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Casas de apuestas: la banca gana, nuestro barrio pierde
Nuestro país tiene la mayor tasa de 
ludopatía de Europa entre jóvenes 
de 14 a 21 años. Además, señalan 
desde la Federación Española de 
Jugadores de Azar Rehabilitados 
(FEJAR), la atención psicológica 
relacionada con los juegos de 
azar se ha disparado en los 
últimos años. La Rondilla conoce 
de primera mano cómo se ha 
extendido este modelo de negocio 
en los barrios, pues tenemos 
cinco de los 38 locales que hay en 
Valladolid (si contamos con los 
locales de apuestas colindantes).

La urgencia por hacer frente a este 
problema es real. Los pacientes 
que requieren terapia aumentan 
cada año, mientras la legislación 
autonómica y estatal consolida 
este modelo de negocio que se 
nutre de las esperanzas de los 
barrios por mejorar su situación 
económica de una forma fácil, 
alimentados por la publicidad, 
pero también por nuevas rutinas en 
las que se está educando a nuestros 
jóvenes y que los predisponen a 
caer en este tipo de adicciones. 

¿Por qué se engancha la gente a 
las apuestas? ¿Cómo es posible 
una adicción sin sustancia? En 
general, nadie inicia una actividad 

pensando que será perjudicial a 
largo plazo para su vida y la de su 
familia. Una parte importante de la 
adicción se desarrolla con el hábito 
inocente, lúdico, que adquiere una 
conducta, pero el contexto juega 
un papel ineludible.

Quien haya vivido su adolescencia 
en 2008, ha vivido en una Europa 
en crisis que no remonta. Desde 
entonces, se agudizaron las 
dificultades pare encontrar trabajo, 
estudiar y conciliar la vida familiar 
y personal. Vivimos en una 
sociedad en la que es difícil contar 
con los medios suficientes para 
que una persona se desarrolle 
personal y laboralmente, lo que 
limita las expectativas de futuro 
(dificultad para emanciparse, 
acceder a una vivienda o encontrar 
un trabajo digno). Todo ello nos 
hace más susceptibles a caer en 
la trampa, alimentada por un 
ingente volumen de publicidad, de 
que es posible ganar dinero fácil 
apostando. 

Pero otra parte es más sutil 
y nos cuesta más detectar su 
potencial negativo: los juegos 
móviles. Muchas aplicaciones de 
nuestro móvil, concretamente, 
los videojuegos, incorporan 

en sus mecánicas sistemas de 
recompensas que imitan el 
funcionamiento de una máquina 
tragaperras, ruleta u otra forma 
de premiar al usuario, que nos 
acostumbra a asociar el premio 
con un estímulo positivo, lo que 
nos predispone en el futuro a ser 
más susceptibles de encontrar 
placer en las apuestas deportivas.

Ya en 2019 denunciamos esta 
situación con una manifestación 
por las calles del barrio. Y, tras ello, 
continuamos denunciando ante 
la Junta de Castilla y León la falta 
de control de las apuestas online, 
exigiendo el cierre de las casas 
de apuestas, pidiendo planes de 
prevención en centros educativos 
y proponiendo alternativas de ocio 
saludable en nuestro barrio.

Si quieres saber más sobre cómo 
actúan y funcionan las llamadas 
adiciones sin sustancia, el próximo 
29 de noviembre contaremos a las 
19:00 en el local de AV Rondilla 
con Beatriz Rubio, psicóloga 
y técnica del departamento de 
prevención de adicciones en 
CCOO, que nos presentará la 
charla Estás apostando y no lo 
sabías: las adicciones y el juego en 
nuestro barrio.



La implantación de los carriles 
bus-taxi y bici, las zonas de 
bajas emisiones y los sistemas 
de préstamo de bicis favorecen el 
transporte público y en bicicleta 
y reducen la presencia del coche, 
disminuyendo la contaminación 
y, por tanto, mejorando la salud. 
Estas son las medidas básicas que 
persigue la movilidad sostenible, 
y en ello estaba Valladolid hasta 
las últimas elecciones municipales. 

Los carriles bus-taxi implantados 
por el equipo de gobierno anterior 
han aumentado la velocidad de 
los autobuses un 26%. Este hecho 
ha influido directamente en el 
aumento de usuarios. Estos carriles 
han sido eficaces para favorecer el 
transporte público.

El ayuntamiento actual quiere 
sustituir estos carriles eficaces 
por los llamados carriles de uso 
restringido, que permitirán su 
uso a bus, taxi, coches eléctricos y 
motos, es decir, que los autobuses 
van a quedar atascados entre 
estos vehículos. Los tiempos de 
los servicios van a aumentar, 
poniendo en riesgo los horarios de 
estudiantes y trabajadores.

El carril bici de la avenida Gijón 

va a desaparecer, regalando un 
carril más al vehículo privado. 
Pervirtiendo el lenguaje, modifican 
el carril bici de Isabel la Católica: 
se implantará en la acera y esta 
ocupara parte del parque. Se 
regala otro carril más al coche, 
se ocupa espacio del peatón y se 
eliminan 2.000 m2 de zonas verdes. 

Estas obras de los carriles bus-
taxi y los carriles bici se hicieron 
con cargo a los Fondos Next 
Generation de la Unión Europea. 
Las obras ejecutadas con estos 
fondos no se pueden revertir 
hasta pasados cinco años; caso 
contrario supone devolver las 
inversiones con un 5 % de recargo.

El Instituto de Salud Carlos III y el 
Instituto de Salud Global indican 
que cada año en Valladolid 
mueren, aproximadamente, 
280 personas por patologías 
directamente relacionadas con 
la mala calidad del aire. Con las 
nuevas medidas, lo más probable 
es que estas muertes aumenten.

El Plan de acción en situaciones 
de alerta por contaminación, 
que determina reducir el tráfico 
cuando aumenten los índices 
de ozono, no se aplicó este 

verano. Las declaraciones del 
responsable negando la relación 
con la contaminación por tráfico se 
archivará en las meteduras de pata 
de las hemerotecas junto al reparto 
de ceniceros en ferias. 

La Zona de Bajas Emisiones incluía 
3 km2 del centro de la ciudad. El 
equipo actual la reduce a 1 km2.

¿Cuáles son los costes de estas 
medidas? El ayuntamiento gastará 
230.000 € en suprimir seis carriles 
bus-taxi y ampliar 15 a otros 
vehículos. Gastará más de 1,66 
millones de € en modificar el 
carril bici de Isabel la Católica. En 
resumen: el ayuntamiento va a 
tomar medidas que perjudican al 
transporte público y, al aumentar 
la contaminación, va a disminuir 
la calidad del aire de nuestra 
ciudad, con el deterioro que 
supone para la salud. 

Por concluir, consideramos que 
ese 1.890.000 € tendría mejor uso 
si se destinase a ampliar la Red 
de Estaciones Medidoras de la 
Calidad del Aire, aumentar las 
zonas verdes de la ciudad en 
lugar de reducirlas y, en especial, 
a la creación de empleo juvenil, 
educación y servicios sociales.

¿Qué pasa con los carriles bus-taxi y bici?



Educación e inserción laboral desde Fundación Rondilla
¿Conoces la labor de Fundación 
Rondilla? Esta entidad, que 
nació en 2006 impulsada por 
AV Rondilla, tiene como fin 
fomentar todo tipo de acciones 
encaminadas a prevenir las 
situaciones de exclusión social. 

Dichas acciones se engloban en 
cuatro programas:

1.- Formación a lo Largo de 
la Vida. El objetivo es que 
los participantes adquieran 
y actualicen conocimientos, 
habilidades y valores para su 
desarrollo personal, social y 
profesional, a la vez que promover 
una participación activa. Para ello, 
se ofertan diferentes formaciones a 
lo largo del año. 

2.- Para menores y jóvenes, 
acompañamiento socioeducativo. 

El programa PASOS tiene como 
propósito fomentar el desarrollo 
personal y social de la infancia 
y la juventud en situación de 
vulnerabilidad social. El programa 
se divide en tres proyectos: 
actividades socioeducativas con 
infancia y juventud, apoyo escolar 
y educación de calle y Punto de 
Información Juvenil.

3.- Inserción sociolaboral. El 
objetivo del programa de empleo es 
ofrecer asesoramiento, orientación 
e intermediación laboral para la 
inserción de colectivos vulnerables, 
así como mejorar su empleabilidad 
a través del desarrollo de sus 
competencias personales, técnicas 
y digitales. Esto lo realizamos 
a través de los programas 
Incorpora y Reincorpora, puntos 
de formación e itinerarios de 
inserción sociolaboral.

4.- Integración sociocultural de 
personas inmigrantes. Fundación 
Rondilla está reconocida como 
Centro Integral de Inmigración. 
Por ello, la entidad es un espacio 
de acogida en el que se ofrece 
aprendizaje del idioma, actividades 
interculturales, asesoramiento 
social y jurídico e información 
especializada. El objetivo es dar 
respuestas a las necesidades que 
tiene este colectivo y lograr su  
integración.

Una huerta ecológica, solidaria, educativa y autogestionada
De vuelta a la huerta es un proyecto de huerta 
vecinal en el barrio de La Rondilla que un grupo 
de vecinos y vecinas pusieron en marcha en 2013. 
Se encuentra en la calle Niña, esquina con Pinta 
(al lado de la piscina cubierta de Rondilla y de la 
zona deportiva). Si quieres participar, pásate por la 
huerta o contacta con AV Rondilla en nuestro local 
(Portillo de Balboa, 21), en el número de teléfono 983 
251 090, por WhatsApp (655 053 947) o escribiendo 
a asociacionvecinal@rondilla.org. 

Con esta iniciativa se quiere propiciar la 
interacción entre generaciones, la pertenencia 
a la comunidad, la integración de diferentes 
colectivos y la recuperación del contacto con la 
tierra. Es ta huerta es ecológica porque el trabajo 
se realiza manualmente sin uso de abonos, ni 
herbicidas, ni insecticidas químicos; solidaria, 
porque los productos se donan a proyectos sociales 
del barrio; educativa, pues se comparten saberes y 
hay un aprendizaje continuo,  y autogestionada por 
quienes participan en ella. 



«El movimiento vecinal sigue 
siendo algo imprescindible para 
la mejora y la convivencia en 
los barrios», asegura Margarita 
García, presidenta de la 
Federación de Asociaciones 
Vecinales Antonio Machado, 
«órgano que coordina y brinda 
apoyo a las AAVV de la capital y la 
provincia, además de representar a 
la ciudadanía en distintos consejos 
del Ayuntamiento de Valladolid». 

Pero Margarita reconoce también 
que «el movimiento social de 
Valladolid no está pasando 
por sus mejores momentos». 
«También es verdad que en los 
años 70 y 80, en los que estaba 
por hacer todo en los barrios por 
falta de infraestructuras, se notaba 
mucho el trabajo que se hacía desde 
el movimiento vecinal», añade. 
«Pero, a pesar de todo, nos hemos 
mantenido y seguimos trabajando 
por los barrios y la ciudad, aunque 
echamos en falta la incorporación 
de personas jóvenes», señala. 

El presente y el futuro del 

movimiento vecinal pasa por 
«cambiar los objetivos de las 
AAVV». «Al principio las calles 
estaban sin asfaltar, no había 
parques ni colegios ni espacios para 
reunirse, pero esa parte que tiene 
más que ver con el urbanismo 
ya no es tan necesaria», explica 
Margarita. «Pero tenemos otras 
necesidades en los barrios que 
tienen más que ver con las 
personas», apunta, «por ejemplo, 
cómo tratamos a las personas 
que vienen de otro países, cómo 
tratamos de mejorar la vida de 

las personas en situaciones más 
vulnerables o de las personas 
mayores, que cada vez son más, y 
es por ahí por donde debe ir el 
trabajo de las asociaciones».

Un trabajo que se comparte con la 
ciudadanía cada año en la fiesta del 
Día Vecinal, «un encuentro para la 
convivencia entre las AAVV, para 
aprender unas de otras». «Además, 
se invita a otros colectivos y 
otras organizaciones sociales de 
Valladolid para que muestren lo 
que hacen».

«Tenemos necesidades en los barrios que tienen que ver con
las personas, y por ahí debe ir el trabajo de las asociaciones»

Margarita García, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado

#SeguimosHaciendoBarrio
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