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LAS VARIEDADES DE VEZA, 
A ESTUDIO 

Como todos sabemos, la alter
nativa más utilizada en nuestro 
secano es la vulgarmente conoci
da como de «año y vez», que deja 
anualmente improductivas una 
gran cantidad de hectáreas, hect-
creas que, a su vez, pudieron cul
tivarse en gran parte por el co
nocimiento de nuevos géneros, 
especies y variedades que se 
adaptarán favorablemente en las 
diferentes zonas cerealistas de 
nuestra provincia. Por lo cual, 
uno de los fines de nuestro traba
jo en la agricultura provincial es 
la de poder ofrecer al agricultor 
un abanico de posibilidades de 
cultivo donde pudieran elegir los 
más idóneos para hacer su explo
tación más rentable. 

Con esta meta, y debido al co
nocimiento del cultivo de veza 
que se tiene ya en la provincia, 
en gran parte gracias a la acción 
divulgadora que se ha hecho de 
él por el Servicio Agropecuario 
de la Diputación Provincial de 
Madrid y por el Servicio de Ex
tensión Agraria, del Ministerio 
de Agricultura, a lo largo de casi 
diez años, se vienen realizando 
una serie de estudios de adapta
ción de variedades en diferentes 
zonas. 

De acuerdo con lo anterior 
han sido objeto de estudio en la 
pasada campaña las vezas que, 
juntamente con rendimientos 
medios obtenidos, situación de 
campos sembrados y nombre de 
los agricultores propietarios de 
los mismos, seguidamente se de
tallan: 

Zona La Alta Campiña: Los 
campos se situaron en los térmi
nos municipales de Fuente el Saz 
(don Antonio Martin Rodríguez) 

y Daganzo (don Mariano Sanz 
Sanz). Los rendimientos medios 
obtenidos, expresados en tonela
das métricas de heno-hectárea, 
fueron: de veza común tolerada, 
3,56; veza común, 3,97; veza ade-
za 46-A, 3,75; veza albina, 4,04, y 
veza vellosa, 3,22. 

Zona La Baja Campiña: Los 
campos se situaron en los térmi
nos municipales de Santorcaz 
(don Ángel Anchuelo Sancha) y 
Nuevo Baztán (don Sebastián 
Gascueña Gascueña). Los rendi
mientos medios obtenidos, ex
presados en toneladas métricas 
de heno-hectárea fueron: de 
veza común tolerada, 2,50; veza 
común, 2,82; veza adeza 46-A, 
2,90; veza albina, 2,60, y veza ve
llosa, 3,19. 

Zona Suroccidental: Los cam
pos se situaron en los términos 
municipales de Navalcarnero 
(don Pablo Fernández Perales), 
Griñón (don Miguel González) y 

Casarrubuelos (don Francisco 
Tenacio Vara). Los rendimientos 
medios obtenidos, expresados en 
toneladasmétricasdeheno-hect-
crea, fueron: de veza común to
lerada, 3,50; veza común, 3,65; 
veza adeza 46-A, 2,61; veza albi
na, 3,334, y veza vellosa, 2,72. 

Aunque en apariencia, y den
tro de las distintas zonas, resul
ten diferencias para las vezas en
sayadas, el análisis estadístico no 
acepta la veracidad de las mis
mas, pudiendo ser esto debido a 
las diferentes condiciones de cli
ma, suelo, forma de cultivo, etc., 
reinantes entre los distintos 
campos de cada zona. No obstan
te, y como característica común, 
señalamos la falta de precipita
ciones en la primavera, lo que 
motivó una merma considerable 
en la producción, merma más 
acusada en aquellas tierras con 
poder retentivo de agua más 
bajo. 

Para los operarios de ayuntamientos 

CURSILLOS DE JARDINERÍA 
En el mundo moderno, el establecimiento de zonas 

verdes en las ciudades se ha convertido en una necesi
dad vital. En este sentido la Diputación Provincial, a 
través de su Servicio Forestal del Medio Ambiente y 
contra Incendios, viene llevando a cabo una labor 
importante, habiendo establecido parques y jardines 
en más de setenta municipios de la provincia. 

El mantenimiento y conservación de zonas verdes 
se debe hacer por expertos en la materia, ya que se 
necesitan personas con suficientes conocimientos de 
jardinería. 

La Diputación Provincial, en su Escuela de Capaci
tación de Villaviciosa de Odón, viene impartiendo las 
enseñanzas de capataz jardinero, con el fin de formar 
esos especialistas tan necesarios. 

Estos cursillos están organizados en los días 17 y 21 

de diciembre, y 7 a 12 de enero, en clases de tarde. En 
principio están organizados para personal de Móstoles, 
Fuenlabrada, Pinto, Getafe, Leganés y Alcorcón. Los 
asistentes serán recogidos por un vehículo de la Dipu
tación, que les trasladará a la Escuela de Capacitación 
de Villaviciosa de Odón y les devolverá todos los días a 
su lugar de origen. Las enseñanzas son completamente 
gratuitas. 

Las materias a desarrollar son: Almacenaje de plan
tas, plantación de las distintas especies vegetales, cui
dados culturales de las plantas ornamentales y plagas 
y tratamientos de plantas ornamentales. 

Aunque está previsto que acudan operarios de los 
pueblos mencionados, las clases están abiertas también 
a todos aquellos municipios que deseen enviar a su 
personal mantenedor de jardines. 

SENDAS ECOLÓGICAS 
EDUCATIVAS 

U J 4 B L / Í £ de la conservación de la naturaleza e intentar 
•*• *• verter ideas nuevas es bastante difícil. Pensar en 
aportar algo distinto a la protección del medio ambiente 
es casi una utopía. Esta escrito todo o casi todo en 
relación con ¡a defensa de la naturaleza. 

De todo lo que se ha hablado sobre esta temática, 
pensamos que lo más provechoso y útil para lograr que 
nuestro medio natural no sufra amplias transformaciones 
irreversibles y podamos transmitirlo en perfectas condi
ciones a las generaciones futuras es ¡levar a cabo una 
perfecta educación medio-ambiental. 

Decimos que el sitio ideal para defender la naturaleza 
es la propia escuela, donde se debe introducir la preocu
pación ante la crisis medio-ambiental, la ecología debe 
estar presente. Hay que impartir unas nociones básicas 
para acercarse a comprender a la naturaleza, así como 
sensibilizar al alumno frente a ¡a problemática medio
ambiental. 

Pero hay que tener en cuenta que aunque en las 
clases se dediquen horas y horas a hablar de la naturale
za y su conservación, la mejor manera de conocer el 
medio natural es ir a la naturaleza misma. La verdadera 
aula de ¡a naturaleza está en el campo. Una salida al 
campo permite explicar y entender más fácilmente ¡o 
que dicen los libros, pudiendo obtenerse más aprovecha
miento que en muchas horas de clase. 

En general, esto no se hace por dificultades de organi
zación y principalmente por el gasto económico que 
conlleva. Creemos que en este sentido los organismos de 
la Administración pueden y deben desempeñar un papel 
importante, contribuyendo a la formación «in situ» de los 
alumnos de nuestras escuelas y colegios. 

La Diputación Provincial de Madrid, atenta siempre «3 
la problemática del medio ambiente y su conservación, 
tiene programado, a través del Servicio Forestal del Me
dio Ambiente y contra Incendios, un ambicioso plan en 
este sentido: confección de guías de naturaleza, edición 
de láminas, «posters», promoción de especies vegetales, 
etc., debiendo destacar en la idea de acercar la naturale
za al niño el establecimiento de sendas ecológicas educa
tivas. 

¿Qué es una senda ecológica educativa? En líneas 
generales es un itinerario por un medio natural, en el 
que se han señalado los elementos naturales más impor
tantes, habiéndose elaborado un folleto explicativo del 
mismo. Este itinerario se pone a disposición de ¡os cen
tros docentes pora que ¡os alumnos, acompañados de sus 
profesores, puedan recorrerlo y recibir directamente las 
enseñanzas, sirviendo de ayuda el citado foüeto explicati
vo. 

En el campo de la enseñanza de ¡a naturaleza en 
España existen muchas iniciativas, que en general no se 
han desarrollado completamente, pues pensamos que, 
aunque se hagan aulas o clases del medio natural, es 
imprescindible la redacción de guías naturales que com
plementen estos enseñanzas y se impartan por especialis
tas en docencia del medio natural. 

LÓPEZ LILLO I 

La destrucción de la fauna y la üora 

HACEN NECESARIA UNA 
ORDENANZA MEDIO-AMBIENTAL 

Los problemas de contaminación y deterioro del medio ambiente no sólo 
aqueja a la capital, sino que van en aumento de día en día en distintos 

puntos de la provincia 
Las aguas contaminadas, los re- ción para resolver los problemas 

siduos sólidos, los humos, la des
trucción de la fauna y la flora, el 
deterioro del paisaje y un largo 
etcétera son hechos cotidianos en 
la superficie provincial. 

La Diputación, atenta siempre 
a la defensa de la riqueza provin
cial junto con Gobierno Civil, 
convocó una reunión en el salón 
de sesiones Miguel Ángel el día 5 
de diciembre, a expertos y ayun
tamientos de la provincia con pro
blemas de medio ambiente, con el 
fin de abordar la temática medio
ambiental provincial. 

Fueron invitados colegios pro
fesionales, escuelas técnicas supe
riores, Instituto de Ingenieros Ci
viles, catedráticos, ecologistas, al
caldes de ayuntamientos, servicio 
técnico de la Diputación y en ge
neral un conjunto de expertos que 
pudieran contribuir con sus cono
cimientos y experiencia a la mejo
ra del medio ambiente de la pro
vincia. 

Todos los participantes en la 
reunión ofrecieron su colabora-

de medio ambiente de la provin
cia, y que prestarían su contribu
ción en los trabajos que se fueran 
a realizar. 

Se acordó que convendría reali
zar unos grupos de trabajo que 
elaborasen una ordenanza medio
ambiental para la provincia, que 
permita abordar los problemas de 
medio ambiente, hasta que pueda 
entrar en vigor la ley de medio 
ambiente que tiene previsto ela
borar las Cortes, y que en su día se 
adaptaría a la normativa de dicha 
ley. 

Asimismo se decidió que los 
servicios técnicos de la Diputación 
coordinasen todos los esfuerzos y 
organizasen los grupos de trabajo, 
encabezados por el servicio fores
tal, del medio ambiente y contra 
incendios, iniciándose los trabajos 
con la realización de un inventa
rio que recoja todos los problemas 
medio-ambientales existentes en 
la provincia y las posibilidades le
gales de actuación. 

Chinchón 

ACONDICIONAMIENTO DE LA 
LAGUNA DE SAN JUAN 

Las zonas húmedas natu
rales están escasamente re
presentadas en la provincia. 
En el término municipal de 
Chinchón está enclavada la 
laguna de San Juan, que es 
la mayor y más inferior de 
una serie de lagunas fluvia
les a 500 metros del río Ta-
juña. Tiene una superficie 
irregular y alargada de un 
kilómetro de longitud y 500 
metros de anchura. 

En la actualidad se en
cuentra cubierta en su tota
lidad por una abundante 
vegetación de carrizo y es
padaña, que la hace prácti
camente impenetrable y no 
permite la visualización de 
la lámina de agua. 

El Ayuntamiento de 
Chinchón mostró su preo
cupación a la Diputación 
por la situación de la lagu
na. El Servicio Forestal, del 
Medio Ambiente y Contra 
Incendios consideró la im
portancia ecológica que tie
ne esta laguna y va a em

prender las labores necesa
rias para su restauración. 
Con el fin de restaurar ade
cuadamente la laguna, se 
han hecho unas considera
ciones previas sobre su 
auténtico valor ecológico, 
solicitándose informe al 
prestigioso profesor don 
Ramón Margalef, catedráti
co de ecología de la Univer
sidad de Barcelona, uno de 
los más considerados mun-
dialmente como expertos en 
zonas húmedas. El citado 
profesor después de reco

rrer la laguna expresó la5 

indicaciones más conve-
nientes para llevar a cabo 
su restauración. 

El servicio piensa acomc 
ter las obras próximamente 
con el fin de que finalicen 
en la primavera venidera-
La laguna va a formar pal" 
te de una senda ecológfc3 

educativa que permita p°' 
ner en contacto y dar a c e 
nocer la naturaleza a l** 
alumnos de las distintas es
cuelas y colegios. 

Coordina: Laura PÉREZ DEL TORO 
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nií?1 nde e s t a e n t r e v i s t a c o n el gobernador, nuestro informador 
lí00- Rogelio Leal, presidente de la Asociación de Informadores 

gráficos de Prensa de Madrid, le planteo que en las últimas 
manifestaciones estudiantiles la Policía na cargado contra los 

alon0rnladores gráficos indiscriminadamente e incluso detenido a 
""««¡o de ellos. El gobernador atiende amablemente las objeciones 
Naiíureita u n a c i t a Pa r a debatir con los responsables de la Policía 

HC»nal el tema. Por nuestra parte, pedimos al responsable de las 
a r w f uerzas de orden público claridad sobre los últimos 
torcimientos, en los que han perdido la vida dos estudiantes. 

¿/"""Existen dudas de que los 
¡US8!08 °.ae ocasionaron la 
«|»erte de los estudiantes José 
J*« Montañés y Emilio Martí-
^ Procedieran de los miem-
7o* de la dotación de un «Jeep» 
£ w Policía Nacional; según 

h^LPa»8'', los disparos podrían 
r¡°W8e realizado a un máximo 
«£j*»co metros de distancia. 
ju!° Pondría en cuestión la ver-
¿215el G«*ierno CivU sobre los 
!**** acaecidos en Madrid la 
g*»da semana. ¿No es así, se-
"°^S*eniador? 
«i,k • *? es un tema que está 
S«-]udice». Para el Gobierno 
pl!" n ° ofrece la menor duda. 

harTr?Í2 q u e d i 8 a t E 1 PaIs». se p» * Pr°ducido unos disparos y, 
jj^uvamente, se sabe que ha 
Pofif >? u n conjunto de la 
sit.7 ** Nacional que tenía una 
«tuación muy difícil. Todo lo 
S?.formula «El País» son me-
^ P ó t e s i s . No hubo más dis-
S¡í?> ,y mucho menos la ro-
g^noolesca historia de que se 
Hw a Pjsparado desde terrazas. 
ble r

ateo lutamente imprevisi-
i^ que allí pudiera saltar un 
halE c o m o ése- No puedo decir 
qUp taAs porque es al juez al 

Z.tiJT^Ponde intervenir, 
on mZO?* dke q»e aquello fue 
^JBtecimiento imprevisible. 
£ * que el Gobierno CivU no 
• E r , Prever, o mejor evitar, 
«cuJr* bigaradas callejeras 
b ^ n con b vida de manifes-

sihíl dicho que era imprevi-
^ ¿ e que sucediera allí. Que 
8ah¿!Lalgaradas callejeras, lo 
cion*?08. V.de h e c h o lfls actua-
en pS Policiales se iniciaron 
<UnWncesa y l u e g° se repro-
Madí?? e n algunos puntos de 
cosk A ** Policía trató a toda 
Ó4antf«e evitar Que los estu-

58 se acercaran a aquella 

Declaraciones exc lus ivas de 
Juan José Rosón, gobernador 
civil de Madrid 

a producirse situaciones cuyos 
resultados finales no puede 
controlar nadie. 

—¿En qué sentido orientaría 
usted esa reorganización de la 
Policía? 

—Esa reorganización está en 
marcha. Va a ser debatida por 
el Congreso y allí se ex
pondrán los diferentes puntos 
ele vista de los grupos políticos. 
Mi opinión personal en este 
momento no tiene gran valor 
porque puede estar englobada 
en la opinión de quien formula 
el proyecto, que es el Gobier
no. 

NO ESTOY DE ACUERDO 
CON EL ALCALDE 

DE ALCALÁ 
—¿Qué ha pasado en Alcalá 

de Henares para que a raíz de 
los recientes acontecimientos 
estudiantiles en la localidad ¿ 
cervantina hasta la propia Cor- 3 
poración pida su dimisión? § 

—...Entiendo que en Alcalá S 
de Henares ha habido un com- S 
portamiento personal del al-

"YO NO RENUNCIO 
A LA AUTORIDAD" 

lian;» ? n d e transcurría" i 
ación pacífica y orde-

WÜ**._pero perdone usted que 
teaj1*; Lo gne le quiero plan-

•id eíGobierno Ovil no 
0 mai.frVltar °*ae l a s algaradas 
««¿^estaciones terminen en 
deis» e I París de mayo 
hjc¿r' ante una auténtica revo-
to 0°' ?° «abo ni un solo muer-
í^J? bala; sin embargo, en 
deSp°.Pa»s, ya democrático, 
p¿jj|?*i inicio de la reforma 
tes ¿rLso,o e n t r e manif están-
U¡¡. .t»"*n producido 34 muer
de „*?• «Pe el Gobierno CivU, 
"es J\1 £ dependen las dotacio-
»*ci ."S** PábUco, no puede 
*e aXlS** Para evitar este tipo 

^atecimientos luctuosos? 
tenta^600-' eso es lo que in-
iñsj^nos todos. Lo que quiero 
sereníf ? e n u n planteamiento 
evit¿ k cuestión. Hay que 
tüa^^ teda costa_llegar a si-

"Cü*!, c u l u a u pueuen pro
le »>£* esas situaciones, y ahí 
^f~!J ) e r o n - E s o n o e r a ^ a 
«Ui^^tación, sino un gran 
tejero de alborotadores. Pero 
(pMjtesón, hace un año que se 
fie ¿T "H* lev de Policía en la 
fctl!* Planteó que se iba a me-
* en l a especializar a la Polici
al?.1 respeto y defensa de los 
««itaT8^ Xoertades que con-
(Qo?if Constitución, y uno de 
iÑr«3Lel aerecho a la vida, 
•UcuiT B 0 e* eficaz esa ley de 

<le P£.Uen°-; hay un proyecto 

^
¿eVlSl6n, tanto desde el 

- ol-o e vista tegal como del 
gónífanización y de facilita-
°̂ cía n}ed'íos técnicos para la 

"Jejo,™ Evidentemente va a 
?°denr situación, pero no 
Heni equivocarnos. Todos 
^d n!f U n a S™11 reeponsabi-

Para impedir que lleguen 

calde que no era. Voy a refle
xionar los adjetivos porque no 
me gustaría ser excesivo en 
ellos, el adecuado con respecto 
a la situación real que tenía
mos en Alcalá. Yo le hice al 
alcalde las advertencias que en 
mi conciencia creí que tenía 
que hacerle. Ha habido un 
planteamiento de los hechos 
por parte del alcande de esta 
localidad con el cual no estoy 
de acuerdo. He comunicado mi 
desacuerdo con la versión de la 
corporación, pero entiendo que 
el tema se debe encaminar por 
las vías razonables de los pro
cedimientos jurídicos. Y no le 
doy más importancia. 

—¿No le parece que lo de Al
calá replantea el viejo tema de 
la participación de ios ayunta
mientos en las competencias de 
orden público? 

—Los ayuntamientos, al me
nos desde el ano 76, en el que 
estoy al frente del Gobierno 
Civil de Madrid, no han tenido 
competencias en el orden pú
blico. 

—Pero las han reclamado en 
muchas ocasiones 

—Entiendo que el procedi
miento en una situación como 
la que estamos ahora es el me
jor, partiendo de una realidad 
evidente, que es que el tema 
del orden público crea muchos 
disgustos y no da ninguna sa
tisfacción. Hasta ahora las ac
tuaciones la ha tenido siempre 
la autoridad gubernativa. Las 
instituciones a los cuerpos de 
seguridad del Estado tiene que 
darlas la autoridad gubernati
va. Si yo considero que estas 
funciones tienen que estar ini-
cialmente centralizadas, lo 
digo con absoluto convenci
miento de que es absolutamen
te lo mejor. Lo que ocurre es 
que debe haber en todo tema 
de orden público un diálogo 
razonable entre el Ayunta
miento, el alcalde y el gober
nador. Yo a este diálogo nunca 
me opongo. Hay veces que 
coincidimos en los criterios y 
otras en las que discrepamos 
radicalmente como ha ocurri
do en Alcalá. 

La Policía trató de evitar a toda costa 
que los estudiantes se acercaran 
a la zona donde transcurría una 

manifestación pacífica y ordenada 

En todo tema de orden público no me 
opongo al diálogo entre el alcalde y el 

gobernador. Lo que ocurre es que 
a veces hay coincidencias y en 
otras discrepamos radicalmente 

• • • 

La Policía está detectando la presencia 
de chiquillos de doce y trece años en 

muchos delitos 

Si todos somos conscientes 
de que la calle se debe utilizar 
pacíficamente, no debemos te
ner ningún problema. Si, por 
el contrario, somos frivolos en 
el entendimiento de cómo se 
debe producir una manifesta
ción o hasta qué límites puede 
llegar la actuación de unos ma
nifestantes, en ese momento es 
cuando tenemos ya el proble
ma. Desde ese punto de vista, 
insisto, yo no renuncio a la au
toridad. 

MADRID TIENE AHORA 
MAS PROBLEMAS 

DELICTIVOS QUE HACE 
DOS ANOS 

—Hay otros temas que afec
tan a la seguridad ciudadana so
bre los que se ha creado un gran 
clima de inseguridad: atracos, 
tirones violaciones... El ciuda
dano medio tiene miedo, y a 
este ritmo va a confundir a su 
vecino con un caco peligroso. 
¿Hasta qué punto este clima es 
real o ficticio?, porque atracos, 
violaciones e incluso cosas peo
res ha habido en otras épocas, y 
quizá lo que ocurra es que no se 

ha informado de estos temas 
con la amplitud con la que se 
hace. 

—Yo diría con datos objeti
vos que la sociedad española, y 
Madrid en concreto, tiene aho
ra mayores problemas delicti
vos de los que tenía hace dos 
años. Esto está fuera de duda, 
aunque en estos momentos la 
situación es algo mejor en los 
primeros meses del año. 

La situación de orden públi
co, de seguridad ciudadana, 
está en conexión con un con
junto de problemas: primero, 
la existencia de un período 
donde hay vacíos legales para 
perseguir determinado tipo de 
delitos; segundo, la necesidad 
de reacopíar los precedimien-
tos judiciales; y en tercerlugar, 
hechos sociológicos que no po
demos controlar, como son la 
existencia de un alto número 
de parados, la incidencia de la 
droga en los hechos delictivos 
y la afluencia de un gran nú
mero de ciudadanos extranje
ros, que en muchas ocasiones 
cometen delitos. 

—Se dice que el paro incide 

de forma directa en el incre
mento de la delincuencia juve
nil. Supongo que usted dis
pondrá, además, de las conside
raciones sociológicas de datos. 

—Tengo que decir que nues
tra preocupación no está sólo 
en el paro, está también en lo 
que es un fenómeno de las ge
neraciones jóvenes. La Policía 
está detectando la presencia en 
muchos delitos, si se quiere de-
Utos menores, de auténticos 
chiquillos que ni siquiera están 
en edad laboral, que debieran 
estar recibiendo enseñanza de 
EGB. Creo que, efectivamente, 
el paro juvenil puede fomentar 
un cierto estímulo hacia el de
lito, pero el delincuente juve
nil tiene un perfil distinto. No 
viene procedente del paro, 
porque hay que pensar que un 
chiquillo de doce o trece años 
ni siquiera es un trabajador. 

—Muchos jóvenes parados se 
refugian en la droga; sin embar
go, esto no prejuzga necesaria
mente una relación drogadicto-
delincuente. ¿O usted cree que 
sí? 

—La incidencia de la droga 
es muy importante. Es un 
fenómeno por el cual la socie
dad tiene que preocuparse. Sí 
se nota una correlación entre 
delito y droga en los niveles 
juveniles. Creo que el fenóme
no de la droga tiene que ser 
contemplado y exige una in
tensa actividad administrativa 
para primero informar, luego 
actuar y, por último, curar. Me 
preocupa el fenómeno de la 
droga blanda, porque creo que 
hay una correlación entre el 
consumo de las drogas blandas 
y el de otras drogas. 

ESTAMOS ANTE 
OPERACIONES 

DE MAFIA 
—Hay sectores que niegan 

esa correlación y dicen que dro
gas blandas, como la marihua
na, el hachís, son incluso menos 
nocivas que el alcohol. Pero no 
me ha respondido a la pregunta 
que le he hecho sobre la rela
ción drogadicto-delincuente. 
Tan sólo ha dicho: «se nota». 

—Yo no soy especialista en 
el tema de las drogas. En este 
sentido hablo en función de lo 
que oigo en la comisión que 
trabaja sobre el tema en el Go
bierno Civil. Creo que la droga 
en sí misma es nociva, incluso 
la más blanda de todas. Lo que 
sí puedo decir es que en el aná
lisis de las cifras que barajamos 
en la provincia de Madrid, lo 
que se está viendo con cierta 
claridad es la correlación entre 
el consumo de la droga blanda 
y el pase a otro tipo de drogas. 
Por otra parte, tenemos un 
fenómeno absolutamente reve
lador, que es el de la búsqueda 
de nuevas drogas que son com
binaciones de fármacos, y ésta 
es una de las razones por las 
cuales tenemos un altísimo nú
mero de intentos de robos y 
atracos a farmacias. No buscan 
drogas en sí, sino medicamen
tos que en su combinación pro
ducen estímulos parecidos a los 
de las drogas. 

La lucha contra la droga hay 
que llevarla a todos los niveles. 
Ésta tratamos de perfeccionar
la en torno al mundo escolar, 
porque está claro que hay se
rios intentos de introducción 
de drogas en los centros de en
señanza media y algunos de 
encuentro y diversión juvenil. 

—Otro de los problemas que 
usted ha mencionado es el de los 
extranjeros. Entre ellos hay 
muchos exiliados fundamental
mente latinoamericanos que 
tratan de buscar su puesto de 
trabajo y que en algunas ocasio
nes se les na relacionado injus
tamente con la delincuencia. 

—En primer lugar, lo que 
tengo que decir es que estamos 
ante operaciones de mafia. 
Este no es un problema pecu
liar de España, sino internacio
nal. El tema de los exiliados es 
difícil de analizar y, sobre 

(Pasa a la púg. 24) 
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MAS DIFÍCIL 
TODAVÍA 

Móstoles, una de la tarde, 
tres jóvenes penetran en la 
farmacia situada en la calle 
Capitán Francisco Sánchez, 
número 26. No piden anti
bióticos, aspirinas, ni pasti
llas contra la tos. Súbita
mente intimidan con un 
machete a Rosa Ortega Ma
drid, que se encuentra al 
frente del establecimiento, 
y se llevan 17.000 pesetas y 
varios fármacos como botín. 

Este es un atraco que des
graciadamente podemos ca
lificar de «normal» o «clási
co». 

El mismo día que en el 
caso anterior, y con una di
ferencia de pocas horas, la 
empleada de una farmacia 
situada en la avenida del 
Generalísimo, 84, de Ma
drid, ve entrar a dos su
puestos clientes. Tampoco 
piden antibióticos, aspirinas 
ni pastillas contra la tos. Es 
otro atraco. Pero —he aquí 
la diferencia— ni siquiera 
se molestan en sacar un hu
milde machete, como en el 
caso de Móstoles. Según la 
información oficial, «efectú
an el delito sin mostrar 
arma alguna, y consiguen 
diversos productos farmacé
uticos y 13.000 pesetas. Co
metido el atraco y con el 
botín en su poder, los asal
tantes huyeron a pie». 

En este caso, las carac
terísticas que suelen darse 
en los atracos normales no 
se han producido. Ni exhi
bición de armas, ni un veloz 
vehículo esperando a la 
puerta... una simple amena
za y a huir a pie tranquila
mente. Es el «más difícil to
davía» aplicado al campo de 
la delincuencia. Y no es que 
sea buen síntoma que los 
atracadores cometan sus de
litos armados hasta los 
dientes, ni mucho menos. 
Pero tampoco lo es el que 
algunos piensen, como en 
este caso, que con su sola 
presencia tendrán la sufi
ciente «autoridad moral» 
como para ser obedecidos a 
la primera intimidación 
verbal. Porque estos dos de
lincuentes, como muchos 
otros, han creído que pue
den jugar con el miedo de la 
gente. Y lo malo no es que 
ellos lo crean, no. Lo malo 
es —y a las pruebas me re
mito— que hay veces que es 
verdad. 

El niño A. G. R., debido a diversos problemas 
familiares, fue internado en el colegio-residencia 

Sagrada Familia, de Madrid. Los fines de semana se 
le permitía visitar a sus padres para que no 

abandonase del todo el contacto con su hogar. Días 
antes de su salida del centro, el muchacho estaba 

nervioso. Nadie sabía por qué. Hasta que un día los 
educadores del colegio se enteraron por sus 

compañeros de que la madre del niño, prostituta, le 
violaba cada vez que volvía a casa. La historia de A. 
G. R. es una muestra de los motivos que han movido 
al colegio Sagrada Familia, dependiente de la obra 
de Protección de Menores, a acoger a los casi 600 

niños —300 chicos y 250 chicas— que hoy viven bajo 
su techo 

Colegio de la Sagrada Familia: 

—Todos provienen —señala 
el director del centro, David 
Arias— de familias y matrimo
nios mal avenidos, desarticula
dos: padres que abandonan el 
hogar, casos de promiscuidad 
flagrante... Normalmente son 
los propios familiares los que 
denuncian los hechos, e inclu
so los vecinos de las viviendas, 
cuando ven algo que puede ser 
un peligro o riesgo para el 
niño. Estos ambientes provo
can en el muchacho amplios 
problemas de tipo afectivo, que 
pueden llegar a generar delin
cuencia si no se aplica la tutela, 
la prevención; si bien éste es 
un centro abierto y no se les 
aparta por completo de su fa
milia, a la que pueden visitar 
los fines de semana. 

ESTO NO ES 
UN REFORMATORIO 

El colegio de la Sagrada Fa
milia ocupa dos grandes edifi
cios de tres plantas —uno para 
chicos y otro para chicas—, en
tre las calles de Fernández de 
los Ríos y Fernando el Católi
co, en el madrileño barrio de 
Quevedo. Tras las últimas re
formas llevadas a cabo ha deja
do de ser un gigantesco ca
serón para convertirse en un 
centro moderno, funcional y 
modélico, con todas las como
didades y todos los medios 
como para llevar a cabo eficaz
mente su labor protectora. El 
Ministerio de Justicia, del que 
depende, a través de la Obra 
de Protección de Menores, pre
tende, al parecer, potenciar la 
acción preventiva. 

—La verdad es que a pesar 
de todo —dice David Arias— a 
nosotros se nos conoce poco y 
mal. El centro, aunque depen
da del mismo organismo, no 
tiene nada que ver con los re
formatorios de menores. Los 

niños que vienen aquí son re
ceptadores de circunstancias, 
al contrario que en los refor
matorios, en que los chavales 
son actores. La problemática 
que atendemos nosotros es 
eminentemente familiar, no 
delictiva, aunque uno de los 
objetivos de la educación que 
se imparte sea que el mucha
cho no caiga en el delito, in
fluido por un ambiente fami
liar negativo. 

La familia: ése es el pequeño 
infierno del que los muchachos 
de diez, doce o catorce años 
han escapado y al que casi to
dos retornan, con gran inquie
tud, los fines de semana. Una 
inquietud que, según el psicó
logo del centro, Manuel José 
del Rosario, se palpa en el am
biente: 

—Estas salidas son tremen
das. Hay niños que* dicen que 
no quieren irse e incluso que 
rechazan a sus familiares 
cuando vienen a visitarles. La 
irritabilidad que se aprecia los 

viernes es, de todas formas, in
ferior a la de los lunes, cuando 
el muchacho vuelve de visitar 
a sus padres o parientes. Indu
dablemente, nuestra tarea se 
ve mermada por los contactos 
con la familia, que menoscaba 
mucho nuestra labor. 

EL FACTOR TIEMPO 
ES FUNDAMENTAL 

El muchacho, a una edad 
más o menos temprana, tras 
pasar por el centro de clasifica
ción, ingresa en el colegio, 

La mayoría de los ni-
ños y niñas proceden 
de los pueblos de la 
periferia de Madrid 

«Uno de nuestros prin
cipales objetivos es 
educar al muchacho 
para que no se con

vierta en un delincuen
te, influido por su si

tuación familiar», dice 
David Arias, director 

del centro 

hace sus estudios de EGB¡y 
vive un ambiente cordial. Fi
nalizada la etapa protectora y 
preventiva, vuelve a verse in
merso en el centro y causa de 
su problema: la familia. Parece 
como si, tras el paréntesis edu
cativo, todo volviera a empe' 
zar. 

—No, en absoluto —afirro» 
el director del centro—, por 
que en la mayoría de los casos 
el chico o la chica superan stf 
problema, adquieren una ma
durez y ayudan a superarlo e» 

Madúd: Ya está águila delincuencia de los 80 

JOVEN, VIOLENTA Y ORGANIZADA 
Si desde un ponto de vista delictivo hubiera que llamar de alguna 
manera al Año Internacional del Niño qne ahora finaliza, lo más 

seguro es que habláramos del año internacional del niño... 
delincuente». Porque 1979 ha sido, indudablemente, el año de la 
incorporación masiva de los más pequeños —diez, doce, trece 

años— al mundo del delito. 

En el caso concreto de Ma
drid, los datos diarios sobre de
tenciones proporcionados por 
la Policía confirman plena
mente lo que el profesor de 
Derecho Penal Alfonso Serra
no previo y estudió hace ya 
tiempo: que la incorporación a 
la delincuencia es mucho más 
precoz en la capital de España 
que en el resto del país y que 
los porcentajes van a aumen
tar. Si en sus estudios sobre la 
sustracción de vehículos de 
motor —punto normal de ini
ciación al delito— los autores 
menores de dieciséis años eran 
el doble en Madrid que en pro

vincias, quizá la cifra, hoy, se 
haya triplicado. 

HACIA 
LA ULTRA VIOLENCIA 
Para hacer un balance del 

año delictivo que ahora finali
za, y conocer cuál va a ser la 
evolución en la década de los 
80, CISNEROS se ha puesto en 
contacto con el abogado, cri-
minólogo e investigador Alfre
do García Sierra, que, a la vis
ta de sus estudios, nos ha mani
festado: 

—Durante 1979 se ha apre
ciado una progresión cuantita
tiva y cualitativa en lo que a l . 

delito —sobre todo juvenil— se 
refiere. El índice de criminali
dad ha aumentado cualitativa
mente porque se han seguido 
cometiendo los delitos ya tipi
ficados más otros que no esta
ban ni siquiera previstos por el 
legislador. Ha habido otra no
vedad, y es que los delitos aho
ra van acompañados de una id-
traviolencia insólita: actual
mente, el habitual delito con
tra la propiedad siempre con
lleva la agresión física. El es
pectacular aumento de los ro
bos a entidades bancarias se ha 
debido, en parte, al atracador 
profesional, y en parte, a la in
corporación de personas «nor
males», debido a la situación 
económica y el paro existente. 

PROTAGONISTAS, LAS 
BANDAS 

En lo referente a la década 
de los 80, que ahora se inicia, la 

característica va a ser —según 
el señor García Sierra— una 
delincuencia cada vez más jo
ven, violenta y organizada: 

—El materialismo, que cada 
vez predomina más en nuestra 
sociedad, va a potenciar los de
litos contra la propiedad. En 
cuanto al paro juvenil, está cla
ro que es un factor que pro
mueve el ocio, y el ocio facilita 
el contacto en la calle o bien 
con las bandas delictivas, o 
bien con los grupos que hacen 
uso de las drogas. Ello produ
cirá, indudablemente, por po
ner ejemplos, un aumento pro
gresivo, ya observado en el se
tenta y siete y setenta y ocho, 
de los robos en farmacias. 

Por otra parte, la creciente 
inestabilidad familiar que se 
registra actualmente es un fac
tor que determina momentos 
de soledad y carencia afectiva 

.que convierten al niño en un 

delincuente en potencia. Estas 
y otras características que se 
desprenden de los datos pro
porcionados por la estadística 
criminal determinan que la de
lincuencia de los años 80 será 
cada vez más joven, más vio
lenta y con una masiva apari
ción de las bandas organizadas 
en las grandes ciudades. 

¿Medidas a tomar? Funda
mentalmente, supresión de le
yes con un claro efecto cri-
minógeno, como ley de Peli
grosidad, Código Penal, etc. En 
segundo lugar, la configura
ción de un cuerpo punitivo 
creado con vistas no a la repre
sión, sino a la profilaxis, y en 
último extremo a la rehabilita
ción, social. Finalmente, la po
tenciación de un tratamiento 
pos carcelario casi inexistente 
para evitar que, como ocurre 
actualmente, más del 60 por 
100 de la población penal sea 
reincidente. 


