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El día 5 de febrero termina el plazo 
para su reforma sanitaria 

NUMEROSOS 
MATADEROS 
MUNICIPALES 
TENDRÁN QUE C 

Mañana, día 5, finaliza el plazo dado por la Administración 
para adecuar los mataderos municipales de poblaciones de 

más de 50.000 habitantes a la nueva normativa técnico-
sanitaria. Después de varias prórrogas parece que este plazo 

será definitivo. La Administración ordenará el próximo cierre 
de los mataderos que no reúnan las condiciones exigidas, y que 

según fuentes cercanas a la Dirección General de Industrias 
Agrarias supondrá anos 90 en toda España 

En la provincia hay 61 mataderos municipales, numero considerado elevado para llevar a cabo una política 
sanitaria con cierto control 

El plazo para las reformas 
técnico-sanitarias de los ma
taderos municipales en loca
lidades de menos de 50.000 
habitantes termina el próxi
mo mes de agosto, y en el ma
yor número de éstos las posi
bilidades de reforma son po
cas para las escasas posibili
dades financieras. 

En nuestra provincia hay 
siete mataderos municipales 
en localidades mayores de 
50.000 habitantes que pre
sentaron en su día el proyec
to de reforma en la Direc
ción Territorial de Agricul
tura. La situación de estos 
mataderos en la actualidad 
es que se encuentran las re
formas terminadas en el ma
tadero de Getafe; en una fase 
avanzada, el de Leganés y 
Madrid. Los municipios de 
Alcalá, San Fernando, Parla 
y Fuenlabrada se encuen
tran en la situación de que
rer hacer las reformas, pero 
los plazos de tiempo y la fal
ta de presupuesto han impe
dido modernizarlos en la fe
cha prevista. 

TEMA CONFLICTIVO 
En la provincia se encuen

tran registrados un total de 
61 mataderos municipales, 
número considerado elevado 
para llevar una política sani
taria con cierto control. 

Pero un problema tan am
plio como este y con tantos 
implicados tiene muchas pos
turas y posiciones. Los em
presarios de la carne, ASO-
CARNE, FECIC, AICE, etc., 
afirmaban que las prórrogas 
a los mataderos municipales 
provocaban la competencia 
desleal, mientras ellos reci
bían subvenciones y partici
paban en la regulación del 
mercado de la carne. Hacen 
críticas al sobredimensiona-
miento del número de mata
deros, que sobrepasan los 
2.600, por lo que va en detri
mento de la calidad del servi
cio y de las medidas sanita
rias. 

La Administración se ha 
encontrado en este tema con 
problemas de competencias. 
Este tema hace tres años co
rrespondía a Industria y aho
ra pertenece a Agricultura. 
El decreto para la reforma de 
los mataderos era algo nece
sario porque el reglamento de 
mataderos vigente estaba ob
soleto desde 1967, fecha en 
que se aprobó el Código Ali
mentario, pues este regla
mento databa de 1918. Pero a 

su vez no se canalizan ayudas 
y ni se divulga el plan de ma
taderos. Así nos encontramos 
que el año 1982 la Dirección 
de Política Alimentaria n o 
tiene presupuesto, en el Ban
co de Crédito Local no había 
dinero para mataderos, etc. 
Es decir, la Administración 
se enfrenta con un decreto 
que no pueden cumplir sus 
administrados por falta de 
medios. 

Por otra parte está el tema 
del «sobre-precio», monopo

lios de los empresarios de ma
taderos privados, para man
tener el matadero municipal. 
Como contrapartida se ve 
que por las pocas condiciones 
higiéncias muchos de estos 
mataderos son focos de enfer
medades, comercio clandesti
no, además de la falta de ren
tabilidad. 

BUSCAR SOLUCIONES 
El excesivo número de ma

taderos y las malas condicio
nes son problemas que inci

den en el control sanitario y 
la rentabilidad, pero también 
los mataderos municipales 
son importantes para la de
fensa del consumidor y del 
mantenimiento de la cabana 
ganadera. 

Otra solución podrían ser, 
aparte de este pian, las aso
ciaciones de interesados, dán
doles una estructura empre
sarial. La Diputación Provin
cial piensa que la solución po
dría estar en mancomunar 
municipios. Consistiría en 

unir municipios, según su si
tuación geográfica, el censo 
ganadero y humano, los me
dios de transporte y el consu
mo de carne. 

El problema más importan
te ha sido la falta de presu
puesto, por esto la Diputación 
sólo ha podido asesorar técni
camente a los municipios y 
pagar algunos de los antepro
yectos de reformas solicitadas 
por éstos. 

Alfredo VAL MARTIN 

Los impuestos del campo se negociarán de forma global 

LA CONTRIBUCIÓN RUSTICA AUMENTARA UN 300 POR 100 
Los incrementos de las bases 

imponibles en la contribución 
rústica en la provincia aumen

tarán en un 300 por 100, según 
la lista provincial de tipos eva
lúatenos de los distintos culti

vos y aprovechamientos. Sin 
embargo, la Administración, a 
través del ministro de Agricul-

•rdan sus derechos en materia de Seguridad Social o de Empleo Comunita-
los imrmestos se neaociarán de forma alobal 

Para que los agricultores no pierdan sus derechos en materia de Seguridad Social o de Empleo Comunita
rio, los impuestos se negociarán de forma global 

TARIFA PROVINCIAL DE LOS CULTIVOS Y RENDIMIENTOS 
MEDIOS DE LA GANADERÍA MAS REPRESENTATIVOS 

Calificación 
Tipo evalaatorio 

medio vigente, pts/Ha. 
Tipo evalaatorio 

medio adoptado pts/Ha. Coeficte. 

Labor secano..... 
Labor regadío.... 
Huerta regadío.. 
Olivar secano.... 
Viña secano. 
Viña regadío. 

526 
5.651 

12.318 
481 
745 

2.200 

1.690 
12.000 
18.000 

600 
2.500 
5.900 

3,21 
2,12 
1,46 
1,25 
3,35 
2,68 

Tarifa actual Tarifa 

Ganado bovino 
De leche 
De carne y leche , 

Ganado ovino 
De reproducción, carne y lana... 

Ganado caprino 
De reproducción, carne 

Ganado porcino 
De reproducción 
De recrío 

1.910 
836 

120 

129 

959 
186 

6.500 
3.000 

480 

400 

2.000 
300 

(x) La cuota a pasar anualmente es del 10 por 100 del liquido imponible de la contribución rústica, es decir, de 
la tarifa media adoptada. 

tura, Pesca y Alimentación, 
Carlos Romero, se comprome
tió a negociar con las organiza
ciones agrarias los impuestos 
del campo de forma global y 
publicar una normativa para 
que los agricultores no pierdan 
sus derechos en materia de Se
guridad Social o de disfrute del 
empleo comunitario. 

En medios agrarios se consi
deró esta medida como positi
va, si bien se considera un ana
cronismo el aumento de las ba
ses imponibles cuando se está 
en gran parte tramitando los 
recibos de las moratorias y 
exenciones de contribución 
por los daños de la sequía. Por 
lo tanto, las organizaciones 
agrarias consideraban más ló
gico la congelación de la con
tribución rustica y pecuaria. 

En cuanto a la estimación 
objetiva singular para la decla
ración de la renta, se va a ha
cer una orden ministerial para 
modificar los porcentajes que 
entraron en vigor a primeros 
de año. 

Un análisis de los tipos eva-
luatorios de los cultivos y apro
vechamientos, publicados en el 
«Boletín Oficial de la Provin
cia» el 15 del pasado mes, apre
cia que las cuotas se han fijado 
más en relación con la exten
sión que por la calidad de los 
cultivos. Así, el coeficiente de 
aumento para el secano es del 
321 por 100, mientras que el 
regadío supone 146 por 100. Es
to refleja un poco que los crite
rios primados en el Consorcio 
Provincial han sido los de Ha
cienda, donde en la comisión 
para la aprobación de las tasas 
no había ningún representante 
de los agricultores, estando 
formada por cuatro de Hacien
da, tres de los municipios y 
uno de Agricultura, que se abs
tuvo en la votación. 



MADRID 
noseacabaaqu 
LA CIUDAD 
DESHUMANIZADA 
. Hace tres siglos y medio, el cronista de Carlos V y teórico del 
««Perio, Juan Guies de Sepúlveda, escribía en so tratado «Del reino 
1 del oficio de rey»: «Las cfadadei no se f—Jaro» sólo para vivir, 

siso para vivir bien» 
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Los arquitectos y urbanistas 
de las últimas décadas han 
pensado en todo menos en una 
cosa: que las ciudades son, ante 
todo, recintos para vivir y con
vivir y rio sólo para trabajar, 
comprar, circular y consumir, 
Y porque se han saltado a la 
torera esta ley fundamental 
han construido los monstruos 
urbanos que todos conocemos. 
. Las metrópolis de finales de 

siglo XX sirven para todo me
nos para vivir. No son moradas 
humanas, sino infiernos de ce
mento armado y asfalto, inva
didos por el tráfico rodado, los 
rascacielos y los edificios dino-
sauricos, las superficies de 
aparcamiento, los garajes sub
terráneos, el ruido, la basura, 
>a contaminación del aire, la 
criminalidad, el hacinamiento 
humano, la hipertrofia demo
gráfica, la histeria y otras de
formaciones engendradas por 
'a sociedad de consumo. 

Las grandes ciudades son un 
producto del capitalismo no so
ta por su génesis, sino porque 
en ellas rige el principio capi
talista del lucro. Todo tiene su 
precio, todo está regulado por 
•aley de la oferta y la deman
da, todo acaba por mercantili-
farse y sucumbir al «diktat» 
"«placable del dinero. Y el do
minio del capitalismo es cada 
vez más draconiano y feroz. 

Los antiguos manufacture-
r°s y capitanes de industria 
acampaban a extramuros de 
Jas ciudades medievales. En el 
transcurso de la revolución in
dustrial surgieron enclaves en
teramente fabriles situados en 
ja periferia de los núcleos ur
banos, que luego pasarían a 
convertirse en barriadas obre
ras. Fue la época de la indus
tria textil y de la metalurgia, la 
época de las grandes chime
neas y del proletariado de blu
sa y alpargata. Como la mano 
°e obra local no bastaba para 
cubrir las necesidades produc
í a s de la burguesía indus
trial, ésta atrajo a sus factorías 
a los habitantes de las regiones 
rurales y pobres. Esta inmigra
ción en masa condujo a un cre
cimiento rápido y enorme de 
»as ciudades dotadas de una in
fraestructura fabril. 

Tras la segunda guerra 
mundial, el capitalismo se lan
zó a la conquista completa de 
las ciudades. Si antes había do
minado ya sus alrededores, 
ahora pasó a apoderarse del 
núcleo interior. Lo primero 
que hizo fue transformar en 
oficinas, bancos y sedes comer
ciales una gran parte de los in
muebles céntricos: hoteles, res
taurantes, teatros, palacetes, 
edificios nobles, monumentos, 
etc. La burguesía de la «belle 
epoque», que había residido en 
los pisos señoriales del casco 
urbano central, edificó man
siones en zonas residenciales 
alejadas del pandemónium de 
la «city». Para las nuevas clases 
medias, las inmobiliarias des
cubrieron el gran negocio de 
los pisos de propiedad, y para 
las clases modestas construye
ron una serie de termiteras es
tériles y feas en el cinturón de 
las grandes urbes. 

Esta transmutación urbana 
condujo a la mayor especula

ción del suelo conocida por la 
historia universal. Los urba
nistas, los arquitectos y las au
toridades municipales se con
virtieron en ejecutores mecá
nicos y cómplices de los intere
ses mercantiles de las grandes 
inmobiliarias y constructoras. 

No contento con esto, el ca
pitalismo estatal-monopolista, 
dominado ahora por la indus
tria del automóvil y del petró
leo, degradó las ciudades a 
simples apéndices de los co
ches producidos en las facto
rías. El casco urbano fue entre-
Í;ado literalmente al acoso de 
os automovilistas. Para satis

facer las exigencias infraes-
tructurales se liquidó el viejo 
sistema de transportes públicos 
—el noble, paciente y útilísimo 
tranvía—, se transformaron 
zonas verdes y plazas en luga
res de aparcamiento, se cons
truyeron abominables pasos al
tos y túneles en todas partes y 
se inventaron toda clase de 
pretextos para arrojar al pea
tón de la calle. 

La antigua Policía Munici
pal, que antes había cumplido 
la benemérita función de pro
teger al ciudadano contra el 
delincuente y el desaprensivo. 

medio de descampados, vías de 
tren, autopistas, vertederos de 
basura y plantas industriales. 
A este fenómeno, los apologe-
tas del capitalismo lo llaman 
«sociedad del bienestar*. 

Esta destrucción sistemática 
del habitat urbano es insepara
ble de la evolución económica 

se dedicó ahora exclusivamen
te a poner multas a los automo
vilistas y a dirigir la vorágine 
del tráfico para que los gran
des consorcios petrolíferos y 
del motor pudieran seguir 
cumplido sus planes expansi
vos y repartiendo dividendos. 
¿Qué les importa a estos seno-
res que las víctimas causadas 
por el tráfico superen ya la ci
fra total de muertos de la pri
mera guerra mundial? 

La gran ciudad se ha con
vertido desde hace tiempo en 
un Moloch inhabitable. Por eso 
la gente huye de ella. Pero pa
ra los que no tienen la sufi
ciente capacidad adquisitiva 
—y son la mayoría— para 
construirse un chalé lujoso en 
una zona residencial, la eva
sión es imposible. A los pobres 
no les queda otro remedio que 
quedarse o marcharse a alguno 
de los inmundos suburbios o 
barriadas-satélites surgidos en 

y tecnológica del capitalismo 
de posguerra. Terminada la se
gunda guerra mundial, el capi
talismo inicia un proceso de 
expansión productiva no igua
lado en ningún periodo históri
co anterior. Para esta expan
sión, el capitalismo tardío ne
cesitaba una infraestructura 
técnica, comercial, administra
tiva y espacial que asegurase la 
fluidez de su proceso de pro
ducción y reproducción, y ello 
lo logró con virtiendo las ciuda
des en feudos de sus intereses, 
apoderándose de una gran par
te del espacio vital para la cir
culación rodada, instalando sus 
centros administrativos y sus 
cadenas comerciales en el cen
tro de las ciudades y creando 
barrios periféricos para acoger 
a la mano de obra procedente 
de las zonas rurales. 

En los últimos años se ha 
producido una rebelión cívica 
contra la destrucción y mer-

cantilización del espacio urba
no, y hay que decir claramente 
3ue esta rebelión ha partido no 

e los partidos de izquierda es
tablecidos, sino de los movi
mientos ecologistas y alternati
vos surgidos en la década de 
los setenta. 

Los grupos de base y los co
mités de iniciativa puestos en 
marcha por las nuevas genera
ciones han tenido que luchar 
no sólo contra el egoísmo y los 
intereses creados de la demo
cracia cristiana y demás parti
dos conservadores —abogados 
del gran capital—, sino contra 
los propios partidos socialde-
mócratas y socialistas del con
tinente, que en materia urba
nística y arquitectónica han 
demostrado una sensibilidad 
desarrollista, tecnocrática y 
burocrática análoga a la de los 
partidos de derecha. Prisione
ros de un concepto vulgar de lo 
que es el progreso y la moder
nidad, han contribuido activa
mente a que la ciudades surgi
das en las últimas décadas sean 
todas igual y no contengan ni 
una pizca de originalidad crea
dora y sentido estético. 

Han tenido que comparecer 
las nuevas generaciones y sus 
campanas de protesta para que 
los urbanistas, arquitectos y 
funcionarios municipales ha
yan empezado a tomar medi
das contra el proceso devasta
dor de las décadas anteriores. 
Desde hace unos anos, en efec
to, se nota una tendencia gene
ral a poner un dique a la ex
pansión irracional de la urba
nística desarrollista y utilita
rista del período keynesiano 
del capitalismo. 

Eso explica que en las ciuda
des hayan surgido zonas peato
nales, obstáculos para frenar el 
delirio automovilístico, reglas 
de circulación más severas. De 
pronto se vuelven a plantar ár
boles, a instalar bancos para 
los ciudadanos, a crear peque-
nos remansos verdes, a restau
rar barrios antiguos o inmue
bles con valor histórico, a cons
truir casas menos estandariza
das, a poner trabas a la 
destrucción del medio ambien
te y el espacio vital. 

Heleno SAÑA 

CIUDAD 
ELECTRÓNICA 
DELFUTURO 

EN GRAN 

Un grupo de 18 familias 
darán ia paite de lo que en el 

futuro será la ciudad 
electrónica. Al trasladarse 
a sus hogares en la nueva 
ciudad de Mil ton Keynes, 

al norte de Londres, 
descubrieron que podían 
recibir en sus televisores 
diversos programas de 

televisión corriente, 
OC TmmtOf C tBIOi tuSClGfl 

contenida en los bancos 
de datos de los 
computadores 

Este es otro avance impor
tante hacia lo que se describe 
como la ciudad electrónica del 
futuro, en la que el televisor 
brindará a la gente acceso a su 
oficina y a millones de páginas 
de información almacenadas 
en computadores y les permiti
rá realizar compras y operacio
nes bancarias sin salir de su 
casa. La red experimental de 
telecomunicaciones por cable, 
denominada Fibrevision e 
inaugurada en dicha ciudad 
por el subsecretario de tecnolo
gía informática de Gran Breta
ña, mister Kenneth Baker, 
operará durante dos años y 
brindará a la empresa British 
Telecom la experiencia nece
saria en la aplicación de la 
nueva tecnología de cables de 
fibras ópticas, y también per
mitirá someter a prueba las 
reacciones de los cuentes ante 
la idea de centralizar sus acti
vidades en el televisor. 

Sir George Jefferson, presi
dente de British Telecom, ma
nifestó que las cifras ópticas 
ocupan menos espacio que el 
tradicional cable coaxial de co
bre, requieren poco manteni
miento, son económicas, elimi
nan las interferencias y los 
ruidos y facilitan una transmi
sión sumamente clara. Sir 
George explicó que el sistema 
de cables de fibras ópticas no 
sólo brinda acceso a informa
ción local y canales de televi
sión especial, sino que su capa
cidad potencial de enviar y re
cibir mensajes en un televisor 
corriente posibilita su empleo 
en operaciones bancarias y 
compras desde el hogar, siste
mas de seguridad y correo 
electrónico. 

El tipo de red de fibras ópti
cas que se somete a prueba en 
Milton Keynes se puede am
pliar para atender hasta 100 
canales de información, entre 
ellos teletexto, así como servi
cios educativos y de instruc
ción. Dos cables de fibras ópti
cas del grosor de un cabello se 
instalan en cada vivienda, des
de un punto cercano de distri
b u c i ó n , d o n d e e q u i p o s 
controlados por microcompu-
tadores envían los programas 
escogidos a cada hogar en res
puesta a los solicitados por el 
telespectador mediante un dis
positivo de mano con botones 
pulsadores. En el futuro se 
proyecta instalar enlaces de fi
bras ópticas en numerosos ho
gares británicos 
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Su construcción resolverá el déficit de instalaciones 

PABELLÓN DEPORTIVO 
CUBIERTO PARA VILLALBA 

Uno de los mayores problemas existentes hoy en Villalba es la 
falta de instalaciones deportivas. Gregorio López,concejal de 

Deportes, nos comentaba así este problema: «Realmente estamos 
mal de instalaciones, sobre todo cubiertas. Esto supone que en 

invierno la práctica deportiva disminuya bastante. Ahora 
esperamos solventar esto con el pabellón cubierto, que comenzará 
a construirse el próximo mes.» El pabellón tiene un presupuesto 
de 93 millones de pesetas, pagaderos entre Diputación, Consejo 

Superior de Deportes y Ayuntamiento de Villalba 

Otra actividad dentro del 
deporte es la Quinta Manifes
tación del Deporte Popular, 
que se celebra entre los meses 
de junio y agosto. En ella se 
organizan todo tipo de activi
dades deportivas en todos los 

La construcción del nuevo polideportivo cubierto supone una inversión de 93 millones de pesetas 

En la actualidad las instala
ciones disponibles son el poli-
deportivo municipal, que cons
ta de un campo de fútbol, que 
está rodeado por una pista de 
atletismo de 400 metros de tie
rra; una piscina de 12 por 25, 
una cancha múltiple y una pis
ta de tenis. Se utilizan también 
las dos canchas múltiples del 
Instituto Jaime Ferrán. En 
cuanto a las construcciones 
previstas se encuentran las de 
un frontón, dos canchas múlti
ples, dos de tenis y dos pisci
nas; también está previsto cu
brir la que existe en la actuali
dad. Gregorio López matizó 
sobre el problema de las insta
laciones: «Pensamos que hay 
que dotar a los barrios de insta
laciones elementales, el nuevo 
pabellón de la Dehesa Boyal 
nos permitirá elevar el núme
ro de participantes en las acti
vidades deportivas durante el 
invierno, pero no es suficien
te.» 

Las escuelas deportivas 
—Villalba cuenta con seis— 
son gratuitas y corresponden a 
baloncesto, ajedrez, atletismo, 
balonmano, voleibol y fútbol, 
además de la de gimnasia de 
mantenimiento que se creará 
en breve plazo. Unos 500 
alumnos pasan por estas escue
las. 

DEPORTE POPULAR 

En cuanto al deporte popu
lar hay que decir que Villalba 
está a un buen nivel, dado el 
gran número de manifestacio
nes populares que se realizan a 
lo largo del ano. Actualmente 
se celebra el campeonato mu
nicipal de fútbol-sala sénior, y 
uno de tenis como la segunda 
fase de la campaña «descubra
mos nuestra sierra» consistente 
en la realización de diversas 
marchas con objeto de conocer 
la sierra. Esta fase dura hasta 
el mes de abril, la tercera llega 
hasta el 15 de junio. De abrirá 
mayovla campaña de recreo-
cross, que consiste en despla
zarse a los pueblos vecinos en 
bicicleta, son seis jornadas y no 
tiene límite de edad. Otra cam
paña, esta vez de promoción 
ael ciclismo, orientada a los 
mas pequeños de todos los ba
rrios. 

El fin principal de la campa
ña «deporte y salud» es orien
tar a la gente sobre el tipo de 
deporte que puede. Esto se rea
liza mediante un reconoci
miento médico por el cual se 
observan el tipo de deporte, las 
condiciones de cada persona y 
el tipo de deporte más idóneo 
para ella. 

deportes, «la participación es 
muy elevada, ya que no hay 
límite de edad». En verano se 
realizan cursos de natación, 
también para todas las edades. 

El presupuesto del Patrona
to Deportivo es de nueve mi-

exista una gran participación 
en todos los deportes». 

Entre los clubs federados 
con los que cuenta Villalba se 
encuentran dos en fútbol, en 
Primera y Tercera Regional, 
dos en aficionados, tres en ca

tegoría de promoción, el club 
ciclista, el de ajedrez, el de ba
lonmano, el de baloncesto y 
dos en voleibol. Estos clubs 
juegan en las instalaciones mu
nicipales completamente gratis 
y el Patronato colabora con 

ellos subvencionando a los de 
las categoría de promoción. 

Para terminar, Gregorio Ló
pez nos hizo un balance de la 
situación deportiva de Villalba 
y de su futuro: «Existen pro
blemas de infraestructura y 
faltan campañas de concien-
ciación de los ciudadanos en 
cuanto a la necesidad del de
porte. Nosotros abogamos por 
un deporte de promoción y de 
base a todos los niveles y creo 
que esto lo vamos logrando po
co a pocoá 

Antonio MERINO 

PESCA 
SE CELEBRO EL DÍA DEL PESCADOR EN LA REGIÓN MADRILEÑA 

En los locales del cuartel de 
la Montaña se ha celebrado el 
tradicional Día del Pescador, 
organizado por la FPP madri
leña y dedicado a entregar los 
trofeos acumulados por los 
pescadores federados en sus di
ferentes competiciones depor
tivas. La mesa presidencial es
tuvo compuesta, además de 
por el presidente de dicha Fe
deración, por diferentes direc
tivos, así como por los medios 
de comunicación social, entre 
los que contó con especial pre
ferencia nuestro semanario. 

Se entregaron en total más 
de cien trofeos, correspondien
tes a los provinciales de ciprí
nidos, salmónidos, casting, ve
teranos, infantiles, marítimos... 
El deseo de la Federación Pro
vincial de Pesca para la próxi
ma temporada se basa en 

tratar de conseguir escenarios 
aptos par la competición den
tro de la propia región madri
leña, sin tener que recurrir a 
solicitar permisos de zonas ex
teriores a ella. 

SORTEO DE ACOTADOS 
DE TRUCHA 

En fechas pasadas se celebró 
en el Servicio Provincial del 
ICONA el sorteo entre las soli
citudes recibidas para estable
cer así el orden de peticiones 
de los diferentes cotos de pesca 
de truchas en nuestra región. 
En total se han recibido mas de 
500 solicitudes, equivalentes a 
unos mil pescadores. Los esce
narios piscícolas a donde pue
de practicarse la pesca de la 
trucha no han variado con res
pecto a la temporada anterior. 

Contamos con diez de éstos. 

PRÓXIMA SUBIDA DE LAS 
LICENCIAS DE PESCA 

En fuentes de ICONA, CIS
NEROS ha podido saber que 
en fecha próxima se subirán 
todos los precios correspon
dientes tanto a las licencias de 
pesca y caza como sus corres
pondientes recargos. De la 
misma forma, el organismo 
tiene previsto el incremento de 
los precios de los cotos regiona
les. Se ignora si la subida afec
tará a la expedición de los per
misos cara a la próxima tempo
rada. La cifra de aumento ron
dará el 20 por 100, con lo que la 
licencia nacional se situará en 
torno a las 1.000 pesetas. 

Alberto RUIZ 

DIPUTACIÓN DE MADRID 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN m 

CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Estas becas se convocan para el presente curso académico 82-83 y estarán dotadas con 25.000 pesetas, 
siendo el plazo de admisión de instancias hasta el 22 de febrero, inclusive. 

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES 
En la Delegación de Educación de la Diputación Provincial de Madrid. Calle Zurbano, 56, primero A, desde 

las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Teléfono 4198162. 

DIPUTACIÓN 
DE MADRID ® 

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 26 de los corrientes 
se inserta anuncio para contratar, mediante concurso, el suministro 
de aglomerado asfáltico en frío y emulsiones para bacheos en las 
vías provinciales en el cuarto trimestre de 1983. 

El precio tipo de concurso es de 9.297.750 pesetas, pudiendo 
presentarse proposiciones, hasta las doce horas del día 18 de 
febrero de 1983, en el Servicio Administrativo de Obras Públicas 
y Transportes de la Corporación, paseo de la Castellana, 51, cuarta 
planta, edificio de La Caixa, previo depósito, en concepto de fianza 
provisional, de 169.470 pesetas. 

Madrid, 28 de enero de 1983.— El secretario, 
Fernando Albasanz. 


