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Los Servicios Provinciales de 
Iníormática (SERPI) de la Diputación 
reúnen un equipo privilegiado 
de profesionales 

INFORMÁTICA 
Un organismo como la Excelentísima Diputación Provincial de 

Madrid, con el volumen y complejidad de las tareas que 
desarrolla, no puede vivir de espaldas a la ayuda que la 

informática aporta a la solución ágil y precisa de los 
. procedimientos burocráticos, técnicos y administrativos. No 
obstante, esa era la situación si exceptuamos el área personal, 

en realidad exclusivamente la nomina, y la central de 
abastecimientos donde existía un miniordenador 

ORÍGENES 
DE LOS SERVICIOS 

PROVINCIALES 
DE INFORMÁTICA 

La corporación que gobier
na la Diputación, consciente 
de esta necesidad, crea en el 
otoño del año 1979 la Comi
sión de Informática, la cual 
recibió el encargo de elabo
rar un plan informático que 
fijara para un horizonte de 
dos años las líneas a seguir en 
el proceso de mecanización. 
Elaborado este plan, conoci
do y aprobado por los 
órganos competentes, se crea 

(Con inclusión de los colegios 
y las ciudades de ancianos.) 

— La Ciudad Sanitaria 
Provincial. 

— La colaboración con los 
municipios de la provincia. 

El control presupuestario 
en los servicios centrales tra
ta de que sea posible cons
truir de forma ágil ese man
dato económico que es el pre
supuesto, y posteriormente 

Los Servicios de Informática de la Diputación (SERPI) han sido instalados en otro edificio, si bien el noble 
caserón del palacio de Miguel Ángel, 25, sigue siendo el centro político de decisiones 

Aunque es relativamente re
ciente la puesta en actividad 
del dispositivo informático, 
ya se pueden detectar las pri
meras realizaciones que per
miten intuir un desarrollo es
pectacular para el final de 
este año. 

tión directa de los Servicios 
Provinciales de Informática 
se enfrenta a las tareas ante
riormente descritas con una 
estructura empresarial: de la 
gerencia, con su órgano 
«staff», dependen los departa
mentos de análisis y progra

mo de 1981, pero se dispone 
de él desde el mes de febrero, 
y ésa es la razón por la que se 
espera que el plan infor
mático que debía estar cum
plido en junio del 83 lo pueda 
estar con mucha mayor ante
lación. 

La Diputación 
Provincial 
madrileña ofrece 
sus servicios 
que los 
Ayuntamientos 
ahorren créditos 
no se dejen llevar^ 
por la acción 
comercial de las 
casas fabricantes de 
ordenadores 

en abril1 de 1980, en sesión 
ordinaria, un Órgano Espe
cial de Gestión Directa, a 
cuyo Consejo de Administra
ción, presidido por José Bo-
rrell, se le encarga de tomar 
las medidas necesarias con
ducentes a llevarlo a la 
práctica. 

RESUMEN DEL PLAN 
INFORMÁTICO 

Contempla este plan tres 
subsitemas: 

— Los Servicios Centrales. 

Una imagen esperanzadora. En el Hospital Provincial la reforma ha 
entrado a fondo y no sólo ain í^p « M W ^ ' ' ¿ni-m /̂oo aiñn tnmhión en los 
niveles más profundos 
entrado ¿fondo j¡ no sólo en los aspecto's formales, sino también en los 

'os de la administración del primer hospital de 
Europa 

• « > ' 
'1#̂  

seguirlo, conociendo en cada 
momento las desviaciones 
que permitan la aplicación de 
políticas coyunturales correc
toras. Afortunadamente, y 
debido a que literalmente se 
han quemado etapas, la cor
poración ya dispone de esta 
importante herramienta en 
gran medida. 

En la Ciudad Sanitaria 
Provincial es cuantiosa la la
bor por hacer. Se ha acometi
do ya en tres frentes: el ad
ministrativo, el hospitalario y 
el específicamente médico. 

La colaboración con nues
tros municipios tiene lugar 
en dos frentes: por una parte, 
el asesoramiento tendente a 
evitar que bajo la acción co
mercial de las casas fabrican
tes de ordenadores adquieran 
un material informático que 
requiera para su explotación 
personal especializado y por 
tanto caro; por otra, la oferta 
de nuestros servicios para 
que pudiendo utilizarlos aho
rren créditos en la contrata
ción de oficinas de servicios, 
centros de cálculo, etc. 

ESTRUCTURA 
DEL ÓRGANO 

El órgano especial de ges-

mación, administrativo fi
nanciero y de explotación y 
control de calidad. Cada uno 
con las labores que ordinaria
mente se les atribuye en 
cualquier organización infor
mática. 

En el verano de 1980 la Di
putación Provincial de Ma
drid convocó concurso para 
dotarse de un ordenador 
electrónico de capacidad me
dia. Dicho concurso, en el 
que se recibieron ofertas fa
vorabilísimas, fue adjudicado 
a la emprea Sperry Univac, 
S. A., y concretamente a fa
vor de un o rdenador 
1.100-60/C1, modelo que es el 
básico en la serie y que per
mite un crecimiento modular 
ilimitado a todos los efectos 
prácticos. Este ordenador se 
debía haber instalado en ju-

Respecto del personal, se 
ha antepuesto la calidad a la 
cantidad. La Diputación dis
pone en este momento de un 
plantel de analistas realmen
te privilegiado. Se trata de un 
conjunto de profesionales de 
dilatada experiencia, verda
deros especialistas en sus 
áreas de aplicación. 

Creemos, finalmente, que 

la corporación ha dado un 
paso de gigante dotándose de 
este órgano, pues su actividad 
producirá una información 
sistemática y precisa que na 
de resultar muy valiosa en 
los procesos de toma de deci
siones. Esperamos que l * 
municipios de la provincia 
puedan también beneficiarse 
en análoga medida. 

J. L. D. 
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Es un método fácil que abarata los costos y 
permitirá aumentar la superficie de este 

cultivo 

MECANICEMOS 
RECOGIDA DE L 
Sólo la siega presenta algunos problemas a la 
hora de realizarse con máquinas, ya que es 

necesario que las matas estén totalmente 
secas. 

La siega y el hilerado de las lentejas 
sustituye a la perfección el antiguo sistema 

de arranque a mano. 

El cultivo de la lenteja, que 
venía ocupando 

tradicionalmente a un 
porcentaje muy importante de 

nuestra superficie agrícola 
provincial, ha experimentado 

un retroceso continuo a lo largo 
de los años, debido 

fundamentalmente a la fuerte 
incidencia que en la 

rentabilidad del mismo 
presenta la recolección. Y es 
lógico que haya ocurrido esto, 

por cuanto la recolección de las 
lentejas se efectuaba a base de 
arrancarlas a mano en estado 

de maduración incompleta para 
que terminaran de secarse las 
matas amontonadas, tras de lo 

cual resultaba preciso 
transportarlas a la era y allí 

trillarlas y limpiarlas. 

Todo este proceso, a pesar de 
su primitivismo, se ha venido 
realizando en este cultivo casi 
hasta ahora mismo, favorecido 
quizá por el carácter minifun-
dista con que se implantaba. 
Sin embargo, lo cierto es que la 
recolección de las lentejas se 
puede fácilmente mecanizar, 
como vamos a ver a continua
ción. 

SEGAR CUANDO 
LAS MATAS SEQUEN 

La primera operación que la 
recolección de este producto 
exige es la siega, que plantea 
algunos problemas a la hora de 
realizarse con máquinas sega
doras, pues si se siega sin que 
las matas estén bien secas el 
corte no se produce bien, y si 
las vainas no tienen alguna 
humedad en el momento de la 
siega se pueden producir im
portantes pérdidas por desgra
nado, por el simple golpeo de 
tales vainas con la barra sega
dora. Por ello se recurre a se-
far cuando las matas están 

ien secas, pero llevando a 
cabo la operación en las prime
ras horas de la mañana, cuan
do el roció aún no se ha evapo
rado. De esta forma se consi
gue un corte eficaz, sin que se 
produzca un desgranado de 
importancia. La siega se reali
za con motosegadora o con ba
rra de corte acoplada al trac
tor, debiendo quedar las lente
jas segadas perfectamente hile-
radas sobre el terreno. 

Una vez segadas e hileradas 
las lentejas, el paso siguiente 
en la recolección consiste en 
emplear una máquina que, tra
bajando sobre tales hileras, re
coja las matas segadas, las trille 
y separe el grano de la paja. 
Esta máquina no es otra cosa 
que una cosechadora de cerea
les, a la que se le ha cambiado 

El cultivo de la lenteja ha ido cediendo terreno a otros en la provincia 

La mecanización es un fenómeno imparable y, por consiguiente, debe 
abrirse paso en todos los cultivos 

la barra de corte por un reco
gedor tipo «pick-up». 

Por supuesto, el trabajo efi
caz de la cosechadora en la tri
lla de las lentejas exige que la 
humedad sea mínima en toda 
la masa que se introduce en la 
misma. Por otra parte, hay que 
adaptar convenientemente los 
mecanismos de trilla y limpia 
de la cosechadora de cereales 
para que pueda trabajar sin 
problemas cosechando lente
jas. Tales adaptaciones consis
ten en ajustar el número de 
revoluciones del cilindro des-

§ranador a una cifra compren-
ida entre 350 y 400 r.p.m., ya 

que trabajando por encima de 
las 400 r.p.m. la trilla resultaría 
incompleta. Por su parte, con
viene disminuir la velocidad 
del aire que actúa sobre las cri
bas, pues de lo contrario se 
perdería mucho grano con la 
paja. 

VENTAJAS 
DE LA MECANIZACIÓN 

Sin duda, la siega y el hile
rado de las lentejas sustituye a 

la perfección' el antiguo siste
ma de arranque a mano. Y el 
empleo de la cosechadora de 
cereales, aunque puede dar lu
gar a pérdidas por desgranado 
a la hora de recoger las matas 
hileradas, suele compensar so
bradamente, debido a su eleva
do rendimiento, las posibles 
pérdidas que se puedan produ
cir. 

Cabría pensar en emplear 
directamente la cosechadora 
de cereales sobre el cultivo de 
lentejas sin necesidad de segar 
e hilerar las mismas. Sin em
bargo, el escaso porte_de este 
cultivo dificulta notablemente 
el empleo de la cosechadora de 
forma análoga a los cereales, 
girasol y otros cultivos de ma
yor alzada, pues por mucho 
que se bajara la barra de corte 
las matas quedarían en gran 
parte fuera del alcance de la 
misma, con lo que el trabajo 
resultaría absolutamente ineti-

Francisco Y U S T E M O L I N A 
Ingeniero agrónomo 

Pronóstico del 19 al 21 de junio de 1981 

SEGUIRÁ SECO T CALUROSO 
Realmente espectacular ha sido la «ola de calor» que ha 

invadido a buena parte de la Península en el curso de los días 
del pasado fin de semana, en el que se alcanzaron en las 
afueras de Madrid, en torno a la Ciudad Universitaria y 
Barajas, los 39 grados, los 44 en Andalucía, 43 en Lisboa y 40 
en Pontevedra. En los últimos cien años jamás se habían 
alcanzado tantos días seguidos temperaturas tan altas en la 
primera quincena de junio, sin que se hubiesen desencadena
do las tradicionales tormentas de San Antonio. En los últimos 
días se ha suavizado el calor, con temperaturas más normales, 
aunque dentro de valores totalmente veraniegos. Precisamen
te el próximo día 21, a las trece horas cuarenta y cinco 
minutos, entra oficialmente en todo el hemisferio norte el 
verano astronómico, en plena concordancia, por una vez, con 
la climatología. 

NUBES TORMENTOSAS VESPERTINAS 
Estamos ahora en los días más largos del año, con más de 

quince horas de sol diarias, pues el astro rey aparece por la 
mañana a las seis cuarenta y cuatro horas y se pone a las 
veintiuna cuarenta y seis horas. La duración de los cre
púsculos matutino y vespertino también ayuda a prolongar la 
claridad del día, con treinta y tres minutos en total. Bajo estas 
condiciones hay que seguir pensando en tiempo seco, soleado 
y absolutamente veraniego, con temperaturas quizá no tan 
altas como el pasado fin de semana, pero, desde luego, supe
riores a los 30 grados las máximas en toda la zona 

En las áreas montañosas de la sierra o en las proximidades 
de los embalses pudieran formarse por la tarde o noche algu
nos nublados de aspecto más o menos tormentoso. 
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Ahora, gran expectación ante el cartel del cincuentenario de las Ventas 

BENEFICENCIA 81: 
SOLO ÉXITO DE PUBLICO 

CBNEROS 

Con gran éxito de público se 
celebró el pasado jueves la 

tradicional corrida de 
Beneficencia. Ocupó la 

presidencia de honor del festejo 
S. M. el Rey, acompañado por el 

ministro del Interior y el 
presidente de la Diputación. La 
corrida de Beneficencia número 

125 de la historia no tuvo gran 
trascendencia artística 

Se lidiaron toros con trapío 
y manejables de Samuel Flo
res, que, atacados de kilos, se 
asfixiaron por el enorme calor 
reinante. Él rejoneador Joao 
Moura logró una de las más 
desafortunadas tardes que se le 
reuerdan en las Ventas. Mano
lo Vázquez hizo una faena pri
morosa al primero y se desfon
dó en el cuarto. Manzanares si
gue irremisiblemente hundido. 
Robles no pasó de voluntario
so. El festejo se alargó casi tres 
horas. 

LA CORRIDA 
DEL CINCUENTENARIO 

Con muy poco público se ce
lebró el miércoles 17 la corrida 
conmemorativa del cincuenta 
aniversario de la inauguración 
de las Ventas. Ocupó la presi
dencia de honor el presidente 
de la Diputación, así como los 
diestros supervivientes de la 
corrida inaugural: Marcial La-
landa, Fuentes Bejarano y el 
banderillero Gabriel González. 

Abrió plaza un toro de Juan 
Pedro Domecq, ganadería que 
también inauguró las Ventas. 
Con él, Joaquín Bernadó tuvo 
detalles de gran calidad en una 
faena de puro corte; pero la 
nobleza del toro estuvo por en
cima del torero. El segundo fue 
un toro de Buendía, cárdeno, 
puro Santa Coloma, con el que 
Ángel Teruel hizo una faena 
muy fría, pero de impecable 
técnica. El tercero, fue manso 
integral de Samuel Flores, 
Dámaso González porfió con 
gran valor y sacó muletazos de 
mucho mérito. Agapito apunti
lló en el ruedo al cuarto de 
Dionisio Rodríguez, un toro 
bravo al que devolvieron por 
inexistente cojera. El puntille
ro fue ovacionado y saludó 

El «especial 
CISNEROS» de la 
Beneficencia to0 
protagonista en i a 

retransmisión 
televisiva, y e l 

demócrata con ^ 

puño y rosa qVe s 

lanzó de 
espontáneo am*° 
el aburrido feste)° 

Los Reyes, en la tribuna, con el presidente de la Diputación de Madrid, 
Rodríguez Colorado, el día de la Beneficencia 

montera en mano. El sobrero 
deiíkíendía, noble y encastado; 
con él, Julio Robles estuvo en
tonado y destacó en los pases 
de pecho, hondos y lentos. Cor
tó una oreja. El quinto de Mur-
teira Grave fue manso; Tomás 
Campuzano derrochó valor y 
arrojo. Dio la vuelta al ruedo. 
El sexto, de Marcos Núñez, fue 
o t ro m a n s o ; P e p e L u i s 
Vázquez estuvo desconfiado y 
sin sitio. A este toro le clavó 
dos grandes pares Miguel Mon
tenegro. 

También con motivo del cin-; 
cuentenario se celebrarán' una 

serie de actos culturales, como 
conferencias y coloquios, en 
los que intervendrán intele-
cuales, políticos y críticos tau
rinos. Estos actos tendrán lu
gar en el centro cultural de la 
Villa de Madrid durante este 
año, en que se celebra la efe-; 
mérides. También será editado. 
un libro-memoria de los cin
cuenta años de las Ventas, que 
ha dirigido el escritor taurino 
José Carlos Arévalo. Igual
mente se han acuñado unas 
medallas conmemorativas. 

Jorge LAVERON La corrida de Beneficencia tuvo un 

Los más maduros llenan lugares como San Blas, Concepción o el Retiro todas las tardes 

PETANCA, EL DEPORTE DE LOS PARQUES 
La puntería ha dado origen a eran cantidad de deportes. Desde 

aquellos en que se trata de derribar un blanco móvil a otros en los 
que el objeto es estático, la gama es muy variada. La petanca, 

para muchos variación de los bolos, para otros deporte singular, 
va ganando día a día más adeptos. El objetivo de su juego: 

acercarse más al boliche retirando al contrincante 

El boliche es una bolita de 
escasas dimensiones, normal
mente de madera, que se lanza 
por la pista de juego. Los parti
cipantes intentarán acercar sus 
bolas, metálicas y mucho más 
grandes, a la vez que desplazan 
las cercanas del rival. 

Las bolas de juego suelen ser 
de acero, con un peso entre los 
setecientos y setecientos cin
cuenta gramos. El valor eco
nómico oscila alrededor de las 
dos mil quinientas pesetas las 
dos bolas. 

Normalmente, la petanca se 
suele jugar por parejas; la du-
pleta, como se conoce a un 
equipo de esas características, 
dispone de tres bolas por juga

dor para lanzar. Cabe la posibi
lidad de que los equipos estén 
formados por tres jugadores-
entonces la terna recibe el 
nombre de tripleta y dispone 
de dos bolas para cada indivi
duo. 

LOS PARQUES, CAMPOS 
DE PETANCA 

En 1974 una selección espa
ñola alcanzó en Alicante el 
subcampeonato del mundo. 
Desde aquella fecha, y de for
ma ininterrumpida, la petanca 
ha ido ganando adeptos, sobre 
todo entre personas ya madu
ras. 

En las grandes ciudades la 
petanca ha cubierto parte de 

las horas de ocio de la tercera 
edad, aunque no sólo se debe 
vincular este deporte con la re
ferida edad. 

Los campos de petanca sue
len tener una anchura de cua
tro metros y quince de largo 
como mínimo. No es fácil en
contrar instalaciones dedica
das exclusivamente a esta 
práctica. Por ello, en Madrid, 
son los parques públicos los lu
gares predilectos de los aficio
nados; además, de esta forma 
no es necesario estar federado 
o pertenecer a un club. 

El parque del Retiro, el par
que del barrio de la Concep
ción, en San Blas, etc., se pue
den observar a diario decenas 
de grupos que «echan la parti
da». De alguna manera ha ve
nido a tomar el relevo de jue
gos de encarte, con la particu
laridad de ser un ejercicio 
físico. 

Recomendado para personas 

En 1974 la selección 
española fue 

subcampeona del 
mundo en Alicante 

sedentarias, la petanca es un 
excelente trabajo para la zona 
lumbar. La recogida de bolas, 
la medición de las distancias, el 
propio lanzamiento, etc., ga
rantizan constamente dicho 
ejercicio de f lexionar el tronco. 

La cintura y el estómago in
tervienen directamente en la 
mecánica deliuego. Incluso en 
países como Francia, en que su 
práctica está muy extendida a 
poblaciones pequeñas, se reco
mienda la petanca a aquellos 
que tienen problemas estéticos 
con el abultamiento del abdo
men. 

Lo más importante en el jue
go es tener buen brazo, para lo 
cual hay que reunir tino y 

haya . d i s fuerza. No es que •--.• wqu^ 
un hércules el buen pe d s¿v 
ta, pero sí ha de tener -

boTadesetecientosgra ' epie-
_,-^—;o de q u " de una distancia 

tros. tanca sue-
Las partidas de p e ^ e pun
g u e a r s e hasta los « * , p £ len jugarse 

tos. Esto es, por c a d a o ^ baya 
ximada sin que el n' 

se 
un 

acercado las ^y^Ltof^ 
punto. En ciertos f^pAZ 
en los que se juega -
liguilla, las partidas; s 
realizar excepcional' 
quince puntos. 

En Madrid 
m»c, 

b°s 

inc ius° hay 
clubs de p e n t a q ^ o d e ^ 
Real Madrid y A t l é t g ^ t o g 
drid tienen sección. r s a o 
aquellos que estén "• #V 
en competir, el cons* ü 

w iniripn en l ^ . i t a a 1 1 
se inicien en uesta 

•tas-públicos; federarse^ tí 
dedor de quinientas, v A 


