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MADRID 
no se acaba aquí 

Nada se acaba nunca donde parece que se acaba. 
Madrid, menos. Población, territorio, curiosidad, 
esperanza, dolor, son en esta provincia, sin casi, 
tan abundantes y ricos como en muchos países 
europeos. Así es que, desde esta sección, vamos 
a asomarnos al mundo, a las cosas que, 
de lejos o de cerca, nos atañen. Si Madrid 
se acabara en sí mismo, no habría 
tenido historia, ni la llegaría a tener jamás 

PALESTINA: LENTAMENTE, 
HACIA UN DESENLACE 

Cuando escribo este artículo se da como inminente la convocatoria de una sesión extraordinaria del 
Consejo Nacional Palestino (Parlamento en el exilio), que debe respaldar formalmente lo que en el 

fondo es una carta blanca para que Yasser Araf at lleve adelante el nuevo curso político de la 
resistencia nacional palestina. ¿En qué consiste? Es simple: en la conquista del bastión 

norteamericano, ese corazón del mundo en cuyo poder está la llave de la cuestión. Proceder a una 
simbiosis genial del plan Reagan y del plan árabe, aprobado en la «cumbre» de Fez, resolvería 

conceptualmente la cuestión. Veámoslo 

Los árabes —con la excep
ción de Egipto, ausente, pero 
que aprueba sin reservas el 
plan y la abierta hostilidad de 
Libia, que rehusó acudir a 
Fez— accedieron en la citada 
«cumbre» a la convicción inte
lectual de que el único objetivo 
defendible y alcanzable en esta 
generación es la erección de 
un estado palestino «en Palesti
na». Dicho esto es inútil añadir 
que sería la parte de la Palesti
na histórica (la del mandato 
británico) la que Israel debe 
evacuar: la orilla occidental 
del río Jordán, llamada Cisjor-
dania y, abusivamente, Judea 
y Samaría por los ultras sionis
tas, como Begin, más la franja 
de Gaza. No menciono Jerusa-
lén oriental porque entiendo, y 
debo reconocer que ésta es una 
tesis árabe, que ella es parte de 
Cisjordania. Todos estos terri
torios, más el Golán sirio y el 
Sinaí egipcio, fueron conquis
tados en la guerra de 1967 por 
el Ejército israelí y viven des
de entonces bajo un régimen 
de ocupación, con la excepción 
del Sinaí, devuelto a Egipto y 
desmilitarizado. 

EL PAPEL DE AMMÁN 

Durante años, la resistencia 
palestina negó al trono hashe-
mí (por el clan Hashem, el del 
profeta Muhammad, del que, 
técnicamente, descienden los 
monarcas jordanos) todo papel 
en lo que se refiera a la cues
tión palestina porque, con ra
zón, recordaba la ocupación 
militar a la que procedió en 
1948 el abuelo del Rey Hus-
sein, Abdulá, de la orilla occi
dental del Jordán. Es impor
tantísimo recordar ahora que 
esa ocupación significó que esa 
parte de Palestina no ocupada 
por los judíos estuvo bajo admi
nistración jordana, nunca bajo 
su soberanía. Sólo el protector 
británico y uno de sus vasallos 
de turno, Pakistán, reconocie
ron en su día «de jure» la situa
ción. Cuando en 1967 mudó de 
manos, fueron los israelíes los 
que empezaron a administrar. 
Y así siguen las cosas. 

El gran cambio producido 
en este período es que el Rey 
Hussein ha aceptado volver a 
ser lo que era su abuelo: emir 
de TransJordania, que tal debe 
llamarse el país, académica
mente hablando, privado de la 
ribera occidental del rio. En la 
«cumbre» de Rabat de 1974, 
Hussein aceptó que toda resti
tución eventual del territorio 
debe hacerse a sus legítimos 
dueños, los palestinos. 

Respecto a la banda de Gaza, 
nunca se planteó el problema 
porque todos los Gobiernos 

egipcios, los del Rey Faruk co
mo los nasserianos, adminis
traron siempre la franja de 
Gaza con un sentimiento de 
provisionalidad, por medio de 
un gobernador y sin pretensio
nes de soberanía. La parte 
oriental de Jerusalén estaba 
bajo administración jordana. 

Así las cosas, bastaría que el 
Gobierno de Tel-Aviv acepta
ra, simplemente, cumplir las 
resoluciones de las Naciones 
Unidas y devolviera las tierras 
ocupadas para que se creara 
allí un Estado palestino, sobre 
el 22 por 100 aproximadamen
te de la Palestina histórica. Se 
volvería de hecho a la legali
dad internacional creada, mal 
que bien, por la partición vota
da en la ONU en 1947 que, 
aunque inicua e indefendible 
como medio de que una poten
cia colonial —Gran Bretaña a 
la sazón— se desembarace de 
un problema nacional, está ahí 
y es inútil ignorarlo. Sin em
bargo, todo permite suponer 
que el Gobierno sionista se ne
gará ahora y siempre a aceptar 
la evacuación. Y de este hecho, 
de su negativa, se deriva la im
portancia excepcional del lla
mado plan Reagan. 

El Presidente entiende, co
mo todo el mundo práctica
mente, salvo los sionistas ultra-
nacionalistas, que la resolución 
de la llamada «crisis de Oriente 
Medio», que debería llamarse 
propiamente «de Palestina», 
pasa por la creación de una 
«patria» para el pueblo palesti
no. Fue el presidente Cárter 
quien dio este paso en su me
morable discurso de Clinton 
(Ohio), en los primeros meses 
de su mandato. Progresista al 
modo americano, J immy Cár
ter dijo en voz alta lo que el 
mundo oficial estadounidense 
no quería oír. Pero una Admi
nistración tan distinta y tan 
reaccionaria como' la republi
cana de Ronald Reagan, utili
zando el mecanismo de la me
moria del Estado y la no des
mentida continuidad de la po
lítica exterior norteamericana, 
ha aceptado a fin de cuentas el 
planteamiento y ha pedido en 
su plan la creación de «una en
tidad autónoma en el marco 
jordano». 

La OLP ha fingido rechazar 
el plan Reagan. Y ha hecho 
bien. Pero sabe que, dejando 
de lado el vocabulario y los 
problemas semánticos, es casi 
idéntico al plan de Fez, que sí 
recibió la bendición oficial de 
la OLP. En efecto, el hecho 
central es que debe producirse 
la evacuación israelí y, a ren
glón seguido, el territorio pasa
rá a ser o una entidad integra

da en una eventual confedera
ción jordano-palestina o (ver
sión de Fez) la base física para 
la creación del Estado nacional 
palestino. Todo el mundo 
supone que Hussein, en todo 
caso, trabaja en el entendido 
de que el pueblo palestino debe 
ejercer su derecho a la autode
terminación y ello conlleva la 
creación del Estado nacional 
«en Palestina». 

Hay, empero, un matiz inte
resante que separa a los dos 
Planes: el futuro de Jerusalén. 

ara la versión de Fez no hay 
duda de que Jerusalén-Este 
debe ser la capital de cualquier 
Estado palestino. En el plan 
americano se dice que (...) «so
mos contrarios a toda nueva 
división de la ciudad». Pero, 
atención, cuando parece que 
ello desembocaría en el apoyo 
a Israel a la anexión de la ciu
dad vieja, añade la Casa Blan
ca: «El status definitivo de la 
ciudad debe ser decidido me
diante negociaciones.» Así, 
pues, se patrocinaría algo así 
como lo que la partición de 
1947 preveía para Jerusalén: 
un estatuto especial en función 
de su condición de capital espi
ritual de las religiones del Li
bro, las grandes religiones mo

noteístas que han informado 
las culturas de Occidente y for
jado nuestra identidad. Sería 
un «corpus separatum» de libre 
acceso para todos los peregri
nos. 

Israel ha dicho ya «no» al 
plan Reagan. Hace bien desde 
su cruel punto de vista. Y hace 
bien Yasser Arafat, hombre 
del año en su victorioso bun

ker de Beirut, en perseverar. 
Israel gana las guerras sobre el 
terreno y las pierde —sin nin
guna excepción— políticamen
te. El veterano líder palestino 
lo sabe bien y se aplica con 
tenacidad la consigna coránica: 
sé paciente en la adversidad. 

E. VÁZQUEZ 

ESCENAS 
DE ARTE 
POPULAR 
Este mezclado panorama 

que se aprecia en la fotografía, 
donde se han unido árboles 
con las raíces hacia arriba, un 
modelo del palacio romántico 
de Licchtenstein, un estanque 
rodeado de piedras y unos mu
ñecos especiales puede admi
rarse en una exposición de la 
Asociación de Arte en Wur-
temberg con sede en Stuttgart 
(República Federal de Alema
nia). El organizador de la cu
riosa presentación, Tilman Os-
terwold, afirma que en las cul-
t u r a s y s u b c u l t u r a s 
alternativas del presente se re
flejan los anhelos y los deseos 
de grupos enteros de la pobla
ción, surgiendo así una nueva 
forma de arte popular. Aparte 
del tema que nosotros hemos 
querido reflejar, Osterwold 
llevó a la exposición armarios 
aldeanos pintados, anuncios 
poéticos de protesta de gente 
joven y figuras de King-Kong. 
Así como obras de artesanía 
africana para demostrar cómo 
un arte popular tradicional lu
cha por sobrevivir. 
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Las subvenciones no arreglan el problema 

LA SUBIDA DEL GASÓLEO AGRÍCOLA 
ENCARECERÁ LOS DEMÁS MEDIOS 

DE PRODUCCIÓN 
La última subida del gasóleo agrícola, el tipo B, a 37,50 pesetas el 
litro, influirá en el aumento de los demás medios de producción, 

fertilizantes y electricidad. Aunque se ba mantenido el tope del 10 
por 100 para el 82, compromiso adquirido por el Ministerio de 
Agricultura durante la negociación de precios, será en estos 

primeros meses cuando se vean los resultados. Mientras tanto, las 
subvenciones al gasóleo agrícola para la provincia han ascendido 

en el pasado año a 92 millones de pesetas 

El consumo de gasóleo agrí
cola en la provincia está en 
unos 19,7 millones de litros, y 
«jl precio, desde el mes de julio 
de 1981 hasta primeros de di
ciembre de 1982, se encontraba 
a 32 pesetas/litro. Este aumen
to de 5,5 pesetas/litro se debe a 
un acomodo real, ya que du
rante bastante tiempo se man
tenía una contención ficticia, 
que no se podía por más tiem
po mantener, en general para 
todos los productos energéti
cos. 

La subida ha sido del 17 por 
100, y para el Ministerio de 
Agricultura es inferior a la su
bida media de otros productos 
petrolíferos, por lo que repre
senta un cambio en la tenden

cia de los últimos años, en los 
que las subidas del gasóleo re
presentaba casi el doble que el 
de la ' gasolina. Esta medida 
—según las mismas fuentes— 
repercute en un 4,57 por 100 
sobre el aumento de los medios 
de producción energéticos del 
sector agrario, y unida a las 
demás no alcanza el 10 por 100 
fijado. 

Estos informes no coinciden 
con los tipos de las diversas or
ganizaciones agrarias, que se
gún Jóvenes Agricultores la 
subida de los carburantes eleva 
el bloque de los medios de pro
ducción hasta el 11,69 por 100. 

La Confederación Nacional 
de Agricultores y Ganaderos 

considera que la subida, unida 
a las producidas en los últimos 
cinco años, ha supuesto un in
cremento en el gasóleo de un 
435 por 100, siendo este com
bustible el que más ha subido 
en España en este mismo pe
ríodo de tiempo. Las conse
cuencias inmediatas de este 
aumento del combustible —se
gún la CNAG— supondrá un 
desembolso para los agriculto
res de 10.000 millones de pese
tas. 

ENTREGA 
DE SUBVENCIONES 

La Dirección Territorial de 
Agricultura ha entregado a fi
nales de mes 48 millones co
rrespondientes a las subven
ciones a los agricultores por el 
consumo de gasóleo agrícola 
correspondiente al segundo se
mestre del año pasado. La sub
vención total para el año 82 en 
este concepto y para toda la 
provincia ha sido de 92 millo

nes de pesetas, a una media 
por litro de 4,67 pesetas. Este 
consumo de gasóleo agrícola 
supone una reducción en rela
ción con anteriores campañas, 
cuando era más difícil contro
lar el posible fraude en el des
tino del combustible. 

Sin embargo, el sistema de 
concesión es el menos malo, ya 
qué se basa en el único criterio 
que hay hasta la fecha, como es 
el de subvención por la decla
ración de siembra y en rela
ción con los haremos estableci
dos por cada cultivo. Las sub
venciones resultan insuficien
tes para arreglar el problema, 
mientras que el incremento de 
los precios no vaya en propor
ción a los costes. 

Pero el mayor motivo de 
preocupación viene determir 
nado por el incremento que 
acarreará esta medida en la su
bida de fertilizantes y electri
cidad. 

Alfredo VAL MARÍN 

Los siniestros, causa del déficit en 1982 

ESCASO DESARROLLO DE LOS 
AGRARIOS 

El seguro agrario en la provincia se reduce casi en su totalidad al 
combinado de cereales de invierno, que representa 

el 80 por 100 de las hectáreas aseguradas. 
Esta campaña, por la elevada siniestralidad, el déficit 

del seguro agrario es inevitable, aunque en nuestra provincia está 
entre las menos afectadas 

. Con los datos facilitados por 
ENESA, entidad estatal de se
guros agrarios, la siniestrali
dad en los seguros agrarios 
combinados ha aumentado de 
forma considerable, y el déficit 
es inevitable. 

Sin embargo, es aconsejable 
no modificar las tarifas de pri
mas, aunque se considera ne
cesario profundizar en los es
tudios técnicos, de acuerdo con 
la legislación vigente, así como 
los de naturaleza estadística. 

En la provincia, donde el ín
dice de siniestralidad ha sido 
reducido, los cultivos que más 
se aseguran son los cereales de 

invierno, seguido del seguro de 
pedrisco para la uva, pero a 
una distancia considerable, 
junto con los cereales de pri
mavera. El seguro de vacuno 
es algo simbólico para la caba
na ganadera existente. 

En cereales de invierno es
tán aseguradas 70.797 hectá
reas, que corresponden a un 
capital asegurado de más de 
dos mil quinientos millones de 
pesetas. \r 

El coste del seguro ha sido 
de 27 millones de pesetas, y los 
agricultores han pagado sólo el 
50 por 100. Las indemnizacio
nes por daños han supuesto 

14,3 millones de pesetas. Apar
te del seguro combinado de ce
reales, los agricultores empie
zan, en menor medida, a ase
gurar contra el pedrisco la 
uva. 

El año 82 se aseguraron 918 
hectáreas de superficie, con un 
capital de 26.288.000 pesetas; el 
coste del seguro no alcanzó 1,5 
millones de pesetas y la sub
vención fue del 40 por 100. 

Inferior superficie se asegu
ró en los cereales de primave
ra, donde se llegó a 683 hectá
reas aseguradas y no se han 
dado siniestros. 

En ganadería los seguros no 
se encuentran introducidos. El 
número "de animales asegura
dos es de 78; el capital asegura
do es de 7,5 millones de pesetas 
y el coste de este seguro es de 
58.000 pesetas. 

SEGUROS 

SEGUROS COMBINADOS, 
LOS MAS ACEPTADOS 

El agricultor presenta como 
característica la de acoger los 
seguros agrarios combinados 
con cierto escepticismo, que de
crece a medida que observan y 
comprueban las características 
de estos seguros, opinión que de 
alguna forma viene avalada en 
los seguros de más antigüedad. 
Así, el seguro de cereales en la 
actualidad significa alrededor 
del 70 por 100 de los agriculto
res asegurados. 

Entre las ventajas de más 
consideración de los seguros 
agrarios combinados hay que 
destacar la subvención que 
concede el Estado a los agricul
tores, y que viene a suponer 
aproximadamente el 50 por 
100 de las primas del seguro. 

A. V. M. 

Final para las últimas 
cosechas 

de la campaña 82 

EXCELENTE 
SEMENTERA 
PARA LOS 
CEREALES 

DE 
INVIERNO 
Con las lluvias de estos me

ses, los efectos de los dos últi
mos años de sequía han desa
parecido por el momento. La 
situación que presenta el sector 
agrario es optimista, tanto en 
las siembras efectuadas como 
en las cosechas que cierran la 
campaña. 

Las lluvias han influido en 
el buen desarrollo de la otoña
da, por lo que el sector ganade
ro dispone de pastos suficien
tes para no hacer uso de pien
sos en las cantidades de las 
campañas anteriores. 

Las condiciones de semente
ra han sido buenas en toda la 
provincia y el nacimiento de 
los cereales de invierno es bue
no en general. También se está 
ultimando la sementera del ce
real de regadío en algunos 
pueblos de la comarca Las Ve
gas. La buena germinación es 
un factor importante y el pri
mero para después hablar de 
previsiones de la cosecha, aun
que, como es natural, en los 
inicios no se pueden lanzar las 
campanas al vuelo. 

Por lo que se refiere a la 
recolección de las cosechas que 
aún faltan, la campaña oliva
rera ha comenzado estos días 
en la mayor parte de los pue
blos y se confirma la buena co
secha, calculada alrededor de 
las 20.000 toneladas, lo que vie
ne a suponer un 30 por 100 más 
que un año normal. Los oliva
reros pueden esperar un pe
queño respiro, siempre que los 
precios de campaña se man
tengan. El problema vendrá 
para los agricultores indivi
duales que vayan por libre en 
la colocación del producto por 
la inferior calidad. 

La campaña de la remolacha 
está a punto de finalizar. Pese 
a la relativa importancia que 
tiene el producto en la provin
cia, pues se siembran 305 hec
táreas, aún no se han entrega
do las 15.500 toneladas calcula
das y los agricultores han teni
do problemas en las entregas. 
Los rendimientos por hectárea 
han sido de 40 a 45 toneladas, 
con baja riqueza. 

Para las hortalizas de in
vierno se empiezan a situar en 
el mercado con unos precios 
entonados. 



DEPORTES 7 de enero de 1983 C I S N E R O S 2 0 

XVIII SAN SILVESTRE 
VALLECANA 

El día 31 se cerró el año con la prueba atlética de mayor 
trascendencia en el calendario madrileño: la San Silvestre 

vallecana, segunda carrera de este tipo de mayor prestigio en el 
mundo, detrás de la de Sao Paulo. Hombres de contrastada 

categoría corriendo por las calles madrileñas, como Fernando 
Mamede, José Luis González, Fernando Cerrada, Daemens, aunque 

es preciso mencionar que se intentó boicotear la carrera desde 
esferas federativas, ya que Gerardo Cisneros «prohibió» el 

concurso de José Manuel Abascal, un hombre que hubiese dado más 
salsa al acontecimiento. Lamentablemente, es problema que se 

viene repitiendo año tras año y que los propios organizadores están 
hartos de soportar 

del equipo belga, que, natural
mente, ganó en el capítulo de 
naciones, concretamente Gees, 

Centrándonos en la carrera, 
hay que decir que desde las in
mediaciones del estadio San
tiago Bernabéu un grupo de 
atletas se puso en cabeza, bajo 
la batuta de Fernando Cerrada 
y del portugués Mamede: entre 
ellos se encontraban los Gon
zález, Steve Harris (luego ven
cedor), Tony Simmons... 

A la altura de la plaza de 
Colón se produce el primer 
corte en el grupo, quedando 
detrás Cerrada y el belga Dee 
Vogel, y unos metros delante, 
Harris, Mamede, Gees y Dae
mens. Poco a poco se van suce
diendo los relevos, y cerca ya 
de la glorieta de Atocha se des
morona el grupo a consecuen
cia del tirón de Harris, un mu
chachito de veintiún años con 
aspecto africano, que hace acto 
de aparición en solitario en la 
avenida Ciudad de Barcelona. 

Al final triunfo para el bri
tánico, que invirtió un tiempo 
de 29-36-9, seguido del gran fa
vorito Fernando Mamede, con 
30-4, y los tres siguientes pues
tos, para los tres componentes 

Daemens y Dee Vogel. El pri
mer español, Fernando Cerra
da, ocupó la sexta plaza, y des
tacar la gran actuación de José 
Luis González, que tras nueve 
meses de convalecencia termi
nó en un dignísimo séptimo 
puesto. 

Una vez finalizada la carre
ra, CISNEROS dialogó con el 
propio Fernando Cerrada: «Me 
he encontrado bastante bien, 
aunque quizá haya acusado el 
haber tomado la iniciativa en 
los primeros compases. No obs
tante, estoy satisfecho de mi 
actuación y también estoy con
tento de mi recuperación, ya 
que últimamente me encontra
ba algo lesionado. Es una pena 
que no haya podido conseguir 
la victoria, pero hay que tener 
en cuenta que corría gente 
muy buena.» 

Y antes de terminar hay que 
significar que una vez más la 
San Silvestre de 1982 tuvo dos 

fases totalmente distintas. La 
primera, hasta cruzar la glorie
ta de Carlos V, con poco públi
co en el recorrido, y otra, una 
vez entrada en el barrio de Va-
llecas, donde la gente se agol
paba en las calles y se podía 
ver un ambiente inmejorable 
de fin de año. 

R e s u l t a d o s t é c n i c o s : 
1.°, Harr is ( Ing l a t e r r a ) , 
29-36-9; 2.°, Mamede (Portu
gal), 30-4-0; 31.°, Gees (Bélgi
ca), 30-16-0; 6.°, Cerrada (Es
paña), 30-35-0. Primera mujer: 
Iciar Martínez (España). 

MAS DE DOS MIL 
PERSONAS EN LA 
SAN SILVESTRE 
POPULAR 

Anteriormente, a las once de 
la mañana, se disputó la San 
Silvestre Popular, en esta oca
sión denominada trofeo Luis 
Herrero, en memoria de nues
tro compañero del diario «As» 
desaparecido hace unos meses. 
El trayecto era exactamente el 
antiguo de la mayor, es decir, 
comenzando en el diario «Pue
blo» y terminando en las inme
diaciones del campo del Rayo. 
Triunfo final para Jorge Fijo, 
un atleta de dieciséis años del 
club Malgrat, que invirtió un 
tiempo de 17-13-0, seguido de 
Santiago Gómez, del Morata-

laz, con 17-20-0, y de Ernesto 
Aranda, del Marathón, que 
tardó 17-21-0. Hay que decir 
que esta carrera fue un éxito 

de participación, ya que corrie
ron más de dos mil personas. 

Juan Manuel MERINO 

Debido a la falta de instalaciones 

GRAVES PROBLEMAS PARA 
EL DEPORTE EN MAJADAHONDA 

Muchos son los problemas con los que cuenta el Patronato 
Deportivo de Majadahonda; el principal es la falta de instalaciones 

que permitan desarrollar la gran demanda deportiva actual 

Fue éste el primer tema que 
abordamos con Antonio Uge-
na, delegado de Deportes. «Te
nemos muchos problemas, ya 
que tenemos muy pocas insta
laciones deportivas.» El pasado 
verano se inauguró una piscina 
descubierta de 33 X 17 dentro 
del polideportivo descubierto, 
del cual se quiere acometer 
otra fase que constaría de cua
tro pistas de tenis, dos de ba
loncesto y una de balonmano. 
Por otro lado, únicamente 
existen dos pistas polideporti-
vas en dos colegios y un gim
nasio. El polideportivo empezó 
a construirse en el año 80 y 
aún sólo cuenta con una pisci
na. «Se ha tenido que dar prio
ridad a la construcción de cole
gios y urbanizaciones, y esto, 
lógicamente, ha repercutido en 
el terreno deportivo. Necesita
mos una pista de atletismo, ya 
que en la actualidad se está en
trenando en Vallehermoso o 
en el polideportivo de Villalba; 
aquí hay una gran afición al 
atletismo; hemos tenido dos 
atletas, un veterano y un juve
nil, en la maratón de Nueva 
York.» 

En el club de gimnasia hay 
unos ciento cincuenta niños. 
«Hasta ahora nos hemos visto 
superados, ya que no hay espa
cio material para albergarlos. 
Necesitamos un pabellón cu
bierto con mucha urgencia, ya 
que si no nos veremos obliga
dos a dejar a gente, a los pro
pios alumnos de la escuela de 
gimnasia, fuera, al no poder al
bergarlos.» 

El deporte en Majadahonda 

está centrado en el deporte es
colar; los juegos escolares mo
vieron este año un volumen de 
unos seiscientos niños. Majada-
honda forma parte de la llama
da Agrupación Deportiva la 
Sierra, la cual está constituida 
por los patronatos de San Lo
renzo del Escorial, El Escorial, 
Villalba y Majadahonda. Su 
misión es unificar el deporte 
conjuntamente y organizar to
do tipo de competiciones. 

El presupuesto deportivo de 
Majadahonda ha sido de casi 
nueve millones durante este 
año. En el 81 fue de seis y 24 
para construcciones; este año 
no hubo ni un duro para nue
vas instalaciones, únicamente 
se atendieron las obras de in
fraestructura y mantenimien
to. «El presupuesto es muy cor
to para las necesidades existen
tes. El Ayuntamiento, por otra 
parte, tiene pocos terrenos pa
ra acometer la construcción de 
nuevas instalaciones, y éste es 
otro gran problema.». 

Existen cinco escuelas de
portivas en baloncesto, balon
mano, voleibol, gimnasia de
portiva y atletismo, con unos 
seiscientos alumnos; todas son 
gratuitas, excepto la de gimna
sia deportiva, por la que se pa-
fa una cuota mínima. Dentro 

el deporte popular existen ac
tividades al aire libre y cursi
llos de esquí subvencionados 
por la Diputación Provincial. 
Por otro lado, se realizan un 
buen número de carreras po
pulares, así como de varios 
cross a lo largo del año; tam
bién se realiza un campeonato 

de fútbol para aficionados, así 
como gimnasia de manteni
miento para adultos. «Real
mente necesitamos ayuda en 
cuanto a las instalaciones. Si 
solventáramos este problema 
el nivel de participación subi-. 
ría muchísimo; aquí hay mu
cha juventud y de una pobla
ción de 23.000 habitantes pue
do decir que el 40 por 100 reali
za alguna actividad deportiva 
dentro de las grandes limita
ciones existentes.» 

En cuanto a los clubs dire
mos que en fútbol está el equi
po' de Segunda Regional, que 
juega en un campo que no es 
de su propiedad, sino que es 
cedido por una urbanización. 
Otro club es el deportivo Maja
dahonda, en Tercera Regional; 
el Rayo Majadahonda, en juve
niles y aficionados; el club de 
atletismo, de reciente creación, 
que compite en pruebas fede
radas. Este es el único club que 
pertenece al patronato. 

Para Antonio Ugena la pro
blemática de los pueblos de la 
sierra radica en que los chava
les al terminar la EGB se van 
al instituto y no pueden entre
nar ni lograr formar parte de 
equipos, los cuales, por otra 
parte, tampoco se pueden for
mar debido al problema de las 
instalaciones. «En cuanto a 
nuestro futuro deportivo, lógi
camente todo está supeditado a 
la construcción de nuevas ins
talaciones; por ejemplo, si tu
viéramos un pabellón cubierto 
tendríamos actividades de todo 
tipo, incluso organizaríamos 
campeonatos de Castilla y Es
paña.» 

Antonio MERINO 


