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Terrorismo: 
Año de 1967. Una escisión en el Partido Nacionalista Vasco da origen a 
ETA. Mismo año, festividad de San Miguel. Nace Fuerza Nueva, que se 

domicilia tras unos ejercicios espirituales en la madrileña calle de 
Velázquez. Nota bene: Ya se colocan petardos y se decía por qué la ley de 

Prensa de Fraga-Cabanillas no io impedía. En el extrarradio centralista se 
comienza a actuar. ETA juega su primera baza asesinando en Irún al 

comisario de Policía don Meliton Manzanas. La apertura terrorista na sido 
realizada. Luego vienen cientos de muertos, atracos, secuestros, extorsiones 

e impuestos revolucionarios 

Los datos son fiables puesto que han 
sido publicados en periódicos de todas 
las tendencias: ultraizquierda, 310 muer
tos; ultraderecha, 10 muertos. Tras el 
consejo de Burgos —se dictan cinco pe
nas de muerte— los militantes de ETA 
son indultados. Año de 1970. El Jefe del 
Estado había consultado a los capitanes 
generales. El terrorismo comenzó el des
pegue a pesar de que el teniente general, 
tras la consulta, envió un telegrama a El 
Pardo: «Mi general. Stop. Menos en Dios 
y en Franco, me cago en todo. Stop.» 
Firmaba Tomás García Rebull, capitán 
general de Burgos. 

Después, estados de excepción en el 
País Vasco. En 1974 «vuelan» al delfín 
de Francisco Franco cuando salía de los 
Jesuítas de Serrano. La mística de la 
violencia estaba en marcha. Escisiones 
en ETA. V y VI Asamblea. «Polis y mi
lis». Nace la Upega (Unión do Pobo Ga-
lego). Otro estado de excepción en Vas
congadas, pero Argala, Pertur, Txomin, 
Pantu, Aguirre y muchos etcéteras allí 
están. No pasa nada y a los tres meses, 
en octubre de 1975, mientras Franco se 
asomaba al balcón del Palacio de Orien
te, cuatro policías armados —hoy Poli
cía Nacional— eran acribillados a tiros 
en Madrid. Muy pocos días antes habían 
sido ejecutados en Burgos, Madrid y 
Barcelona cinco miembros de ETA y del 
FRAP. Surge el GRAPO, Grupos Revo
lucionarios Antifascistas Primero de Oc
tubre, fecha de su primera y sonada ac
ción. Franco muere... sí, muere, a las 
diez y media de la noche del 19 de no
viembre. La noticia dice que el 20-N. 
Montejurra, 1976, mayo. Dos muertos en 
la campa de Irache. Fraga —entonces 
ministro del Interior— esta en Venezue
la. Su sustituto es Adolfo Suárez Gonzá
lez. Al regreso expulsa del territorio na
cional a Sixto de Borbón. La sangre de
rramada no es pasaporte válido. «El 
hombre de la gabardina» y Pepe Arturo, 
entre otros, conocen las «mieles carcela
rias». La extrema derecha ya tiene, tam
bién, la mística de la violencia. Tras ello, 
caen Arturo Ruiz, María Luz Nájera, 
Carlos González, cinco abogados labora-
listas en Atocha... Yolanda González 
Martín, Carlos Cuervo, otros cuatro en 
Alonsotegui. ETA sigue el proceso y sus 
«demonios familiares» no ayunan: oficia
les generales, jefes y miembros de la 
milicia toda, civiles, son asesinados im
punemente y por la espalda. La reacción 
es total: surge el antiterrorismo. Las ci
fras son escalofriantes. Ultraizquierda: 
trescientos diez muertos; ultraderecha, 
diez muertos. ¿A qué jugamos? 

VIENTOS DEL PUEBLO 
ME LLAMAN... 

No quisiera ser «el hortelano que es
tercola la tierra tan temprano». Sí qui
siera regresar a la paz de «mi huerto y 
de mi higuera». Lo dijo Miguel Hernán
dez y lo asumo, lo asumimos —pienso— 
la inmensa mayoría de los españoles. 
Nada que nos enfrente; nadie que nos 
encone. Así. Ni místicas ni violentos or
dagos. Ni envites, ni avatares. Sosiego... 
y el esfuerzo de cada día. «Orden y con
traorden es igual a desorden.» Terroris
mo, sea cual fuere su signo... y surge lo 
que ha surgido. ¿A qué jugamos? Y los 
vientos del pueblo, de un pueblo señor y 
señorial, de un pueblo hermanado, di
cen y acusan. Y el pueblo habla... ¿Pode
mos vivir en paz? 

Los terroristas con un arsenal sofisticado. Goma-2, amo
nita, revólveres, justólas para matar ideologías 

de la violerít 
Aspecto de California, il- ""¿hi/lo* 
Pudo ser una noche de «c"1 

Del bate de béisbol 
al tiro 
De la bomba al 
ametrallamiento con 
remate de la víctima 
Los grupos de la 
extrema derecha 
están acusando un 
fuerte despliegue en 
sus actividades 
Los de extrema 
izquierda son más 
cautelosos y certeros 

JUEGOS MORTÍFEROS 
Tiempo ha comenzó la zarabanda. 

ETA, GRAPO, FRAP... Luego, Triple 
A, importada de Argentina por el «bru
jo» López Rega. Trescientos veinte 
muertos hasta hoy y casos que no están 
nada claros. El macabro juego había co
menzado. Hay oscuros orígenes y poco 
claros fines. La ultraderecha, que no ha 
visto mal el terrorismo de la ultraiz
quierda, ya que le beneficia para poder 
actuar, se lanza al monte. 

La Internacional Fascista, también 
conocida como Internacional Negra en 
algunos círculos, comenzó hace tiempo 
—más de cuatro años— una campaña 
para afianzar a los grupos que antaño 
estaban desintegrados y reconvertirlos 

así en vértebra internacional del nazi-
fascismo. 

La Internacional Fascista se ha con
vertido en una superliga mundial anti
comunista, que preside el mexicano Rai
mundo Guerrero. 

Las «centrales negras», según recien
tes investigaciones, están situadas en Is-
car, a treinta kilómetros de Valladolid, 
en una explotación forestal denominada 
«Piedras Blancas» donde se reúnen espa
ñoles e italianos, así como miembros del 
Ejército de Liberación Portugués. Pie-
dralaves, Valí d'Uxó, Onteniente y Mai-
rena de Alcor son otras de sus bases. 

Como representantes de la Alianza 
Anticomumsta Internacional (AAI) se 
citan en investigaciones llevadas a cabo 
por periodistas españoles, franceses e 
italianos, a importantes persojanes como 
Juan García, del PENS (Partido Espa
ñol Nacional Sindicalista), que se ha 
convertido en las JANS o Juntas de Ac
ción Nacional Sindicalista; a Alcázar de 
Velasco, que atracó el Banco Atlántico y 
uno de los máximos dirigentes de Cruz 
Ibérica, ahora en reconstitución. Otros 
nombres como Oriol, financiero del 
GAS (Grupo de Acción Sindicalista), el 
fallecido Nieto Antúnez y el «crepuscó-
logo» Fernández de la Mora también 
han salido a relucir. España es aún, pese 
a las medidas tomadas en los últimos 
tiempos, refugio y cobijo del fascismo 
internacional, encabezado por los italia
nos de A vanguardia Nazionale y Ordine 
Nuovo, grupo de Pino Rauti escindido 
de los mismos de Giorgio Almirante; 
portugueses, de la PIDE; argentinos, de 
la Triple A; «ustachas», de Croacia; «re-
xistas», del belga León Degrelle, anti
guos oficiales de la OAS y un largo etcé
tera... 

El neofascismo español no es neta
mente golpista ya que jamás ha tenido la 
posibilidad de realizar intentos conspí
rateos como los del príncipe Borghese o 
Di Lorenzo, o le han faltado multantes 
decididos, duros y preparados, para rea
lizar un trabajo similar al italiano de «La 
Rosa de los Vientos». 

El terrorismo neofascista que surge 
en España a mediados de 1970 es, básica
mente, un terrorismo orientado hacia la 
destrucción de librerías y de ataque a los 
curas progresistas. Tras los aconteci
mientos de 1975 se cambia la estrategia. 
Las coordenadas han cambiado. La ex
trema derecha utiliza las porras, las ca-

La naciente democracia manchada por la sangre. Ese no 
es un pasaporte válido y con la noche trágica de Atocha, 
55, resurgía la dialéctica de los puños y las pistolas, por 
esas clásicas «Españas». siempre enemigas, desde el Nor

te al Sur y del Este al Oeste 

denas, los bates de béisbol, los «luchacos» 
y si ha lugar, las pistolas. Algo se va 
definiendo y los grupos también. 

AAE.— (Alianza Anticomunista Espa
ñola.) Intenta agrupar desde los prime
ros días de 1976 a diversas tendencias de 
extrema derecha para contrarrestar las 
acciones de grupos separatistas en el 
País Vasco y Cataluña. No tiene una 
definida estructura organizativa o al 
menos no se la conoce fehacientemente. 

ATE.— (Antiterrorismo ETA.) Muy 
activo desde 1975, año del último estado 
de excepción de la época franquista. Sus 
miembros proceden de otros grupos ul
tras y, en principio, se les acusó de estar 
en connivencia con algunos miembros 
de la Policía secreta española. Cuenta 
con buenos medios materiales y sus últi
mas acciones, al parecer, tuvieron hon
da repercusión: mataron a Argala y de
jaron inútil a Peixoto. A veces, parecen 
fuerzas parapoliciales. 

CEDADE.— (Círculo Español de Ami
gos de Europa.) Neonazis. La cruz célti
ca es su emblema. Sus miembros, muy 
jóvenes, racistas, visten camisa parda. 
Se han destacado en violentas acciones 
en Cataluña y Madrid. Su principal diri
gente fue Jorge Mota, sustituido noy por 
Juan Várela, quien mantuvo estrechas 
relaciones con Fuerza Nueva y los gue
rrilleros de Cristo Rey 

(GCR.— (Guerrilleros de Cristo Rey.) 
Jamás han constituido un grupo organi
zado y estable, siendo, sin embargo, la 
firma que algunos grupos autónomos 
utilizan tras haber cometido una fecho
ría. El «guerrillerismo», como lo entien
de Sánchez Covisa, es una corriente de 
opinión y sus acciones siempre se han 
realizado contra curas «progres», espec
táculos obscenos y como reventadores 
de manifestaciones de la izquierda. Inte-
gristas y católicos a ultranza, aunque no 
desdeñen la violencia, comenzaron sus 
actividades en 1968. 

GAS.— (Grupos de Acción Sindicalis
ta.) Gran actividad en Cataluña. Muchos 
de sus militantes provienen de la Guar
dia de Franco. Es también una deriva
ción del PENS, formada por Isidro Car-
mona. Tras el caso «Papus», su desarticu
lación costó doce detenciones, entre 
ellas la de Alberto Royuela, relacionado 
durante mucho tiempo con exiliados ita
lianos en España. 

PENS. (Partido Español Nacional Sin
dicalista.) Nazis. Actividad no muy in
tensa en los últimos tiempos, ya que la 
mayoría de sus miembros se pasaron al 
GAS, primero, y a las JANS después. 
Sus actividades se centraron en Madrid, 
Valencia y Cataluña. Suelen actuar con 
otros grupos de la misma ideología. 

JANS.— (Juntas de Acción Nacional 
Sindicalista.) Grupo neonazi de no muy 
extensa vida. Colabora con Fuerza Jo
ven y los escindidos de esta rama del 
Frente de Juventud. 

FJ.— (Fuerza Joven.) Rama juvenil 
de Fuerza Nueva. Estuvieron uniforma
dos, en Montejurra 76, junto a militantes 
del «rey» Sixto. Muchos de sus militantes 
han pasado por las dependencias policia

les para responder por sus métodos vio
lentos y antidemocráticos. Atildados, ga
fas de sol y guantes negros son la pesadi
lla del barrio de Salamanca y de Malasa-
fia. En numerosas ocasiones sirven como 
escolta de los dirigentes del partido. Sus 
actuales jefes son Servando Balaguer y 
Sandoval. 

FDJ.— (Frente de la Juventud. Escin
didos de Fuerza Joven tras la purga lle
vada cabo en septiembre de hace dos 
años. Grupo muy violento. Su jefe es el 
anterior de Fuerza Joven, Juan Ignacio 
González, ex militante del FRAP, y a 
quien se conoce como el «fuhrer». Este 
grupo, por desgracia, da mucho que ha
blar. 

CL— (Cruz Ibérica.) Fue formado por 
disidentes de Fuerza Nueva y de Acción 
Universitaria Nacional. Durante algu
nos meses. Alcázar de Velasco y sus 
menguadas huestes viajaron por España 
predicando la «guerra» tal como declara
ron en sus conferencias. En octubre de 
1973 salió el primer número de un sema
nario que lleva su nombre. Dos meses 
después atracaban el Banco Atlántico, 
en Madrid, llevándose cerca de seis mi
llones de pesetas. Fueron detenidos, y 
Alcázar de Velasco tuvo Que pasar dos 
años en la cárcel. A la salida, apareció 
junto a su padre (ex espía al servicio de 
Japón y Alemania, según él mismo reco
noce), en distintas fiestas y actos socia
les. Para él, Blas Pinar es «un masón que 
pretende meter en el saco a toda la ex
trema derecha española». Desde hace 
dos años, poco se ha oído hablar de Cruz 
Ibérica. 

VI Comawlo Adolfo Hitier. Orden N«e-
vo.— Vinculado al Movimiento Social 
Español. Utilizan, asimismo, el nombre 
de III Comando o Brigada Benito Mus-
solini. Activos en el País Vasco, Madrid, 
Valencia y Cataluña. La mayoría de las 
notas amenazantes contra la integridad 
física de las personas proceden de este 
grupo, aunque su delicia sea la quema 
de librerías. 

JNR.— (Juventudes Nacionalistas Re
volucionarias.) Es el hermano menor 
del MNR. Nazis, de signo violento y to
talitario. Sus filas se nutren de jovenci-
tos que en muchos casos no han cumpli
do ni los quince años. 

Respecto al denominado Batallón 
Vasco Español o a los GAE (Grupos Ar
mados Españoles) son entelequias y si
glas que utilizan ciertos incontrolados a 

su antojo. 
EPILOGO PARA MEDITAR 

La extrema derecha, los grupos vio
lentos de la extrema derecha, viven un 
resurgimiento a nivel de militancia y de 
intervencionismo político como es evi
dente. Pero con ser ello importante, lo 
que realmente conmueve es que el fenó
meno existe y seguirá existiendo, ejer
ciendo incluso una capacidad de acción 
hacia los espíritus jóvenes. ¿Por qué? 
Los sociólogos deben tener alguna res
puesta. 

Antonio JIMENO 
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Desde Valdeavero 
Cooperativa es toda aquella entidad socio-económica; 

una comunidad de personas e intereses; una organización 
de actividades propias y de medios y de capital adscritos al servicio 
de éstas, en beneficio inmediato de sus miembros y armónicamente 

de la sociedad. 
Esta es la definición que los 

libros de cooperación dan de 
cooperativa, pero CISNEROS 
ha querido profundizar más y 
preguntarse ¿Qué es una coo
perativa agrícola? ¿Quién pue
de hacerla? ¿Existen en Ma
drid este tipo de cooperativas? 
Y para encontrar las respues
tas se ha acercado a tan solo 48 
kilómetros de la capital, a un 

Ímeblo eminentemente agríco-
a: Valdeavero. Y allí compro

bó lo que es una entidad que 
{>ropone el cultivo en común, 
a compra de simientes, maqui

naria, etc., y la venta también 
en común de los productos ob
tenidos, distribuyendo su im-

—Y ¿cómo podemos amino
rar estos costes? 

—Es sencillo; por ejemplo, 
en un pueblo como Valdeavero 
hay 20 tractores, vamos a ver 
si con 10 es suficiente. Parece
ría a simple vista que así desa
parecen puestos de trabajo, 
pero no es cierto. Se produce 
solidaridad y mancomunada-
mente y aparece una faceta 
que está olvidada y que es la 
comercialización. 

—Por ejemplo, esta fábrica 
que vemos a 48 kilómetros de 
Madrid, ¿cuánto producía an
tes y después de ser cooperati
va? 

—Esto era un terreno que 

EL MERCADO AVÍCOLA MADRILEÑO 
ABASTECE IRAK Y EL GOLFO PÉRSICO 

porte proporcionalmente entre 
sus asociados. 

—¿Cómo se hace una coope
rativa? 

—Primero tiene que haber 
un núcleo embrionario —res
ponde el rector de la cooperati
va AVICU—, núcleo de cuatro 
o seis personas que tengan es
píritu asociativo, y después de
seo de trabajar y mucha cons
tancia. Luego, cuando la coo
perativa va bien, ya no hay 
problemas. 

—¿Con qué dinero inicial se 
creó esta cooperativa que hoy 
vemos? 

—Pusimos tan sólo 100 pese
tas, y comenzamos a hacer el 
pienso a mano. Nos reunimos 
cinco veterinarios que asesorá
bamos gratuitamente, actual
mente hay otros cinco contra
tados; uno lleva el análisis de 
las materias primas de entra
da; otro (el neurólogo), la di
rección de las fórmulas; otro, 
la patología, y otro, el manejo 
de los animales, en constante 
relación con los almacenes. 

—Una pregunta de cara a la 
CEE: ¿son útiles estas coopera
tivas? 

—En el mundo agrícola si no 
se hacen cooperativas o socie
dades no se podría subsistir. 
Los costos se aminoran mucho 
y esto es muy importante de 
cara al Mercado Común. Esta
mos concienciados de que les 
vamos a dar mucha guerra, 
por ejemplo, en la cuestión 
nortoirutícola, dadas nuestras 
condiciones climatológicas. Te
nemos que encontrar limando 
costes la vía de obtener mayor 
rentabilidad no por mayor 

Í
wecio, sino por menor coste en 
a producción. 

Sesenta mil gallinas producen 250.000 huevos diarios 

tenia 5 fanegas, unos 15.000 
metros cuadrados, nos costó 
unas 850.000 pesetas. Estaba 
diseñada para producir unos 
8.000 kilos/hora y ahora tiene 
capacidad para 60.000 ki
los/hora. 

—Esto del cooperativismo, 
que parece tan estupendo, ¿se 
aprende en alguna escuela? 

—La escuela se va alcanzan
do en cada paso. Nosotros tene
mos conocimientos profesiona
les, pero los empresarios los 
hemos ido adquiriendo poco a 
poco. Hay una cosa cierta, la 
cooperativa que ha tenido 
mentalidad empresarial ha 
triunfado y la que no la ha te
nido se ha ido a la deriva. 

—¿Cuántas gallinas hay en 
esta cooperativa? 

—Un total de 60.000, que 
producen 250.000 huevos. 

—¿Huevos que se quedan en 
España? 

—No, producción que en un 
tanto por cien abastece Irak y 
el golfo Pérsico. 

ALTA CALIDAD 

Dividida en varios sectores, 
entre los que se encuentran 
desde grandes laboratorios 
hasta extensas oficinas, la coo
perativa no es únicamente un 
negocio, es también una inte
gración en la agricultura euro
pea. 

—¿Estamos en esta coopera
tiva, por ejemplo, a nivel inter
nacional? 

—Nuestra tecnología es ex-

7U&u& 
• Organizado por 12 asociaciones de los diferentes cuerpos 
del Ministerio de Agricultura se está celebrando el I Congreso 
Departamental de Agricultura, al que asisten un centenar de 
representantes de los funcionarios de este Ministerio de todo 
el país. 

Entre los puntos a debatir figura la reivindicación de la 
dedicación exclusiva para todos Tos funcionarios del departa
mento. 
• El subdirector general de Sanidad Animal del Ministerio 
de Agricultura, señor Paniagua, ha declarado recientemente 
que a 100 millones de pesetas se elevan las pérdidas de la 
ganadería en España como consecuencia de las enfermedades. 
Asimismo precisó que solamente nueve de las enfermedades 
del ganado sobre las que actúa la administración producen 
unas pérdidas de 50.000 millones de pesetas, y que no cabía la 
menor duda de que cualquier acción positiva sobre la sanidad 
mejorará la rentabilidad de las explotaciones. Finalmente ase
guró el subdirector general que la Administración tiene un 
firme propósito de desarrollar la sanidad, ofreciendo a los 
ganaderos una serie de vías para integrarse en los programas 
sanitarios. 

t r e m a d a m e n t e a l t a , y 
concretamente en avicultura a 
Europa no tenemos nada que 
envidiar, es más, hay pocas or
ganizaciones europeas que 
puedan hacer una oferta del 
nivel que está haciendo Espa
ña al mercado árabe. Claro que 
lo que se exporta es una canti
dad muy exigua. 

—¿A cuánto asciende esa ex
portación? 

—Es muy poco, un 2 o un 3 
por 100 de la producción nacio
nal, pero comporta un meca
nismo de regulación. Ejemplo: 
Dar en la diana con la produc
ción es imposible. Si consegui
mos 100 huevos, producir 100 
huevos no es posible, entonces 
puede ocurrir que si produci
mos 98 el huevo se encarece, y 
si producimos 102 huevos, en
tonces baja. Bien, ¿qué habría 
que hacer con esos 2 huevos?, 
pues exportarlos, representan
do un ingreso de divisas para 
el país y, además, un mecanis
mo de regulación. 

—¿Qué tiene y produce esta 
cooperativa? 

—1. Pienso bueno y abun
dante. 2. Un servicio veterina
rio de patología. 3. Un ahorro 
en materias y en técnicos. .4. 
Una asesoría jurídica y otra 
fiscal. 

NOS AYUDAN EL BANCO 
DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y 

LA CAJA RURAL 
—Rector, ustedes pusieron 

100 pesetas, pero, ¿no reciben 
ninguna ayuda más? 

—Sí, nos ayuda el Banco de 
Crédito Agrícola es el sector 
agrícola el que mejor devuelve 
los créditos. Este Banco tiene 
dos modalidades, una, la ga
rantía hipotecaria, esto es, la 
que va sobre la finca inscrita, y 
otra modalidad más ágil y me
nos onerosa, pues no tiene gas
tos de institución ni anulación 
ante notario, esto es, el aval 
bancario. Normalmente, se 
hace el aval primero hasta que 
se construye el edificio y luego 
se transforma en garantía hi
potecaria. Para el BCA la 
amortización es de ocho a diez 
años. 

—¿Y la Caja Rural? 
—También, ella nos ayuda y 

nosotros la ayudamos a ella. 
Nosotros damos mucho volu
men; todo el dinero que se re
cauda de los huevos a los socios 
se les paga quincenalmente y 
va a la Caja Rural. Unos lo re
cogen el mismo día, pero otros 

no. Realmente, es que los agri
cultores no tratan a las Cajas 
Rurales, estas Cajas no deben 
trabajar con ánimo de lucro, 
sino con el ánimo de dar un 
servicio. El hombre del campo 

es, por naturaleza, ahorrador y 
lo lamentable y triste es que 

que se capta de recursos a tr 
vés de las Cajas muchas yec 
van a parar a otras provin01^ 
y para otros contenidos QueJl 
han sido agrícolas y ganadero* 

La visita ha sido corta, Pv 
ha dejado claros algunos p^ 
tos sobre lo que es una coof>e 

rativa y cómo hacerla. 

PODAS 
INDISCRIMINADAS 

/"* OMO todos los años en estos meses de invierno, tenemos 
* • ' que presenciar con tristeza el feroz ataque que se despliega 
contra los sufridos árboles. 

Aparece un equipo de hombres provistos de utensilios de 
corta, a veces hasta con el más moderno material técnico, que 
simulando un ejército devastador les acomete sin piedad. 

Llega la época de la poda, que en vez de esperarla como una 
labor beneficiosa temblamos pensando en las nefastas conse
cuencias que van a acarrear a nuestras arboledas. 

Indiscriminadamente se atenta contra los árboles presentes 
en calles o plazas, como en los que aparecen en parques y 
jardines. ¿Por qué se podan fuertemente los árboles de nuestras 
zonas verdes, cuando su presencia no molesta al entorno? 

En nuestro deambular por ciudades y campos nos acompa
ñan siluetas arbóreas, que en su desnudez nos muestran muño
nes y heridas, pareciendo decirnos |aquí estamos otra vez los 
mutilados de esa absurda guerra entablada contra el mundo 
vegetall 

Las plantas, unos de los organismos más perfectos de l> 
naturaleza, son perseguidos con saña por el hombre, como si 
tuviera envidia de esa perfección. |Qué difícil es encontrar en 
nuestro país árboles con su porte natural específico! Si observa
mos nuestros árboles, en su mayoría tienen un tronco de tres o 
cuatro metros y una talla que no sobrepasa los ocho o doce 
metros. Pocas veces encontramos grandes árboles, como es 
tan frecuente en otros países. 

Asimismo podemos observar que su forma original ha sido 
modificada, al ver grandes ramas bruscamente acabadas en 
ramillas finas. -

Podemos decir que han sufrido la poda continuada y el árbol 
se ha convertido en otro ser distinto al que sería en su estado 
original. 

Pero no creamos que éste es un problema de nuestros 
tiempos: se viene arrastrando desde hace muchos años. 

Leyendo el número 617 de la «Revista de Montes», relativa 
al 1 de octubre de 1902, encontramos el párrafo que transcribi
mos a continuación y que se comenta por sí solo. 

«Es vergonzoso el presenciar los daños que se causan a los 
árboles de montes, paseos y jardines con motivo de las podas V 
parece imposible que tales abusos se consientan.» 

También nos puede servir de indicación de esta antigua 
situación los comentarios de un insigne forestal que hace mu
chos años, cuando atravesaba la frontera de los protectorados 
de España y Francia en Marruecos, distinguía fácilmente la zona 
española por lo que él llamaba «las podas a la madrileña», y d"0 

dejaban una huella indeleble en los árboles. 
Exponemos este grave problema de las podas con ánimo de 

sembrar la inquietud en unos momentos en que estamos tan 
necesitados del árbol. Un árbol formado de madera equilibrada 
proporciona tranquilidad a la mente y descanso a la vista, pero 
un árbol mutilado causa depresión y, desgraciadamente en 
nuestras urbes, lo contemplan miles de ciudadanos. 

Únicamente podemos agregar, ¿hasta cuándo' tendremos 
que soportar semejantes desatinos? 

Antonio LÓPEZ LILLO 

Coordina: Laura PÉREZ DEL TORO 


