia y rehabili-
tación, entre otros aspectos. Además
del asistencial, otro apartado que
debe mejorar es la seguridad, tras-
cendental en estos centros que aco-
gen a residentes de elevada edad,
muchos de ellos con importantes
incapacidades físicas o mentales.
Veamos los datos: más de la mitad
de los centros de día consultados

reconocen que no han realizado
nunca un simulacro de incendio,
uno de cada siete no cuenta con
sistema de detección de incendios,
uno de cada diez carece de plan de
emergencia, y uno de cada quince
no ha instruido al personal del
centro sobre cómo proceder en ca-
so de incendio o no cuenta con lu-
ces de emergencia.

En lo positivo, figuran los servicios
que los centros de día ofrecen a sus
usuarios, si bien algunas prestacio-
nes se revelan muy susceptibles de
mejora: la mitad de los centros no

¿Cuál es la finalidad 
de los centros 
de atención diurna?
En teoría: mitigar las pérdidas funcio-
nales de los mayores o aminorar sus 
dificultades, favoreciendo el manteni-
miento en su medio habitual de convi-
vencia. Deben ofrecer a los mayores
tanto cuidados y servicios terapéuticos
como programas que promuevan su
desarrollo socio-cultural. Han de inten-
tar que el mayor se sienta casi como en
casa, para lo que se antoja indispensa-
ble que éste tenga capacidad de elec-
ción. Deben permitir la mayor autono-
mía de decisión en cuanto a las activi-
dades a realizar, el grupo de personas
con el que comunicarse cotidianamente
e incluso respecto de lo que se come. En
definitiva, han de hacer posible que los
mayores, además de ser atendidos, pue-
dan disfrutar de su tiempo libre.

¿Qué servicios ofrecen?
Manutención, atención a la salud,  ayu-
da en las actividades de la vida cotidia-
na, rehabilitación y estimulación física,
cognitiva y relacional, asistencia social,
dinamización socio-cultural y  soporte
familiar. Y también, atención geriátrica
y rehabilitadora, cuidados personales,
asistencia médica de carácter preventi-
vo, terapia ocupacional, atención psico-
social, actividades físicas y de tiempo
libre y transporte al centro, en régimen
de media pensión, cuyo fin último es el
desarrollo de sus capacidades funciona-
les y su integración en la comunidad.

Horarios y precios
Los centros de día generalmente per-
manecen abiertos de lunes a viernes
(aunque los hay que dan cobertura
también los fines de semana) durante
ocho horas al día. Las fórmulas varían
en función del centro si bien predomina
el horario de nueve de la mañana hasta
las cinco de la tarde. En cuanto a los
precios, que varían en función del nivel
de dependencia del anciano (asistido,
semi-asistido o válido), en los centros
privados la tarifa por día oscila entre los
13,8 euros y los 52 euros, y la media es
unos 25 euros. En los públicos y en las
plazas concertadas, la cantidad a pagar
varía según la comunidad autónoma. En
general, se trata de un porcentaje de la
renta anual del usuario. La fórmula más
utilizada parte de unos máximos diarios
o mensuales y recurre a unos baremos
en función de la situación económica
del anciano. Algunas comunidades au-
tónomas se hacen cargo de la diferen-
cia a aportar en el caso de que el por-
centaje de la renta aplicado no llegue a
cubrir ese máximo estipulado, mientras
que en otras esta diferencia va gene-
rando una deuda que habrá que liquidar
cuando llegue el final de la estancia en
el centro. Estos porcentajes, los bare-

mos aplicables y los máximos estableci-
dos, pueden variar incluso dentro de la
misma provincia en función de la titu-
laridad de las plazas públicas, ya que
pueden ser plazas públicas municipales
o de las comunidades autónomas.

Criterios de calidad
Naturalmente, un buen centro de día es
aquel que cuenta con las instalaciones y
el personal adecuado para desarrollar y
cumplir los objetivos de terapia de reha-
bilitación física y social. Es decir, el que
dispone del personal necesario y sufi-
ciente (lo ideal es que no haya más de 5
ancianos por cuidador), cuenta con un
médico internista o geriatra -o con un
servicio concertado ágil y de calidad-, y
salas de fisioterapia e instalaciones
orientadas a la convivencia y al desarro-
llo de las diversas actividades sociocul-
turales. Y si buscamos un centro exce-
lente, sería aquél que además de todo lo
anterior, promueve en el anciano un
sentimiento de autonomía e indepen-
dencia, factores determinantes en el ni-
vel de satisfacción de las personas ma-
yores que utilizan este tipo de centros.
Este sentimiento de autonomía hace
mención a la posibilidad del anciano de
decidir y actuar con independencia en el

funcionamiento del propio
centro. La forma de conse-
guirlo se basa en propor-
cionar al usuario la máxima
libertad de elección posi-
ble, desde permitirle a éste
tomar la decisión acerca de
ingresar o no en el centro
hasta poder elegir las acti-
vidades a realizar o el gru-
po de personas con quienes
las va a realizar.



obtienen una valoración media algo
mejor, las diferencias con los privados
son poco significativas. Además, los
que no llegan al aprobado en su cali-
ficación global (sólo el 5% de los es-
tudiados), son todos ellos de titulari-
dad pública. De todos modos, hay
que matizar que son suspensos altos:
ninguno obtuvo menos de 4,4 pun-
tos en la valoración global.

En lo que a la situación por provin-
cias se refiere, destacan Álava, Ma-
drid y La Rioja, donde la nota global
ronda los 7,5 puntos, mientras que
las de resultados menos elogiables
son A Coruña, Barcelona y Navarra,
si bien consiguen de media 6,5 pun-
tos de nota global.

Atención asistencial. Seis de cada
diez centros disponen de un cuida-
dor para cada cinco ancianos, ratio
que, según los especialistas consulta-
dos, puede considerarse óptima para
estos centros. Pero a este dato positi-
vo hay que adjuntar otro menos favo-
rable: dos de cada diez centros de día
declaran contar con entre 8 y 12 an-
cianos por cuidador, un despliegue
insuficiente si se tienen en cuenta las
condiciones de dependencia de que
adolecen gran parte de sus usuarios. 

Por otra parte, el 16% de los centros
no cuentan con una sala de consul-
ta médica, infraestructura muy
conveniente para un centro en el
que el tratamiento terapéutico es un
objetivo esencial. Y el 6% de los
centros consultados carecía de sala
de curas, si bien muchos de ellos
utilizan la sala de consulta también
para las curas. 

Entre los que no disponen de un mé-
dico permanente (el 66% de los
consultados), uno de cada tres cen-
tros cuentan con un servicio concer-
tado: el médico acude cuando su pre-
sencia es requerida. En una propor-
ción similar de centros, el médico
acude varios días a la semana y en el
resto de los que no disfrutan del
siempre deseable médico permanen-
te, en caso de eventualidad desplazan
al enfermo al hospital. Y unos pocos
esgrimieron un argumento tan poco
convincente como el de que no están
obligados a tener médico. 

Po r t a d a
Po r t a d a

Servicio de transporte • El 52 % carecen de servicio de transporte
• El 42% cuentan con transporte concertado 
• El 6% disponen de transporte público próximo al centro 

Comunicación con familiares • El 19% de los centros emiten informes escritos con una
periodicidad inferior a la semana • El 19% informan oficialmente una vez al mes 

• El 62% no informan oficialmente por escrito o lo hace de
forma puntual

Cuarto de baño geriátrico • El 97% de los centros disponen de cuarto de baño geriátrico
Dieta adecuada para cada • El 46% de los centros no ofrecen una dieta adecuada
residente para cada residente
Programa de animación socio-cultural • El 93% ofrecen un programa de animación sociocultural 
Actividades • El 67% realizan 4 ó más actividades distintas (cultural, 

musical, físicas y de terapia ocupacional)
Asistencia de consultores1 • En el 40% de los centros analizados asisten uno varios 

consultores sin necesidad de abonar un importe extra 
por el servicio 

• El 60% restante cobra por los diferentes servicios
Libro de reclamaciones • El 3% de los centros declaran no disponer de libro 

de reclamaciones
Buzón de sugerencias • El 17% no cuentan con buzón de sugerencias 
Zona ajardinada o similar • El 94% de los centros cuentan con zona ajardinada o
con un parque a una distancia inferior a 150 metros

• El 6% restante cuenta con un parque a una distancia 
superior a 150 metros e inferior a 250 metros

Servicio de peluquería • El 15% no ofrecen servicio de peluquería 
• El 86 % de los que sí ofrecen este servicio cobran, mientras que 
el 14% lo ofrecen de forma gratuita o incluida en la cuota 

Servicio de podología • El 22% no ofrecen servicio de podología 
• El 68% de los que sí ofrecen este servicio cobran, mientras que 

el 32% lo ofrecen de forma gratuita o incluida en la cuota 
Biblioteca • El 29% de los centros consultados no disponen de biblioteca

(1) En esta variable se ha analizado si hay consultores externos (otorrinolaringólogos, oftalmólogos,
dentistas, etc.) que acuden al centro a visitar a los ancianos.

S E R V I C I O S



Independientemente de si el médico
está en el centro de forma permanen-
te o no, lo idóneo es que el facultati-
vo que atiende a los ancianos sea ge-
riatra o médico internista. Pues
bien, sólo uno de cada tres centros de
día contaba con un médico de esa es-
pecialidad. En el resto, se trata prefe-
rentemente de un médico de cabece-
ra, si bien en pocos casos se trataba de
psicólogos, dietistas o neurólogos. 

Por otro lado, uno de los servicios de
mayor importancia, especialmente
entre los incapacitados físicos, es el
tratamiento fisioterapéutico. Cabe
subrayar que el 12% de los centros
carecen de esta prestación y que el
30%, pese a ofrecerlo, no lo dispen-
san en condiciones idóneas.

Servicios de los centros de día.
El transporte de la persona mayor al
centro de día por parte de los familia-
res significa, con frecuencia, un pro-
blema logístico cotidiano, paliado só-
lo en el 42% de los casos con un
transporte propio del centro que re-
coge a los usuarios en las proximida-
des de su domicilio y lo desplaza has-
ta el propio establecimiento. Sólo en
muy pocos casos, la ausencia de este
transporte se compensa con la exis-
tencia de un transporte público que
acerca al usuario al centro. Se trata,
empero, de una solución parcial, de-
bido a la escasa o nula movilidad de
algunos usuarios y a diversos proble-
mas logísticos: el bus, tren o metro
que deja al usuario lejos del centro, la
necesidad de tomar varios medios de
transporte para llegar al destino...
Llama la atención, pues, que la mitad
de los centros carezcan de un medio
de transporte propio. 

En lo que a comunicación con los
familiares se refiere, aunque no im-
prescindible, no está de más que el
centro informe de forma oficial y por
escrito sobre la evolución y la situa-
ción del anciano. Aunque la comuni-
cación informal pueda funcionar
fluida y correctamente, la realizada
por escrito es una garantía que asegu-
ra el flujo de información entre el
centro y la familia. Pues bien, el 62%
de los centros no informa oficialmen-
te y por escrito de la evolución del fa-

miliar, y entre los que lo hacen se re-
parten a partes iguales los que emiten
la información con periodicidad se-
manal y mensual.

Por otro lado, la existencia de cuar-
tos de baños geriátricos se conside-
ra imprescindible, pero el 3% de los
centros consultados carecen de ellos. 

De todos modos, una de las carencias
más evidentes que ha detectado este
informe es la relativa a la comida: el
46% de los centros de día no ofrecen
dietas personalizadas para los usua-
rios con necesidades especiales. 

Además, el programa de animación
socio-cultural orientado al colectivo
de ancianos ha de ser ambicioso y efi-
caz. La situación al respecto es buena:
tan sólo el 7% de los centros de día

carece de estos programas, y en el
70% se realizan cuatro o más activi-
dades distintas de tipo cultural, mu-
sical, físico o de terapia ocupacional.

La escasa capacidad de los usuarios de
los centros de día para desplazarse a la
consulta de  especialistas como oto-
rrinolaringólogos, oftalmólogos o
dentistas, crea la necesidad de que los
centros de día se encarguen de canali-
zar este tipo de servicios. En este sen-
tido, todos los analizados cuentan
con consultores que acuden al cen-
tro, aunque tan sólo en el 40% se
oferta este servicio gratuitamente.

Todos, por otra parte, cuentan con
zona ajardinada o tienen un parque
a una distancia inferior a 250 metros,
por lo que los momentos de agradable
esparcimiento están relativamente ga-

Plan de emergencia • El 9% de los centros consultados carece de plan 
de emergencia

Personal instruido • El 7% no ha instruido al personal del centro acerca de
qué en caso de incendio hacer en ca0so de incendio 
Simulacro de incendio • El 54% no ha realizado simulacros de incendio
Sistema de detección de incendios • El 15% no posee sistema de detección de incendios 
Presencia de luces de emergencia • El 6% no cuenta con luces de emergencia en todo el centro

S E G U R I D A D

rantizados. Y en el 85% de ellos se
ofrece servicio de peluquería, aun-
que tan sólo uno de cada tres no co-
bran por él. El precio máximo se ha
cifrado en 18 euros y el mínimo en
0,6 euros, mientras que la tarifa  me-
dia por el arreglo del cabello fue de
6,7 euros. En cuanto a la podología,
necesaria en estos centros debido al
deterioro que habitualmente sufren
los pies de las personas mayores, el
22% de los consultados no cuentan
con este servicio, y entre los que lo
ofrecen tan sólo la tercera parte lo ha-
cen de forma gratuita o incluida en la
cuota. El precio medio ronda los 10
euros. 

Por último, la lectura es siempre un
ejercicio recomendable que deviene
idóneo en la vejez, ya que requiere
un ejercicio intelectual que obliga a
trabajar la mente a la vez que entre-
tiene. En este sentido, es criticable
que el 29% de los centros consulta-
dos no disponga de biblioteca.

La seguridad,

trascendental en lugares

que acogen a residentes

de elevada edad, es una

asignatura pendiente en

algunos centros



En t r e v i s t a
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“Yo misma soy emigrante. A los 8
años, me trasladé con mi familia
de Granada a Madrid. Mi ma-

dre, una mujer muy luchadora, siem-
pre quiso darnos alas para que volára-
mos. En ello se basó mi educación. A
los 17 años, viajé a Londres a aprender
inglés. Me tocó vivir una época en la
que la juventud tenía muchas inquie-
tudes. Franco se acababa de morir, y
España estaba cambiando. Volví de In-
glaterra y la casualidad me condujo a
trabajar en imagen y sonido. Decido
que quiero aprender cine. Me voy a
Nueva York. Pertenecí a las Chocho-
nis, un grupo que hacía flamenco rap,
que ahora está tan de moda. Volví.
Comencé a trabajar con Joaquín Jor-
dá, el autor de un documental muy
impactante: Monos como Becky. Dirigí
mi primer largo Sublet. Después llega-
ron Sexo Oral, Alma Gitana e Insom-
nio, y ahora Poniente.” 

Es Chus Gutiérrez quien nos acerca su
vida y su manera de entenderla. Esta
directora de cine (“no pongas la joven
directora de cine, no soy joven ni pro-
mesa. No comparto esa insistencia so-
cial en considerar la juventud como un
mérito y la madurez como un deméri-
to”), participa con gusto en lo que co-
mienza como una entrevista y se con-
vierte en amigable charla en el café más
literario de Madrid. Le gusta hablar, es-
cudriñar en su pensamiento y exponer-
lo a su interlocutor, a quien se dirige
desde una mirada transparente, racial y
cautivadora. 

Firmemente aferrada a una idea hu-
manista del mundo, al que no recono-
ce más fronteras que las mentales, en
Poniente, su última película, única y
aplaudida representación española en
el Festival de Venecia de este año, lleva
de la mano al espectador a un lugar
tan insólito como cargado de actuali-
dad y simbología: el interior de los in-
vernaderos andaluces, trabajados por
miles de inmigrantes que buscan un
futuro más humano y confortable que
el que el destino les deparó.

"UN DRAMA ROMÁNTICO EN UN CON-
TEXTO SOCIAL", ASÍ DEFINÍA SU PELÍ-
CULA EN UN CHAT CON AFICIONADOS
AL CINE. EL MARCO EN QUE SE MUE-
VEN LOS PERSONAJES ES, EN VERDAD,
DRAMÁTICAMENTE REALISTA Y ESTÁ
TEÑIDO DE UN FUERTE CONTENIDO REI-
VINDICATIVO, PERO ¿SIEMPRE ES EL
AMOR LO MÁS NOS CONMUEVE, INTE-
RESA Y APASIONA? El desarraigo de los
personajes, que tienen miedo a amar,
sirve de catalizador para el resto de las
acciones. Si la gente dejara el miedo a
un lado y quisiera mirarse a los ojos,
comprendería que de alguna manera
es también el otro. Las personas que
llegan a nuestro país como inmigran-
tes funcionan como un reflejo de nos-
otros mismos. Si tuviéramos la capaci-
dad o el propósito de mirarnos en sus
ojos, descubriríamos que somos como
ellos y ellos como nosotros. Hemos
renunciado a la memoria histórica.
Hasta hace muy poco tiempo, éramos
un país bastante miserable, y si lo re-

cordamos podemos encontrarnos con
los demás. Pero para mirar, necesitas
amar y dejar a un lado el miedo. El
problema tiene una dimensión uni-
versal. Lo que sucede en La Isla, el lu-
gar en el que se desarrolla mi película,
puede ocurrir en cualquier ciudad,
pueblo o barrio de una metrópoli eu-
ropea. El conflicto se origina en el
miedo a la diferencia e, insisto, en la
pérdida de memoria: quienes fueron
emigrantes lo han olvidado. Que se
rodara en Almería, algo que no define
la trama sino que sólo la contextuali-
za, simboliza un hecho: aquella tierra
quedó despoblada; al tratarse de una
tierra infértil, sus habitantes la aban-
donaron y el desierto ya no era sólo fí-
sico. La generosidad actual de esa tie-
rra es artificial, está bajo los plásticos y
sigue sin regalar vida al lugar. Mantie-
ne su aridez pero ofrece riqueza, y lo
hace de una manera caótica y rápida.
Esta transformación recuerda al Oeste
americano, pero sin la concepción
que tuvo de “tierra de las oportunida-
des”. Es muy irónico que hayamos pa-
sado de ser lugar de emigración a des-
tino de inmigración, pero lo triste es
que nos resistimos a entenderlo. 

¿POR QUÉ LAS SALAS ESPAÑOLAS PRO-
YECTAN TAN POCO CINE EUROPEO? 
No tenemos un hábito de acudir a 
este tipo de cine. Vemos poco cine
británico, poquísimo italiano y prácti-
camente nada de cine alemán. 
En definitiva, no vemos cine europeo.
El cine francés es el que mejor se

“En el tema de la inmigración 
hemos querido borrar 

nuestro pasado, pero no 
podemos ignorar el futuro”

Chus Gutiérrez, directora de cine



“Si la gente dejara
el miedo a un lado
y se mirara a los
ojos, comprendería
que de algún 
modo es también
el otro”



introduce en las salas pero es debido al
concepto galo de esta industria, que le
hace ser la más potente de Europa: es-
tán muy bien organizados y cuentan
con una política cinematográfica que
apoya sus proyectos. Pero no podemos
perder de vista que el cine que se dis-
tribuye en las salas comerciales es un
negocio que debe ser rentable. 

¿NO HAY INICIATIVAS DE LAS INSTITU-
CIONES PARA PROMOCIONAR LA DISTRI-
BUCIÓN DEL CINE COMUNITARIO DEN-
TRO DE LA UE Y ACERCARLO ASÍ A LA
RENTABILIDAD? No. Se ha cometido el
error de eliminar la cuota de pantalla,
una medida que pudo ser acertada o
no pero que evidenciaba una voluntad
positiva. El cine europeo, y con él el
español, compiten contra un Titanic,
la industria estadounidense, que es la
segunda de ese país. El desequilibrio es
evidente. No se trata sólo de crear  una
buena película, estamos hablando de
estrategias de mercado, de planes in-
dustrializados, de política de distribu-
ción de un magnate. Una sala proyec-
ta una película taquillera en la que el
presupuesto de promoción supera al
de producción, y esa sala tiene la obli-
gación de proyectar dos o tres filmes
más de la misma productora o distri-
buidora. Películas que no interesan a
nadie, pero que ocupan las salas. 

Y QUE CON FRECUENCIA
ACABAN RECIBIENDO EL
APOYO DEL PÚBLICO... 
Al margen de que gusten o
no y de la promoción, los
medios de comunicación tie-
nen mucha influencia. Po-
niente era la única película es-
pañola a concurso en el
Festival de Venecia. Cuando
los organizadores remitieron
la lista de selección, hubo
medios que titularon “ningu-
na película española a con-
curso”. Tuvimos que conven-
cer a la prensa de que
nosotros estábamos ahí. En
Venecia, la proyección fue
emocionante y el público del
festival la acogió con entu-
siasmo. Esto no fue publica-
do en la mayoría de nuestros
medios de comunicación, y
cuando apareció lo hizo en
una escueta columna. 

EL CINE ES UN JUGUETE DEMASIADO
COSTOSO COMO PARA LIMITARSE A EN-
TRETENER, ASEGURA FERNANDO LEÓN
(LOS LUNES AL SOL, BARRIO, FAMILIA).
¿COMPARTE SU OPINIÓN DE QUE EL CI-
NE VINCULADO A LA REALIDAD PUEDE
RESULTAR TAN AMENO Y ATRACTIVO
COMO EL CINE DE EVASIÓN MÁS BANAL?

Todo el cine aspira a servir al especta-
dor, a agradarle, entreteniendo o pro-
poniendo reflexiones, empatizando
con sus valores y experiencias vitales,
o provocándole carcajadas o miedo.
Para ello, sea cual sea su propósito,
utiliza un lenguaje que ha de ser cau-
tivador. Lo importante es que se tra-
te de buen cine, y unido a ello se está
logrando superar la idea de que el ci-
ne comprometido es aburrido. Pero
los creadores no somos políticos.
Coincidimos con ellos en ocasiones,
compartiendo temas que los toma-
mos de la sociedad, pero nosotros no
aspiramos a darles solución. Pode-
mos proponer respuestas emociona-
les ficticias; de hecho, el cine es fic-
ción, aunque esto no resta un ápice
de compromiso, en cuanto que to-
mamos partida y  juzgamos desde
nuestro punto de vista. Pero no va-
mos más allá. El cine es entreteni-
miento, no hay que olvidarlo. 

“E L TRABAJO EN TELEVISIÓN ES MUY
ESTRESANTE Y CARECE DE LA POESÍA
QUE ME GUSTA PONER EN MI TRABAJO,
PREFIERO EL CINE”. SON PALABRAS
SUYAS. ¿CONSIDERA INCOMPATIBLE LA
POESÍA Y EL LENGUAJE TELEVISIVO, O
ES SIMPLEMENTE QUE LA TELE SE HA
RENDIDO DEFINITIVAMENTE A LA PRE-
SIÓN DE LOS SHARES DE AUDIENCIA?

La televisión tiene un poder de convo-
catoria inmenso. En un solo capítulo
de Ellas son así, la teleserie que dirigí,
la audiencia alcanzaba los cuatro mi-
llones de espectadores, y aunque casi
ninguna película llega a esos niveles,
prefiero el cine. La dirección de este
tipo de productos excita los primeros
días o en momentos concretos, cuan-
do te dan la oportunidad de rodar con
cuatro cámaras, pero a medida que
pasan los capítulos tu creatividad se ve
reducida. Es una forma de trabajar
muy mecánica, no es enriquecedora.
De cualquier forma, aunque no veo la
tele, reconozco que de vez en cuando
logra ofrecer productos de calidad, co-
mo la serie Cuéntame.

EL AMOR, LA DEUDA CON EL PASADO, EL
DESARRAIGO PERSONAL Y EL CONFLICTO
CON LA PROPIA IDENTIDAD DE LAS PER-
SONAS MARCAN SU ÚLTIMA PELÍCULA.
Cuando se dice que la gente viaja mu-
cho, yo me pregunto cómo lo hacen:
¿se limitan a bajarse del autobús y ha-
cerse una foto delante del monumen-
to? Lo que está pasando en España es
una expresión mínima de la multicul-
turalidad. En París, Londres o Amster-
dan  conviven gentes de todas las lati-
tudes o al menos se intenta que sea así.
Y es que, aunque parezca que hemos
querido borrar nuestro pasado, no po-
demos ignorar el futuro. Las próximas
generaciones no van a tener problema
en cambiar Murcia por Manchester, si
les ofrecen un buen trabajo o tienen un
compromiso personal, pero no desde el
punto de vista de emigrar, sino de ob-
viar las fronteras, las líneas de los ma-
pas. Pero si bastan siete horas para
cambiar de continente, y un segundo
para realizar una incursión en Internet
y abrirse al mundo... 

En t r e v i s t a
En t r e v i s t a

“Con las series de TV puedes llegar a grandes
audiencias, pero la forma en que se trabaja 
es muy mecánica, no resulta enriquecedora”



La cuesta de enero, la liquidación del
IRPF, los dispendios navideños, el
comienzo del curso escolar, las refor-

mas en el hogar, la compra de un coche o
los gastos inesperados, se afrontan en mu-
chos hogares, recurriendo a un crédito
personal. A diferencia de los hipotecarios,
en los que el plazo de amortización puede
llegar a los 30 años, los prestamos persona-
les se caracterizan por un plazo de devolu-
ción mucho más corto -entre un mes y
cinco   años-, un capital prestado no muy
elevado -entre 3.000 euros y 30.000 euros,
normalmente- y un tipo de interés, al mar-
gen del posible éxito en la negociación con
el banco, bastante oneroso -entre un 7% y
un 10% T.A.E.- para que al banco le salga
rentable prestar poco dinero a corto plazo. 

Este tipo de interés más elevado también
se debe a que la entidad bancaria corre
mayor riesgo, pues no dispone de  avales

infalibles en caso de producirse un impa-
go, mientras que en los préstamos hipote-
carios la garantía de pago es un bien in-
mueble, lo que faculta al banco a
enajenar la cosa hipotecada en caso de
impago. 

Durante 2000 se concedieron en nuestro
país créditos al consumo por valor de
30.718 millones de euros, un 4,2% más
que el año anterior. Dentro de este tipo
de préstamos, el 44% se destina a la com-
pra de automóviles, mientras que el 56%
restante se invierte en la financiación de
otros bienes y servicios, a la cabeza de los
cuales se sitúan las reformas del hogar.
No obstante, un préstamo personal no
siempre constituye la mejor opción para
afrontar gastos extra o para salir de un ba-
che momentáneo. Utilizar la tarjeta de
crédito para aplazar los pagos o realizar
compras a plazos puede evitar que abone-

In f o r m e
In f o r m e

Un préstamo
personal no

siempre es la
mejor opción para

afrontar gastos
extraordinarios o

no previstos 

Créditos personales

Coinviene sopesar otras 
opciones antes de solicitarlos



CONSEJOS
• Antes de solicitar un préstamo, ana-

lice su historial personal de crédito.
Si sus ingresos económicos han sido
irregulares o los números rojos son
habituales en su libreta, será más
complicado que se lo concedan. 

• Valore objetivamente su capacidad
de endeudamiento y sea realista res-
pecto al nivel de consumo que se
puede permitir. 

• Establezca un plazo de amortización
acorde con sus posibilidades. Tenga
en cuenta que, si bien a mayor plazo
la cuota mensual a pagar es menor, a
la larga se pagan más intereses. A
menor plazo ocurre lo contrario. 

• Para afrontar pagos de pequeña con-
sideración, busque opciones que
cobren intereses inferiores a los apli-
cados a los préstamos personales. 

• Analice al detalle la publicidad de las
entidades financieras. No se fije sólo
en el reclamo publicitario y pida toda
la información que proceda. En cual-
quier caso, sepa que las entidades
están obligadas a respetar las condi-
ciones contractuales ofertadas en su
publicidad. 

• Compare el mismo producto en varias
entidades. La mejor referencia para
comparar las distintas ofertas es
examinar el T.A.E. del producto, pues
expresa el coste real del préstamo
(incluye interés nominal, comisiones,
seguro...). En todo caso, infórmese
sobre las comisiones y gastos a pagar. 

• Cuando estudie varias ofertas no olvi-
de solicitar una simulación que con-
temple el cuadro de amortización
completo del préstamo. Este cuadro le
permitirá realizar las comparaciones
oportunas. 

• No dude en negociar tanto el tipo de
interés como todas y cada una de las
comisiones que le trate de repercutir
la entidad de crédito. 

• Compruebe que en el contrato constan
los siguientes puntos:

1. La indicación del
T.A.E. Si no se inclu-
ye, su obligación se
reducirá a abonar el
interés legal en los
plazos convenidos. 
2. Una relación del
importe, el número
y la periodicidad de
las fechas de pago
que debe usted rea-
lizar para el reem-
bolso del crédito. Si
no se especifican,
su obligación se reducirá a pagar el
precio al contado o el nominal del
crédito en los plazos convenidos. 
3. La relación de elementos que com-
ponen el coste total del crédito,
debiendo expresarse la necesidad de
suscribir, en su caso, un seguro de
amortización del crédito por falleci-
miento, invalidez, enfermedad o des-
empleo del titular. Si no se hace cons-
tar, no le podrán exigir el abono de
gastos no citados en el contrato, ni la
constitución o renovación de garantía
alguna.

• Solicite -y guarde- una copia del
contrato y de todos los recibos o
documentos relacionados con el
préstamo.

• Verifique que en los recibos del
préstamo se aplican las condiciones
pactadas en el contrato, y si tiene
cualquier duda o está disconforme
con el cargo de una cuota, diríjase a la
sucursal para resolver el problema. 

• Las entidades suelen exigir la inter-
vención de fedatario público a la hora
de suscribir créditos al consumo y
préstamos personales en general, y
ello es así al objeto de dotar a dichos
contratos de la acción ejecutiva en
caso de impago del prestatario.
Habitualmente, este gasto corre a
cuenta del cliente, pero no tiene por-
que ser así. Negocie quién asume el
coste del notario. 

In f o r m e
In f o r m e

mos los altos intereses bancarios y,
además, requieren menos papeleos. 

Otras opciones. Para que prestar
poco dinero a corto plazo sea renta-
ble, las entidades financieras aplican
intereses elevados a sus créditos per-
sonales. Por ello, conviene sopesar
detenidamente la conveniencia de
solicitar un préstamo personal, pues
hay opciones menos gravosas para fi-
nanciar gastos extra, y además nos
evitarán el papeleo inherente a la so-
licitud de un crédito.

Las tarjetas permiten realizar com-
pras y diferir el pago (si optamos por
la modalidad de pago aplazado) o
disponer de efectivo. En este último
caso, el interés mensual se sitúa entre
el 2% y el 4%, en función de si el
efectivo se obtiene en la propia red o
en otra distinta. No obstante, hay
que tener cuidado, ya que los intere-
ses se duplican ante el impago, de tal
forma que al aplazar el pago se puede
llegar a superar la tasa anual del 26%.
Y no está de más recordar que las tar-
jetas de crédito son más interesantes
para diferir pagos que para realizar
disposiciones en efectivo.  

Grandes almacenes, hipermercados,
agencias de viajes y otros estableci-
mientos ofrecen a menudo a sus
clientes la posibilidad de aplazar el
pago de sus compras, en muchos ca-

CRÉDITO CONSUMO O PERSONAL
1) Capital financiado: 3.000 euros
Plazo de amortización: 1 año
T.A.E*: Entre 7’06% y 10’04%
Cuota mensual: entre 260 y 264 euros 
Intereses totales a pagar: entre 116 euros y 166 euros

2) Capital financiado: 12.000 euros
Plazo de amortización: 5 años
T.A.E: Entre 7’06% y 10’04%
Cuota mensual: entre 238 euros y 252 euros
Intereses totales a pagar: entre 2.277 y 3.312 euros

* T.A.E.: Tasa Anual Equivalente. Incluye todos los gastos que se van a pagar por el
préstamo (interés nominal, comisiones de estudio y apertura, seguro de vida, etc.). 

A tener en cuenta. Algunas entidades bancarias ofrecen un único tipo de 
crédito, independientemente del uso que se dará a la cantidad solicitada, 
y no disponen de créditos para estudios, compra del coche o reformas. El inte-
rés aplicado en cada caso dependerá de la persona que pida el préstamo, de
su historial bancario y de su habilidad negociadora. Y de la actitud del banco.

TIPOS DE PRÉSTAMOS DE CONSUMO



sos sin intereses, para comenzar a pa-
gar más tarde. También permiten
abonar las compras a plazos, normal-
mente sin intereses si el pago se reali-
za en tres o menos cuotas. Pero cuan-
do se sobrepasan las tres
mensualidades, el TAE de algunos
establecimientos supera, en algunos
casos con creces, al impuesto por
bancos y cajas de ahorro. 

En cuanto al modo de realizar el
aplazamiento del pago o la financia-
ción, se pueden solicitar mediante
las tarjetas de compra de cada esta-
blecimiento -cada vez más habitua-
les- o utilizando  cualquier tarjeta de
crédito adherida a dicho estableci-
miento. 

Créditos express: intereses
abusivos. El sector de los préstamos
privados también da cobijo a un am-
plio número de pequeñas entidades
privadas de crédito que se caracteri-
zan por una publicidad agresiva y que
ofrecen como principal argumento la

rapidez en la tramitación de las peti-
ciones. A cambio, cobran una comi-
sión superior a la de las entidades tra-
dicionales.

Estas financieras están especializadas
en el segmento de microcréditos,
préstamos cuyo importe no supera
los 3.000 euros. Con un alto coste de
financiación, su interés nominal se si-
túa en torno al 20% anual, pudiendo
alcanzar incluso un 22’9% y su
T.A.E. es de hasta el 24’6%. 

La concesión de un cómodo y rápido
crédito al consumo puede esconder
condiciones poco convenientes en la
letra pequeña y, lo que se presenta co-
mo la gran oportunidad para hacer
frente a un imprevisto, se convierte
en un coste mayor del previsto. Así,
por un crédito de 3.000 euros, con
un TAE del 24’6% , al cabo de 12
meses se habrán pagado 415 euros en
concepto de intereses.

Por tanto,  las ventajas que ofrecen
los créditos fáciles e inmediatos están

más relacionadas con la comodidad
(todas las gestiones se hacen por telé-
fono, que con los beneficios econó-
micos que aportan al usuario. 

Derechos del titular de un
préstamo personal.
• Antes de que se celebre el contra-

to, la entidad financiera debe
entregarle una oferta vinculante
con las condiciones del préstamo,
que se deben respetar durante un
período mínimo de 10 días hábiles.
Así podrá comparar ofertas. 

• Si su préstamo está vinculado a la
compra de un producto, y devuel-
ve el producto, el contrato se anula
sin ningún coste. 

• Tiene derecho a ser informado del
importe de las cuotas periódicas en
una tabla de amortización. 

• En préstamos vinculados a compras
realizadas en un comercio, puede
realizar la operación con la entidad
que desee, sin obligación de con-

tratar la que sugiera el estableci-
miento. 

• Si acepta la oferta de una
entidad financiera, tiene dere-

cho a examinar la póliza antes de
su firma. Preste especial atención a:
tipo de interés, gastos y comisio-
nes, garantías y plazo. 

CRÉDITO PARA
ESTUDIOS
Capital financiado: 3.000 euros
Plazo de amortización: 1 año
T.A.E: entre 5’11% y 6’69%
Cuota mensual: entre 257 y 

260 euros
Intereses totales a pagar: 
entre 84 y 110 euros

A tener en cuenta. Los créditos para estudios (dirigidos a jóvenes, 
para financiar el pago de matrículas de carreras universitarias, masters,
doctorados, cursos …) pueden tener un plazo de carencia de hasta dos
años. Si se pide un crédito con una carencia de dos años, no se comenzará
a pagar lo solicitado (el principal) hasta pasado ese tiempo, aunque los in-
tereses no tienen plazo de carencia y se devuelven desde el momento en
que se firma el contrato. En ocasiones, el propio centro de estudios nego-
cia con diversas entidades financieras las condiciones más ventajosas para
sus alumnos, que pueden ser más interesantes que las que consiga un úni-
co estudiante si acude por su cuenta. No obstante, el alumno no está obli-
gado a aceptar la financiera que el centro de estudios le proponga. 

CRÉDITO COCHE
Capital financiado: 12.000 euros

Plazo de amortización: 5 años
T.A.E: entre 8’06 y 9’84%   
Cuota mensual: entre 244 y 254 

euros

Intereses totales a pagar: entre 2.620
euros y 3.241 euros

A tener en cuenta. Infórmese, además de en el banco o caja de ahorros, 
en el concesionario donde vaya adquirir el vehículo. En ocasiones, los conce-
sionarios están vinculados a empresas financieras que ofrecen a sus clientes
créditos con un tipo de interés más ventajoso que el de algunas entidades
bancarias.  Una de las ventajas de abonar el coche mediante la financiera del
concesionario es que si posteriormente se desea solicitar un nuevo crédito
personal en el banco, será más fácil que nos lo concedan, al no tener abierto
otro expediente crediticio. 

Un consejo: tómese, siempre, la molestia de comparar y negocie tanto con la
financiera del concesionario como con la entidad bancaria, no se conforme
con la primera oferta que le hagan. Un pequeño descuento en el tipo de inte-
rés supone mucho dinero.

La mejor referencia para comparar
ofertas es examinar el T.A.E.
del préstamo


