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Madrid, a vista de gato
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I lustra, entretiene y además... es ecológica.

El Belén Viviente de Valdepiélagos

Aeródromo de la Guerra Civil en Talamanca de Jarama

Reportaje: la nueva Gran Vía

Diccionario arquitectónico madrieño: luneto
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C u enta n la s crónica s q u e fu e Felipe I I el prim er g ra n contem pla d or d e obra s, concreta m ente d e su
g ra n m ona sterio- pa la cio- m a u soleo d e Sa n Lorenzo d e E l Escoria l. Pa rte d el rela to d ivu lg a d o es
u na reela bora ción con a ñ a d id os a l g u sto d el via jero rom á ntico d el sig lo XI X o d el tu rista

su perficia l d el XXI , y la su pu esta sil la d ond e el m ona rca veía crecer a l g ig a nte d e pied ra es, con g ra n
proba bilid a d , u n m onu m ento q u e ya lleva ba a llí d esd e el tiem po d e los celta s. Pero la m ora leja con q u e
d ebem os q u ed a rnos d e a q u ellos su ced id os es q u e na d ie reproch ó a l rey q u e tu viera ta l pa sa tiem po, ya
lo ejerciera d esd e u na sil la d e pied ra o - lo q u e pa rece m á s lóg ico- d esd e u na d e m a d era q u e se pu d iera
tra nsporta r y lleva r a los sitios d ond e h u biese m ejores pa norá m ica s d e la constru cción.

Si el tiem po es, en sí, oro, el tiem po d e u n m a nd a ta rio con pod er sobre a m ba s oril la s d el Atlá ntico va lía ,
por ta nto, su peso en los m ejores d ia m a ntes, g ra na tes y a m a tista s d e la s m ina s d el im perio, pero se
pod ía n “ perd er” a lg u na s h ora s d e él en observa r
- com o el biólog o se d ivierte con los insectos-
los tra ba jos y evolu ciones d el g ra n h orm ig u ero
h u m a no d e ca nteros, orfebres, ca rpinteros,
pintores y a lba ñ iles. Por eso na d ie en nu estros
d ía s d ebería la nza rse a critica r a los m u ch os
Felipes sin nú m ero ni corona q u e pa sa n su
tiem po viend o m u d a r la s a cera s d e la Gra n Vía o
el m obilia rio d el Pa rq u e N orte, ni id entifica r a sí
por la s bu ena s a tod a s la s persona s q u e su pera n
d eterm ina d a ed a d con m eros contem pla d ores
d e obra s. N o son, a d em á s, ta ntos com o se
d ice, a u nq u e a la s ind u stria s d el ocio y
bu fones va rios d e la Corte les resu lte m u y
conveniente explota r ta l tópico d el a ncia no
perd iend o su s h ora s con el m ovim iento d e la s
retroexca va d ora s y los volq u etes.

Vivim os u n pa nd em óniu m d e
tiem pos m u y com plejos d ond e tod o ca m bia m u y
rá pid o. Pa rte d e esos ca m bios son pa ra bien:
m u ch a g ente se h a conciencia d o, por
ejem plo, d e los pelig ros d el na ciona lism o, o d e
los su prem a cism os ra cia les o d e g énero.
Pero h a y colectivos, com o el d e la s persona s
m a yores ( en su s d istintos seg m entos d e ed a d , q u e
ta m poco son u n tod o h om og éneo) q u e se h a n convertid o en bla nco fá cil pa ra nu eva s a g resiones:
g ra cieta s sobre contem pla d ores d e za nja s, pensiones rid ícu la s, pu blicid a d eng a ñ osa en la televisión
m a tu tina … y el tiro d e g ra cia fu e, h a ce pocos a ñ os, u n d ecreto leg isla tivo q u e pena liza a los ju bila d os
q u e su peren cierto nivel d e ing resos com o a u tores d e obra s a rtística s, l itera ria s, científica s o d ivu lg a tiva s.
E l h u m orista Forg es d ed icó su s ú ltim os a ñ os d e vid a , entre otra s cosa s, a a visa rnos m u y en serio d e la
tra m pa leta l q u e encierra ta l m ed id a pa ra nu estro fu tu ro.

E n d eterm ina d os a m bientes d el pod er pa rece q u e se ve con tem or a los vetera nos. Son u n colectivo q u e
d ispone d e m u ch o tiem po pa ra pensa r, y no se les pu ed e sed a r ta n fá cilm ente com o a otros con opios
q u ím icos o electrónicos. I nteresa q u e se d ed iq u en a contem pla r obra s d e constru cción a ntes d e q u e se
pu ed a n poner a crea r obra s d e a rte. N o esta m os tod a vía en el escena rio previsto en “ La fu g a d e
Log a n” , pero cu id a d o, q u e por cosa s com o ésta s se em pieza .

Desea m os a nu estros lectores u n próspero a ñ o 201 9 en el q u e d isfru ten d e m u ch a s obra s litera ria s,
obra s pú blica s, y obra s d el tipo q u e sea n. Se sentirá n… com o reyes.

El
contemplador

de obras
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De Madrid... en el cielo

Aeródromo de la Guerra Civil en
Talamanca de Jarama

Texto e ilustraciones: Juan Pedro Esteve García

E n los m om entos inm ed ia ta m ente posteriores
a l g olpe d e Esta d o d el 1 8 d e ju lio d e 1 936, la
a via ción m ilita r d e la Repú blica Espa ñ ola
perm a neció esta ciona d a en su s a eród rom os
h a bitu a les d e M a d rid y Ba rcelona , lo q u e
seg ú n el cronista M a nu el M u ñ oz H era s
contribu yó ba sta nte a la victoria d e Fra nco,
pu es en esos d ía s se perd ió la oportu nid a d d e
q u e los ca za s repu blica nos pu d iera n d erriba r
los a viones d e tra nsporte d e tropa s q u e
esta blecieron u n “ pu ente a éreo” d esd e el
entonces protectora d o espa ñ ol d e M a rru ecos
h a sta And a lu cía , con lo q u e los g olpista s
pu d ieron d isponer en su elo peninsu la r d e la s
tropa s d e la Leg ión y d e los Reg u la res, la s m á s

cu rtid a s en com ba te por la s g u erra s colonia les
d e la época d el d esem ba rco d e Alh u cem a s, y
con m enos m ira m ientos y escrú pu los q u e la s
d e éste la d o d el Estrech o a la h ora d e reprim ir
a la pobla ción civil .

Conform e d esa pa reció la confu sión d e la s
prim era s sem a na s, en q u e los d os g obiernos
en lu ch a espera ba n u n conflicto breve, a l esti lo
d e los “ cu a rtela zos” d el sig lo XI X, q u ed ó cla ro
q u e se iba a u na g u erra la rg a , en la q u e ta nto
los repu blica nos com o los su bleva d os
ocu pa ba n ba stiones m u y d efinid os d e
territorio. La s g ra nd es d icta d u ra s eu ropea s se
encontra ron d e g olpe con u n enorm e

Aparte de los grandes

campos de aviación

estables que ha habido

en la Comunidad de

Madrid para uso civil o

mil itar, la guerra que

asoló España entre 1936 y

1939 llevó a la

proliferación de

pequeños aeródromos

por los pueblos, de los

que elegimos el de la

fuerza aérea republicana

en Talamanca, como

ejemplo de esta clase de

instalaciones.

Plano general de Talamanca y sus

alrededores. En verde, extensión

máxima que se cree ocuparon las

pistas
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la bora torio d e 500.000 kilóm etros cu a d ra d os
d e extensión en el q u e experim enta r su
a rm a m ento d e ca ra a u na fu tu rible Seg u nd a
Gu erra M u nd ia l q u e ca d a vez se veía m enos
im proba ble, d ebid o a los flecos q u e h a bía n
q u ed a d o colg a nd o d e la Prim era . La a via ción
d e la Repú blica pa só a recibir m a teria l d e la
U RSS ( con a lg u na cola bora ción fra ncesa en los
prim eros m om entos) y los fra nq u ista s a viones
proced entes d el Tercer Reich y d e la I ta lia d e
M u ssolini.

E n la s proxim id a d es d e los frentes se
constru yeron peq u eñ os a eród rom os
provisiona les, na cid os d e a q u ella g u erra y
d esm a ntela d os ca si tod os a l l leg a r la pa z. E l
ba nd o repu blica no fu e especia lm ente
pa rtid a rio d e d ispersa r su fu erza a érea en
m u ltitu d d e estos pu ntos, en vez d e en u na s
poca s ba ses g ra nd es, pa ra h a cer m á s d ifíci l su
loca liza ción y d estru cción en tierra por la
a via ción d el otro g obierno.

Prolifera ron estos a eród rom os en el norte d e la
provincia d e M a d rid y oeste d e la d e
Gu a d a la ja ra . Los d e Torrela g u na , Lozoya ,
Lozoyu ela , Alg ete, E l Ca sa r d e Ta la m a nca y
Ta la m a nca d e Ja ra m a era n vita les pa ra
d efend er los em ba lses y ca na les q u e
su m inistra n a g u a a la ca pita l d e Espa ñ a , y q u e
perm a necieron en m a nos d e la Repú blica
d u ra nte los tres a ñ os d e com ba tes. Los
m ilita res repu blica nos y su s a sesores soviéticos
estim a ba n en 25 d ía s el tiem po necesa rio pa ra
pod er constru ir u no d e estos ca m pos.

E n Ta la m a nca d e Ja ra m a ya h u bo u n
incid ente rela ciona d o con la a via ción m ilita r
inclu so cu a nd o seg u ra m ente no se h a bía n
inicia d o la s obra s d el a eród rom o, pu es el 28
d e a g osto d e 1 936 tu vo q u e h a cer u n a terriza je
forzoso u n bom ba rd ero Potez 54, d e
fa brica ción fra ncesa , q u e h a bía sid o
a lca nza d o por d ispa ros d el enem ig o. Estos
bom ba rd eros fu eron la principa l cola bora ción
d e Fra ncia con la Repú blica en los prim eros
m om entos d e la g u erra , cola bora ción q u e se
a ba nd onó poco d espu és por presiones
britá nica s en fa vor d e la d octrina d enom ina d a
com o d e “ no intervención” . Los Potez 54
pod ía n lleva r u na tonela d a d e bom ba s y vola r
a u na a ltitu d d e h a sta 1 0.000 m etros, con u na

a u tonomía d e 1 200 kilóm etros, cifra s m u y
nota bles pa ra u n d iseñ o d el a ñ o 1 933.

E l a eród rom o propia m ente d ich o era el
nú m ero 1 23 d e la Prim era Reg ión Aérea ,
esta ba situ a d o en pa ra lelo a la carretera de
Ajalvir a la de Torrelaguna a Guadalajara,
frente a l a ctu a l kilóm etro 26 ( la ca rretera está
nu m era d a en nu estros d ía s com o M - 1 03) , y se
cree q u e se insta ló en a lg ú n m es sin precisa r
entre fina les d e 1 936 e inicios d e 1 937,
conta nd o en su m om ento d e m a yor extensión
con u na pista d e tierra a pisona d a , d e long itu d
a proxim a d a d e 1 000 m etros y orienta ción
norte- su r, tota lm ente pa ra lela a la ca rretera , y
otra d e 1 200 m etros lig era m ente d esvia d a d e
ella u nos q u ince g ra d os h a cia el su roeste.

N o se tiene noticia d e la existencia d e ta lleres
ni h a ng a res, ni h a n a pa recid o restos d e ellos
en el m inu cioso reconocim iento topog rá fico
rea liza d o por Víctor I niesta en 201 7, por lo q u e
se su pone q u e era u na insta la ción q u e
fu nciona ba a m od o d e m ero d esta ca m ento d e
u nid a d es d esd e otra s ba ses m á s g ra nd es, por
la s ra zones d e d ispersión a ntes cita d a s. Sí
h a bía d os ed ificios d e la d ril lo ( u no pa ra los
m a nd os y otro pa ra los pilotos) y u na g a lería
su bterrá nea , a u nos 7 m etros d e profu nd id a d ,
con d os esca lera s d e a cceso pa ra q u e el
persona l pu d iera g u a recerse en ca so d e
bom ba rd eos. Proba blem ente existiera n en los
prim eros tiem pos otros ed ificios preca rios d e
m a d era o inclu so d e tela , con la intención d e
d espista r a los a viones d e reconocim iento
enem ig os sobre la fina lid a d y eq u ipa m iento
rea les d el lu g a r, a u nq u e fina lm ente estos
vu elos a ca ba ron id entificá nd olo com o
a eród rom o y los fra nq u ista s tu vieron pleno
conocim iento d e su existencia y propósito.

E n Ta la m a nca h u bo d estina d os a viones d e por
lo m enos d os escu a d ril la s, la 20ª Escu a d ril la
I nd epend iente, y la 50ª Escu a d ril la , a m ba s
d ota d a s con a viones ru sos Polika rpov R- Z, los
bipla za s conocid os com o “ N a ta ch a ” , a m ed io
ca m ino entre u n a vión d e a ta q u e y u n
bom ba rd ero lig ero, con u na a m etra lla d ora
fronta l pa ra a ta ca r bla ncos en tierra y otra
pa ra d efend erse d e otros a viones. Pod ía n
ca rg a r h a sta 400 kilos d e bom ba s, su
velocid a d m á xim a era d e entre 200 y 31 5
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- I N I ESTA PLAZA, Víctor. Modelización 3D del Aeródromo de Talamanca del Jarama. Tra ba jo
d e Fin d e Gra d o en I ng eniería Geom á tica y Topog ra fía d e la U niversid a d Politécnica d e
M a d rid , enero d e 201 7.

- M U Ñ OZ H E RAS, M a nu el. La Aviación 1936-1939. Ed itoria l Libro H obby Clu b, M a d rid , 201 0.

- SÁN CH E Z, Ca rlos J . El campo de aviación de Talamanca de Jarama, a rtícu lo pu blica d o en la
revista d e la Asociación para la recuperación del bosque autóctono y sus ecosistemas
asociados.

ki lóm etros por h ora ( d epend iend o d e la ca rg a
y eq u ipos q u e porta ra n) y en ca so extrem o
pod ía n a lca nza r los 400 kilóm etros por h ora
en pica d o pa ra eva d irse d e la persecu ción d e
los ca za s. Su tech o m á xim o era d e 8
kilóm etros. De la 50ª Escu a d ril la sa bem os q u e
esta ba integ ra d a en g ra n pa rte por pilotos
espa ñ oles entrena d os en la U RSS, y q u e estu vo
en Ta la m a nca d u ra nte va rios m eses d e 1 937 a l
m a nd o d el ca pitá n, lu eg o com a nd a nte,
I sid oro J im énez Ga rcía , pa ra ser lu eg o
reu bica d a en Alca nta ril la ( M u rcia ) .

Los “ N a ta ch a s” d e Ta la m a nca se u til iza ron,
a pa rte d e pa ra a seg u ra r el d om inio
repu blica no en los estra tég icos va lles d el
Ja ra m a y el Lozoya , pa ra a ta ca r posiciones
fra nq u ista s en la pa rte occid enta l d e la Sierra ,
y com ba tieron sobre La s Roza s, Bru nete,

Vil la viciosa d e Od ón, Sevil la la N u eva y otros
m u nicipios d e esa s com a rca s.

Al term ina r la g u erra , el E jército d el Aire estim ó
innecesa rio el a eród rom o d e Ta la m a nca , pu es
ya d isponía d e los d e Alca lá d e H ena res
( a ctu a l ca m pu s d e la U AH ) , y d e Torrejón d e
Ard oz, ( en los a ñ os 40 tu vo u n u so
experim enta l en m a nos d el I N TA y lu eg o fu e
enorm em ente a m plia d o por la s necesid a d es
d e la Gu erra Fría ) . Los terrenos d e Ta la m a nca
revirtieron a su s a ntig u os propieta rios civiles y
en la a ctu a lid a d se lu ch a pa ra q u e los m u ros
d e los d os ed ificios y el refu g io su bterrá neo no
se d eterioren y pu ed a n integ ra rse en la g ra n
ca ntid a d d e pa trim onio h istórico q u e h a id o
a cu m u la nd o el m u nicipio ta la m a nq u és d esd e
la época d e los rom a nos.

Avión de ataque y bombardeo ligero Polikarpov R-Z, de tipo que en la guerra española se conoció como “Natacha”, y al que

pertenecieron los principales protagonistas de las operaciones en Talamanca

FUENTES CONSULTADAS
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La Casa Saladero.
Texto: Mario Sáchez Cachero

E l Sa la d ero era el típico ed ificio
d iecioch esco, a d ecu a d o a l servicio q u e
a lberg a ba , con u na porta d a sencil la ,

pero d e a specto a tra ctivo. Se leva ntó en el
lím ite norte d e la entonces a m u ra lla d a vil la ,
ju nto a la Pu erta d e Sa nta Bá rba ra , en u nos
terrenos com pra d os a Antonio Ponce d e León,
d u q u e d e Arcos, cu yo coste a scend ió a 85000
rea les d e vellón. La constru cción tenía tres
pla nta s, reservá nd ose la ba ja pa ra la s

fu nciones d el m a ta d ero y la s d os resta ntes a
fu nciones a d m inistra tiva s y viviend a s d e los
em plea d os.

E n octu bre d e 1 806, la Rea l Dirección d e
Aba stos a nu ncia el a rrend a m iento d el ed ificio
d el Sa la d ero, ju nto a la s d epend encia s a nexa s,
a sí com o los a lm a cenes d e a ceite y ba ca la o
q u e la entid a d tenía en la ca lle d e
E m ba ja d ores.

Corría el año 1768, cuando Carlos II I, el “Rey Alcalde” ordenó la construcción de un edificio

destinado a matadero de ganado porcino, con el objetivo de suministrar tocino a Madrid, que

dependería de la Real Dirección de Abastos. Esta nueva construcción, erigida según los planos

del arquitecto Ventura Rodríguez, se conocería como la Casa Saladero.

Una irreconocible plaza de Santa Bárbara, con la Casa Saladero y la Puerta de Santa Bárbara, en un grabado publicado en “La

Esfera”, el 27de julio de 1929.
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Poco d u ró la oferta , ya q u e a fina les d el m es
d e noviem bre d e 1 806 se ofreció u na oferta d e
a lq u iler por 600 rea les a nu a les q u e inclu ía
ta nto a l ed ificio y su s d epend encia s com o a la s
ta bli l la s y pertrech os q u e le correspond ía n en
la Pla za M a yor. Sea com o fu ere, u n a ñ o
d espu és, en noviem bre d e 1 809, la Ca sa
Sa la d ero era ofrecid a d e nu evo en a lq u iler. Los
nu evos inq u il inos pa g a ron u n tota l d e 300
rea les a l a ñ o, ya q u e u na pa rte d el inm u eble
esta ba ocu pa d o por u n cu a rtel.

E n ju nio d e 1 831 se prod u jo u na epid em ia en la
Cá rcel d e la Vil la , u bica d a en el m ism o ed ificio
q u e a lberg a ba el Ayu nta m iento. Pa ra evita r la
propa g a ción d e la inva sión, se tom ó la
d ecisión d e tra sla d a r a los presos sa nos a l viejo
ed ificio d el Sa la d ero. Posteriorm ente, el
inm u eble a lberg a ría ta m bién el presid io
correcciona l.

La d isposición d el ed ificio, d iseñ a d a pa ra
m a ta d ero y fá brica d e sa la zones, no era la
a d ecu a d a pa ra servir d e presid io, lo q u e
provocó nu m erosos intentos d e fu g a entre los
presos, m u ch os d e ellos con éxito. Com o
m ed id a se insta la ron reja s en la s venta na s y
u na cerca con postes y a la m bres q u e pronto se
m ostra ron inefica ces.

La ventu ra d e tod o a q u el q u e entra ra a l
Sa la d ero d epend ía d e u na sola cosa : el d inero.
E l presid ia rio q u e pu d iera costea rse u n cu a rto,
q u e g enera lm ente tend ría q u e com pa rtir, se
libra ba d e d orm ir en los ca la bozos

su bterrá neos, cu ya ú nica lu z proced ía d e la s
venta na s a bierta s a ra s d e su elo en la fa ch a d a
d el ed ificio. I nicia lm ente, ta nto niñ os com o
a d u ltos era n encerra d os en la s m ism a s
esta ncia s, situ a ción q u e ca m bió con el l la m a d o
” Pa tio d e los M icos” .

Por a q u ellos a ñ os ejercía d e m éd ico en esta
cá rcel d on José Ferná nd ez Ca rretero, q u ien
tu vo el h onor d e ser el prim er forense q u e tu vo
la vil la d e M a d rid .

E l 2 d e febrero d e1 852 ing resa ba entre su s
m u ros el sa cerd ote M a rtín M erino y Góm ez, el
“ Cu ra M erino” , q u ien h ora s a ntes h a bía
com etid o el intento d e a sesina to d e la reina
I sa bel I I . Cinco d ía s d espu és, a ba nd ona ba el
recinto ca m ino d el pa tíbu lo. Du ra nte a q u ellos
a ñ os ta m bién ing resa ron entre su s m u ros Lu is
Ca nd ela s, N icolá s Sa lm erón, Pa blo Ig lesia s o
Sa lu tia no Olóza g a .

Otros d e su s h a bitu a les “ inq u il inos” era n los
integ ra ntes d e u na cu riosa cu a d ril la d e poeta s
y period ista s boh em ios q u e se reu nía n en el
Ca fé I m peria l, en la esq u ina d e la Pu erta d el
Sol con la ca lle d e Alca lá y la Ca rrera d e Sa n
Jerónim o, d ond e escribía n a rtícu los
su bversivos sin otro propósito q u e a ca ba r
d etenid os en E l Sa la d ero pa ra consa g ra r su
rebeld ía . E ntonces,com o su ced e h oy en d ía ,
h a bía g ente pa ra tod o.. .

Aq u í reca la ron los d etenid os en u n m otín
estu d ia ntil ocu rrid o en la noch e d e Sa n Da niel

Detalle de las dependencias de la cárcel del Saladero. Grabados publicados en el periódico “La Ilustración” el 15 de febrero de

1851.
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d e 1 865, entre los q u e se encontra ba u n joven
a spira nte a m éd ico, d e 1 9 a ñ os d e ed a d ,
l la m a d o Fed erico Ch u eca . E n los d ía s q u e
estu vo preso en el Sa la d ero, el fu tu ro
com positor com pu so u na serie d e va lses q u e,
a ñ os d espu és,fu eron orq u esta d os por
Fra ncisco Asenjo Ba rbieri y d ifu nd id os con el
nom bre d e Lamentos de un preso.

Añ os d espu és, a l Sa la d ero se tra sla d a ron
ta m bién los presos d e la Cá rcel d e la Corte, lo
q u e d erivó en u n verd a d ero h a cina m iento d e
presos. E ra evid ente q u e la s insta la ciones d el
Sa la d ero no cu m plía n la s cond iciones
a d ecu a d a s pa ra a lberg a r u na prisión, por lo
q u e, en 1 877, se a probó la constru cción d e u n
nu evo ed ificio, d iseñ a d o especia lm ente com o
cá rcel, en u nos terrenos próxim os a la
M oncloa . E n 1 876, Áng el Ferná nd ez d e los Ríos,
en su Gu ía d e M a d rid , lo d escribe en los
térm inos sig u ientes:

“Todo en cuanto en aquel edificio se ve es
vergonzoso y repugnante. El patio grande,
con sus calabozos subterráneos; el chico, de
iguales condiciones; el de detenidos para
presos y presidiarios de tránsito; el de los
micos, llamado así por ser el de recreo de los

niños, y el departamento de los jóvenes, á
quienes también suele corresponder el
terriblemente significativo apodo de micos, es
decir, de imitadores de los criminales".

Fina lm ente, el 9 d e m a yo d e 1 884 se proced ía
a l tra sla d o d e los presos a la s nu eva s
insta la ciones d e la Cá rcel Celu la r,
posteriorm ente conocid a com o Cá rcel M od elo.

E l d erribo d e la vieja Ca sa Sa la d ero com enzó
a m ed ia d os d e febrero d e 1 885. E l contra tista
d e la obra d el nu evo pena l, Bru no Za ld o
Rivera , recibió el ed ificio y el terreno d e la vieja
cá rcel en com pensa ción por los retra sos en la
ejecu ción d el proyecto. E l neg ocio no pu ed o sr
m ejor pa ra Za ld o, ya q u e la s m od ifica ciones
en el pla n d e u rba niza ción d e la pla za d e
Sa nta Bá rba ra oblig a ron a expropia r pa rte d e
los sola res a d ju d ica d os a Za ld o, siend o
ind em niza d o por el Ayu nta m iento con 1 772739
peseta s.

Su sola r lo ocu pa en la a ctu a lid a d el m a g nífico
pa la cio neoba rroco d e los Cond es d e
Gu eva ra , constru id o en 1 920 por el a rq u itecto
Joa q u ín Plá La porta ,ocu pa d o en la a ctu a lid a d
por u na entid a d ba nca ria .

El entorno de la Plaza de Santa Bárbara, según el Plano Topográfico de Madrid de Pedro Lezcano, publicado en 1835. El edificio

marcado con el número 137 corresponde a la Casa Saladero. La calle de San Opropio corresponde con la actual de Serrano

Anguita. (Fuente: Bibliothèque Nationale de France – Gallica).
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• “ Dia rio d e M a d rid ” , nú m . 329. Sá ba d o, 25 d e noviem bre d e 1 809. Pá g .3.
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Estado actual del lugar en que se levantaba la Casa Saladero, con elmagnífico palacio de los Duques de Guevara, en primer

plano. (Fotografía: Mario Sánchez Cachero, 2018).
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Entrevista

Fernando García Calderón
Entrevista realizada por Ana García Aranda

Fernando García Calderón nació en Sevilla, en una calurosa noche del agosto de 1959. Tardó

tanto en nacer que se ganó, entre chistes y bromas pesadas, la fama de contestatario que hoy

lo acompaña.

U n tra sla d o profesiona l pa terno lo llevó a
M a d rid con a pena s d iez a ñ os, en cu yo
pa d rón sig u e fig u ra nd o. Estu d ia nte en

el institu to Ca rd ena l Cisneros, d e h ond a
ra ig a m bre ba ch il ler, entre su s m u ros a prend e
el respeto a la s h u m a nid a d es y a la s porra s d e
la policía preconstitu ciona l.

Tra s licencia rse com o ing eniero d e Ca m inos,
Ca na les y Pu ertos y pa rticipa r en d iversos

certá m enes litera rios g a nó el prem io Félix
U ra ba yen, org a niza d o por el Ayu nta m iento d e
Toled o, con su novela El vuelo de los halcones
en la noche q u e se pu blicó en ju lio d el 98 y h a
sid o reed ita d a recientem ente.

Tra s esa novela lleg a ron El hombre más
perseguido, El mal de tu ausencia, Lo que sé
de ti, La noticia, La judía más hermosa, La
resonancia de un disparo, Yo también fui Jack
el Destripador, Diario de ausencias y
acomodos, Nadie muere en Zanzíbar y De lo
visible y lo invisible, obra d e la q u e h a bla rem os
en la entrevista .

Ferna nd o Ga rcía Ca ld erón nos su m erg e en De
lo visible y lo invisible en u n via je a l sig lo XVI I I .
M a rtín Ta d eo d e Sa lva tierra reg resa a
Sa la m a nca tra s u n la rg o d estierro en la s
Am érica s pa ra intenta r d escu brir la vera cid a d
d e u na profecía sobre su persona q u e Don
Dieg o Torres Vil la rorel, su profesor y m entor,
pu blicó en u no d e su s a lm a na q u es.

Al poco d e su lleg a d a , conoce a Am od eo, u n
m isterioso persona je q u e pa rece conocerle y
q u e le g u ia rá en su bú sq u ed a . A ca m bio, pid e
q u e le a yu d e en el estu d io d e u n m a nu scrito
secreto q u e lleva a ñ os a g u a rd á nd ole en ca sa
d e su a ntig u o m entor. Pa ra ello via ja rá n a u n
M a d rid , q u e h a ca m bia d o m u ch o en poco
tiem po y en la q u e es necesa rio na d a r y
g u a rd a r la ropa , pu esto q u e m ona rq u ía ,
nobleza y política representa d a s por los
Borbones, los Alba , Ara nd a y Florid a bla nca , se
enfrenta n soterra d a m ente, em peñ a d os en
im ped ir q u e los id ea les d e la revolu ción
fra ncesa ca len en la socied a d espa ñ ola .
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¿Qué te llevó a escribir sobre un personaje tan
carismático y quizá no muy conocido en estos
tiempos como Diego Torres Villarroel?

Una vieja deuda con un autor que me acompañó
en mis años de estudiante. Un autor inconformista,
que hizo de su vida literatura, que vivió en un
perpetuo reto personal, que se esforzó en llevar la
actualidad de la época al papel con el afán de ser
el más leído y, por qué no decirlo, el más querido
por ese pueblo que siempre tuvo en mente. Torres
fue un personaje único e irrepetible.

¿Resultó muy arduo el trabajo de
documentación?

No, partía de una idea suficientemente acotada de
la línea argumental que pretendía seguir y sabía
que Torres Vil larroel, Quevedo y Raimundo Lulio
eran mis referentes. La parte más ardua fue la
relativa a la máquina de transmutación de almas.
La más interesante, el estudio del Madrid de ese
sig lo XVII I , tan distinto en las dos épocas que
abarca la novela, y los acontecimientos políticos
del año 1790.

¿Predijo realmente Villarroel la Revolución
francesa y el motín de Esquilache en sus
almanaques?

Las predicciones de Torres Vil larroel siempre son
una expresión más o menos abstracta que los
lectores se encargan de relacionar con un suceso
concreto. En el caso de la muerte de Luis I , rey tan
breve, o el motín de Esquilache, las palabras del
autor casan bien con los acontecimientos y le
conceden fama en todos los estratos sociales. Lo
de la Revolución francesa es otra historia. No hay
constancia en los almanaques de Torres que se
conservan. La famosa décima se localiza en un
texto que la Biblioteca Nacional, partiendo de la
actividad de su impresor barcelonés, data en el
periodo que va de 1786 a 1790.

¿Fue Torres un empleado de la casa de Alba?
¿Cuál era su trabajo para ellos?

Torres trabajó y vivió en el palacio de Monterrey en
sus ú ltimos años. Su labor era poco artística, pues
l levaba la administración de dieciséis posesiones,
teniendo a su cuidado los arrendamientos y
cobros, las reparaciones de casas y molinos, y un

sinfín de tareas propias de alguien que contaba
con la confianza de la casa de Alba. É l se jacta de
servir a sus excelencias con celo, sin pereza y sin
hurtar ni mentir.

Hablas en la novela de los daños causados al
Colegio Viejo de Salamanca. ¿Qué daños
causó el terrible terremoto de Lisboa en
España?

Hay una interesante publicación del Instituto
Geográfico Nacional que se titu la precisamente Los
efectos en España del terremoto de Lisboa. En ésta
se indica que los muertos registrados por la acción
directa o indirecta del sismo superaron los mil
doscientos, la mayor parte de ellos por el avance
del mar. Los daños fueron cuantiosos en las
provincias de Huelva, Cádiz y Sevil la . En la ciudad
de Sevil la, el 80% de las casas se vieron afectadas.
Pero los registros del Archivo Histórico Nacional
vienen a confirmar que, en casi un mil lar de
poblaciones del país, abarcando la práctica
totalidad de las regiones, se genera
documentación específica sobre el tema.

Fernando García Calderón, junto a Ana G. Aranda.

(Fotografía: Pablo Aguilera).
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Sin ir más lejos, en Madrid hay referencias
explícitas sobre los desperfectos en iglesias,
conventos y edificios principales, declarados por
arquitectos y alarifes. Como hecho destacado, se
reseña la aciaga caída de la cruz de la ig lesia del
Buen Suceso, que produjo la muerte de dos niños.

¿Qué era el colegio del Cuerno? ¿Existió
realmente?

Sí, claro que existió. Guy Mercadier, estudioso de
Torres, lo encuadra en la biografía del autor. Era
una hermandad apócrifa formada por una
docena de alumnos caracterizados por su ingenio
y arte para la travesura. Tan eficaces en sus
acciones que llegaron a adquirir eco en Salamanca
y fuera de ella .

Siendo tan pícaro, ¿por qué renunció Villarroel
a ser médico? ¿Influyó en él su religiosidad?

Influyó más su sentido de la responsabil idad.
Durante su aprendizaje, se percató de que la
medicina de entonces no alcanzaba a cumplir
dignamente su cometido esencial : sa lvar vidas.

Más que su relig iosidad fue su visión ética del
ejercicio de esta profesión lo que lo aleja de la
práctica médica.

¿Cómo terminó Villarroel exorcizando la casa
de la condesa de Arcos? ¿Es cierto que estuvo
enduendada?

Si hemos de hacer caso a lo que pone por escrito
en diversos papeles, podríamos deducir que halló
en aquella curiosa tarea el medio para ver
realizado su deseo de permanecer en Madrid,
bien comido y con buen alojamiento, sin pasar las
penurias de su l legada. La persecución del duende,
así lo cuenta, lo l leva a creer que realmente se
enfrenta a un espíritu que escapa a su control y al
que no logra espantar. La condesa de Arcos
acabó cambiando de domici l io por recomen-
dación suya, pero él se mantuvo como invitado de
la noble señora.

¿Qué nos puedes contar de Don Eugenio
Gerardo Lobo, el capitán poeta?

No demasiado. Fue un personaje popular en su
tiempo, más conocido por sus versos que por sus
gestas mil itares. Su relación con los condes de
Arcos se remontaba a su infancia en el feudo
toledano de éstos, Cuerva.

¿Dónde estaba la destartalada Puerta del
Parque? ¿Queda algún vestigio de ella?

La Puerta del Parque sería el antecedente de lo que
se conoce como Puerta de San Vicente, situada al
final de la cuesta que bordea el Palacio Real. Esta
ú ltima es un encargo del marqués de Vadil lo a
Pedro de Ribera, borrando todo vestigio de la
anterior.

¿Qué supuso para Diego de Torres el acierto de
predecir la muerte de Luis I? ¿Fue un momento
decisivo en su vida?

Sin duda. A Torres le costó Dios y ayuda que le
aprobaran la publicación de su almanaque de
aquel año. É ste triunfa por su aire populachero,
por su acertada estructura y por el a liciente
añadido de anunciar una muerte en la famil ia real,
corriéndose la voz por Madrid y media España.
Todo se magnifica cuando es el mismísimo rey
quien fal lece.

Diego de Torres Villarroel. (conografía Hispana 9331-4 - Barcia

Retratos conservados en la B.N. 1842-3). Biblioteca Nacional de

España.
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¿Qué hay de cierto en esos cuartos secretos de
la Posada del Peine de los que hablas en la
novela?

La posada ve la luz a comienzos del sig lo XVII .
Siempre tuvo fama de discreta. Abría su puerta a
aquel que pudiera pagar la habitación, sin hacer
preguntas. En ese ambiente, no resulta
descabellado que hubiera un cuarto con una
trampil la que diera acceso a una cámara donde
ocultarse. La existencia de la habitación 126 está
documentada, pero tenía menos encanto que la
descrita en la novela.

¿Es Jonathan Swift el autor de la epístola
Predicciones para el año 1708 el mismo que
escribió Los viajes de Gulliver? ¿También
confeccionaba almanaques como Villarroel?

Sí, el mismo. Swift no creía en las adivinaciones,
tan populares en la época. Las Predicciones las
publica bajo seudónimo —Isaac Bickerstaff— y con
una intención provocadora. Quería ridiculizar a
John Partridge, famoso autor de almanaques,
anunciando su muerte. No quedó ahí la cosa. E l 31
de marzo confirma su fal lecimiento y le dedica
una elegía. E l texto se difunde el 1 de abri l , día de

los Inocentes en Inglaterra. Partridge se vio
obligado a salir a la palestra, explicando que
seguía vivo. Swift completó la broma con una
nueva misiva en la que aseguraba que la mejor
prueba de que el astrólogo había muerto era el
cúmulo de sandeces vertidas por aquel que
firmaba con su nombre, impropias de su
intel igencia y dignidad.

¿El palacio de Buenavista pertenecía a la
familia Alba? ¿Cómo acabó siendo sede del
ejército?

La edificación original es del sig lo XVI. Con una
configuración cercana a la actual, es reconstruido
en 1777 por encargo de Cayetana, duquesa de
Alba. Tras cambiar de propietario un par de veces,
en la segunda década del sig lo XIX es cedido al
Ejército. A mediados de esa centuria se convierte
en sede del Ministerio de la Guerra.

En tu novela hablas de varios alquimistas de
renombre. ¿Recuerdas a alguno de origen
madrileño?

No soy experto en esta materia y los únicos que
me vienen a la mente ahora son anteriores. Abû
Máslama, del sig lo XI, es autor del Picatrix.
Bernardo Pérez de Vargas destacó en el sig lo XVI
por sus trabajos sobre metalurgia. Ambos figuran
en los l ibros como madrileños.

¿Fue el conde de Aranda quien introdujo la
masonería en España?

Se da por seguro que la primera aproximación a
la masonería en España se produce en el hôtel du
Lys de Madrid, que se hallaba en la cal le de San
Bernardo. Era el único hospedaje francés en la
capita l, y fueron unos cuantos ingleses los
fundadores de una efímera logia especulativa en
la tercera década del sig lo XVII I . E l conde de
Aranda pasó en París un buen puñado de años,
ejerciendo el cargo de embajador hasta 1787. Al lí
conoció a Voltaire y a muchos otros personajes de
una época en que aún se mezclan esoterismo y
conocimiento, luces y sombras. Era, además,
anticlerical, fomentando de esta manera los
rumores que afirmaban que había traído del país
vecino la afición a la masonería y sus ideas
libertarias. Ferrer Benimeli, sin embargo, rebate en
su obra La masonería española en el siglo XVIII las

Fotografía: Pablo Aguilera.
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múltiples versiones que atribuyen al conde la
fundación del Gran Oriente Español.

¿Es cierto que el juego de la oca lo introdujeron
los templarios cuando ocuparon el Camino de
Santiago para proteger a los peregrinos o sólo
es una leyenda?

La oca y los signos con que ésta se representaba
servían para expresar la capacidad del espíritu
sobre la materia. Aparecen en todas las
mitologías, en todas las relig iones. Las ocas
transportan de regreso del reino de los muertos,
las ocas te alzan al cielo. Son mensajeras y
avisadoras, antiguas guardianas de las casas.
Dominan el aire con su vuelo, el agua con su nado
y la tierra con su caminar que siempre deja huella .
Fueron tomadas por los alarifes constructores de
las ig lesias como distintivo, hasta tal extremo que
comenzaron a llamarse entre el los con la palabra
francesa “ jars” , que significa ánsar, ganso, oca. E l
signo de la pata de la oca guía al peregrino
cuando viaja de día por el Camino de Santiago.
No es difíci l relacionar a esos constructores con los
templarios que protegieron en su tiempo el
Camino y ordenaron la edificación de iglesias
estratégicamente situadas. Como no lo sería
imaginar a esos templarios ofreciendo la guía en
forma de juego a los que iniciaban el Camino. E l
juego es, en definitiva, la representación simbólica
de la senda del peregrino en su tránsito hacia el
santuario.

Dicho esto, no he encontrado ninguna prueba
documental sobre el uso del juego o su
representación en las costumbres templarias.

En tu novela figura el tan nombrado quinto
pinto. ¿Dónde se encontraba? ¿Era un lugar
idóneo para reuniones secretas?

El quinto pino, l lamado así por una simple alusión
numérica —era el quinto de los plantados en la
alineación correspondiente—, debía hallarse al
final del Prado de los Recoletos. En el mapa de
Tomás López que puede verse en el valioso Museo
de Historia de Madrid, fechado en 1785, esa arteria
termina pasadas las cal les del Almirante y de San
Joseph, actualmente Bárbara de Braganza.
Podríamos concluir que el famoso pino estaba
entre ésta y la actual Génova. Madrid acababa
entonces a la altura de la plaza de Colón, donde
se situaba la Puerta de Recoletos.

E l quinto pino, por su lejanía, propiciaba
encuentros discretos de cualquier género.

¿Qué escenarios de tu novela recomiendas
visitar a los lectores de la Gatera de la Villa?
¿Algún rincón madrileño al que le tengas
especial cariño?

Si pensamos en el Madrid de 1790, las cal les de
Atocha y de la Ancha de San Bernardo son lugares
relevantes en la novela. La Puerta del Sol y la plaza
de los Afl ig idos, a la altura de la plaza de España,
también. Personalmente, me relaja cal lejear por el
Madrid de los Austrias. Destacaría los jardines del
palacio del Príncipe de Anglona, junto a la plaza
de la Paja, del mismo siglo. Un lugar donde
sentarse a leer es un privi legio. Y me encanta el
Retiro, cómo no, que ya entonces podía visitarse si
se iba aseado y bien vestido.

¿Tienes ya en mente algún nuevo proyecto?

Acabo de terminar una novela intimista sobre
cazadores de nazis. Un proyecto sobre la memoria
y la venganza que transcurre en Alemania, España
y la Patagonia Argentina.

El vuelo de los halcones en la noche
El hombre más perseguido
Elmal de tu ausencia
Lo que sé de ti
La noticia

La judía más hermosa
La resonancia de un disparo
Yo también fui Jack el Destripador
Diario de ausencias y acomodos
Nadie muere en Zanzíbar

Otras obras de Fernando García Calderón



De RED a Centro... y tiro por que me toca

Cosas que pasan...

Uno de los asuntos que más están dando que hablar en estos días es el de la zona “Madrid
Central” de restricciones al tráfico rodado. Surge, por un lado, del casi eterno problema de
la congestión del tráfico en la ciudad, que lleva ahí incluso antes de que los automóviles
reemplazaran a los carros, coches y otros vehículos de tracción animal, y también de los
descubrimientos que se han hecho en los últimos años sobre los efectos nocivos de los
viejos combustibles (especialmente el gasóleo) para la salud y el medio ambiente. No ha
sido la primera vez que el Ayuntamiento separa porciones del viario con normas
diferenciadas y señales propias, aunque el intento de 1990 duró muy poco debido a las
enormes presiones que tuvo en contra.

E l a lca ld e Ag u stín Rod ríg u ez Sa h a g ú n rig ió la ca pita l d e Espa ñ a d esd e 1 989 a 1 991 , y su
m a nd a to se pu ed e consid era r el ú ltim o ca pítu lo d e im porta ncia en la h istoria d el Centro
Dem ocrá tico y Socia l, el seg u nd o d e los pa rtid os políticos d e Ad olfo Su á rez, q u e d esd e

entonces se fu e d isolviend o com o u n a zu ca ril lo. Los d os a ñ os d e Sa h a g ú n en el Ayu nta m iento se
ca ra cteriza ron por obra s pú blica s d e d im ensiones rela tiva m ente peq u eñ a s - en com pa ra ción con la s
g ig a ntesca s d e la era Ga lla rd ón- , pero q u e contribu ía n a a g iliza r el trá fico en pu ntos cla ves d e la
ciu d a d , com o los tú neles q u e se constru yeron en el a rra nq u e d e la A- 6 en su intersección con el eje
d e Cea Berm ú d ez, o en el a rra nq u e d e la A- 2 en su intersección con la ca lle d e Ca rta g ena .

Sa h a g ú n, a tra vés d e su conceja l Ed u a rd o La rra z, intentó ta m bién poner a lg o d e ord en en el trá fico
rod a d o crea nd o la RE D ( Red Estra tég ica Diferencia d a ) , u na selección d e 203 ca lles d el m u nicipio d e
M a d rid ( u nos 350 kilóm etros) , por la s q u e se ca lcu ló entonces q u e pa sa ba n m á s d e 30.000 veh ícu los
a l d ía , y q u e fu eron m a rca d a s con línea s roja s interm itentes en el su elo, y señ a les id entifica tiva s. E n
la s ca lles q u e com ponía n la RE D, la Policía M u nicipa l ( q u e por entonces tenía la s com petencia s d e
trá fico, a l no h a berse crea d o tod a vía el cu erpo d e Ag entes d e M ovilid a d ) ejercía u na vig ila ncia m á s
reg u la r q u e sobre el resto, y los infra ctores q u e ocu pa ra n el ca rril- bu s o los espa cios d estina d os a
ca rg a y d esca rg a se enfrenta ba n a sa nciones m á s g ra ves.



Acceso a la zona Madrid

Central (fotografía tomada

en la calle del Acuerdo en el

verano de 2018) y ejemplo

de señal RED de las

instaladas durante unos

meses de 1990

Au n siend o u na inicia tiva m u nicipa l, se tra ba jó pa ra coord ina rla con la entra d a en vig or d e u na
Ley d e Seg u rid a d Via l q u e por entonces red a ctó el g obierno centra l d e Espa ñ a . Tra s la la xitu d con
la q u e se h a bía n otorg a d o los perm isos d e cond u cir en los d ecenios a nteriores, era n estos los
prim eros a ñ os en los q u e se em pezó a h a bla r d e potencia r la s sa nciones d e retira d a d el ca rnet
en lu g a r d e la s m era m ente pecu nia ria s. La RE D em pezó a fu nciona r en la prim a vera d e 1 990 y
d esa pa reció a los pocos m eses, pu es g eneró polém ica s en va rios frentes. Por u n la d o, los
pa rtid os d e oposición, q u e siem pre critica n tod o lo q u e h a g a el q u e esté en el pod er, veng a o no
a cu ento. Por otro la d o, d iversos lobbies d e com ercia ntes y d e cond u ctores. Y fina lm ente, esta ba
la fricción entre a d m inistra ciones a cerca d e si u n m u nicipio pod ía crea r por su cu enta señ a les d e
trá fico no inclu id a s en el Cód ig o d e la Circu la ción, o si pod ía insta la rla s en vía s q u e no fu era n d e
su titu la rid a d , pu es la RE D se extend ía a ca rretera s q u e d iscu rría n por el térm ino m u nicipa l d e
M a d rid , pero q u e pertenecía n a l M inisterio d e Obra s Pú blica s o a la Com u nid a d d e M a d rid , ca so
d e la a u topista M - 30 ( tod a vía no tra nsferid a ) o a q u el proyecto d e circu nva la ción q u e se conoció
com o Com a rca l 602, d el q u e q u ed a ron trozos su eltos com o la Avenid a d e los Pobla d os o la d el
Ca rd ena l H errera Oria .



19

Crónica gatuna

El Belén Viviente de Valdepiélagos.

Texto y fotografías: José Ignacio Gil

U niend o esfu erzos en el proyecto se
involu cra n d esd e el prim er m om ento
ta nto el Ayu nta m iento y com o los

propios vecinos d el pu eblo d a nd o u n ejem plo
d e cola bora ción vecina l, inclu id o el a lca ld e, ya
q u e d u ra nte u na s sem a na s a ntes se va n
prepa ra nd o a lg u na s escena s y recog iend o
tod o el m a teria l necesa rio pa ra la d ecora ción
fina l en u n intenso d ía d e tra ba jo d ond e se
u ltim a n tod os los d eta lles pa ra q u e esté listo
pa ra la representa ción. La s ca lles d el pu eblo se

convierten con este esfu erzo d e tod os en
escena rio d e la época , ni ra stro d el s.XXI , sino
q u e nos a d entra m os en la época d el
na cim iento d e Jesú s, h a ce m á s d e 2000 a ñ os,
pa ra vivirlo d e prim era m a no.

Actu a lm ente, son ya 9 a ñ os los q u e el Belén
Viviente d e Va ld epiéla g os form a pa rte d el
com ienzo d e la N a vid a d , u na tra d ición q u e va
ech a nd o ra íces en nu estra Vil la , en el tiem po,
en los vecinos y en los ca d a a ñ o a cu d en m á s

La historia del Belén Viviente de Valdepiélagos comienza en el año 2010. Un miembro de la

Asociación Cultural de “El Pilar” propone llevar a cabo este proyecto, que llevaba varios años

rondando en su cabeza ya que había visitado muchos Belenes Vivientes y pensó porque no en

nuestro pequeño pueblo para que lo disfruten grandes y pequeños.
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visita ntes. E l su eñ o d e este m iem bro d e la
Asocia ción Cu ltu ra l d e “ E l Pila r” continú a
escribiend o pá g ina s en la h istoria d e esta
peq u eñ a pobla ción cerca na a los 500
h a bita ntes a l N ord este d e la Com u nid a d d e
M a d rid , l imítrofe con la provincia d e
Gu a d a la ja ra , y a u nos 50 Km . d e la ca pita l.

E l m od elo d e representa ción son d iversa s
escena s en la s q u e los persona jes no
perm a necen está ticos a u nq u e no existe
d iá log o. U n m inu cioso tra ba jo q u e lleva a
representa r escena rios com o el porta l, el
pa la cio d e H erod es, la s la va nd era s en el río, el
pozo, el m olino, el a lba rq u ero q u e era u n
oficio típico d e Va ld epiéla g os d esd e fina les d el
sig lo XI X. Su tra ba jo consistía en ela bora r a
m a no la s a lba rca s, q u e son u n tipo d e ca lza d o
q u e se em plea ba pa ra tra ba ja r en el ca m po.

Pa ra la rea liza ción d el Belén se cu enta con la
pa rticipa ción d e m á s d e u n centena r d e
persona s q u e se enca rg a n d e su vestu a rio y d el
m onta je d e su escena y la m a yoría d e los
vecinos d el pu eblo a porta n u tensil ios pa ra los
d ecora d os.
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La entra d a es tota lm ente g ra tu ita cu ya pu esta
en escena com ienza a la s siete d e la ta rd e y se
h a cen pa ses d e a prox. 20 persona s
a com pa ñ a d a s por u n g u ía y no a ca ba h a sta
q u e h a ya pa sa d o el ú ltim o. E l prim er pa se es
exclu sivo pa ra persona s con d ificu lta d es d e
m ovilid a d .

A la sa lid a d el Belén se ofrece u n trozo d e
roscón típico d el pu eblo y los visita ntes d eja n
u n d ona tivo. La reca u d a ción se invierte en la
prepa ra ción d el sig u iente Belén.

U n a contecim iento q u e no os pod éis perd er,
u n escena rio m á g ico q u e con g ra n esfu erzo,
tesón y tra ba jo m u estra n a los m á s d e 2000
visita ntes q u e se a cerca n a nu estro pu eblo a
d isfru ta r d e este Belén entra ñ a ble q u e g u sta a
tod os por la cerca nía d e los persona jes con los
visita ntes con los q u e pod rá n ch a rla r, reír,
fotog ra fia rse y sentirse com o u no m á s d entro
d el a m biente d e la época .

Recu erd a el 22 d e Diciem bre a la s 1 9.00 h ora s
en Va ld epiéla g os, tienes u n cita a la q u e no
pod rá s fa lta r.

Más fotografías de este reportaje
en nuestro canal de

https://www.youtube.com/channel/UCrPbMZMa_XBhZ0cl7QK27AQ


Ilustración y texto: Cristina Sáenz de Maturana

Ilustradora y diseñadora especializada en moda

M i a nd a d u ra profesiona l h a sta h a ce u n pa r d e a ñ os h a esta d o lig a d a ú nica m ente a l
sector texti l com o d iseñ a d ora , h a sta q u e d ecid o com pa g ina rlo con m i otra pa sión: la
ilu stra ción. Actu a lm ente, com o freelance, tra ba jo pa ra em presa s, a g encia s,

ed itoria les, revista s y pa rticu la res ta nto a nivel d e d iseñ o com o d e ilu stra ción.

M e consid ero u na “ conta d ora d e h istoria s g rá fica s” en continu a bú sq u ed a . I lu stro tod o lo q u e
m e pong a n por d ela nte sin m ied o a nu evos retos y a crecer con ellos ta nto profesiona l com o
persona lm ente. Au tod id a cta d esd e peq u eñ a , m e g u sta com bina r técnica s m a nu a les y d ig ita les
siem pre q u e la ilu stra ción m e lo perm ita .

Web : www.cristyna m a tu ra na .com

Red es socia les : @cristyna m a tu ra na

La moda en el Madrid goyesco

www.cristynamaturana.com
www.instagram.com/cristynamaturana
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Glosario arquitectónico madrileño.

Luneto
Texto: Julio Real González

Fotos: Mario Sánchez Cachero

Describimos en esta decimoctava entrada un elemento constructivo que se integra en el

cubrimiento de un edificio y lo articula para facil itar su iluminación interior. Hablamos del

luneto que, situado en variado número en las zonas inferiores de las bóvedas, permite la

apertura de ventanas para el paso de la luz. Dejamos la Villa y Corte por la Autovía A-3, y en

su kilómetro 40 nos desviamos por la carretera M-204 para introducirnos en el caserío de una

villa de antigua raigambre histórica, Tielmes, que aún hoy en día conserva devotamente la

sede de sus santos patronos: la Iglesia Parroquial de los Santos Niños Justo yPastor.

Pero antes de visitarla no olvidemos la rutina de definir esta nueva entrada.

LUNETO: ( Dim inu tivo d e luna)

“ Peq u eñ a bóved a en form a d e m ed ia lu na , a bierta en la bóved a centra l d e u n tem plo con la
fina lid a d d e a lberg a r venta na s q u e perm ita n ilu m ina r su interior” ( Foto 1 ) .

Foto 1. Vista general de la cripta del templo, mostando dos LUNETOS a ambos lados de la bóveda de cañón construida en ladrillo.
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T ielm es es u na vil la situ a d a a 44 km a l
su d este d e la ca pita l, en el extrem o
occid enta l d e la com a rca d e La Alca rria .

Su térm ino m u nicipa l, u bica d o en plena veg a
d el Río Ta ju ñ a , tiene u na extensión d e a pena s
26,5 km 2, y la m a yor pa rte d el m ism o lo
ocu pa u na m eseta d e u nos 750 m . sobre el
nivel d el m a r, corta d a por d os pronu ncia d os
ca ñ ones: el q u e form a el propio río Tajuña por
su zona septentriona l, con d irección este- oeste;
y el q u e m a rca el a rroyo d e Valdecañas q u e
cru za el térm ino d e norte a su r por su extrem o
orienta l h a sta d esem boca r en el a nted ich o río.
La d em a rca ción m u nicipa l d e su territorio es
testim onio m a teria l d e la g ra n a ntig ü ed a d y
prosa pia d e esta loca lid a d , q u e
tra d iciona lm ente se h a id entifica d o con la
ciu d a d rom a na d e Thermida o Thermeda,
im porta nte loca lid a d d e la Ca rpeta nia , cu yo
sig nifica d o etim ológ ico se rela ciona con la s
a g u a s term a les.

E n ta n red u cid a extensión d e terreno
encontra m os ya cim ientos a rq u eológ icos d esd e
el Pa leolítico I nferior a l Ca lcolítico;
pobla m ientos eneolíticos d e a lred ed or d el
1 000 a . C. en a lg u na s d e la s cu eva s
trog lod ítica s d el térm ino m u nicipa l; cerá m ica
d e la Ed a d d el H ierro… Y, por su pu esto,
presencia rom a na . Au nq u e la ciu d a d d e esta
civil iza ción se resiste a ú n a a pa recer, se h a n
recu pera d o sepu lcros d e cronolog ía rom a na
ju nto a la ca rretera d e Pera les d e Ta ju ñ a ;
a sim ism o, h a n a pa recid o robu stos sil la res

ta lla d os en pied ra en el Pozo d e la s N ieves d e
la Ta cona , y cim enta ciones d e constru cciones
d e esta cronolog ía en otros á m bitos d e su
térm ino.

M u ch o m á s proba ble, por encontra rse
d ocu m enta d o en el Itinerario de Antonino es el
pa so d e la im porta nte ca lza d a rom a na nº 29,
conocid a com o “Vía del Esparto” , q u e d esd e
Ca rta g o N ova ( a ctu a l Ca rta g ena ) enla za ba
con la ca lza d a nº 25 – la conocid a com o “Vía
Augusta ” - en Com plu tu m ( a ctu a l Alca lá d e
H ena res. Y q u é d ecir d e la s tra d iciones d e los
prim eros com pa ses d el Cristia nism o en esta
zona d el centro peninsu la r, sobre tod o
centra d a s en la venera ción a los Sa ntos N iñ os
Ju sto y Pa stor, m a rtiriza d os a com ienzos d el
sig lo I V d .C., a q u ienes se consid era oriu nd os
d e esta loca lid a d . Y no seg u im os a va nza nd o
en el tiem po, ya q u e los d istintos estra tos
a rq u eológ icos, la m a yoría a ú n pend ientes d e
u n estu d io exh a u stivo, irá n enriq u eciend o
ca d a vez m á s la tra yectoria h istórica d e este
m u nicipio d el su reste m a d rileñ o.

Ya esta m os en el centro d e la pobla ción, en
concreto en su Pla za d e la Ig lesia , á m bito
u rba no d espeja d o y festonea d o d e a rbola d o
( foto 2) q u e nos perm ite contem pla r su
costa d o m erid iona l. Pero a ntes d e d escribirla ,
bu ceem os en a lg u nos d a tos d e su h istoria .

Orígenes y vicisitudes del templo.

E l sola r q u e a ctu a lm ente ocu pa la ig lesia
pa rroq u ia l d e los Sa ntos N iñ os Ju sto y Pa stor se
h a a d ju d ica d o tra d iciona lm ente a l q u e
ocu pa ra la su pu esta ca sa en la q u e na cieron
los niñ os Ju sto y Pa stor a fina les d el sig lo I I I d .
C. Si em ba rg o, ésta no es u na tra d ición
excesiva m ente pretérita , ya q u e la m ism a se
rem onta a la s respu esta s q u e fa cil ita ron en
1 784 los responsa bles – bá sica m ente el Vica rio y
el Cu ra Pá rroco d e Tielm es- d e contesta r a l
cu estiona rio ord ena d o por el Arzobispo d e
Toled o, el leonés D. Fra ncisco Antonio d e
Lorenza na , y conocid o por esta ra zón com o
Descripciones o Relaciones de Lorenzana. E l
interés na tu ra l d e los responsa bles eclesiá sticos
d e Tielm es en vincu la r la loca lid a d com o la

Iglesia Parroquial de los Santos Niños Justo y Pastor, en Tielmes.

Foto 2. Plaza de la Iglesia, en la localidadmadrileña de Tielmes,

mostrando el costado meridional del templo.
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pa tria ch ica na ta licia d e d os sa ntos ta n
venera d os en la m a yor pa rte d e Espa ñ a es
com prensible. Y, a u nq u e esta vincu la ción no se
pu ed e d esca rta r, ta m poco se pu ed e a firm a r
sin d u d a a lg u na .

Lo q u e sí consta d ocu m enta lm ente, es q u e el
sola r en el q u e se ed ifica ría el tem plo era
propied a d d el cond e d e Vil la borg a , florentino
d e orig en y señ or d e la loca lid a d d esd e el a ñ o
1 602, por com pra a la h a ciend a rea l, D. Ju lio
Césa r Esca zu ola y Ju zén. E l cond e ta m bién
su fra g ó la s obra s d e constru cción d e la ig lesia ,
q u e com enza ron en 1 637. Actu a lm ente se
d esconoce la id entid a d d el a rq u itecto o tra cista
q u e rea lizó los pla nos d el tem plo, pero sí
consta q u e fu eron d irig id a s por los m a estros
d e obra s And rés d e Pa la nca res y Fra ncisco
Gu tiérrez. A la m u erte d el señ or d e la vil la , en
1 651 , se encontra ba n fina liza d os el cru cero y la
na ve principa l, q u ed a nd o ésta con u na
cu bierta provisiona l a fa lta d e constru ir la
bóved a , y pend iente, a sim ism o, d e ed ifica r la
cú pu la sobre el cru cero. La fa lta d e fond os
im pid ió la continu a ción d e los tra ba jos, con la
excepción q u e su pu so la constru cción d e la
Capilla de la Soledad, en 1 730, su fra g a d a por
D. Ba rtolom é d e Ará n con el fin d e d a r cu lto a
u na im a g en d e la Virg en d e esta a d voca ción.
La ca pil la , tra s el tra sla d o d e la im a g en en
procesión se bend eciría el 29 d e m a yo d e 1 734.

Tra s m á s d e u n sig lo d e pa rón en los tra ba jos
d e ed ifica ción, exceptu a nd o la constru cción d e
la Ca pil la d e la Soled a d ya referid a , y ba jo el
pa trocinio d e Dª M a ría Josefa Gu zm á n d e
Vil loria y Pa ch eco, cond esa viu d a d e Pernía ,
fina lm ente se conclu iría la ed ifica ción d el
tem plo con la consa g ra ción d el reta blo m a yor
en 1 787. La s reform a s d el tem plo a lo la rg o d el
sig lo XI X sería n m enores, ca si ú nica m ente d e
m a ntenim iento. A d esta ca r, la insta la ción en la
torre- ca m pa na rio d el reloj m u nicipa l en 1 81 9.
Ya en el sig lo XX, en concreto en 1 906, h u bo
q u e repa ra r tem plo y ca sa rectora l; y en 1 925
se enta rim ó el su elo d e la na ve y d el cru cero
d el tem plo, ocu ltá nd ose entonces la s lá pid a s
sepu lcra les d e los cond es, a ntig u os señ ores d e
la vil la , q u e existía n ba jo la cú pu la . Por
entonces, se constru iría ta m bién sobre la
sa cristía u n centro cu ltu ra l, popu la rm ente
d enom ina d o la Academia, en la q u e se

form a ba n h a sta 60 a lu m nos. Esta a m plia ción
sobre la sa cristía resu lta poco a fortu na d a en el
conju nto d e la visión estru ctu ra l d el tem plo
m ostra nd o u na ed ifica ción q u e rom pe la
a rm onía d el conju nto.

La g u erra civil d e 1 936- 1 939 ca u só g ra nd es
d a ñ os a l tem plo y, sobre tod o, g ra nd es
m erm a s y d estru cción d e su pa trim onio
m u eble. E l tem plo se tra nsform ó en ta ller
m ecá nico pa ra repa ra r veh ícu los, y se em pleó
ta m bién com o g a ra je d e ca m iones,
d estru yénd ose el sola d o d e la ig lesia . La
sa cristía se convirtió en econom a to d e la
U .G.T., a briénd osele u na pu erta pa ra perm itir
su a cceso d esd e la pla za . E l conju nto d e
reta blos, pintu ra s e im á g enes se perd ieron,
bien por inca u ta ción o por d estru cción d irecta .

Com o elem entos a rtísticos m á s d esta ca d os
entre los q u e d esa pa recieron pa ra siem pre,
señ a la rem os u na im a g en policrom a d a d el
Sa nto Cristo; la bella im a g en d e la Virg en d e la
Soled a d , q u e h a bía sid o d ona d a en el a ñ o
1 734 y ju stificó la constru cción d e su propia
ca pil la ; u nos trece lienzos pinta d os a l óleo d el
períod o ba rroco; d istinta s ta lla s policrom a d a s;
tod os los orna m entos propio d el cu lto; el bello
pú lpito ba rroco; confesiona rios, etc. De la s
ca m pa na s, ta n sólo sobrevivió la q u e
a ctu a lm ente pod em os contem pla r en el
ca m pa na rio, d el sig lo XVI I , y d ona d a por D.
Ju lio Césa r d e Esca zu ola ; el a rch ivo pa rroq u ia l
se vio ta m bién g ra nd em ente m erm a d o.

Y lo m á s la m enta ble, ta m bién se perd ieron la s
reliq u ia s d e los Sa ntos N iñ os, q u e d ebieron
lleg a r a Tielm es en el sig lo XVI I .

La s im á g enes en m a d era policrom a d a d e los
Sa ntos N iñ os q u e a d orna ba n el reta blo m a yor,
q u e sobrevivió a los expolios a l esta r
ela bora d a en obra d e fá brica d e yeso y
esca yola , pu d ieron sa lva rse a l h a ber sid o
retira d a s y ocu lta d a s con ca rá cter previo a l
a sa lto y ocu pa ción d el tem plo.

Tra s la g u erra , el tem plo experim entó u na
resta u ra ción g enera l entre 1 945 y 1 950, d irig id a
por el a rq u itecto m a d rileñ o d e la Dirección
Genera l d e Reg iones Deva sta d a s, D. Ja vier
Ba rroso Sá nch ez- Gu erra ( 1 903- 1 990) . N o
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obsta nte, h a y q u e la m enta r la d estru cción d el
a ntig u o reta blo m a yor en el a ñ o 1 965 a
insta ncia s d el pá rroco por seg u ir, d e m a nera
eq u ivoca d a - com o en ta ntísim os tem plos d e la
g eog ra fía espa ñ ola - , la s d irectrices em a na d a s
d el I I Concil io Va tica no ( 1 963- 1 965) . Asim ism o,
en 1 965 se recu peró la Aca d em ia , insta lá nd ose
el clu b pa rroq u ia l; y fu e en 1 972 cu a nd o se
a brieron los d esa fortu na d os cu a tro g ra nd es
a rcos d e la d ril lo q u e, a m od o d e m ira d ores y
venta na les se a bren a la pla za .

U na nu eva resta u ra ción g enera l, d irig id a por
los a rq u itectos Ju a n d e Dios d e la H oz
M a rtínez, y D. José Lu is Gonzá lez Sá nch ez, se
efectu ó en 1 994, en la q u e se picó el revoco
q u e cu bría el cim borrio d el cru cero d eja nd o a
la vista su a pa rejo toled a no, se cerra ron los
h u ecos d e la s ca m pa na s con celosía s pa ra
im ped ir el a cceso d e la s a ves, se recu peró el
zinz orig ina l d el teja d o a pira m id a d o d e la
torre, se im perm ea biliza ron la s cu bierta s, y se
resta u ró el sola d o d e m a d era . Asim ism o, se
reinteg ra ron a l tem plo, en concreto en su
cripta , la s bella s im á g enes d e m á rm ol d e los
Sa ntos N iñ os, q u e fu eron su stitu id a s en 1 996 en
su erm ita h om ónim a por copia s d e yeso. Y
lleg a m os a l m om ento a ctu a l; nos situ a m os
frente a la fa ch a d a principa l d el tem plo.

Un prototípico templo barroco.

Situ a d os frente a la fa ch a d a principa l d el
tem plo, som os conscientes d e la d ificu lta d q u e
su pond ría a su s tra cista s y constru ctores eleva r
este tem plo en u n terreno q u e evid encia
g ra nd es d esfa ses en su s cota s d e nivel ( foto 3) .

Efectiva m ente, el tem plo se ed ifica a m ed ia
la d era d el cerro d e Pa la cio o de la Perdiz, y
com o el resto d el ca serío d el ca sco a ntig u o,
form a pa rte d e u n tejid o u rba no d e form a
a la rg a d a en el q u e pred om ina n ca lles
h orizonta les la rg a s, y pa ra lela s a l cu rso d el río
q u e d iscu rre por su veg a .

Su sencil la fa ch a d a , q u e m a nifiesta la
existencia d e u na sola na ve, se com pone d e
u n cu erpo principa l recta ng u la r ed ifica d o
ínteg ra m ente en la d ril lo, si bien exceptu a nd o
su ba sa m ento constitu id o por m a m pu estos d e
pied ra ca liza y sil la res bien escu a d ra d os d e la

m ism a m a teru a en esq u ina s y línea s d e
a rticu la ción. Los ú nicos elem entos a rticu la d ores
d e la fa ch a d a son d os sencil los resa ltes a
m od o d e pila stra s pla na s, y el contra fu erte q u e
a poya sobre el la d o izq u ierd o. Pa ra ilu m ina r el
coro se a bre u na sencil la venta na recta ng u la r
a d intela d a . E l costa d o d erech o d e la fa ch a d a
m u estra la torre- ca m pa na rio, m á s ela bora d o
q u e la fa ch a d a principa l. Está constitu id a por
cu a tro cu erpos, sepa ra d os por fina s im posta s
lisa s d e ca liza ; el cu erpo inferior se constitu ye
por m a m pu estos ca jea d os entre sil la res bien
escu a d ra d os d e pied ra ca liza ; el seg u nd o
cu erpo en u n enm a rca m iento d e la d ril lo
m u estra en recu a d ro reh u nd id o el
ca ra cterístico “ a pa rejo toled a no” , integ ra d o
por ca jones d e m a m postería entre m a ch ones
y verd u g a d a s d e la d ril lo d e d os h ila d a s,
a briénd ose en su pa rte inferior y ela bora d a en
la d ril lo u na estrech a venta na ra sg a d a d e
ilu m ina ción d e la esca lera interior; el tercer
cu erpo m u estra u n nu evo enm a rca m iento d e

Foto 3. Fachada principal del templo de los Santos Niños, en la

que se evidencia las diferencias de cota de nivel del terreno.
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la d ril lo cu a d ra ng u la r q u e eng loba u n
pa ra m ento reh u nd id o d e m a m postería ca liza
en el q u e se a bre estrech o venta na l d e
ilu m ina ción y a irea ción form a d o por d intel y
ja m ba s d e ú nico sil la r, esta nd o sin em ba rg o el
a lféiza r integ ra d o por va rios m a m pu estos. E l
cu erpo d e ca m pa na s, m u estra m a ch ones
esq u ineros d e la d ril lo q u e enm a rca n
pa ra m entos d e m a m pu estos ca lizos, en los
q u e se a bren, en ca d a u na d e la s cu a tro
fa ch a d a s, u n h u eco d e ca m pa na s a la rg a d o
vertica lm ente com pu esto d e peq u eñ os sil la res
d e ca liza , y rem a ta d o en form a a d intela d a
con m énsu la s en los la tera les su periores d e
tra d ición rena centista q u e, en su sim etría ,
evoca n la s form a s d e la s “ m elena s” d e la s
ca m pa na s q u e cobija n.

Se cu bre la torre por u na cu bierta a cu a tro
a g u a s d e teja á ra be, y se rem a ta por la
ca ra cterística linternil la cieg a y ch a pitel fi l ipino
en piza rra , cu lm ina d o d el orbe, veleta y cru z
g rieg a d e forja .

Antes d e a cced er a l tem plo, tenem os q u e
fija rnos en su nota ble porta d a ( foto 4) cu yos
sil la res d e pied ra ca liza fu eron ta lla d os por el
m a estro ca ntero g u ipu zcoa no Sa ntia g o d e
Ech a ve.

De sereno esti lo clá sico, y por ta nto d a ta ble en
la prim era m ita d d el sig lo XVI I , q u izá en torno
a 1 640, a ntes d el reca rg a m iento orna m enta l
q u e experim enta ría el ba rroco a pa rtir d el
ú ltim o tercio d el sig lo XVI I y h a sta la prim era
m ita d d el sig lo XVI I I , la porta d a d e este tem plo
se com pone d e u n a rco d e m ed io pu nto entre
d os pila stra s tosca na s d e fu ste liso. La s enju ta s
entre el a rco y el a rq u itra be su perior m u estra n
d os pu nta s d e d ia m a nte en form a d e triá ng u lo
esca leno con su la d o la rg o levem ente cu rva d o
sig u iend o el á ng u lo d el a rco. E l seg u nd o
cu erpo d e la porta d a se com pone d e u n
frontón tria ng u la r pa rtid o, en cu yos extrem os
se a lza n peq u eñ os ped esta les rem a ta d os por
bola s d e tra d ición escu ria lense. E l h u eco centra l
d el frontón se encu entra ocu pa d o por u n
ed ícu lo integ ra d o por d os fina s pila stra s lisa s
q u e su stenta n enta bla m ento y frontón h u eco
cu rvo rem a ta d o por cru z d e pied ra y a a m bos
la d os, peq u eñ a s bola s. La h orna cina centra l se
encu entra ocu pa d a con la s im á g enes d e los
Sa ntos N iñ os Ju sto y Pa stor. Este ed ícu lo, d e
config u ra ción y ta lla poco cu id a d a , q u e
d enota la u ti l iza ción d e instru m enta l m ecá nico
en su ela bora ción, es d e reciente coloca ción.
Cu bre u n h u eco q u e orig ina ria m ente, q u izá ,
ocu pa ra el escu d o nobilia rio d el cond e d e
Vil la borg a , D. Ju lio Césa r Esca zu olo, q u e
pa trocinó y fina nció su constru cción.

Un interior de depuradas líneas barrocas.

Acced iend o a l interior d el tem plo, obtenem os
u na visión g enera l d el m ism o d esd e el coro
( foto 5, pá g ina sig u iente) . Se tra ta d e u n
tem plo prototípico d el ba rroco im pera nte en la
Com u nid a d d e M a d rid . Dentro d e su sencil lez,
contiene su s línea s m a estra s, a sa ber: Ú nica
na ve d e pla nta d e cru z la tina , integ ra d a por
tres tra m os, y cru cero cu bierto d e cú pu la . Su
bóved a d e ca ñ ón estru ctu ra los tres tra m os
m ed ia nte a rcos fa jones, observá nd ose en esta
pa norá m ica d os d e los lu netos q u e a rticu la n la
bóved a .

Foto 4. Portada principal del templo. Siglo XVII.
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Los a rcos fa jones a poya n sobre pila stra s
tosca na s d e fu ste liso, y situ a d a s en los
la tera les d e la s na ves ( foto 6) ; está n
ela bora d a s en esca yola , pero su stenta d a s
sobre ba sa s d e pied ra ca liza .

Ha y q u e resa lta r ig u a lm ente q u e la s pila stra s
sostienen u n enta bla m ento en lu g a r d e la
h a bitu a l cornisa su stenta d a por pa res d e
m énsu la s o m od il lones, ta n h a bitu a les d el
ba rroco. E n este ca so h a y q u e record a r q u e el
tem plo, a u nq u e inicia d o en el a ñ o 1 637 no se
d a ría por conclu id o d efinitiva m ente h a sta el
a ñ o 1 787, perm a neciend o por m u ch os a ñ os su
na ve con u na cu bierta provisiona l. Cu a nd o
fina lm ente se cu brió a insta ncia d e la cond esa
viu d a d e Pernía , el esti lo pred om ina nte era el
neoclá sico. Esa fu e la circu nsta ncia
d eterm ina nte d e q u e en lu g a r d e cornisa
su stenta d a por m énsu la s, la s pila stra s su stenten
u n enta bla m ento d e sa bor inneg a blem ente
clá sico integ ra d o por u n a rq u itra be, y friso q u e

a lterna trig lifos y roseta s – q u e su stitu yen a la s
m etopa s- , y fina lm ente la cornisa q u e m u estra
su pa rte interior orna d a d e d entícu los ( foto 7,
pá g ina sig u iente) .

Antes d e d escend er d el coro, y la m enta nd o la
d esa pa rición, posiblem ente ta m bién en el
a za roso períod o d e la ú ltim a g u erra civil , d el
órg a no q u e lo com pleta ba , no pod em os d eja r
d e recorrerlo pa ra pod er contem pla r el
m u estra rio d e ropa jes litú rg icos y objetos d e
cu lto q u e en el m ism o, a m od o d e peq u eñ o
m u seo, se exh iben, a sí com o la s fig u ra s q u e,
d ig na m ente expu esta s en lu g a r d e
a lm a cena d a s, espera n el tiem po d e la
N a vid a d pa ra q u e d evota m ente coloca d a s por
los fieles en el lu g a r m á s d ig no d el tem plo, nos
evoq u en, pa ra celebra rla , la venid a a l m u nd o
d e nu estro Sa lva d or ( foto 8, pá g ina sig u iente) .

Siend o la esca lera d e a cceso a l coro, la m ism a
q u e su be por la torre h a sta el cu erpo d e

Foto 5. Vista general de la nave del templo captada desde el

coro.

Foto 6. Pilastra de orden toscano en el lado de la epístola de la

nave del templo.
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ca m pa na s, no pod em os evita r la tenta ción d e
a cced er h a sta el m ism o, y previa m ente
pod em os contem pla r u n a ntig u o reloj con su
m eca nism o orig ina l ( foto 9, pá g ina sig u iente) ,
a u nq u e no pod em os confirm a r el d a to d e q u e
sea el m ism o q u e d onó el Ayu nta m iento a l
tem plo en 1 81 9.

Lleg a d os a l cu erpo d e ca m pa na s, pod em os
contem pla r la q u e d onó el señ or d e la vil la , D.
Ju lio Césa r Esca zu ola , q u e a pa rece firm a d a
con su nom bre, a u nq u e la s celosía s q u e
im pid en la entra d a d e pa lom a s nos im pid a n
sa ca r u na fotog ra fía m á s d eta lla d a ( foto 1 0,
pá g ina sig u iente)

Foto 7. Entablamento del templo, compuesto de arquitrabe, triglifos y rosetas, y “dentículos” (siglo XVIII).

Foto 8. Vista general del coro, con exhibición de ropajes y ornamentos litúrgicos, a modo de pequeño museo.
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Deja nd o la torre, y situ a d os a los pies d el
tem plo, y en su la d o d e la epístola – el d erech o-
com enza m os el recorrid o d el tem plo. Tra s
d eja r la pu erta d e la esca lera d e a cceso a coro
y torre, y reba sa r a sim ism o la porta d a
m erid iona l d e a cceso a l tem plo,
contem pla m os, cobija d o en a m plio a rcosolio
d e m ed io pu nto, la im a g en d e u n Cristo
Crucificado, con fa ld ellín, representa d o en el
m om ento d e h a ber entreg a d o el a lm a a l
pa d re ( foto 1 1 , pá g ina sig u iente) . E la bora d o en
la seg u nd a m ita d d el sig lo XX, posiblem ente
por los ta lleres d e Olot, su stitu ye la m a g nífica
im a g en ba rroca d el sig lo XVI I d estru id a
d u ra nte la g u erra civil .

E n la pa red frontera , correspond iente a l la d o
d el eva ng elio, pod em os contem pla r
enm a rca d a u na tela pinta d a a fina les d e los
a ñ os 20 d el sig lo pa sa d o, representa nd o dos
ángeles adorando la Sagrada Eucaristía, y
d ed ica d a a la Aca d em ia q u e se h a bía

Foto 9. Antiguo mecanismo de reloj -¿1819?- en la escalera de subida del campanario.

Foto 10. Antigua campana donada por el señorde la villa, D.

Julio César Escazuola. Siglo XVII.
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constru id o en esos a ñ os encim a d e la sa cristía
( foto 1 2) .

Lleg a m os a l bra zo d e la epístola d el cru cero, y
en su testero, contem pla m os, fla nq u ea d o por
va rios esta nd a rtes d e h erm a nd a d es y
cofra d ía s d e la loca lid a d , el reta blo d ed ica d o a
la Virgen del Carmen ( foto 1 3, pá g ina sig u ien-
te) . Se tra ta d e u n reta blo contem porá neo d e
esti lo neoba rroco, ela bora d o en la seg u nd a
m ita d d el sig lo XX, d e m a d era d ora d a y
policrom a d a . Se com pone d e a lta r con
m énsu la s la tera les d ora d a s con d ecora ción
veg eta l, fla nq u ea nd o el a na g ra m a corona d o
d e “ M ARÍ A” ; sobre la m esa d el a lta r se
encu entra n send a s im á g enes d e la Virgen
Milagrosa y la Virgen de Fátima, ta m bién
contem porá nea s. E l reta blo en sí, d e ú nico
cu erpo, se a lza sobre m énsu la s la tera les y
pred ela , y fla nq u ea d o d e roleos veg eta liza d os.
E l cu erpo d el reta blo m u estra pa reja d e
colu m na s d e ord en corintio y fu ste a ca na la d o
q u e su stenta n sobre enta bla m ento u na cornisa
retra nq u ea d a en el centro sobre la q u e se a lza
el á tico, integ ra d o por pintu ra con m a rco
a d intela d o con la pa rte su perior en a rco d e
m ed io pu nto, rem a ta d o por ta rja , y

Foto 12. Tela pintada con ángeles adorando el Santísimo Sacramento, y dedicada a La Academia. Fines de los años 20 del siglo

XX.

Foto 11. Cristo Crucificado. Siglo XIX.
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fla nq u ea d o por d ecora ción veg eta l en
d ism inu ción, y ja rrones cerra d os por ta pa s con
piná cu los. E n la pintu ra se representa a la s
a lm a s d el pu rg a torio, con el escu d o d e la ord en
d el Ca rm en. E n la h orna cina d el cu erpo centra l
d el reta blo se venera u na bonita im a g en d e
ta lla d e la Virg en d el Ca rm en con el N iñ o ( foto
1 4) .

E l fronta l opu esto, se correspond e con el h a stia l
d el bra zo d el eva ng elio d el cru cero. E n el
m ism o, encontra m os reta blo d e la Virgen del
Pilar ( foto 1 5) , en tod o a bsolu ta m ente id éntico
a l ya d escrito d e la Virg en d el Ca rm en y
ta m bién ela bora d o en la seg u nd a m ita d d el
sig lo XX. La m esa d el a lta r se encu entra
ocu pa d a con send a s im á g enes d e San Blas y
d e San Antonio de Padua, contem porá nea s
a m ba s ta m bién. E l á tico d el reta blo m u estra
u na pintu ra en la q u e se representa a San
Francisco de Asís. La h orna cina centra l d el
reta blo m u estra la im a g en d e Nuestra Señora
del Pilar con el Niño, q u e sostiene u na pa lom a
com o representa ción d el Espíritu Sa nto ( foto 1 6,
pá g ina sig u iente) .

Foto 13. Retablo de la Virgen del Carmen. Siglo XX. Foto 14. Detalle de la bonita imagen de la Virgen del Carmen

con el Niño. Siglo XX.

Foto 16. Retablo de la Virgen del Pilar. Siglo XX.
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E n este pu nto, y h a llá nd onos en el centro d el
cru cero, a lza m os la vista h a cia la esplénd id a
cúpula ( foto 1 7) . Constru id a a fina les d el sig lo
XVI I I , a l tiem po d e term ina rse el tem plo, es u na
ca ra cterística cú pu la enca m ona d a sobre
pech ina s. É sta s m u estra n tond os a ctu a lm ente
va cíos q u e orig ina lm ente se d iseñ a ron pa ra
a lberg a r el escu d o h erá ld ico, repetid o cu a tro
veces, d e la cond esa viu d a d e Pernía ,
responsa ble d el im pu lso económ ico fina l pa ra
la term ina ción d e la s obra s. N o se sa be si los
escu d os lleg a ron a pinta rse en esta s pech ina s o
se a cord ó su su stitu ción por los q u e se
coloca ron fina lm ente a a m bos la d os d e la
pa rte su perior d el reta blo m a yor. La cú pu la se
d ivid e en och o g a jos y se encu entra rem a ta d a
por u na linterna , a ctu a lm ente cieg a a l
d ecid irse en la resta u ra ción proyecta d a en 1 945
la su presión d e la s bu h a rd il la s d el teja d o, y la s
q u e se a bría n en el cim borrio d e la cú pu la .

Foto 16. Detalle de la imagen de la Virgen del Pilar con el Niño.

Siglo XX.

Foto 17. Vista de la espléndida cúpula encamonada del crucero. Siglo XVIII.
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Descend em os la m ira d a pa ra d irig irla h a cia el
a ctu a l a lta r m a yor ( foto 1 8) , y no pod em os
sino la m enta r la d esa fortu na d a d esa pa rición
d el reta blo m a yor orig ina l, pa trocina d o por la
ta n m enta d a cond esa viu d a d e Pernía y
consa g ra d o en la Pa scu a d e Pentecostés d e
1 787. A insta ncia s d e la Rea l Aca d em ia d e Sa n
Ferna nd o, el rey Ca rlos I I I ( 1 71 6- 1 788) h a bía
a proba d o u n Decreto en 1 777 q u e proh ibía la
rea liza ción d e reta blos en m a d era ,
teórica m ente pa ra sa lva g u a rd a rlos d e los
incend ios, y se esta blecía q u e d ebía n
ela bora rse en pied ra , m á rm ol o estu co. Lo q u e
se perseg u ía principa lm ente, sig u iend o la
corriente ilu stra d a d e la época , era evita r la
exa cerba ción d ecora tiva y tea tra l q u e
ca ra cteriza ba n los reta blos ela bora d os a pa rtir
d e m ed ia d os d el sig lo XVI I , y q u e los m ism os
se su jeta ra n a la s reg la s d el cla sicism o
a rq u itectónico y com positivo q u e se inspira ba
en la cu ltu ra h elenística . De esta form a , el
reta blo m a yor d e los Sa ntos Ju sto y Pa stor d e

Tielm es, se ela bora ría m a teria lm ente en
la d ril lo, yeso y estu co, y en lo form a l,
sig u iend o la s corrientes d el cla sicism o
a ca d ém ico. Así, el nu evo reta blo m a yor era
sim ila r a los a ctu a lm ente existentes en la
pa rroq u ia m a d rileñ a d e Sa n M a rcos, o a los
existentes en el convento d e la E nca rna ción,
ta m bién d e M a d rid , a m bos obra d el g ra n
ciem pozu eleñ o Ventu ra Rod ríg u ez ( 1 71 7- 1 785) .
I m ita nd o m á rm oles y ja spes, se com ponía d e
m esa d e a lta r d e m á rm ol, sobre el q u e se
situ a ba el sa g ra rio; seg u id a m ente, y en la
ú nica ca lle, se a bría la h orna cina en a rco d e
m ed io pu nto cobija nd o la s im á g enes d e los
Sa ntos N iñ os ela bora d os en m á rm ol d e
Ca rra ra en el sig lo XVI I , y a ctu a lm ente
venera d os en la cripta . Este cu erpo se h a lla ba
fla nq u ea d o por triples pila stra s d e ord en
corintio, y sobre el enta bla m ento d os á ng eles
d e m á rm ol reverencia nd o la pa lom a d el
Espíritu Sa nto en m ed io d e u n g ra n respla nd or,
el cu a l se h a lla ba rem a ta d o por g ra ciosa s
ca beza s d e q u eru bines. Este reta blo, a l ser d e
fá brica , sa lió m á s o m enos ind em ne d e los
estra g os d e la g u erra civil . N o obsta nte, y
com o ya ind ica m os a nteriorm ente, tra s el
concil io Va tica no I I se consid eró necesa rio,
a pa rte d e a g iliza r la litu rg ia y h a cerla m á s
próxim a a l fiel, d esca rg a r los tem plos d e u na
d ecora ción reca rg a d a q u e confu nd ía a los
creyentes, y d eja r a la vista la iconog ra fía
im prescind ible. Consecu entem ente el pá rroco
d e entonces – h a bla m os d e 1 965- ord enó
d em oler el reta blo cla sicista y d eja r el testero
ta n “ lim pio” com o h oy d ía pod em os
contem pla rlo. Apena s la im a g en d e u n Cristo
crucificado, q u e por la s tra za s d ebió ejecu ta rse
en esa época – m ed ia d os d e los a ñ os 60 d el
sig lo XX- , d os im á g enes sobre pea na s d e San
José con el Niño, y la Virgen María,
su stitu yend o a m ba s d os venta na s con vid riera s
d e los Sa ntos N iñ os q u e h oy lu cen en la s
venta na s q u e ilu m ina n los testeros d el cru cero;
y la s im á g enes m á s va liosa s: Los Santos Niños
Justo y Pastor ( foto 1 9, pá g ina sig u iente) ,
ta l la d os en m a d era policrom a d a . Son d e u na
d iscreta ca lid a d a rtística y se d a ta n a fina les
d el sig lo XVI I o com ienzos d el XVI I I . Am ba s
im á g enes constitu yen d os d e los pocos
elem entos q u e pu d ieron sa lva rse d e los a za res
d e la g u erra .

Foto 18. Altarmayor, remodelado en 1965.

1 Pueden encontrar un completo artículo sobre la Parroquia de San Marcos, en Madrid en el número 31 de nuestra revista.
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Seg u id a m ente, y enca m iná nd onos h a cia el
la d o d el eva ng elio d el tem plo, pod em os
contem pla r la a ntig u a ca pil la d e la Virg en d e la
Soled a d ( foto 20) a ctu a lm ente cerra d a por reja
contem porá nea .

Fu e ed ifica d a en torno a 1 730 pa ra a lberg a r
im a g en d e vestir d e la Virg en d e la referid a
a d voca ción, consa g rá nd ose fina lm ente, tra s la
correspond iente procesión porta nd o la im a g en
m a ria na , el 29 d e m a yo d e 1 734.

De pla nta recta ng u la r, lo m á s lla m a tivo es el
a rcosolio d e a rco d e m ed io pu nto ( foto 21 , pá -
g ina sig u iente) q u e cobija h orna cina d ecora d a
en su exterior con pintu ra s contem porá nea s d e
á ng eles en a d ora ción. E n la ca pil la se venera n
ta m bién otra s im á g enes, fru to d e la d evoción
popu la r, com o Sa n I sid ro, esencia l en u na
pobla ción d e d esta ca d a a ctivid a d a g rícola ;
u na Dolorosa , a propia d a pa ra procesiona r la
ta rd e- noch e d el Viernes Sa nto, etc.

N o obsta nte, la im a g en m á s d esta ca d a es la
q u e otorg a la a d voca ción a ctu a l a la ca pil la : la

Foto 19. Tallas en madera policromada de los Santos Niños. Primer tercio del siglo XVIII.

Foto 20. Reja de cierre de la capilla de la Soledad. Siglo XX.
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Virg en M a ría en su Inmaculada Concepción
( foto 22) . Ta lla d a en m a d era policrom a d a , y
d a ta d a en el sig lo XVI I , se a tribu ye a la escu ela
d e Alonso Ca no.

N os enca m ina m os a conocer la cripta d el
tem plo, y a ntes d e lleg a r a su a cceso, y en el
la d o d el eva ng elio observa m os u n pa r d e
lá pid a s sepu lcra les ( foto 23) recoloca d a s en
este á m bito tra s la ú ltim a renova ción
efectu a d a en el sola d o d el tem plo.

Y tra s d escend er u na rem od ela d a esca lera en
ca ja , a cced em os a la m a g nífica cripta d el
tem plo cu ya vista g enera l ya contem pla m os en
la foto nº 1 . Recientem ente resta u ra d a tra s
m u ch os a ñ os d e a ba nd ono, en el q u e se
u til iza ba com o a lm a cén d e lo m a teria les m á s
va riopintos, h oy lu ce esplénd id a , bien
a cond iciona d a e lu m ina d a . Desd e h a ce pocos
a ñ os, en q u e se tra jeron d e su erm ita , se
venera n en la ca becera d e la cripta , y ba jo
a rcosolio, la s estu pend a s escu ltu ra s en m á rm ol
d e Ca rra ra , d e los Santos Niños Justo y Pastor
( foto 24, pá g ina sig u iente) obra d el escu ltor
g enovés Tom a so Orsolino ( 1 587- 1 675) , q u ien la s

Foto 21. Altar de la Virgen Inmaculada. Siglo XX.

Foto 22. Detalle de la Inmaculada Concepción, atribuida a la

escuela de Alonso Cano. Siglo XVII.

Foto 23. Una de las dos lápidas sepulcrales actualmente visibles

en la nave del templo.
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rea lizó en torno a 1 649 con a yu d a d e su
sobrino Ba u tista , por enca rg o d e D. Ju lio Césa r
Esca zu ola , l leg a nd o la s escu ltu ra s a Tielm es en
1 650.

Desg ra cia d a m ente, en 1 936, fu eron
d estroza d a s a m a rtil la zos, y los trozos
a rroja d os a u n pozo ju nto a la E rm ita d e los
Sa ntos N iñ os. Tra s la g u erra , los propios
expolia d ores fu eron oblig a d os a señ a la r el
lu g a r d ond e fu eron a rroja d os los restos, siend o
resta u ra d os, a excepción d e la s ca beza s, q u e
no a pa recieron. H oy d ía , lu cen en tod o su
esplend or y serenid a d clá sica , tra s la ú ltim a
resta u ra ción efectu a d a por el escu ltor D. Ja vier
Tu d a nca en el a ñ o 2000, en el q u e se les h a n
inserta d o ca beza s en m á rm ol q u e se
a proxim a n m u ch o a los orig ina les. Ha y q u e

resa lta r q u e con ca rá cter previo a este
sa tisfa ctorio tra ba jo reinteg ra d or, la s
im á g enes h a bía n lu cid o otros d os m od elos d e
ca beza previos, efectu a d os por otros
a rtesa nos, prim ero en yeso y lu eg o en
m a rm olina ; a m bos intentos fu eron d e nu la
ca lid a d a rtística .

Aba nd ona m os este tem plo, convencid os d e
q u e el m u nicipio d e Tielm es req u iere d e m á s
visita s porm enoriza d a s. Su pa trim onio
h istórico, a ú n inéd ito en la m a yor pa rte d e los
ca sos por tra ta rse d e ya cim ientos
a rq u eológ icos d e g ra n interés, d em a nd a la
a tención d e la s a d m inistra ciones pú blica s pa ra
q u e sea n d ebid a m ente estu d ia d os y pu estos
en va lor d ivu lg a tivo pa ra los ciu d a d a nos.

Foto 24. Esculturas de los Santos Niños Justo y Pastor, obra de Tomás Orsolino. Siglo XVII.
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A estos niñ os, sa ntos y m á rtires d e
ta nta releva ncia y venera d os en
ta ntos rincones d e Espa ñ a , siend o

a sim ism o pa tronos d e u n nota ble nú m ero
d e loca lid a d es, y q u e son h onra d os en
tod o el orbe ca tólico, bien m erece q u e les
d ed iq u em os u na s breves línea s pa ra
conocer lo poco q u e la h istoria nos ofrece
com o rea lid a d m á s o m enos ta ng ible d e
su s existencia s.

La tra d ición nos tra nsm ite la inform a ción
d e q u e los h erm a nos com plu tenses Ju sto,
d e siete a ñ os, y Pa stor, d e nu eve, fu eron
inform a d os en la escu ela en m a rzo d el a ñ o
304 d el Ed icto prom u lg a d o por los d ivinos
em pera d ores Dioclecia no Au g u sto ( 244- 31 1 )
y Ga lerio Césa r ( 260- 31 1 ) , el 24 d e febrero
d el a ñ o 303, en el q u e se ord ena ba la
d estru cción d e la s escritu ra cristia na s, d e
su s lu g a res d e cu lto, y d e la prá ctica d e su s
creencia s, oblig a nd o a sim ism o a tod os los
ciu d a d a nos rom a nos a rea liza r a ctos d e
sa crificio ritu a les a la s d eid a d es
g recorrom a na s protectora s d el Esta d o
rom a no. Los niñ os Ju sto y Pa stor, ed u ca d os
en la fe cristia na por su pa d re, Sa n Vid a l,
sa lieron d e la escu ela , a rroja ron a l su elo
su s ca rti l la s d e lectu ra y se neg a ron a
presta r su consentim iento a la rea liza ción
d e los a ctos cívico- relig iosos a los q u e era n
a lecciona d os. Presenta d os a nte la
a u torid a d d el pretor Pu blio Da cia no, en la
ba síl ica d e Com plu tu m , y no retra ctá nd ose
d e su a ctitu d , fu eron sentencia d os,
cond ena d os a m u erte y d eg olla d os en el
l la m a d o ca m po La u d a ble o La u d a bile,
orig en d e la a ctu a l ciu d a d d e Alca lá d e
H ena res.

Esto es lo q u e a firm a la tra d ición.

La prim era consta ncia h istórica d eriva d a
d e u n d ocu m ento escrito, proviene d el
a ntig u o sena d or g a lorrom a no Sa n Pa u lino

d e N ola ( 355- 431 ) q u ien, propieta rio d e
a lg u na s finca s en Com plu tu m h izo
enterra r, en el a ñ o 392, a u n h ijo su yo,
ju nto a l sepu lcro d e u nos m á rtires q u e no
id entifica en su escrito. N o obsta nte, u nos
a ñ os m á s ta rd e, a com ienzos d el sig lo V, el
poeta ca la g u rrita no Pru d encio ( 349- 41 0)
d ed ica u na eleg ía a estos m ism os m á rtires,
m enciona nd o ya su s nom bres, Ju sto y
Pa stor. Asim ism o, el obispo d e Za ra g oza
Wa ld ered o, en el sig lo VI I , com pone u na
od a d ed ica d a a Sa n Vid a l a l q u e ca lifica d e
“ pa d re d e m á rtires” y a ñ a d iend o q u e “ la
pa tria com plu tense y la ca m pestre
Th erm ed a , d ig a n q u e d e ti na cieron Ju sto y
Pa stor” .

Y estos son los d ocu m entos h istóricos m á s
fia bles y próxim os en el tiem po a l d evenir
vita l d e los Sa ntos N iñ os, y d e su
vincu la ción, ind u d a ble con la ciu d a d d e
Com plu tu m , y m á s d iscu tible en rela ción
con su na cim iento, con la loca lid a d d e
Tielm es.

Imagen de los Santos Niños Justo y Pastor en la portada

principal del templo. Siglo XX.

¿Quiénes fueron Justo y Pastor?
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Nota:

La Gatera de la Villa expresa su g ra titu d a la s a u torid a d es m u nicipa les d e
Tielm es, a l Sr. Cu ra Pá rroco d e la Pa rroq u ia d e los Sa ntos Ju sto y Pa stor, y a
D. Tom á s Polo Red ond o, eru d ito e investig a d or h istórico d el m u nicipio, por su
a cog im iento, a m a bilid a d y g entileza , a sí com o por la s fa cil id a d es otorg a d a s
en la rea liza ción d el reporta je fotog rá fico.

• AA.VV. (2004) “Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid. Zona
Sur. Tomo XIII. Consejería de Medio Ambienta yOrdenación del Territorio.

• AA.VV. (2012) “Diccionario Visual de Términos Arquitectónicos”. Ediciones Cátedra
(Grupo Anaya, S.A.). Madrid.

• AA.VV. (1972) “Enciclopedia Universal Sopena. Tomo 5”. Editorial Ramón Sopena,
S.A. Barcelona.

• AA.VV. (2002) “Retablos de la Comunidad de Madrid”. Consejería de las Artes de
la Comunidadde Madrid.

• CASTELLANOS OÑATE, Pedro; GEA ORTIGAS, Isabel; y LÓPEZ CARCELÉN, Pedro
(2009) “Madrid. Guía Visual de Arquitectura”. Ed. La Librería. Madrid.

• TORRE BRICEÑO, Jesús de la (1999). “Dos esculturas genovesas desconocidas de
los Santos Niños Justo y Pastor conservadas en la iglesia parroquial de Tielmes de
Tajuña (Madrid)”, en Anales Complutenses XI. Institución de Estudios
Complutenses. Alcalá de Henares, 1999. Madrid.

FUENTES CONSULTADAS

https://www.youtube.com/channel/UCrPbMZMa_XBhZ0cl7QK27AQ
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Publicidad... de hace ya un tiempo
Texto y selección de anuncios: Juan Pedro Esteve García

Estamos agotando los últimos atardeceres del año en el que se cumplen 130 desde la aparición

del primer número de la prestigiosa National Geographic Magazine. En España y países de su

zona de influencia hubo varios intentos de seguir la estela de dicha revista, unas veces

copiando su estética de arriba a abajo, como ocurrió con la Revista de Geografía Universal,

otras veces con productos que podríamos considerar híbridos o puentes, entre lo que eran las

revistas decimonónicas del tipo de ElMuseo Universal o La Ilustración Española y Americana, y

la revista de la NGS. A ésta clasificación podríamos adscribir la publicación objeto de nuestro

artículo de este trimestre.

Alrededor del mundo

Portada del número 1281, del 5

de enero de 1924
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“ Alred ed or d el m u nd o” pu blicó su prim er
nú m ero en el vera no d e 1 899, y perm a neció en
los q u ioscos h a sta el m es d e septiem bre d e
1 930. E ra u na revista sem a na l y su fu nd a d or
fu e M a nu el Alh a m a , q u e u na s veces se h a cía
ver ba jo ta l nom bre y otra s ba jo el
pseu d ónim o d e “ Wa nd erer” .

La sed e orig ina l d e “ Alred ed or d el m u nd o”
estu vo en el nú m ero 1 2 d e la ca lle d e la
M ontera , pa ra tra sla d a rse posteriorm ente a l
65 d e M a rtín d e los H eros. E ra u na

m ezcola nza d e secciones m u y va ria d a s, y
pu ed e consid era rse, com o h em os d ich o, u na
especie d e h íbrid o entre la s a nta ñ ona s revista s
d el sig lo XI X ( d e h ech o a lg u na s novela s por
entreg a s q u e se inclu ía n con ella , o los
a nu ncios q u e a pa recen en la pu blicid a d d el
nú m ero q u e a na liza m os, d e 1 924, pod ría n ser
perfecta m ente d e la centu ria a nterior) y la
crónica d e a ctu a lid a d d e nu evos via jes y
d escu brim ientos d e u n m u nd o, el d e
entreg u erra s, q u e evolu ciona ba m u y rá pid o.

El problema de dónde aparcar los

coches ya era un quebradero de

cabeza para los alcaldes y

planificadores urbanos, especialmente

en países que nos llegaban algo de

delantera en el proceso de

industrialización. Este ejemplo de

Washington nos permite ver, aparte del

garaje y sus rampas, unos bloques de

viviendas al fondo de la imagen, a los

que les ocurre lo contrario que a los

anuncios de la revista, pues podrían

encajar perfectamente en una

fotografía de 1954, pues en nuestras

tierras no se generalizó tal estilo de

construir hasta la reconstrucción de

Madrid tras la guerra
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Pléyade de productos sanitarios, pseudosanitarios, de belleza y chocolates que como decimos podrían encajar perfectamente en

la estética de una revista de 1894 en vez de en una de 1924
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La aviación había hecho enormes progresos en la Primera Guerra Mundial, pero elmedio de transporte rey para las largas

distancias seguía siendo el barco. En 2018 ha sido noticia la puesta en servicio de una línea directa de aviones entre Nueva York y

Singapur, con 16700 kilómetros de recorrido y 17 horas ymedia de duración. Para viajes de tales dimensiones en 1924 había que

tener un poco más de paciencia

Todavía faltaba mucho para el “Walkman” o elMP3 de bolsillo, pero los primeros

pasos estaban ya dados



Amanecer en el Estanque Grande
del Retiro.

Y a h e conta d o en a lg ú n nú m ero d e la revista q u e u no d e m is sitios fa voritos en M a d rid es el
Retiro, por sí m ism o,y com o u no d e los lu g a res m á s fotog énicos d e la ciu d a d . Así m ism o,
ta m bién h e conta d o en a lg u na oca sión q u e m e enca nta pa sea r a l a m a necer, poco

d espu és d e la a pertu ra d el pa rq u e, pu esto q u e ca m bia com pleta m ente. Es u n rem a nso d e pa z en
el centro d e M a d rid , con u nos pocos pa sea ntes d e perros, corred ores y corred ora s, y en d ía s
la bora les, a lg u na persona q u e lo cru za pa ra d irig irse a su pu esto d e tra ba jo. E n a lg u na s
oca siones, la g ente con la q u e te cru za s inclu so te d a los bu enos d ía s

Ha y infinid a d d e lu g a res pa ra fotog ra fia r, pero creo q u e ta m bién h e conta d o a lg u na vez q u e por
su m a jestu osid a d , los d os principa les son el Esta nq u e Gra nd e, con el m onu m ento a Alfonso XI I y
el Pa la cio d e Crista l, con su esta nq u e inclu id o. Por su orienta ción, la m ejor h ora pa ra fotog ra fia r el
Pa la cio d e Crista l es el a ta rd ecer, m ientra s q u e el m ejor m om ento pa ra el Esta q u e Gra nd e es el
a m a necer.

Va ria s veces h a bía esta d o en el Esta nq u e Gra nd e a l a m a necer, intenta nd o conseg u ir u na d e la s
fotos d e m i vid a pero, u na s veces por la s obra s, q u e m a ntenía n el m onu m ento lleno d e
a nd a m ios, y otra s porq u e el cielo se em peñ a ba en esta r com pleta m ente d espeja d o, a u nq u e
h a bía conseg u id o tom a s bonita s, nu nca m e h a bía sentid o com pleta m ente sa tisfech o con el
resu lta d o. Ha sta q u e em pecé a investig a r y encontré u na web en la q u e pod ía n h a cer previsiones
con a lta proba bilid a d d e éxito d e cu á nd o se pod ía prod u cir u n candilazo* . Así q u e u n sá ba d o en
el q u e se preveía n nu bes a lta s y cla ros, y en el q u e la pá g ina Su nset WX ind ica ba q u e h a bía n u na
proba bilid a d a lta d e ca nd ila zo m a d ru g u é, m e coloq u é en la esq u ina noroeste d el esta nq u e, m i
encu a d re fa vorito pa ra el a m a necer, e h ice va ria s tom a s. Esta es la q u e m e resu ltó m á s
sa tisfa ctoria .

Datos técnicos:

Cámara:Canon EOS 6D

Objetivo: Canon EF 17-40mm f/4 L USM a 20mm

ISO: 100

Apertura f/9

Exposición: 13 segundos

Polarizador Circular HOYA Pro1 Digital

Revelada con Adobe Lightroom Classic CC

Más fotografías del autor en

500px.com/cristobalcoletogarcia

Fotografía y texto: Cristóbal Coleto García

1 Candilazo. Término meteorológico con el que se conoce la iluminación de las nubes con colores rojos y naranjas intensos al amanecer o

atardecer. La página SunsetWX (https://sunsetwx.com/) puede ayudar a predecirlos.

El Fotogato

https://500px.com/cristobalcoletogarcia
sunsetwx.com






Donde el corazón te lleve
Cuentos para el Andén

"Para dar de comer a dos personas con un preparado de aleta de raya con alcaparras
son necesarias dos aletas de raya, tres cucharadas de alcaparras, dos cucharadas de
zumo de limón, cuatro cucharadas de vinagre, una cucharada de perejil picado, cuatro
patatas pequeñas, una hoja de laurel, aceite de oliva virgen extra y sal."

A M a lena le enca nta cocina r. Siem pre perfu m a d a con el pecu lia r a rom a d e los
a lim entos, cocina nd o es rea lm ente feliz. E n la estrech ez d e los tres m etros
cu a d ra d os d e su peq u eñ o reino cu lina rio, M a lena via ja con su im a g ina ción a m iles

d e sitios. Al ba ñ a r g enerosa m ente los pla tos con a ceite d e oliva , su eñ a con el
inconfu nd ible pa isa je a nd a lu z. Y su olfa to se enriq u ece con el olor a m a rg o d e la oliva , y
ca m ina entre la s h ilera s interm ina bles d e los a cebu ch es q u e em bellecen la s lom a s, y d esd e
el su elo va rea la s oliva s, a g ita nd o la s ra m a s y escu ch a nd o el sonid o sord o d e la a ceitu na
a l ca er a l su elo. Y siente en su a lm a el frío inverna l d el m es d e enero, y la l lu via , y la niebla ,
y la h ela d a . Y u na vez ba rrid o el ba nca l, l im pia la s oliva s. Cu a nd o siente el ta cto d e la s
a lca pa rra s, via ja con su fa nta sía a Asia y siente el sa bor lig era m ente a m a rg o d e la s
h oju ela s peciola d a s d e la pla nta . Y a l cond im enta r los pla tos, la sa l la tra nsporta a lu g a res
exóticos com o Ch ina o I nd onesia .

“Las aletas de raya han de estar frescas por lo que antes de su elaboración hay que
quitarles la piel y lavarlas con abundante agua fría. Después las colocamos en una
cazuela grande con agua, vinagre, un poco de sal y una hoja de laurel. Una vez hervida
el agua, mantenemos la cazuela a fuego suave durante unos diez minutos. Después,
retiramos y dejamos reposar. Para saber si la raya está cocida separamos la carne en su
parte más gruesa de los cartílagos; si es fácil de separar el punto de cocción es el idóneo.
Procedemos a sacar las aletas y separamos la carne por ambas caras para depositarla
sobre los platos. Una vez presentada la regamos con el zumo de limón, el aceite de oliva
y esparcimos por encima las alcaparras previamente picadas” .

M a lena d ice q u e la cocina m ed iterrá nea “es muy beneficiosa para la salud, por ser
equilibrada ymuy refinada. España es una despensa rica y variada, con productos frescos
y elaborados, que combina tradición y modernidad y se adecua a todos los gustos y
paladares“ . Su d elica d eza en la cocina com pite en h erm osu ra con su d esbord a nte
ing enio. Y a l sentir el ta cto su a ve y resba la d izo d el pesca d o, la nza su ca ñ a d esd e el
espig ón pa ra m inu tos m á s ta rd e encontra r a tra pa d a en el a nzu elo u na h erm osa ra ya .

M a lena siem pre la ela bora entre los m eses d e noviem bre y a bril . Dice q u e “ en esos m eses
el pesca d o se encu entra en su m a yor esplend or por ser tem pora d a d e pesca ” . E n
N a vid a d , la s receta s d e tod os su s pla tos se enriq u ecen con ella .

“La raya se puede aderezar también con un refrito de cuatro aros de guindilla y cuatro
dientes de ajo fileteados en seis cucharadas de aceite de oliva. Doramos los ajos y
añadimos el refrito a la raya que acompañaremos con las patatas cocidas al vapor,
espolvoreadas con el perejil picado” .

por Am a d o Storni



Tweet
Rela to inéd ito.

N a cid o en M a d rid , pero a lca rreñ o d e a d opción, Am a d o Storni es period ista m u sica l,
cola bora en la s revista s La Heavy, en el periód ico El Heraldo del Henares, en va rios
blog s m u sica les y cu ltu ra les y en el prog ra m a d e ra d io “21 entre 11” . Ha pu blica d o siete
poem a rios, d os novela s y u n libro d e investig a ción m u sica l.

"La Liberta d d e eleg ir ser escla vo" es el blog d ond e se recog e g ra n pa rte d e su obra .

M e a conseja q u e cocine con a ceite d e oliva : pa ra la s ensa la d a s, d e m ed io g ra d o d e a cid ez;
pa ra cocina r, d e 0,3 g ra d os. “Y cuando quieras condimentar los platos utiliza tomate natural.
En la cocina nunca han de faltar verduras frescas y legumbres. Tampoco leche” .

La pa sión d e M a lena por la cocina g erm inó cu a nd o, recién cu m plid os los och o a ñ os, su
m a d re fa lleció a ca u sa d e u n cólico m iserere; u na peritonitis a g u d a a g ra va d a por la ing estión
d e m eta les – peq u eñ os proyecti les d e plom o, escoria s d e h ierro y m ercu rio - , receta d a por u n
m éd ico sin escrú pu los q u e pretend ía d esa nu d a r los intestinos d e su pa ciente. Lu crecia , q u e a sí
se lla m a ba la m a d re, m u rió en u n pa r d e d ía s. M a lena y su h erm a no Au g u sto, d os a ñ os
m enor, fu eron a cog id os por Ang u stia s, su tía m a terna . De ella a prend ió tod os los secretos d e
la bu ena cocina . Y ta m bién la m esu ra , y la d ed ica ción, y el respeto por la s tra d iciones
cu lina ria s.

“La raya marida muy bien con vinos blancos frutales y aromáticos. Un ‘Albariño’, o un
Sauvignon Blanc, son idóneos para regar este tipo de plato dado su aroma intensamente
afrutado, con una memoria gustativa muy fina y prolongada y una acidez equilibrada y
armoniosa” .

Pa ra M a lena cocina r era com o via ja r: a pa rta rla d e su peq u eñ o cu bícu lo cu lina rio era peor
q u e a m orta ja rla . Su s pla tos se a liñ a ba n d e im posibles q u e se h a cía n rea lid a d en la boca d e
su s com ensa les cu a nd o los d eg u sta ba n. M a lena nu nca visitó los sitios a los q u e su
im a g ina ción la tra sla d ó pero la ca ta d e su s pla tos evoca ba sentim ientos a ñ a d id os q u e
eclosiona ba n los sentid os con la s sensa ciones q u e ella h a bía experim enta d o a l cocina rlos. ¿ E n
q u é pensa ba M a lena cu a nd o no cocina ba ? N o lo sé. Esta ba ta n inm ersa en su u niverso
pa rticu la r q u e d escu id ó su vid a . Y la mía . M u rió u n febrero bisiesto, proba nd o u n pla to q u e
ella m ism a h a bía ela bora d o. E l exceso d e sa l d esnu có su org u llo g a stronóm ico y a ca bó con
su vid a . Desd e entonces, h a ce ya och o m eses, cocina m os ju ntos. Y tod os los d ía s la
a com pa ñ o d e los fog ones a l freg a d ero, y d el freg a d ero a l h orno, y d el h orno a l frig orífico. Y
nu estra s vid a s tra nscu rren entre la s verd u ra s y el pesca d o, entre la ca yena y el ta m a rind o,
entre el ca rd a m om o y la ca nela . Y entre la sa lsa d e soja y el a ceite d e sésa m o. Sa zona nd o y
cond im enta nd o ca d a pla to. Y en ca d a ela bora ción eng a ñ o a m i soled a d tra ta nd o d e h u ir d e
esta vid a a bsu rd a y g ris q u e se a botona ca d a noch e en el oja l d e m i m em oria pa ra prend erse
en la sola pa d e su a u sencia . Tod a s la s ta rd es sa lim os a pa sea r, a g a rra d os d e la m a no, en u n
intento d e recu pera r el tiem po perd id o. Y la g ente, q u e solo m e sa lu d a a mí, no d eja d e
preg u nta rse por la extra ñ a ra zón d e u na soled a d ta n bien lleva d a .

Fotografía: de fondo Daria-Yakovleva (pixabay.com)

http://amadostorni.blogspot.com/
http://cuentosanden.com/
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Reportaje fotográfico:

La nueva Gran Vía.
Texto y fotografías:

Mario Sánchez Cachero

El pasado 30 de noviembre se inauguraba una nueva reforma de la Gran Vía. En ella, la

ampliación de las aceras da más espacio al peatón, a la vez que reduce los carriles destinados

al tráfico rodado, en beneficio del transporte público, ya que esta importante arteria

madrileña se encuentra dentro del espacio denominado Madrid Central, que restringe el

acceso a un importante número de vehículos privados. En las páginas recorreremos la Gran

Vía, deteniéndonos en los aspectos más destacados de la reforma.
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Gaceta felina

Centros
emisores de
Onda Media

Texto e ilustraciones: Juan Pedro Esteve García

Desde este verano hasta principios

del mes de noviembre ha estado

inactiva por avería la emisión en

Onda Media de Radio

Intercontinental, una de las emisoras

históricas de Madrid ¿Ha sido una

reparación transitoria? ¿Es el inicio de

la decadencia de una tecnología? A

día de hoy nadie lo sabe. Puede que

el futuro traiga una Onda Media

modernizada o digital izada, una

Onda Media como la de hoy, pero

que se mantenga con una presencia

más reducida, una coexistencia con la

FM y el nuevo sistema digital DAB+, o

bien una absorción por el DAB+ de

todo lo demás. De momento,

hagamos un breve repaso a la

evolución que ha tenido éste sistema

de radiodifusión en las últimas

décadas, y su presencia destacada en

varios municipios al noroeste de la

capital.Elmástil principal del Centro Emisorde

Majadahonda se alza majestuoso

sobre las edificaciones de Las Rozas
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E l d ia l d e em isora s d e Ond a M ed ia d e
M a d rid se h a m a ntenid o ina ltera d o
d esd e fina les d e la d éca d a d e 1 980 h a sta

este a pa g ón d e la I nter q u e tod a vía no
sa bem os si h a sid o tra nsitorio o a nu ncia d or d e
u n fu tu ro cierre d efinitivo. La lista d e esta ciones
h a esta d o esta s cu a tro d éca d a s d e la sig u iente
m a nera :

- 585 kiloh ercios, em isora g enera lista d e
Ra d io N a ciona l RN E - 1 en la loca lid a d d e La s
Roza s, ca si en la m ism a lind e con
M a ja d a h ond a . De h ech o, a éste lu g a r se le
d enom ina “ Centro E m isor d e M a ja d a h ond a ”
d e m a nera oficia l en la d ocu m enta ción d e
Ra d io N a ciona l, y se encu entra a 1 7 kilóm etros
d e la Pu erta d el Sol.

- 657 kiloh ercios, em isora d e Ra d io
N a ciona l RN E - 5 Tod o N oticia s. U bica d a en el
m ism o lu g a r d e la a nterior, con u na a ntena
m á s peq u eñ a y m enor potencia .

- 81 0 kiloh ercios, em isora Ra d io M a d rid
d e la Ca d ena Ser. U bica d a en Pozu elo d e
Ala rcón, ba ja nd o h a cia Som osa g u a s. Se
encu entra a 9 kilóm etros d e la Pu erta d el Sol.

- 91 8 kiloh ercios, em isora d e Ra d io
I ntercontinenta l d e M a d rid situ a d a en terrenos
d e Ara va ca , a ntig u o pu eblo a nexiona d o a
M a d rid , no m u y lejos d e la lind e d ivisoria con
el m u nicipio d e Pozu elo d e Ala rcón. Esta
insta la ción, a 7 kilóm etros d e la Pu erta d el Sol,
es la q u e h a su frid o el “ a pa g ón” d e u nos
m eses a rriba cita d o.

- 954 kiloh ercios, em isora d e Ond a Cero
u bica d a en el m ism o poste em isor d e la Ser d e
Pozu elo d e Ala rcón.

- 999 kiloh ercios, em isora d e la Ca d ena
Cope u bica d a en el m ism o poste em isor d e
RN E - 5 d e La s Roza s/ M a ja d a h ond a .

A la s q u e h a y q u e a ñ a d ir la a ntig u a em isora
d e Ra d io N a ciona l d e Arg a nd a d el Rey, q u e a
d eterm ina d a s h ora s se u til iza pa ra
tra nsm isiones noctu rna s o experim enta les en la
frecu encia d e 1 359 kiloh ercios, y q u e en ca so
d e fa llo o repa ra ciones en La s
Roza s/ M a ja d a h ond a pod ría envia r los

prog ra m a s d e RN E a los oyentes d e M a d rid y
su s a lred ed ores. Com o verem os, h a h a bid o
otros d os tra nsm isores d e reserva d e RN E , u no
d e ellos ya d esa pa recid o.

Y no pod em os d eja rnos en el tintero la
em isora d e RN E en la ciu d a d d e Toled o, q u e
em ite en 693 kiloh ercios y q u e por su cerca nía
a M a d rid es perfecta m ente a u d ible a q u í
inclu so con receptores m u y sencil los. La
prog ra m a ción es ba sica m ente la m ism a q u e la
d e la RN E d e M a d rid , sa lvo a d eterm ina d a s
h ora s en q u e h a y d esconexiones pa ra
inform a ciones loca les d e la reg ión d e Ca sti l la -
La M a nch a .

Datos generales

La ra d io d e AM ( a m plitu d m od u la d a ) en
Ond a M ed ia es u na tecnolog ía q u e está en su
prim er centena rio. E n los a ñ os
inm ed ia ta m ente sig u ientes a l térm ino d e la
Prim era Gu erra M u nd ia l se constu yeron d os
em isora s d e prog ra m a ción esta ble d irig id a a l
pú blico ta l com o la s conocem os h oy en d ía ,
u na en H ola nd a y otra en los Esta d os U nid os, y
a pa rtir d e entonces, el prog reso fu e
im pa ra ble, con m iles d e postes em isores por
tod o el pla neta , d ond e ca be tod o u n u niverso
d e posibil id a d es técnica s, d esd e peq u eñ a s
insta la ciones d e d ecena s d e wa tios pa ra d a r
cobertu ra d e noticia s y a visos a u n h ospita l o a
u n tú nel d e ca rretera d e I ng la terra , pa sa nd o
por ra d ios com a rca les y peq u eñ os repetid ores
q u e cu bren los pu eblos vecinos a l m á sti l , h a sta
lleg a r a centros em isores g ig a ntescos, com o el
d e Ra d io N a ciona l d e La s
Roza s/ M a ja d a h ond a , q u e en su poste
principa l ( el q u e em ite la prog ra m a ción d e
RN E - 1 ) a lca nza los 700.000 wa tios d e potencia
y es a u d ible d e d ía en ca si tod a la Penínsu la
I bérica . De noch e, cu a nd o la s ca pa s d e la
ionosfera tienen u n com porta m iento d iferente
y la s ond a s m ed ia s rebota n en ella s en vez d e
ser a bsorbid a s, el a lca nce d e M a ja d a h ond a se
m u ltiplica a bu ena pa rte d el su r d e Eu ropa y
norte d e África con la s propia s a ntena s d e
ferrita q u e h a y d entro d e los receptores
d om ésticos. Con a ntena s u n poco m á s
sofistica d a s, h a y a ficiona d os q u e consig u en
escu ch a rla , ta m bién d e noch e, d esd e el
Ca na d á .
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Cu a nd o la d éca d a d e 1 920 su pu so el d esperta r
d e la ra d io com o g ra n m ed io d e
com u nica ción, a lg u na s em isora s se u bica ba n
en el propio centro d e la s ciu d a d es, ju nto a los
estu d ios. Cu a lq u ier cu rioso d e la h istoria d e
M a d rid q u e investig u e fotos a ntig u a s d e la
Gra n Vía pod rá ver, por ejem plo, q u e en la
a zotea d el ed ificio nú m ero 32 d e d ich a ca lle,
sed e d e la Ca d ena Ser, h u bo d u ra nte bu ena
pa rte d el sig lo XX u na insta la ción em isora d e
Ond a M ed ia sim ila r a la q u e pod ía
encontra rse entre los m á sti les d e los g ra nd es
bu q u es d e pa sa jeros d e esos a ñ os. Lu eg o se
fu eron q u ed a nd o en la s ciu d a d es la s em isora s
d e FM , su rg id a s en la seg u nd a m ita d d el sig lo
XX y q u e fu nciona n en u na g a m a d e ond a s
com pleta m ente d iferente, m ientra s q u e la s
insta la ciones d e Ond a M ed ia , q u e req u ieren
a ntena s m u ch o m á s g ra nd es, se tra sla d a ron a
la s a fu era s o se insta la ron d irecta m ente en
ella s en el ca so d e em isora s d e nu eva crea ción.
E l enla ce entre los estu d ios y los centros
em isores se h a ce por ca ble o bien por m ed io
d e enla ces d e m icroond a s ( o lo q u e es lo
m ism o, d e frecu encia s enorm em ente a lta s) .

E n el ca so d e M a d rid la g ra n m a yoría d e
centros em isores d e Ond a M ed ia se h a lla n en
el cu a d ra nte noroeste d el m a pa , y pod em os
d ecir q u e la s loca lid a d es d e Pozu elo d e
Ala rcón, La s Roza s y su s a led a ñ a s son
verd a d eros m u seos a cielo a bierto d e este tipo
d e constru cciones. Se encu entra n rod ea d a s d e
pu eblos o d e u rba niza ciones d e ch a lets d e
poca a ltu ra , lo q u e perm ite tener en torno a
ella s u n terreno m u y d espeja d o q u e fa cil ite la
propa g a ción d e la s ond a s h a cia el exterior. La
a ltitu d d el terreno sobre el nivel d el m a r
ta m bién es im porta nte, por ejem plo, la
d esa pa recid a esta ción La Voz de Madrid, d el
Pina r d e la s Roza s, se h a lla ba a 738 m etros
sobre el nivel d el m a r, a u nq u e en Ond a M ed ia
este fa ctor no es ta n crítico com o en FM ,
d ond e la cobertu ra d e la s em isiones es
bá sica m ente d e a lca nce visu a l. La g ra n
excepción a la reg la es, sin d u d a , el centro
em isor d e RN E d e Arg a nd a , situ a d o a l su reste
y en plena veg a d el río Ja ra m a .

E n la s d éca d a s d e 1 970 y 1 980 es cu a nd o se
insta u ró el m od elo d e ra d iod ifu sión q u e
h em os tenid o h a sta la a ctu a lid a d . Su rg ieron en

la provincia d e M a d rid infinid a d d e em isora s
d e FM ta nto na ciona les com o a u tonóm ica s, o
bien propied a d d e a yu nta m ientos, d e g ra nd es
ca d ena s priva d a s o d e peq u eñ a s a socia ciones
vecina les, y la Ond a M ed ia ( tra s la
reestru ctu ra ción d e la enorm e red d e
esta ciones esta ta les o pa ra esta ta les d el
períod o fra nq u ista ) q u ed ó con los seis g ra nd es
tra nsm isores cita d os a l principio. La Espa ñ a
u rba na es bá sica m ente u na a u d iencia d e FM ,
pero com o Espa ñ a es u n pa ís con extensiones
enorm es d e d espobla d o d ond e h a y u na
pobla ción ru ra l a la q u e no se pu ed e d eja r sin
cobertu ra d e ra d io, es por lo q u e sig u e
teniend o u na g ra n im porta ncia la Ond a
M ed ia , por la s m ism a s ra zones q u e en los
Esta d os U nid os, pa ís q u e ta m bién tiene u na
cu ltu ra d e Ond a M ed ia m u y a rra ig a d a . Con
u n “ tra nsistor” d e pila s d e los m od elos m á s
bá sicos, o la ra d io d el coch e, a u nq u e estés con
u na ru ed a pinch a d a en u n seca rra l d e La
M a nch a , en el va lle m á s a pa rta d o d e Astu ria s,
en el d esierto d e N eva d a , o en u n pesq u ero o
bu q u e m erca nte a cincu enta m il la s d e la costa ,
no pierd es el h ilo d e lo q u e ocu rre a h í a fu era .
Esta ca ra cterística d e la g eog ra fía y
d em og ra fía espa ñ ola es u no d e los fa ctores
q u e h a n influ id o en q u e Espa ñ a no se h a ya
d ecid id o a org a niza r u n “ a pa g ón a na lóg ico”
d e la ra d io com o el q u e h izo h a ce u nos a ñ os
con la televisión, o com o la im pla nta ción
m a siva d el DAB q u e se h a h ech o en el Reino
U nid o o N oru eg a y q u e está en proyecto en
otros esta d os.

Historia básica de los centros

1. Emisoras de Radio Nacional de España.

-1. a. Arganda del Rey.

Ra d io N a ciona l d e Espa ñ a su rg ió en 1 937 en la
ciu d a d d e Sa la m a nca com o u na em isora d e
ca m pa ñ a su rg id a d e la s necesid a d es
extra ord ina ria s d e la Gu erra Civil . La m onta ron
los su bleva d os fra nq u ista s pa ra tener u n
m ed io d e propa g a nd a q u e contra rresta ra la s
em isiones d e la Repú blica , y en su prim er
m om ento, a u nq u e pa rezca increíble, la h oy
enorm e RN E no era otra cosa q u e u n convoy
d e ca m iones - su m inistra d os por el Tercer Reich
a lem á n- d ond e se m onta ba n la em isora y u n
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Principales emplazamientos de antenas de Onda Media citados en éste artículo. Se señalan en color azul oscuro los que se

encuentran en funcionamiento regular. En azul claro, los de funcionamiento en casos de refuerzo o emergencia. En color rojo, los

desaparecidos, y en color verde, el de Aravaca que ha estado sin funcionamiento desde septiembre a diciembre

g ru po g enera d or d e electricid a d . Los ca m iones
se h a lla ba n a pa rca d os a la s a fu era s d e la
ciu d a d , y esta ba n u nid os por u n ca ble a los
estu d ios situ a d os en el Pa la cio d e Ana ya d el
ca sco u rba no. Al term ina r el conflicto es
cu a nd o se d ecid e q u e Espa ñ a teng a u na g ra n
red d e em isora s d e titu la rid a d pú blica ( h a sta la
g u erra h a bía sid o u n sistem a d e concesiones a
em presa s priva d a s) y tra s u nos a ñ os d e
insta la ciones m á s o m enos preca ria s, entre
1 944 y 1 945 se pone en servicio el Centro
E m isor d e Arg a nd a , d e enorm es d im ensiones
pa ra la época a l a lberg a r ta nto los eq u ipos d e
Ond a M ed ia pa ra la ra d iod ifu sión a l interior
d e Espa ñ a com o los d e Ond a Corta pa ra la
ra d iod ifu sión a l extra njero.

Esta situ a ción se m a ntu vo h a sta q u e en la
d éca d a d e 1 960 los servicios d e Ond a M ed ia
fu eron tra sla d a d os a l com plejo d e La s
Roza s/ M a ja d a h ond a , y en la d e 1 970 los d e
Ond a Corta se lleva ron a pu eblo toled a no d e
N obleja s, d ond e se constru yeron la s inm ensa s

insta la ciones d e Ra d io E xterior d e Espa ñ a
( RE E ) , d e la s m a yores d e Eu ropa y q u e
estu vieron a pu nto d e d esa pa recer en la crisis
económ ica q u e sig u ió a l crack d e 2008. Ra d io
E xterior h a conseg u d o sobrevivir, entre otra s
cosa s, a l g ra n nú m ero d e ca rta s y
com u nica d os d e protesta q u e h u bo en esos
a ñ os d esd e infinid a d d e lu g a res y d e
colectivos, a nte la d esa pa rición d e lo q u e no
d eja d e ser u na em ba ja d a m á s d e Espa ñ a
a nte la s d em á s na ciones. Se a rg u m enta ba ,
pa ra su prim ir RE E , q u e I nternet l leg a ba ya a
tod os los sitios, cosa q u e d entro d e u n tiem po
pu ed e ser cierta ( a tra vés d e los sa télites) pero
q u e en 2008 ó inclu so en 201 4, no lo era ta nto,
especia lm ente en situ a ciones com o la d e los
pesca d ores o m erca ntes en a lta m a r, o la
a u d iencia d e pa íses en g u erra o som etid os a
reg ím enes d icta toria les, d ond e u na vez m á s
u n sim ple tra nsistor m u ltiba nd a d e pila s pu ed e
ser u n a rm a ca rg a d a d e fu tu ro.

U na vez tra sla d a d os los servicios ord ina rios a
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otros centros, Arg a nd a pu ed e consid era rse el
la bora torio d e proyectos especia les d e RN E .
Cu enta con d os eq u ipos d e tra sm isión, u no d el
m od elo S4006 d e la firm a Telefu nken, q u e d e
noch e pu ed e cu brir teórica m ente tod a la
Espa ñ a continenta l ( 600.000 wa tios d e
potencia ) , y otro, u n TRAM 1 0, d e los q u e se
está n u til iza nd o pa ra proba r el DRM , u no d e
los sistem a s d e ra d io d ig ita l q u e a spira n a ser
la ra d iod ifu sión d el m a ñ a na . Arg a nd a pu ed e
em itir la prog ra m a ción h a bitu a l d e RN E - 1 en
h ora s noctu rna s, por 1 359 kiloh ercios, y d e d ía
los experim entos pa ra proba r la ca lid a d o
cobertu ra d el DRM en esa m ism a frecu encia .

Otros u sos q u e h a n tenid o los tra nsm isores d e
Arg a nd a , a fina les d el sig lo XX, h a n sid o, por
ejem plo, d estina r a lg u na s h ora s d e
prog ra m a ción a los contenid os d e la
U niversid a d N a ciona l d e Ed u ca ción a Dista ncia
( U N E D) .

E n ca so d e a vería o m a ntenim iento d e la s
insta la ciones d e M a ja d a h ond a , o d el intento
q u e h u bo h a ce u nos a ñ os d e d esm a ntela r la
propia em isora d e M a ja d a h ond a , Arg a nd a
pod ría resintoniza rse pa ra tra nsm itir a M a d rid
y su a lfoz la prog ra m a ción ord ina ria d e RN E
por 585 y 657 kiloh ercios.

Esquema de instalaciones habituales en este tipo de centros emisores.

ANTENA YSUS ANEXOS a) mástil principal, b) vientos o riostras para estabilizar elmástil, c) alojamiento de los transmisores y, en

ocasiones, de un generadorDiesel para caso de fallo de la acometida eléctrica, d) alojamiento temporal o permanente de un

técnico, con magnetófono para radiar programas de emergencia en caso de fallo de los estudios.

ACOMETIDA ELÉCTRICA e1) transformador, e2) línea de postes.

TRANSMISOR SECUNDARIO f) caseta con un transmisor auxiliar de AM para caso de fallo del principal y varios transmisores de

FM, g) dipolos de FM agrupados en elmismomástil secundario.

ENLACECON LOS ESTUDIOS EN EL CENTRODE LA CIUDAD h) enlace porUHF, i) enlace pormicroondas.



Gaceta felina

64

-1.b. Majadahonda.

Se pu so en servicio éste em pla za m iento, por
fa ses, entre los a ñ os 1 961 y 1 965. Com o h em os
d ich o, se le d enom ina “ Centro em isor d e
M a ja d a h ond a ” a u nq u e la s a ntena s se h a llen
en rea lid a d u bica d a s en u na pa rcela d el
m u nicipio d e La s Roza s m u y cerca na a l ca sco
viejo d el propio pu eblo roceñ o. La s
d im ensiones d el centro em isor son
d escom u na les, y el poste m a yor, el d e RN E - 1 ,
tiene u na a ltu ra d e 264 m etros, d eja nd o
peq u eñ os con su constru cción a los ra sca cielos
d e la Pla za d e Espa ñ a , q u e son d el ord en d e
los 1 00 y q u e h a sta enconces era n el non plus
ultra d e la ing eniería m a d rileñ a . E l poste es
visible d esd e bu ena pa rte d e la Com u nid a d d e
M a d rid , e inclu so d esd e ba rrios d espeja d os d e
la ca pita l com o la Deh esa d e la Vil la ( el
l la m a d o “ Cerro d e los locos” d e d ich o bosq u e
u rba no es u n bu en sitio pa ra , con u nos bu enos
prism á ticos, id entifica r bu ena pa rte d e la s
a ntena s cita d a s en éste a rtícu lo) .

La a ntena m a yor d e M a ja d a h ond a está h ech a
con u na s 70 tonela d a s d e m eta l y em ite, seg ú n
época s, con entre 600.000 y 700.000 wa tios
d e potencia , a u nq u e se d ice q u e en ca so
excepciona l se le pod ría conecta r sin problem a
a lg u no u n tra nsm isor d e u n m illón d e wa tios.
Pa ra encontra r insta la ciones q u e su peren esta s
cifra s nos tend ría m os q u e ir a a lg u nos centros

em isores d e la era soviética q u e pobla ron en
tiem pos la Eu ropa orienta l con a ntena s d e
m ed io kilóm etro d e a ltu ra , a u nq u e solía n ser
d e Ond a La rg a en vez d e Ond a M ed ia .

E l m á sti l “ peq u eñ o” , a u nq u e ya lo q u isiera n
pa ra sí m u ch a s esta ciones d e ra d io d e otra s
provincia s ( 1 40 m etros d e a ltu ra ) , se u ti l iza
pa ra tra nsm itir la prog ra m a ción d e noticia s d e
RN E - 5 con u na potencia d e 1 00.000 wa tios ( en
tiem pos, 1 30.000) y d e m a nera sim u ltá nea ,
d esd e h a ce u na d éca d a , la prog ra m a ción d e
la COPE por 999 kiloh ercios. La crisis y la
presión u rba nística q u e h a y en los a lred ed ores
d e M a d rid h a h ech o q u e a lg u na s em isora s
h a ya n d esconecta d o su s tra nsm isores
orig ina les o vend id o los terrenos d e su s
a ntig u os centros em isores y se h a ya n a lia d o
con otra s pa ra com pa rtir postes. U na s
insta la ciones, d enom ina d a s “ d iplexores” ,
perm iten inserta r en la m ism a a ntena la señ a l
proced ente d e va rios eq u ipos tra nsm isores,
d os d e g olpe com o ocu rre en M a d rid , pero
h a sta cu a tro com o lleg ó a ocu rrir en tiem pos
en a lg ú n centro em isor d el Pa ís Va sco.

E n el pa sa d o, el m á sti l peq u eñ o em pleó la
frecu encia d e 548 kiloh ercios a ntes d e u sa r la
d e 657, h ered a d a d e u na entid a d lla m a d a
Ra d ioca d ena Espa ñ ola . Desd e M a ja d a h ond a
y otra s em isora s espa ñ ola s pertenecientes a l
Esta d o se em itieron, en tiem pos, no sola m ente
prog ra m a s d e RN E , sino d e va ria s entid a d es
esta ta les ó pa ra esta ta les d eriva d a s d e la s

Los dos mástiles de Majadahonda al anochecer

Detalle delmástil "pequeño"
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pecu lia rid a d es d el rég im en d e Fra nco.
Pod em os cita r, pa ra el ca so d e este Centro
E m isor, a Ra d io Peninsu la r, u na especie d e
“ m a rca - B” d e RN E pa ra d a r - d esd e 1 960- u na
im a g en m enos a na crónica y m onolítica q u e el
resto d e ca d ena s d el rég im en. Se pu blicita ba
com o “ Ra d io Peninsu la r, la m á s m u sica l” y
tra nsm itía por 989 kiloh ercios. E n ella se em itía ,
por ejem plo, el mítico prog ra m a Vuelo 605.
Fu e u na d e la s prim era s en d esa pa recer con la
Tra nsición política a l coincid ir en 1 978 la
lleg a d a d el nu evo rég im en constitu ciona l y la
a d a pta ción d e Espa ñ a a l pla n d e frecu encia s
d e Ginebra , a u nq u e excepciona lm ente se
m a ntu vo la em isora d e Ba rcelona h a sta el a ñ o
1 984, pu es tenía m u ch a im pla nta ción en la
socied a d ca ta la na .

Otra s em isora s pa ra esta ta les fu eron
integ ra d a s d u ra nte la Tra nsición en la
Ra d ioca d ena Espa ñ ola , u n “ ca jón d e sa stre”
provisiona l q u e se m ontó a la espera d e sa ber
q u é h a cer con esa s em isiones, si d eja rla s en
m a nos d el esta d o, d e la s na cientes
a u torid a d es a u tonóm ica s o d e entid a d es
priva d a s. La s q u e era n d em a sia d o
red u nd a ntes con lo ya existente se
d esm a ntela ron y bu ena pa rte d e lo resta nte se
fu e integ ra nd o a pa rtir d e 1 988 en la estru ctu ra
d e RN E .

E n el a ñ o 201 6 se lleg ó a consid era r seria m ente
la d em olición d e la s a ntena s y la d esa pa rición
d el Centro E m isor d e La s Roza s/ M a ja d a h ond a
pa ra reestru ctu ra r u na vez m á s RN E a ra íz d e
la crisis económ ica . Va rios pa íses tienen u na
estra teg ia m á s o m enos d efinid a pa ra el
a ba nd ono d e la Ond a M ed ia , bien pa ra u na
m ig ra ción d e tod o el sistem a a la FM , bien
pa ra la d esa pa rición d e AM y FM a na lóg ica en
fa vor d el DAB+. E n el ca so espa ñ ol la situ a ción
es d e incertid u m bre, d ebid o ta nto a la cu estión
q u e h em os visto d e q u é h a cer con la s á rea s
ru ra les ( pa ra proporciona r la cobertu ra q u e
a lca nza u n solo centro em isor d e Ond a M ed ia
en AM h a y q u e reem pla za rlo por va rios d e
FM , d e DAB ó DAB+) com o con la com plejid a d
d e tener q u e h a cer com pra r a la g ente
m il lones d e nu evos receptores, com o con el
a ctu a l a m biente d e crispa ción política y d e
leg isla tu ra s corta s o a borta d a s, q u e d ificu lta
la s d ecisiones a la rg o pla zo.

-1.c. Boadilla delMonte.

Este centro em isor, 1 6 kilóm etros d e la Pu erta
d el Sol, era ca si d esconocid o pa ra el pú blico,
pu es su m isión era servir com o insta la ción d e
reserva pa ra el ca so d e fa lla r el d e La s
Roza s/ M a ja d a h ond a . RN E tenía siem pre
presente en el á rea d e M a d rid esta id ea d e los
tra nsm isores d e reserva , bien por ra zones
técnica s ( ca íd a d e ra yos, opera ciones
ru tina ria s d e m a ntenim iento, su stitu ción d e
com ponentes) com o por ra zones política s
( m enta lid a d d e “ d efensa civil” d e la Gu erra
Fría o previsión d e sa bota jes d e los d iversos
g ru pos o g ru pú scu los d e extrem a d erech a y
extrem a izq u ierd a q u e pu lu la ba n por la s
Espa ñ a s en los a ñ os d e la Tra nsición)

Por fotog ra fía s a érea s sa bem os d e su
existencia a l m enos d esd e 1 975, se encontra ba
en la esq u ina d e la s ca lles d e la Pla ya d e
Ca stro U rd ia les y Va llefra nco, ba sta nte lejos d el
pu eblo d e Boa d il la propia m ente d ich o, pu es se
h a lla ba entre la s u rba niza ciones d e La s Lom a s
y d e Va ld eca ba ñ a s. Tenía ca pa cid a d pa ra
em itir la s señ a les d e RN E - 1 y RN E - 5, a u nq u e
con potencia s ba sta nte m enores q u e la s
a ntena s d e M a ja d a h ond a . Proba blem ente
conta ra ta m bién con u n d iplexor pa ra
tra nsm itir la señ a l d e la COPE por 999
kiloh ercios.

E l centro d e Boa d il la fu e d esa ctiva d o en el a ñ o
201 6, d entro d e la m ism a reestru ctu ra ción d e
RN E q u e estu vo a pu nto d e lleva rse por d ela nte
a l d e M a ja d a h ond a . Los terrenos fu eron
vend id os y d estina d os a ed ifica r viviend a s.

-1.d. Cerro de la Mocha, en Villanueva
del Pardillo.

Otro centro em isor d e reserva sim ila r a l d e
Boa d il la , a u nq u e en esta oca sión m á s a leja d o
d e la ca pita l d e Espa ñ a ( a 22 kilóm etros d e la
Pu erta d el Sol) . Se encu entra a 2 kilóm etros a l
su r d e Vil la nu eva , ju nto a la ca rretera M - 503.
Se constru yó en a lg ú n m om ento entre los a ñ os
2000 y 2006, con u na a ntena d e ca si 200
m etros d e a ltu ra y u na potencia d e 1 00.000
wa tios.

Proba blem ente La M och a , con u n tra nsm isor
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a lg o m á s pod eroso, sea la a pu esta d e Ra d io
N a ciona l d e Espa ñ a a m ed io- la rg o pla zo en el
á rea d e M a d rid cu a nd o se d ed id a la estra teg ia
d efinitiva d e q u é h a cer con la ra d iod ifu sión en
nu estro pa ís. E n la d éca d a d e 2020 o 2030 no
es d e d esca rta r u n escena rio en q u e la
inm ensa m a yoría d e la s señ a les d e RN E sa lg a n
d esd e el “ Piru lí” d e Torrespa ñ a por DAB+.
Alg u na s señ a les d e FM ó DAB+ se m a ntend ría n
d esd e el a ntig u o Centro em isor d e TVE / RN E
d e La Bola d el M u nd o, en plena m onta ñ a ,
pa ra d a r servicio a la vertiente seg ovia na d e la
Sierra , y lo q u e sobreviva d e la Ond a M ed ia ,
bien en AM a na lóg ica o en DRM d ig ita l, se
q u ed a ría en La M och a .

2. La Voz de Madrid.

Esta em isora es otra d e la s entid a d es
pa ra esta ta les a la s q u e nos refería m os m á s
a rriba . Pertenecía a la lla m a d a Red d e
E m isora s d el M ovim iento ( RE M ) crea d a en
1 954, q u e tenía m u ltitu d d e centros por tod a
Espa ñ a , l la m a d os “ La Voz d e.. .” la ciu d a d q u e

toca ra . N o d eben ser confu nd id a s con u na
em isora m od erna , l la m a d a “ Ra d io Voz” , q u e
pertenece a l periód ico “ La Voz d e Ga licia ” y
q u e en los a ñ os 90 d el sig lo XX lleg ó a tener su
propia su cu rsa l en M a d rid ( por FM ) , con
locu tores conocid os com o Ca rlos Pu m a res o
Consu elo Berla ng a .

La Voz d e M a d rid se u bica ba en el a rcén
occid enta l d e la Ca rretera N a ciona l VI d e
M a d rid a La Coru ñ a , a m ed io ca m ino d el
pu eblo orig ina l d e La s Roza s y d e la esta ción
d e Renfe, lu eg o ba rrio, d e E l Pina r d e la s
Roza s. A 1 8 kilóm etros d e la Pu erta d el Sol y en
u nos pa ra jes con extra ord ina ria s vista s sobre
M a d rid - ca pita l y Colm ena r Viejo. Fu e pu esta
en servicio el 29 d e octu bre d e 1 955 y tenía u n
tra nsm isor Ph il ips d e 20.000 wa tios d e
potencia . E m itía en la frecu encia d e 1 1 07
kiloh ercios, a u nq u e en su s prim eros tiem pos
lleg ó a em plea r la s d e 1 223 y 1 232 kiloh ercios.

La Voz d e M a d rid fu e integ ra d a en
Ra d ioca d ena Espa ñ ola d u ra nte la Tra nsición, y
pa só a ser “ RCE M a d rid , prim er prog ra m a en
Ond a M ed ia ” ta l com o se a nu ncia ba en la s
tra nsm isiones, o a brevia d a m ente, RCE - 1 . Al
ba tibu rril lo q u e constitu ía Ra d ioca d ena lleg ó
otra em isora d e Ond a M ed ia , la RCE - 3, q u e
era la h a sta entonces Ra d io Centro
perteneciente a la Ca d ena d e E m isora s
Sind ica les ( CES) q u e em itía por la frecu encia
d e 1 385 kiloh ercios. La h istoria d e la s em isora s
d e ese períod o presenta h oy a lg u na s la g u na s
por la g ra n ca ntid a d d e ca m bios técnicos y
políticos d e a q u ellos a ñ os, y lo h eterog énea s
q u e era n la s em isora s q u e com ponía n RCE .

Mástil del centro emisordel Pinarde las Rozas, de la antigua

emisora La Voz de Madrid. Hoy está desafectado de su

función original de Onda Media y alberga varias antenas

dipolo de Frecuencia Modulada.

Detalle del edificio técnico del centro emisordel Pinarde las

Rozas.
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Conocem os el d a to d e q u e RCE - 3 em itía por
1 385, pero d esconocem os si lo h a cía d esd e
u na em isora con a ntena propia , o
com pa rtiend o insta la ciones técnica s con la
“ h erm a na m a yor” d e la s ra d ios esta ta les, es
d ecir, la RN E d e Arg a nd a o la RN E d e
M a ja d a h ond a .

De u na d e esta s “ Voces” , La Voz d e N a va rra ,
l leg ó a RCE , y lu eg o a RN E , el period ista Ped ro
Ronca l, recientem ente fa llecid o, u no d e los q u e
contribu yeron a m onta r Radio 5 Todo Noticias
ta l y com o la conocem os en la a ctu a lid a d , y
exa cta m ente lo m ism o con el Canal 24 Horas
d e Televisión Espa ñ ola .

Al pa recer se h icieron a lg u na s reform a s en el
em isor d el Pina r d e la s Roza s en 1 983, pero
entre ese a ñ o y 1 984 se su prim eron la s
tra nsm isiones en Ond a M ed ia , q u e se
tra sla d a ron a M a ja d a h ond a h a sta la d efinitiva
integ ra ción d e Ra d ioca d ena en RN E . E l ed ificio
se m a ntiene, ju nto con u n m á stil q u e
proba blem ente sea u na versión recorta d a d el
prim itivo d e 1 955, en el q u e se ven cla ra m ente
va ria s a ntena s peq u eñ a s d e FM .

3. Radio España / Cadena Ibérica / Onda
Cero.

Pa sa m os a enu m era r la s em isora s d e Ond a
M ed ia d e titu la rid a d priva d a , entre la s q u e se
d ebe poner en prim er lu g a r a Ra d io Espa ñ a

d e M a d rid , u na pionera q u e em pezó su s
em isiones experim enta les na d a m enos q u e en
1 923. Desd e 1 923 a 1 936 la ra d iod ifu sión
espa ñ ola fu e u na a ctivid a d d el sector priva d o
en la q u e el Esta d o se lim ita ba a poner ord en
con la u bica ción, potencia , etc. . . d e la s
em isora s pa ra q u e no se interfiriera n u na s a
otra s. E l d icta d or M ig u el Prim o d e Rivera les
otorg ó ind ica tivos en 1 924 ( com o a la s
esta ciones E A d e ra d ioa ficiona d os) d e m a nera
q u e Ra d io Ba rcelona pa só a ser la E AJ - 1 , Ra d io
Espa ñ a d e M a d rid la E AJ - 2, Ra d io Cá d iz la
E AJ - 3, y a sí h a sta ir l lena nd o el m a pa na ciona l
d e esta ciones E AJ .

-3.a. Pozuelo (calle de la Emisora)

Desd e m ed ia d os d el sig lo XX h u bo u n centro
em isor en Pozu elo d e Ala rcón, en la ca rretera
d e la esta ción d e Pozu elo a H ú m era , ju nto a la
Colonia Sa nta Teresa . Se encontra ba a 9
kilóm etros d e la Pu erta d el Sol y a 691 m etros
sobre el nivel d el m a r, y d io orig en, en el
ca llejero d e Pozu elo, a tres ca lles,

Detalle del ramal de la línea eléctrica que da acceso a un

pequeño transformador elevado que alimenta el centro

emisordel Pinar. Probablemente, en tiempos de la Onda

Media hubiera aquíun transformadorde mayores

dimensiones.

Testimonios de la antigua emisora en el callejero de Pozuelo.
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d enom ina d a s d e la E m isora , Dia g ona l y d e
Circu nva la ción. Debía ser u n centro d e los d e
m ed ia na potencia pa ra lo q u e se esti la en
Espa ñ a , d el ord en d e los 30.000 wa tios o
50.000 wa tios, y a fina les d e su existencia
a lberg ó en su s terrenos u na d e la s va ria s
u bica ciones por la s q u e fu e pereg rina nd o el
tra nsm isor d e la ra d io loca l d e FM d e Pozu elo
d e Ala rcón, Radio Oeste. Ha h a bid o va rios
ca sos en q u e a g ra nd es m á sti les d e los
u ti l iza d os pa ra tra nsm itir en Ond a M ed ia se
h a n a d osa d o u no o va rios d ipolos pa ra
tra nsm itir en FM .

E n el a ñ o 1 988 se creó la d enom ina d a com o
Ca d ena I bérica , y h u bo u n períod o d e
ba sta nte incertid u m bre sobre el fu tu ro d e la
Ra d io Espa ñ a orig ina l, sim ila r a l q u e h u bo en
el sector pú blico con la s Ra d ioca d ena s. E n 1 991
a pa reció u n nu evo a ctor prota g onista en el
escena rio m ed iá tico espa ñ ol, cu a l es la Ond a
Cero, q u e no d ebe ser confu nd id a con u na
em isora sem ipira ta d e FM d e esos a ñ os,
l la m a d a Ra d io Cero. Ond a Cero es h oy u na d e
la s principa les ca d ena s d e ra d io d e tod a
Espa ñ a , y tra s neg ocia ciones con la Ca d ena
I bérica a ca bó teniend o u n poste d e Ond a
M ed ia en M a d rid g ra cia s a la insta la ción d e
Pozu elo d e Ala rcón. Desd e a ntig u o se
m a ntiene la frecu encia d e 954 kiloh ercios,
a u nq u e el em pla za m iento d e la em isora es
h oy otro, pu es a principios d el sig lo XXI se
vend ieron los terrenos pa ra h a cer viviend a s y
u n centro d e sa lu d , a u nq u e la s ca lles su rg id a s
d e ellos m a ntienen su s nom bres, y el centro d e
sa lu d se d enom ina “ De la em isora ” en

recu erd o d el u so orig ina l d e a q u el rincón d e
Pozu elo.

-3.b. Pozuelo (Carretera de
Carabanchel).

La a ctu a l prog ra m a ción d e Ond a Cero por los
954 kiloh ercios sa le, por m ed io d el
correspond iente d iplexor, d e la em isora d e la
Ca d ena Ser d e la ca rretera d e Ca ra ba nch el,
con lo q u e m a ntiene u na d ista ncia a la Pu erta
d el Sol pra ctica m ente eq u iva lente a la
prim itiva .

Ra d io Espa ñ a , en su s a ñ os d e m a yor
a ctivid a d , fu e, entre otra s cosa s, la crea d ora
d e la em isora m u sica l d e FM “ Top Ra d io” d e
los 97.2 m eg a h ercios. Lleg ó a com petir e
inclu so a su pera r en popu la rid a d a “ Los 40
principa les” d e la SE R y fu e u n im porta nte
veh ícu lo d e la nza m iento pa ra los g ru pos d e la
“ M ovid a ” . E n la a ctu a lid a d h a y u na “ Top
Ra d io” en esa m ism a frecu encia , pero se h a
especia liza d o en m ú sica la tinoa m erica na . Por
los 954 kiloh ercios d e la Ond a M ed ia sa lía a l
a ire el prog ra m a “ Ra d io H ora ” , inspira d o en la
“ Ra d io Reloj” d e Cu ba , a u nq u e lim ita d o
sola m ente a la s prim era s h ora s d e la m a ñ a na .

Centro de Salud ubicado sobre los terrenos de la antigua

emisora de Radio España.

Centro Emisorde Pozuelo común a Radio España (Onda

Cero) y Radio Madrid (SER).
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Lo a ca ba ron refrita nd o a su vez los d e Ra d io
I ntercontinenta l con el títu lo d e “ Ra d io I nter d a
la h ora ” .

4. Radio Madrid / Cadena SER.

Este centro em ite por la frecu encia d e 81 0
kiloh ercios d esd e el cru ce d e la s ca rretera s M -
502 y M - 503, a l su reste d el ca sco viejo d e
Pozu elo d e Ala rcón, yend o h a cia Ca ra ba nch el.
Se encu entra a 9 kilóm etros d e la Pu erta d el
Sol y fu nciona con u na potencia d e 1 00.000
wa tios pa ra la prog ra m a ción d e la SE R y
50.000 wa tios pa ra la prog ra m a ción d e Ond a
Cero d e los 954 kiloh ercios. Ra d io M a d rid es
otra d e la s em isora s h istórica s d e la ciu d a d , y
h oy se encu entra integ ra d a en el enorm e
g ru po m ed iá tico PRI SA d el d ia rio E l Pa ís.

E l 1 8 d e ju lio d e 1 977 la ba nd a terrorista
GRAPO secu estró a u n técnico d e Ra d io
M a d rid y le oblig ó a d espla za rse a l centro
em isor pa ra ra d ia r u n m a nifiesto g ra ba d o en
cinta . E n la a ctu a lid a d la m a yor pa rte d e los
centros em isores son d e fu nciona m iento
a u tom á tico, y se controla n a d ista ncia d esd e
los ed ificios d e los estu d ios situ a d os en el
centro d e la s ciu d a d es, pero en a q u ella época
tod a vía solía n esta r prepa ra d os pa ra esta r
h a bita d os, o q u e a l m enos se a loja ra en ellos
u n técnico d e vez en cu a nd o pa ra revisa rlos.
La cinta m a g netofónica q u e pa sa ron los
terrorista s a l reh én fu nciona ba a u na
velocid a d d iferente a la s d isponibles en el
m a g netófono d el centro em isor, lo q u e d io
lu g a r a q u e el m ensa je sa liera tra nsm itid o
m u ch o m á s d eprisa d e lo q u e d ebiera , con u n
g a lim a tía s a m od o d e voz d e pitu fo, ca si
inintelig ible, con lo q u e la efectivid a d d el
a tenta d o q u ed ó red u cid a a u n su ceso m á s
cóm ico q u e trá g ico. La ca d ena SE R sig u ió
tra nsm itiend o con norm a lid a d por FM ( q u e sí
esta ba ju nto a los estu d ios d e Gra n Vía , 32) y
la Gu a rd ia Civil, a lerta d a d e lo q u e ocu rría ,
pu d o libera r a l técnico y d esa ctiva r los 9 kilos
d e explosivos q u e h a bía n repa rtid o los
a sa lta ntes con la intención d e vola r los d iversos
eq u ipos electrónicos. Este a m biente d e
inesta bil id a d socia l d e la Tra nsición sin d u d a
contribu yó ba sta nte a q u e Ra d io N a ciona l
m a ntu viera la política d e d isponer siem pre d e
centros em isores d e reserva por si a lg ú n g ru po

extrem ista o g olpista se a pod era ba d e
Arg a nd a o d e M a ja d a h ond a .

5. Radio Intercontinental.

La Compañía de Radiodifusión Intercontinental
constru yó su centro em isor d e Ara va ca h a cia el
a ñ o 1 955, en su stitu ción d e u n tra nsm isor
provisiona l q u e h u bo en la ca lle d e Dieg o d e
León d esd e 1 950 y q u e opera ba con 1 0.000
wa tios d e potencia . La em isora d e Ara va ca
tiene por frecu encia la d e 91 8 kiloh ercios y
pod ía fu nciona r con h a sta 50.000 wa tios,
a u nq u e en la s d os prim era s d éca d a s d el sig lo
XXI h u bo va ria s ba ja d a s d e potencia d ebid a s
a l d eterioro d e los eq u ipos, y a la necesid a d d e
red u cir el consu m o eléctrico d u ra nte la s época s
m á s d u ra s d e la crisis económ ica , por lo q u e
no se solía n su pera r los 20.000 wa tios. La
a vería q u e h a h a bid o en el otoñ o d e 201 8 sea
proba blem ente consecu encia d e la fa lta d e
m a ntenim iento en esos a ñ os previos, y “ La
I nter” com o se la conoce popu la rm ente, sig u ió
tra nsm itiend o, pero por FM . La “ I nter” no
d ispone d e m á s esta ciones d e Ond a M ed ia ,
sola m ente d e la d e Ara va ca , a u nq u e en
tiem pos sí se esta blecieron a lia nza s con
em isora s d e FM d e otros pu ntos d e Espa ñ a .

Ra d io I ntercontinenta l es u na especie d e “ verso
su elto” d e la ra d iod ifu sión espa ñ ola , pu es no
h a sid o nu nca a bsorbid a por ning u no d e los
g ra nd es bloq u es m ed iá ticos esta ta les ( RN E ) ni
priva d os ( SE R, Ond a Cero) . E l nom bre
“ I ntercontinenta l” le viene d e la s prim itiva s
a m biciones d e su fu nd a d or, el m inistro
fra nq u ista d e Asu ntos E xteriores, Ra m ón

Edificio principal del Centro Emisorde Aravaca. A pocos

metros se halla la linde divisoria delmunicipio de Pozuelo.
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Serra no Sú ñ er, d e constru ir tres em isora s d e
g ra n potencia , u na en M a d rid , otra en Bu enos
Aires y otra en África , en la a ntig u a colonia
espa ñ ola q u e h oy se conoce com o repú blica
d e Gu inea Ecu a toria l, pa ra cu brir el Atlá ntico
con tra nsm isiones d e leng u a espa ñ ola . De esos
a ñ os le viene la tend encia josea ntonia na d e su
id ea rio, proba blem ente el ú nico m ed io
ra d iofónico d e tod a Espa ñ a d ond e continú a
teniend o presencia sig nifica tiva la d octrina
na ciona lsind ica lista , a u nq u e en 2009 la
em presa orig ina l fu e a d q u irid a por otra d e
nom bre m u y sim ila r, I ntereconomía , q u e ya
existía d e a ntes com o em isora d e FM d e
inform a ción económ ica y lu eg o h a
evolu ciona d o a g ru po m a d rileñ o d e
inform a ción m á s g enera lista . Se d a la
pa ra d oja d e q u e los a ctu a les em presa rios
pertenecen a l entorno d el Opu s Dei, los
g ra nd es riva les d e la Fa la ng e entre la s d iversa s
“ fa m ilia s” q u e integ ra ba n la d icta d u ra
fra nq u ista .

De Ra d io I ntercontinenta l su rg ieron d os
ta lentos d esta ca bles, Fed erico Bra vo M ora ta ,
a u tor d e u na m onu m enta l “ H istoria d e
M a d rid ” en va rios volú m enes, m u y centra d a
en el sig lo XX con respecto a los d em á s
períod os, y Álva ro Lu is, crea d or d el prog ra m a
d e entrevista s “ Ca liente y Frío” q u e se
m a ntiene en a ntena d esd e los a ñ os 70 h a sta la
a ctu a lid a d . Es a ctu a lm ente el prog ra m a
d eca no d e la ra d iod ifu sión espa ñ ola , a u nq u e
ya no se em ite en la I nter, sino en la Radio Sol
XXI, q u e sola m ente tra nsm ite por FM y es d e
á m bito vincu la d o a la ciu d a d d e M a d rid .

6. Cadena COPE.

La Ca d ena d e Ond a s Popu la res Espa ñ ola s
( COPE ) tiene su s oríg enes en 1 957, cu a nd o la
Ig lesia Ca tólica d e Espa ñ a reorg a nizó la
m u ltitu d d e em isora s q u e tenía en Ond a Corta ,
ca so ra rísim o, pu es lo h a bitu a l es q u e la Ond a
Corta se h a ya u til iza d o en Espa ñ a
exclu siva m ente pa ra tra nsm isiones d el Esta d o
d estina d a s a l extra njero ( RE E ) ra d iotelefonía
entre ba rcos y esta ciones costera s o, en
tiem pos, pa ra com u nica ciones entre pu estos y
cu a rteles d e la Gu a rd ia Civil . La COPE se form ó
con em isora s d e Ond a M ed ia , y
posteriorm ente d e FM , lla m a d a s “ Ra d io

Popu la r d e.. .” la ciu d a d q u e correspond iera , en
su stitu ción d e eq u ipos d e poca potencia , a
m enu d o m onta d os d e m a nera cu a si- a rtesa na l
por pá rrocos inq u ietos q u e d ieron u n servicio
m u y ú til a l m u nd o ru ra l en los a ñ os d e la
posg u erra . Ra d io Popu la r d e M a d rid insta ló su
em isora , com o ta nta s otra s, en Pozu elo d e
Ala rcón, en esta oca sión a l oeste d el ca sco
viejo, en u na d e la s d os ca rretera s - la m á s
a ntig u a - d e u nión con M a ja d a h ond a , pa sa d a
la H u erta Gra nd e, a 1 0 kilóm etros d e la Pu erta
d el Sol.

Se em plea ron en el pa sa d o la s frecu encia s d e
1 224 y 882 kiloh ercios, y d esd e noviem bre d e
1 983 se m a ntiene ininterru m pid a m ente la d e
999 kiloh ercios. Esta u bica ción en el d ia l es
m u y fá cil d e record a r, y en los a pa ra tos
a na lóg icos d e sintonía por ru ed ecil la y
cond ensa d or va ria ble se encu entra ca si a l la d o
d e los 99.5 m eg a h ercios, la u bica ción d e la
COPE d e FM . La esta ción d e Pozu elo pod ía
em itir con 50.000 wa tios d e potencia g ra cia s a
u n a pa ra to Continental Electronics d el m od elo
31 7- C. La Ca d ena COPE h izo, entre 1 986 y 1 993,
u no d e los pocos experim entos q u e se
conocen en Espa ñ a d e ra d iod ifu sión
estereofónica en Ond a M ed ia , con tecnolog ía

Centro emisorde Pozuelo de la

cadena COPE, en la antigua

carretera a Majadahonda. La

programación de AM se emite

generalmente por el poste

"pequeño"de RNE

compartiendo frecuencia con los

657 kilohercios.
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d e la firm a M otorola . A este la d o d el Atlá ntico,
el concepto “ stereo” es ca si sinónim o d e “ FM ” ,
pero en los Esta d os U nid os si h a h a bid o m á s
inicia tiva s d e esta cla se.

La situ a ción a ctu a l d e la COPE en M a d rid es
cu riosa , pu es, por u n la d o, la s tra nsm isiones d e
999 kiloh ercios se h a cen m ed ia nte d iplexor por
el m á sti l peq u eñ o d el centro d e RN E d e La s
Roza s/ M a ja d a h ond a , pero en u na visita a
Pozu elo rea liza d a en a g osto d e 201 8 pu d im os
com proba r q u e la a ntena y ed ificios orig ina les
sig u en en pie. ¿ Se está a la espera d e m ejores
tiem pos pa ra vend er los terrenos? ¿ Se está a la
espera d e lo q u e pu ed a pa sa r con la s
tecnolog ía s DAB ó DRM pa ra rea ctiva r Pozu elo
con ella s? .

Otras transmisiones de Onda Media que se
pueden escuchar fácilmente desde Madrid.

Com o h em os señ a la d o a l principio, h a y u n
tra nsm isor d e RN E en Toled o, el d e Sa n
Berna rd o, q u e fu e constru id o h a cia 1 984 y q u e
es ca pta ble con norm a lid a d , d e d ía y d e
noch e, d esd e M a d rid , por los 693 kiloh ercios,
con 5.000 wa tios ( lo h a bitu a l d e los postes d e
RN E en ca pita les peq u eñ a s) .

Toled o es u na ciu d a d q u e tu vo ra d ios propia s
d esd e m u y a ntig u o, la E AJ - 49 d a ta d e 1 933,
lu eg o se integ ró en la Ru ed a Ra to y
a ctu a lm ente pertenece a Ond a Cero.

Si d isponem os d e u n a pa ra to d e ra d io a lg o
m ejor pod em os a ventu ra rnos a ca pta r lo q u e
ocu rre a l otro la d o d e la Sierra . E n el 621
tenem os la RN E d e Ávila , en el ca m ino d e
Torna d izos, con 1 0.000 wa tios d e potencia , y
en el 1 602 la SE R d e Seg ovia , centro em isor d e
Sa n Ag u stín, con 5.000 wa tios. Cu a nto m á s
g ra nd e sea la ra d io, m ejor su ele ser la
recepción, pu es la ba rra d e ferrita q u e sirve d e
a ntena interna su ele ser m á s la rg a , a u nq u e
h a y a lg u nos receptores d e bolsi l lo q u e pu ed en
d a r a lg u na sorpresa si está n bien constru id os.
Los ed ificios su elen a pa nta lla r ba sta nte la
ra d ia ción q u e lleg a por el a ire, con lo q u e si
sa lim os a la Ca sa d e Ca m po, E l Pa rd o o la
Deh esa d e la Vil la nos libra rem os d e ese
a pa nta lla m iento, a sí com o d e la
conta m ina ción eléctrica y ru id o q u e prod u cen

a scensores, fa rola s, a u tóm a ta s ind u stria les,
fu entes d e a lim enta ción ba ra ta s, etc. . .

De noch e, a pa rte d e la s frecu encia s
portu g u esa s d e 630 y 720 kiloh ercios, y va ria s
em isora s extra njera s q u e vienen y va n seg ú n
la s cond iciones d e propa g a ción, d ebería m os
oir sin excesivos problem a s la s RN E d e Bilba o y
Za ra g oza por 639 kiloh ercios. Por 855 la RN E
d e La s Torres d e Cotil la s ( M u rcia ) . Y por 1 1 79 la s
SE R d e Va lencia y Log roñ o. E n tiem pos lleg a ba
con m u y bu ena ca lid a d d e a u d io a M a d rid la
Ra d io Eu ska d i, em isora a u tonóm ica d el Pa ís
Va sco, por 756 kiloh ercios, pero la crisis h a
lleva d o a esta ca d ena a m ig ra r tod a su
prog ra m a ción a FM . Ta m bién se ech a d e
m enos la COPE d e Ciu d a d Rea l, q u e sa lía por
1 269 kiloh ercios.

Onda larga.

E xiste otra ba nd a d e ra d iod ifu sión en AM q u e
no se encu entra entre 585 y 1 700 kiloh ercios
com o la d e Ond a M ed ia , sino entre 1 50 y 280
kiloh ercios. Es la d e Ond a La rg a , y en Espa ñ a
no se u til iza , por lo q u e si nos h a cem os con u n
a pa ra to q u e la reciba , tod o lo q u e
escu ch a rem os será extra njero, especia lm ente
d e noch e. Ha y ba sta ntes posibil id a d es d e
escu ch a r em isora s fra ncesa s y a rg elina s, y
a ctu a lm ente h a y ba sta nte d eba te en el Reino
U nid o sobre si la BBC- 4 d ebe seg u ir
m a nteniend o su s em isiones en 1 98 kiloh ercios
o ca ncela rla s d efinitiva m ente.

E n 1 978 se ba ra jó la posibil id a d d e q u e Ra d io
N a ciona l d e Espa ñ a tu viera a lg u nos centros
em isores d e Ond a La rg a , d estina d os a llena r
va cíos d e cobertu ra en el m u nd o ru ra l. U na
em isora d e este tipo pu ed e cu brir enorm es
extensiones d e terreno ( por eso la s tienen los
a rg elinos, pa ra cu brir la s inm ensa s su perficies
d e su d esierto) . La id ea se d esech ó en 1 981 ,
pu es el Esta d o se encontró, com o vim os, con
u n a u téntico exceso d e em isora s d e Ond a
M ed ia proced entes d el a ntig u o M ovim iento
N a ciona l, sind ica tos vertica les y org a niza ciones
sim ila res, con lo q u e el proceso d e reu bica ción
en RCE , y posteriorm ente en RN E perm itió
llena r esos va cíos. M u ch a s ciu d a d es peq u eñ a s
d el interior d e Espa ñ a q u e tenía n u na em isora
d e RN E pa sa ron a tener d os, la orig ina l ( q u e
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- BOE L, H erm a n. European Medium Wave Guide (EMWG), l ista d o d istribu id o en 2004
vía I nternet y q u e d u ra nte u n tiem po coexistió en form a to Web y d ocu m ento electrónico en
form a to PDF.

- Dia rio ABC, 30 d e octu bre d e 1 955. I nform a ción sobre la ina u g u ra ción d e La Voz de
Madrid en La s Roza s. Véa se ta m bién noticia rio nú m ero 670- B d el NO-DO sobre el m ism o
tem a .

- Dia rio El País, 1 9 d e ju lio d e 1 977. I nform a ción sobre el a ta q u e d el GRAPO a Radio
Madrid.

- Foros d e I nternet sobre ra d iod ifu sión Mundoplus TV y Nowsat. Va rios a ñ os.

- ORTI Z SOBRI N O, M ig u el Áng el, y PE Ñ A J I M É N E Z, Pa lm a . Radio Intercontinental –
Radio Inter: 60 años de radio. Artícu lo pu blica d o en el nú m ero 1 1 3 ( d iciem bre d e 201 0) d e la
Revista de Comunicación Vivat Academia.

- SEGADO DE L OLM O, Antonio. El mundo de la radio y la televisión. Ed itoria l Pla neta /
RTVE / Ed itora N a ciona l, Ba rcelona , 1 976.

pa só a ser la RN E - 1 d e prog ra m a ción
g enera lista ) y la q u e proced ía d e a lg u na
org a niza ción d e tipo CES o RE M ( reconvertid a
en u na RN E - 5 d e contenid os d iversos, y d esd e
1 994 en la RN E - 5 d e noticia s la s 24 h ora s d el
d ía con m iniprog ra m a s interm ed ios) .

E l pla n d e Ond a La rg a h a bría su pu esto u na
em isora en M a d rid d e 1 91 kiloh ercios, y otra s
cu a tro en Ca ta lu ñ a , Pa ís Va sco, Lina res ( Ja én)
y Lu g o, con frecu encia tod a s ella s en 227
kiloh ercios.

FUENTES CONSULTADAS

Otra vista del Centro Emisorde Aravaca, de

Radio Intercontinental, con los edificios de

Madrid al otro lado de la Casa de Campo.
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Coplas de Antonio Casero

Los Reyes Magos

Copla de Antonio Casero para desear a los lectores de La Gatera de la Villa un sinfín de

fel icidad y los mejores deseos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En este ambiente navideño en el que la gente de bien mira por los más necesitados, Antonio

Casero y Eduardo Valero nos trasladan al Madrid de hace más de cien años para revivir ese

noble sentimiento pero en la celebración de la Epifanía.

Publicada en el Heraldo de Madrid del 5 de enero de 1913, e ilustrada por Valero en 2018, poco

más hay que agregar, porque el protagonista lo dice todo.

Conoce más sobre Antonio Casero: http://goo.gl/bFm621

Coplas del domingo en Historia Urbana de Madrid: http://goo.gl/35IL6t
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¿Que estoy loco, dices?
Sí, mu loco, Patro;
pero mis chavales

hoy tien Reyes Magos;
ya verás tú á la gente menuda,
sin dormir esta noche, pensando
en los Reyes; mis pobres chavales
tien derecho á poner sus zapatos.
¿Que las cosas están mu medianas
y vivimos no más de milagro,
y, pormás que cavilas, los jueves

ya comemos el piri fiado,
y los viernes son viernes de moda
pa nosotros, y siglos los sábados,
hasta que á uno le dan la miseria
que uno gana con mucho trabajo,

y así un día, y otro,
y así vengan años?
Es pa repudrirse;
es pa no pensarlo;

pero, nena, por hoy no me quitan,
aunque luego no coma, el gustazo
de poner á ca chico un juguete
y oficiar esta noche da Mago,

que aunque están las guardillas mu altas
también llegan los Reyes, ¡pa chasco!
Ya verás cómo gozan los pobres;
ya verás tú, mañana temprano,
al pequeño, y al otro, y al grande,
qué locura, qué risas, qué saltos,
qué contentos mis pobres pitusos,
y, ya ves, tres pesetas de gasto;

total, otro día
de comer fiado;
pero mis chavales

tendrán Reyes Magos.
Ya sé yo que vendrá la semana
de Pasión, y el tendero d’abajo
te pondrá las judías d'á quince
á setenta, pormor del fiado,

y, además, el dedito en el peso,
que es costumbre, conozco á Potamio;
ya sé yo que el gachó de la esquina
ha de darte pan duro, y pan malo,

porque pa eso te fía libretas,
y además lo dirá por el barrio;
ya lo sé, no me pilla de susto;

ya sé yo que la cosa es pisarnos,
y que la Tomasa
nos dará fiado,

al tres mil por ciento,
lo que la pidamos.

Ya sé yo lo que vas á decirme.. .
pero, mira, perdóname, Patro,
me metí el jornalillo en el bolso,

y, ¡por estas!, dispuesto á entregártelo;
pero al ver á otros padres que hoy llevan

á sus hijos amor y regalos,
yo me dije: "también pa los míos

tengo yo unas perrillas, que diablos".
Y en el tenderete
que tié Policarpo,
por doce rialillos

compró tres caballos.
Y no es eso, morena, lo triste,
y no eso chiquilla, lo malo;

lo peor es qué allí, junto al puesto ,
de juguetes que tié Policarpo,

había dos niños,
los dos enlutados,
con cara de pena
los pobres mirando;

resultó qua eran dos huerfanitos,
y me entró así una cosa, que, vamos,
m'acordé que á los míos mañana
pue pasarles, chiquilla, otro tanto,
y que na, que llore como un pipi
y creyeron que estaba borracho
dos señoras; cogí á los chiquillos,

los di un beso y los dije: "Muchachos:
¿qué queréis? ¿Qué sus gusta? Decirme."

Y, ¡angelitos!, los dos me miraron;
en sus caras se vio la alegría,
y los hice también un regalo

pues como á los míos
compré dos caballos,
y fuéronse alegres,
riendo y saltando.

Ahora, ahí ties el jornal, que no llega
ni pa na; pero, créeme, Patro,

que esta noche yo duermo á mi gusto,
porque he sido, aunque pobre, Rey Mago

de esas dos criaturas sin padres,
y eso es noble, y es dizno, y es santo,

y aunque nos quitemos
de lo que comamos,

esta noche podrán nuestros hijos
poner sus zapatos.
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