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El nacimiento de un libro debe incorporarse al inventa
rio de aportaciones que constituye la civilización hu
mana. Tener la oportunidad de presentarlo es, por ello, 
motivo de satisfacción, además de un honor. 

Los tiempos que corren, propicios a la expansión sin 
fronteras, quizá ocasionen cierto _qrado de desarraigo. 
El hombre ha de enfrentarse a un horizonte cada vez 
más amplio, a un mundo multiplural, a una informa
ción vasta y heterogénea... Se ve sometido a continuos 
desplazamientos, a cambios de toda lndole, a un ritmo 
ambiental en creciente aceleración. 

La obra que tenemos en las manos nos hace reflexionar 
sobre la simbiosis hombre-sociedad en el transcurrir de 
los tiempos. Nos prooorciona una adecuada estructura 
para profundizar en los numerosos aspectos de la 
localidad. Y, sobre todo, contribuye a que la persona, 
además de habitante, sea ciudadano. 

Getafe, aunque sufrió un desmesurado crecimiento 
hace unos años, nunca quiso ser, ni fue, ciudad dormi
torio. Sus primitivos "A/ames" mantienen inquebran
table la voluntad de conseguir una sociedad más justa 
en un entorno racional y próspero. 

JAVIER SOLANA 
Ministro de Edqcación y Ciencia 
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Tener un libro de la historia de 
un pueblo en las manos es algo 
así como aprehender sus in
quietudes, sus zozobras, sus 
ilusiones, las enseñanzas que 
vienen del pasado y las proyec
ciones comunes de su futuro. 

La historia real de una colecti
vidad no es tanto la narración 
de los acontecimientos, sus fe 
chas y sus autores, como el 
contexto en el que se desarro
llan. Pero, sobre todo, el por
qué se desarrollan de una ma
nera y no de otra; en definiti
va, las causas últimas de las 
actitudes de los pueblos ante 
el reto de su propia existencia. 

La historia de Getafe es la de un pueblo que, lejos de mirarse con
tinuamente al espejo, ha venido conformándose a través de una irrenun
ciable proyección de futuro. Asentado en el Sur de la región madrileña, 
y a riesgo de convertirse en una insípida ciudad dormitorio, el pueblo 
de Getafe, junto con sus instituciones, ha sabido alzarse como una 
ciudad con vida propia, con un importante asentamiento industrial, con 
una cada vez más presente vida cultural, con equipamientos educativos 
a todos los niveles y con una apuesta por su medio ambiente y su 
calidad de vida, que le hacen estar en la vanguardia de las ciudades 
españolas en cuanto a sus perspectivas de futuro. 

Getafe se enfrenta todavía al reto de escribir nuevas páginas en el 
camino de la desaparición de las injusticias de una sociedad. Es el 
reto de sus gentes y de nosotros mismos. 

Joaquín Legu ina 
Presidente de la Comunidad de Madrid 

Para construir nuestro 
proyecto de futuro se 
hace necesario profundi 
zar en el presente y ana
lizar de un modo siste
mático los hechos y la 
evolución del pasado. 
Surge, pues, un espontá
neo "buenos días" hacia 
esta obra, DE ALAR
NES A GETAFE, que 
trata de divulgar la esen
cia de lo actual y el sa
bor añejo y entrañable 
del ayer. 

Una completa panoram1ca de Getafe, con tratamiento dinámico y 
riguroso, se ofrece al lector. A través de ella se pondrá en contacto 
con nuestro medio físico, de amplips carencias y enormes posibi 
lidades; con los acontecimientos y tradiciones que han configura 
do nuestra idiosincrasia; con el patrimonio artístico e histórico que 
encierran calles y monumentos; con las estructuras sociales y eco
nómicas que marcan nuestro caminar diario; con la cultura ciuda
dana y sus manifestaciones; y, sobre todo, con nuestras gentes. 

Muchos son los problemas que la comunidad local tiene planteados. 
Sólo una información objetiva propiciará la participación de todos y 
será la única vía para hacerles frente y llegar a soluciones satisfactorias. 
A partir de aquí se podrán constituir las profundas raíces del gran árbol 
social. 

Getafe tiene una historia secular, milenaria en muchos aspectos. Una 
historia que sabe de la lucha por la supervivencia, por los derechos 
humanos y por sus señas de identidad. La historia sencilla de un pueblo 
que sólo aspira a no quedarse en el "Sur", sin salir de él. 

Pedro Castro Vázquez 
Alcalde de Getafe 
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A Getafe 



PROLOGO Cuando el medio rural cayó en el letargo. Cuando el futuro terminaba en caminos 
polvorientos. Cuando la ilusión aterrizaba siempre en un plato de sopa. Cuando la 
pobreza y la miseria se hicieron costumbre. Cuando el aire puro de la aldea produ
cía asfixia. Cuando la gente se cansó de escuchar, y quiso decir algo. Cuando el 
sermón dominical empezó a no ser suficiente. Cuando ... 

Y los medios de comunicación difundían que hab(a "otras cosas". Y la industria 
olía a pan caliente, a vivienda confortable, a escuelas para nuestros hijos. Y el de
sarrollo era la nave que conducía al puerto del futuro, a la seguridad plena. Y las 
multinacionales transformaban a las gentes en personas, a los campesinos en ciuda
danos. Y la contaminación mataba menos que el hambre. Y ... 

Comenzó el éxodo. El aluvión humano se apiñó en las grandes urbes o en sus cer
canías. iAqu í, y sólo aquí, podía producirse el triunfo! La vivienda no era el 
lugar donde habitabas, sino donde dormías por la noche y te peinabas por la ma
ñana. El vecino no formaba parte de la comunidad, sino de la competencia. El 
dar los "buenos d (as" costaba tanto trabajo que se convirtió en una "falta de 
educación". El tiempo era producción, beneficio, dinero, dinero, dinero ... La 
identidad, la raíz social e histórica y, hasta la dignidad humana, se cambiaban 
por una lavadora automática o un televisor en color. 

Amigo lector. Lo que antecede no ha sido escrito por mí. Es fruto de la indigna
ción que produce el observar una sociedad en crisis. Consecuencia del olor que 
soporté cuando llegué a Getafe, hace más de veinte años. Expresión de la soledad 
multitudinaria que me rodeaba. 

Me opuse a caer en la maraña. Luché contra el desarraigo, pues consideraba que, 
simplemente, había cambiado de domicilio. Empleé muchas horas en conocer a 
sus gentes; en acercarme a sus problemas, sintiéndolos como propios; en pasear 
y degustar todos sus rincones; en sembrar entusiasmo, entre mis alumnos del 
Instituto de Formación Profesional, por la localidad en la que viven. 

Fue precisamente durante el trabajo con mis alumnos cuando surgió esta obra, 
cuyo objetivo es dar una visión general sobre los fundamentos históricos, sociales, 
económicos y culturales de la vida de Getafe. Pretende, además, facilitar informa
ción sobre esta tierra de Alarnes a todos sus habitantes, especialmente a los jóve
nes escolares. De este modo, podría cumplirse lo que reza el viejo aforismo: se 
ama lo que se conoce. 

El autor 
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PANORAMICA 
SITUACION 

Coordenadas geográficas 

40° 18' Lat. N 
3° 43 · Long. O 

Límites del término municipal 

Madrid, al Norte. 
Rivas- Vaciamadrid, al Este. 
San Martín de la Vega, al Sureste. 
Pinto, al Sur . 
Fuenlabrada, al Suroeste. 
Leganés, al Noroeste. 

Distancia a Madrid 

GEOGRAFICA 

Ctra. Madrid - Toledo ......... . .. , .. . .. .. 13 km 
Ctra. Andalucía ......... .. .......... 17,500 km 
F.C. Madrid - Badajoz ..... .. .......... 14,450 km 
F.C. Mad rid - Cádiz ...... ...... ...... 13,800 km 

Distancia a Toledo . ... 

Distancia a municipios próximos 

. .......... . 59 km 

Leganés .... . .. . . . .... . .. .......... 4,300 km 
Fuenlabrada . . .... ... ...... ..... . ... 7,500 km 
Parla ........ . ................ . .. ... . 8 km 
Pinto (Ctra. Toledo) ................... 9,500 km 
Pinto (Ctra . Anda luc(a) ...... . ...... . .... 10 km 
Rivas-Vaciamadrid ..... . ............... 22 km 
San Martín de la Vega .. . ... . ...... . ..... 22 km 

Distancias al mar 

Mediterráneo (Valencia) . . .. . .. . 
Cantábrico (Santander) ........ . 
Atlántico (Cádiz) ... . ..... .. . . 

EL TERMINO MUNICIPAL 

Dimensiones 

... 348 km 

... 398 km 
639,500 km 

Superficie ............... . .. . ... .. 78,74 km 2 

Perímetro . . . . . . . . . . ... . .. . .. 46,50 km 
Distancia máx ima N - S. . . . . . . ...... 7 km 
Distancia máxima E - O . . . . ..... . . . ... 16 km 
Superficie casco urbano . . . . ... . .. 10,91 km 2 

Base aérea y cuarteles. . . . . . . . ..... 4,85 km 2 

Superf icie cultivada . . . . . . . . . . . ... 63,3 % 
Superficie con vegetación natural . . ...... . .. 16,57 % 
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Suelos predominantes 

- Yesos masivos, yesos especu lares y margas yes(feras (zo -
na centro). 

- Areniscas fe ldespáticas (zona oeste). 
- Arenas, gravas, arci ll as y limos (zona Pera les). 
- A renas micáceas, margas, b lancas y yesos 1am in ares (zona 

de La Marañosa). 

Orografía. Alturas máximas (ve , f°'';) · '2'1 \l ?3,J 

A ltitud media. . . . . 631 m 
Cerro de la Cabeza. . 704 m 
Cerro de los Ange les. 670 m 
Cerro El Grajo . . . . 615 m 
Cerros de La Marañosa . 669 m 

Ríos, canales y arroyos (✓ er cpoc;).Jél) 
El término mun icipal es atravesado por las siguientes co
rr ientes de agua, en las distanc ias que se indican. 
Río Manzanares . . . . . . .. 9,5 km 
Arroyo Cu lebra . . . . . . . 16,5 km 
Canal de l Manzanares. . 7 km 
Acequ ia de los Fra il es. . 6 km 
Barranco de F ili pinas. . 2 km 

CLIMATOLOGIA LOCAL 

Temperaturas 

Media anual . . .. . .... ....... .. . . ...... 19,7°C 
Mínima (media) . ... . ..... . .. . . ..... .. .. 1,2°C 
Máx ima (media) .. ... .. . .... . ..... . .. .. 32,6ºC 
Mes más fr(o: ... . . ........ . . . Diciembre ( 10,34°) 
Mes más cá lido ........ . . . . . . ..... Ju lio (32,40°) 

Horas de sol 

Media anua l . ... . .. . ............... 2.811 horas 
Máxima (Ju li o) ........... .. .. .. .. ... 389 horas 
Mi'nima (Diciembre) ................... 120 horas 

Precipitaciones 

Tota l medio anua l ... ... .. . ........... 440,9 mm 
Meses más ll uviosos: Nov iembre (56,48 mm), Abri l (49,20 
mm) y D ic iembre (47,64 mm). 
Meses más secos: Ju lio (8,21 mm) y Agosto ( 11,87 mm). 

Humedad relativa 

Media anual . . .. ...... ... . .. .. . ....... 71 % 

Presión atmosférica 

Media anua l en mm .......... . .. , . . ..... 709,05 
Media anual en mb. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 945,4 
Media anual a nivel del mar en mb .......... 1.015,8 

Régimen de vientos 

- Predom inan vientos del: 

- SO (19,7 / frecuenc ia anual) 
- NO ( 15,6 / frecuencia anual) 

POBLACION (1987) 

Población absoluta ....... . .......... 133.581 hab. 
Densidad . ........ . .......... 1.696,47 hab/km 2 

Población activa ................. . .. 38.104 hab. 
Población Sector Primario ................ 0,45 % 
Población Sector Secundario ............. 45,95 % 
Población Sector Terciario .. .... ....... .. 49,42% 
Población con actividad laboral sin especificar ... 4,17 % 
lnd(ce de paro .... . .. ................. 24 % 

VIAS DE COMUNICACION 

Carreteras nacionales 

Nacional IV: Madrid - Cádiz 
Nacional 401 : Madrid - Toledo 

Carreteras comarcales 

MP 4211 Getafe - Leganés 
MP 4111 Getafe - Ctra . Andaluc(a 
M - 4030 Getafe - Villaverde 
M - 3010 Madrid - San Martín de la Vega 

Ferrocarril 

F.C. Madrid - Badajoz 
F.C. Madrid - Cádiz 

Base Aerea (uso militar) 

Datos facilitados por: 

* Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe. 
* Estación Meteorológica de la Base Aérea de Getafe. 
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La localidad de Getafe, situada a 13 km de la Puerta del Sol madrileña, en 
dirección sur, cuenta con uno de los términos municipales más extensos 
de la zona meridional de la Comunidad de Madrid. Su población se ha visto 
fuertemente incrementada en los últimos años, pasando en el per(odo 
1960 - 1987 de 21.895 a 133.581 habitantes. 

A la derecha de la página podemos observar un detalle del mapa de la Comu
nidad de Madrid a escala 1: 200.000, correspondiente a la zona recuadrada 
que figura en el mapa de la izquierda. 
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Antes de iniciar el estudio geológico de Getafe, se 
hace necesario poner al alcance del lector, no acos
tumbrado a estos temas, una serie de conceptos 
básicos que ayuden a mejor comprender cómo se 
formó la tierra que pisamos y de qué épocas remo 
tas procede. Para ello haremos una valoración su 
cinta de los tiempos geológicos y recordaremos los 
grandes acontecimientos que tuvieron lugar en el 
planeta Tierra desde el momento de su formación. 

EL TIEMPO EN GEOLOGIA 

Es necesario hacer un gran esfuerzo imaginativo pa
ra darnos una idea de la enorme magnitud de los 
tiempos geológicos. 

Consideremos que la Tierra se formó hace unos cin 
co mil millones de años y que la escala de tiempo 
geológico tiene como unidad el millón de años. Ese 
esfuerzo nos servirá para asimilar la lentitud de los 
procesos que han tenido lugar hasta llegar a la ac
tual configuración de nuestro planeta, ya que de 
otra manera nos sería difícil comprender la forma
ción de los actuales continentes y de los paisajes 
que podemos contemplar, la existencia y distribu
ción de las grandes masas de agua, etc. 

El hombre desde el punto de vista dé los tiempos 
geológicos es un recién llegado a un viejo planeta. 
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Geología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y la 
estructura de la Tierra. Ramas de la Geología son : la Minera
logía (estudia los minerales), la Petrología (estudia las rocas), 
la Paleontología ( estudia los seres vivos que existieron en 
épocas pasadas, a través de sus fósiles), la Estratigrafía (estu 
dia la disposición de los estratos o capas del terreno), la Ceo
dinámica externa ( estudia la actividad de los agentes ex terio
res de la corteza terrestre -viento, agua, temperatura- que 
tienden a destruir su relieve), Geodinámica interna ( estudia la 
actividad en el interior de la Tierra -presión, temperatura y 
fuerzas horizontales y verticales-). 

ENERO 
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COMIENZO DE L A VIDA 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

SE EXTIENDEN , L AS FORMAS INFERIORES DE 

PREDOMINIO DE 

LOS REPTILES 

A LAS 10 PM, APARECE 

EL HOMBRE 
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Cueva de Cuniebles, situada al sur del término municipal y a 7 km, 
en 1 (nea recta, del centro del casco urbano. 
Este paraje, al igual que todo el térm ino municipal, inició su forma
ción hace unos veinticinco millones de años, cuando la llamada Fosa 
del Tajo, que quedó en el centro de la Península Ibérica, empezó a 
rellenarse de materiales erosionados a las cordilleras colindantes. 

Para mejor comprender la secuencialización tempo
ral de la larga historia de la Tierra, unos cinco mil 
millones de años, se suele comparar ésta con el año 
natural. De este modo, si la formación de la Tierra 
hubiera tenido lugar el d/a 1 de enero, la aparición 
de las primeras formas de vida tendrla lugar duran
te el mes de abril; las primeras plantas terrestres 
surgirlan el 29 de noviembre; y el hombre aparece
r/a a las diez de la noche del último dla del año. 
En este calendario cada dla equivale a unos doce 
millones de años. 
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La Historia de la Tierra se divide en tres 
grandes bloques de tiempo: Criptozoico 
(4.800- 1.900 m.a.), Proterozoico ( 1.900 
- 570 m.a.) y Fanerozoico (570 m.a. hasta 
la actualidad). 

En el Criptozoico (vida oculta), que termi 
na con el Arcaico y cubre más de la mitad 
de la Historia de la Tierra, se forman la li
tosfera, la hidrosfera, la atmósfera y, ade
más, surge la vida. 

Durante el Proterozoico (vida incipiente, 
correspondiente al período Algónquico) se 
produce la diversificación y evolución de 
los primeros grupos de invertebrados a par
tir de los primitivos organismos. 

Del Fanerozoico (vida floreciente) se cono
cen muchos más detalles, como se aprecia 
en el cuadro adjunto. Por eso, aunque sólo 
comprende el 10 por ciento de la Historia 
de la Tierra, se ha subdividido mucho más 
que los dos bloques anteriores. 

El tiempo geológico se divide siguiendo cri 
terios cronológicos (eras, períodos y épo
cas) o estratigráficos (grupos, sistemas y se 
ries). 

La nomenclatura utilizada responde a va 
rios conceptos. Muchos períodos reciben el 
nombre de las regiones geográf icas en que 
se hallaron fósiles característicos. Así, el 
período Cámbrico tomó su nombre de 
Cambria, denominación dada por los roma 
nos a la actual Gales, y el Pérmico, del anti
guo reino ruso de Permia. Otros períodos 
toman sus nombres de las rocas característi
cas (Cretácico se deriva de creta, palabra la
tina para designar la greda). 

En el cuadro adjunto se han destacado los 
principales acontecimientos geológicos acae 
cidos en la P. Ibérica, omitiendo otros de 
mayor importancia para el planeta. 
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DIVISION CRONOESTRATIGRAFICA 
TIEMPO ERA PERIODO EPOCA 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS GEOLOGICOS GEOLOGICO o o o 
GRUPO SISTEMA SER IE 

o HOLOCENO Se suceden las glaciaciones. La erosión modela e l CUATERNARIO 
1,8 c PLEISTOCENO relieve hasta e l resultado actual. 

E PLIOCENO N Los continentes ya tienen la distr ibución actual. o T 
NEOGENO 

Se rellenan las fosas del Tajo, Duero y Ebro . MIOCENO 
22,5 z. E o R 

1 c OLIGOCENO c 1 PALEO Fases culminantes de la Orogenia Alpina (Alpes, o A 
R GENO EOCENO Andes, Hima laya, Pir ineos , Cordi lleras Béticas .. . ). 
1 El clima se enfría. 
o PALEOCENO 65 

~ Cont inú a la apert ura del At lánt ico : se separa E 

SUPERIOR América del Sur de Afr ica; y América de l Norte 
M CRETACICO 

INFERIOR 
de Europa. Se forma el mar Cantábr ico . Los te-
rrenos emer{idos de la Península Ibérica están E = eros ionados penillanura). s 

141 o E - z 
o MALM Continúa la separación de continentes, Forma -
1 

JURASICO DOGGER ción del Mediterráneo antiguo . El mar invade el 
c E. de la Penínsu la Ibér ica. El N. de España se o LIAS separa de Francia . 

195 
SUPERIOR Com ienza la fracturación de l único cont inente 

(/) TRIASICO MEDIO que existía (Pangea). En la P. Ibér ica se depositan 
~ las primeras rocas evaporíticas (yesos y sales). 
<t 230 INFERIOR 

SUPERIOR Clima árido . Finali za Plegamiento Herc(n ico . Se Lu PERMICO 
o INFERIOR terminan de unir las masas continentales (Pangea). 

280 

(/) SUPERIOR Com ien za la Orogenia Hercín ica. Emerge la parte 
Lu CARBONIFERO O. de la Penínsu la Ibérica . Se forman im portantes 
z INFERIOR depósito s de carbón. Clima cá lido. o 347 ..J p SUPERIOR ..J Fin del Plegamiento Ca ledonia no . Nueva frag-:i1 A 

L DEVONICO MEDIO mentación continental en el hemisferio Norte. 
E INFERIOR Formación de los Ura les . 

395 o 
z SUPERIOR Orogenia Ca ledon iana . Formación de las cadenas o 
1 

SILURICO 
INFERIOR montañosas del hemisferio Norte. 

435 c 
o SUPERIOR Só lo existen dos masas continenta les: Lauras ia, a l 

ORDOVICICO 
INFERIOR 

Norte, y Gondwana , a l Sur. En Lauras ia , se sepa-
ra América de Europa. 500 

SUPERIOR 

CAMBRICO MEDIO Se fragmenta la masa continental (Pangea) en tres 
grandes bloques. Orogen ia Brioveriense. 

INFERIOR 
570 

p Só lo existe una masa continental (Pangea). Signos R de otras orogenias . Todos los continentes conser-E ALGONQUICO c van un núcleo de esta época. Diferenciación cli-
A mática. 

1.900 M 
B 
R ARCAICO 
1 No se conoce la configuración de los continentes . c 
o AZOICO Ox (geno en la atmósfera. 

4.000 ..____ 

VIDA IMPERANTE 

Hombre actual. Flora y fauna actua les. 

Desarro llo de los prehom (nidos. Gran desarro llo 
de aves, mamíferos y plantas con flores. 

Com ienza e l desarrollo de los mam (feros. Apare-
cen los tipos actuales de árboles de madera dura. 
Continúa el desarro llo de las p lantas con flores. 

Los grandes reptiles dom inan la Tierra hasta su 
ext in ción a l final de l período. Desarrollo de las 
aves. Gran desarro llo de helechos . Aparecen las 
plantas con flores . Extinción de los ammonites. 
Pr im eros mamíferos (con placenta). 

Pr imeras aves. Expansión de los grandes reptiles 
(dinosaurios). Gran desarrollo de helechos y con (-
feras. Desarrollo de los ammonites. 

Pr im eros ammonites . Pr imeros mamíferos 
placenta) a partir de una rama de los reptil es. 

(sin 

Extinción de numerosas especies marinas y vege-
tales. Primeras coníferas. Extinción de trilobites. 

Surgen los reptiles . Aparecen peces con aletas. In-
sectas gigantes. Gran desarrollo de helechos y 
musgos. 

Diversificación de los peces con mand (bu la . Pr i-
meros anf ibios. Apogeo de los tiburones. 

Surgen peces con mand (bula, predecesores de los 
reptiles. Pr imeras plantas. 

Primeros vertebrados (peces). Aparecen los grap-
to lites. 

Los trilobites son la forma de vida dom inante en 
la plataforma continental. 

Existen protozoos, gusanos, a lgas, medusas, es -
ponjas y antecesores de los trilobites. 

In icio de la evo lución orgánica . Seres u¡:¡icelula-
res: algas, bacterias ... Fotosíntesis (3.000 m .a.) . 
Reproducción sexual . 

No existe v ida. Evolución química. 

1 3 
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EVOLUCION CONTINENTAL 

La d istribución de cont inentes y océanos que conocemos 
actualmente ha sido fruto de una larga evo luc ión . En 
efecto, la mayoría de los científicos admiten q ue hace 
unos 4.800 m illones de añ os, a l formarse e l núcleo de 
nuestro p laneta, hubo un acontec imiento térmico que 
fund ió la parte superf icia l (unos 400 km de grosor) del 
p laneta recién formado. Esta masa, a l enfriarse, fue 
configurando la corteza ter restre . 

En e l esquema de la derecha podemos obse rvar algunas 
fases de las transformaciones cont inenta les que han 
ten ido lugar. 

EVOLUCION DE LA PENINSULA IBERICA 

La península Ibér ica estaba totalmente sume rgida hace 
unos 500 m .a. Durant e los per(odos Carbon(fero y 
Pérm ico emerge casi toda la parte occ identa l (Orogenia 
Herc(nica). El mac izo así formado su fr e una fuerte 
erosión, llegando a ser una pen ill anura. Los mater ia les 
arrancados y depositados en sus prox imidades se fueron 
deformando en las d ist intas fases de la Oroge nia A lp ina, 
que cu lmina en e l Terc iar io con la fo rmac ión de los 
A lpes, Pir ineos, Co rd ill eras Béti cas, etc. Además, la 
penillanu ra se romp ió en grandes b loques : unos se le
vantaron (S . Centra l y Montes de To ledo) y otros se 
hundieron (Fosas de l Duero, Tajo y Guadiana); los bor
des de la pen ill anu ra se arrugaron y resqueb rajaron dan 
do lugar a la Cord ill era Cantábr ica y al S. Ibérico. 

FOSA DEL TAJO 

A l pr inc 1p 10 la Fosa o Depres ión de l Tajo carec(a de r(os 
y estaba cerrada (endorreica), es dec ir, sin sa lida a l mar . 

Durante e l Mioceno se in ic ia el pr inc ipa l re ll eno de la 
Fosa con rocas sedimentar ias procedentes de las cord i
ll eras c ircundantes. Obse rvemos en e l cort e esquemáti co 
A-B cómo los mate ria les más gruesos quedaron deposita 
dos en las prox im idades de las cord ill eras, m ientras que 
los más fin os pasaron a ocupa r e l cen t ro de la Fosa . El 
subsue lo de Getafe fue cub ierto por est os ú lt imos 
materiales. 

La erosión produc ida po r la red de drenaje vac ió la parte 
centra l de la Fosa y e l pa isa je quedó acc ide ntado po r la 
formac ión de cerros a islados . 
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El territorio de Getafe, como se ha dicho, debe su for 
mación al relleno de la Fosa del Tajo con materiales se
dimentarios procedentes de las cordilleras colindantes. 
El relleno comienza a mediados del Terciario, es decir, 
hace aproximadamente 25 millones de años. 

El subsuelo está formado, en su zona superior, por mate
riales pertenecientes al Mioceno, desde el Burdigaliense 
al Vindoboniense Superior . Durante el Vindoboniense la 
Fosa está cerrada, sin salida al mar. A fina les de este pe
ríodo se produce una fase erosiva importante, marcada 
por una interrupción parcial de la sedimentación y por 
un depósito de materiales terrígenos más gruesos en el 
centro de la Cuenca. Este hecho marca el comienzo del 
Pontiense, en un momento en que desaparece el carácter 
cerrado de la Fosa y se establece una red fluvial con de
sagüe hacia el Sureste, continuando la sedimentación de 
los materiales de grano más grueso. 

, ~ 

, ~\:"",. 

En el Plioceno aumenta la aridez del terreno y comienza 
un período erosivo que da lugar a la formación de cau 
ces fluviales que vierten en otros principales, acelerándo
se la erosión. 

Ya en el período Cuaternario el clima se enfría y la red 
de drenaje adquiere su aspecto actual. En el Pleistoceno 
v Holoceno se conforman los terrenos situados en la par
te Este del término municipal, debido a la evolución de 
la zona como consecuencia de la formación de cuencas 
fluviales y a la acción de distintos agentes geológicos. 

De acuerdo con lo expuesto podemos afirmar que los 
materiales que afloran en la parte Oeste y en la Central 
del término municipal son más antiguos que los de la 
Oriental. En la página siguiente examinaremos las princi 
pales rocas que corresponden a estas épocas geológicas. 
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El subsuelo de Getafe, como el del resto de los luga
res situados en la zona central de la Fosa del Tajo, se 
encuentra formado exclusivamente por rocas sed i
mentarias. 

Las rocas sedimentar ias poseen una estructura estra
t ificada. Su origen es la erosión, transporte y sedi
mentación de otras rocas ya existentes. Los materia
les erosionados son arrastrados (bien como fragmen 
tos o bien disueltos en agua) y depositados en forma 
de capas o sedimentos. Esas capas, somet idas a pre
sión o cementadas, se endurecen ( 1 itificación), cons· 
tituyendo las rocas sed imentarias. 

GRUPO CLASE 
SEDIMENTO Y 

COMPACTADA mm 
TAMAÑO TEXTURAL 

256 BLOQUES SEGUN FORMA : 

"' ¡::! CONGLOMERADO 

o GRAVA (REDONDEADO) 

"' <( ::, CANTOS BRECHA cr o (ANGULOSO) ¡:: 
cr 2 ARENA MUY GRUESA ... 
uJ "' o <( 1 ARENA GRUESA 

t: 
1 /2 "' z ARENA MEDIA ARENISCA 

<( uJ 
o cr 1/4 ARENA FINA o <( 
cr 

1/8 ARENA MUY FINA 

' 1/1~ LIMO LIMONITA ii:u, 
3~ 1/256 ARCILLA ARCILLITA 

GRUPO CLASE SEDIMENTO 

MARGA 
ROCAS CARBONATADAS CALIZA 

"' DOLOMIAS 
<( 

YESO o 
EVAPORITAS ¡:: SAL GEMA 

ir 
ROCAS SILICEAS DE ORIGEN t SILEX 

o ORGANICO Y QUIMICO 

o ROCAS ALUMINO· FERRUGINOSAS LA TER ITAS 
z DE ORIGEN QUIMICO * BAUXITAS 

"' CARBON, TURBA 
<( 
o ROCAS ORGANOGENAS PETROLEO 
o * HULLA.LIGNITO cr 

ROCAS FOSFATADAS FOSFORITA 

* 
Clasificación de las rocas sed imentarias. Todas abundan en 
el subsuelo de Getafe excepto las seña ladas con un * 
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A . LI MOS, GRAVAS, ARENAS . 

8 . ARCILLAS YES IFERAS, ARENAS, ARCILLAS. 

C . ARC ILLAS YESIFERAS, YESOS, CALIZAS. 

Ü. GRAVAS, ARENAS, ARCILLAS. 

E . GRAVAS, ARENAS, LIMOS. 

F . ARENAS, GRAVAS, ARCILLAS, LIMOS. 

G . ARENAS, ARENISCAS FELDESPATICAS.(ARCOSAS) 

H . ARENAS MICACEAS. 

l . ARENAS MICACEAS, MARGAS GRISES, YESOS 

LAMINARES. 

J. MARGAS BLANCAS, CALIZAS ARENOSAS, YE

SOS LAMINARES . 

K . YESOS MASIVOS, YESOS ESPECULARES, MAR 

GAS YESIFERAS. 

■ NIVEL DE SILEX. 



MAPA LITOLOGICO 
En el mapa puede observarse 
que en la parte Occidental del 
término municipal predomi
nan los yesos y arenas micá
ceas; en la parte Central, las 
arenas y areniscas feldespáticas 
(arcosas); y en la parte Orien
tal, más heterógenea, las are
nas, gravas, arcillas, limos y 
calizas. En el Cerro de 'los 
Angeles y en el Cerro de 
la Cabeza aparecen niveles de 
sílex. 

Litología.- Parte de la Geología 
que estudia las rocas ( ígneas, meta• 
mórf icas y sedimentarias). 

Yesos.- Roca sed imentaria de ori• 
gen químico constituida por sulfato 
cálcico hidratado (yeso). 

Caliza.- Roca sedimentaria de ori· 
gen qu /mico, compuesta esencia l• 
mente de carbonato cálcico (calcita). 

S11ex.- Roca sedimentaria de ori• 
gen químico constituida por óxido 
de silicio (sílice). 

Arcilla. - Roca sedimentaria de ori· 
gen detrítico, formada por partícu• 
las de diversa naturaleza y de un ta• 
maño inferior a 1/256 mm. 

Limos.- Roca sedimentaria de ori· 
gen detrítico formada por partí cu• 
las de diversa naturaleza (entre 
1/256 y 1/16 mm.), con más o me
nos cantidad de cuarzo y otros mi• 
nerales. CERRO DE LOS ANGELES 

1 

Para interpretar este mapa debemos consultar el esquema litológico de la página 
16. Los distintos colores del mapa se corresponden con los del esquema. Estos 
últimos contienen una letra cuyo significado podemos leer a la derecha de la pá• 
gina 16. 
Debajo de estas 1 (neas figura el corte lito lógico A-B que se indica en el mapa, 

CERRO DE LA MARAÑOSA 

Arenas. - Roca sedimentaria de ori · 
gen detrítico formada por partícu
las de diversa natura leza, con un ta• 
maño de grano entre 1 /16 y 2 mm. 

Marga.- Roca formada por arcilla 
y caliza . F?----=-0~-------~------....::: 

:l~<TTT:;:r:?== ~ ··· ······· ····· ··· 
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EL SUELO DE GETAFE - EDAFOLOGIA . -, - ~-0:;" ,,; 
. :,:_ Ti.. ' 

Desde la perspect iva de l geó logo, los sue los son una de lgad(s i
ma pe l(cu la de la corteza terrestre, genera lmente con una 
profundidad no super ior a los 2 m . 

El esquema infer ior cor responde a l perf il gene ra l d e un sue lo. 
El perf il se d ivide en capas para lelas denom inadas horizontes. 
Cada capa u horizonte t iene unas determ inadas caracter(st i
cas fís icas, qu(micas, b io lóg icas y estructura les. 

El estud io de un suelo se in icia abr iendo una cal icata (hoyo 
parecido al de una sepultura). A pa rti r de ell a se def ine e l pe r
fil de l m ismo y se toman las muestras necesar ias para anal izar 
y c las if icar e l suelo. Los resu ltados obten idos se representan 
en un mapa edafo lóg ico, documento de gran uti lidad para la 
Agr icu !tura, Construcc ión, etc. 

PERFIL 

:i;, 
~J....~~ 

DESCRIPCION 

TI 
~".:.:-~;:, Contiene materia orgánica sin descom -t :::-:;..;.. ?:. O poner (hojarasca, turbas, manti ll os ... ). 
-~ '-+----<------------------
. : · · · ·: Capa superf icia l que posee mater ia orgá -

. · · A n ica (humus). Suele perder, por lavado, 
· ' ciertas partículas f inas y ot ros e lementos. 

::, 
. .:re<--- --.~.-~---- --- ------------- - ----º o -~/.'·; :.:.':\: Capa enriquec ida con los e lemen!os reci-

.J "' :,.,,.:,: .. :~~-:-., b1dos de l horizonte A. En relac 1on a los 
~ 1 \:?::),/ /.' B materiales qu_e recibe se le asignan d ife-
u, ♦ ::.:;.·.':.·.:·.:.·.-:•:; rentes sub índ ices. I (1D e:,.' Capa que es en realidad la misma roca R 

'i:f'/> 1 e meteor izada (a lterada) por la acción de l o~ clima y los seres V IVOS. 

~ 
Jj R 

]1=J1 
Roca subyacente. Sus característ icas, en 
el caso de Getafe, se anal izan en el apar 
tado de Lito lo~ ía . 

Hor izontes de l suelo. Esquema de l perf il genera l de un sue lo . 

Edafología. - Ciencia que estud ia las características q u ímicas, b io-llóg icas, mineralógicas, estructura les ... de l sue lo . 

Suelo.- Es el resultado de la acción del c lim a y de lo s seres v ivos 
sob re las rocas y el relieve d urante un t iempo determinado. Es, por 
tanto, a lgo vivo y dinám ico que tiene su origen en la roca y que 
evolu ciona a lo largo del t iempo . 
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LOS SUELOS DE GETAFE 

La mayor(a de los sue los de Getafe están cu ltivados. Este he
cho se re p resenta con e l sub(nd ice p en e l horizonte A y se 
de nomina óchr ico. 

El hor izonte B, horizonte de acumu lac ión, presenta en e l tér
mino municipal alguna de las tres varia ntes que se citan en el 
esquema: (B), Bca y Bt. Las caracteri'sticas de estas variantes 
están relacionadas con la mayor o menor cantidad de ca liza 
y/o arcilla que puedan rec ibir del horizonte A . As(, se repre
senta por (B) la capa del suelo que no ha recibido estos mate 
r iales en cantidad suficiente y está alterada en relación con la 
roca mad re; y por Bca y Bt, las capas que han recibi do ca li za 
y arci ll a, respect ivamente, en cant idades adecuadas. 

En un suelo determinado no puede coex istir el horizonte (B) 
con el Bca o e l Bt, ya que la caliza y/o arcilla procedente de l 
A enriqueceri'an a l pr imero, con lo que perder(a las caracte
ríst icas que le def inen. 

PERFIL !HORIZONTE PROPIEDADES GENERALES NOMBRE 

A Ap 
Capa con poca materia orgán ica I Ochrico 
que es o ha sido cultivada. 

~(j:'i::;¡ (B) 
Poco a lterado. Co n el tiempo po - 1 Cámb·co 
drá ll egar a ser B (sin paréntes is). 1 

B Bca 
Ha acumu lado cal iza procedente I Cálci co 
de l horizonte A. 

~ 
Bt 

Ha acumulado partícu las muy fi- 1 Argí li co 
nas (arcilla) procedentes de A. 

c - Mater ia l original del que proceden 
lo s horizontes anter io res. 

R - Roca o sustrato (ver mapa lito ló-
gico). 

CLASIFICACION DE LOS SUELOS 

Los sue los se c las ifican, según e l sistema más moderno, en 10 
órdenes, 47 subórdenes , 225 grupos, 970 subgrupos, 4.500 
fam ili as, 10.500 ser ies y u n número in determ inado de fases . 
Esta c las ifi cac ión parte de l perf il característ ico de una zona, 
ll amado pedo n. 

ORDEN 

ENTISOL 

INCEPTISOL 

VERTISOL 

ARIDISOL 

MOLL ISOL 

SPODOSOL 

ALFI SOL 

ULTISOL 

OXISOL 

HISTOSOL 

,.... . -'!' ~ ... ;~t ... ( 

DESCRIPCION 

Suelos muy poco desarro ll ados que sólo 
tienen horizontes A y /o Ce inc lu so pue -
den carecer de e llos (roca). 

La característ ica de estos sue los reside en 
e l hori zo nte intermed io, ya que sólo de-
sarrol lan el B (cámbr ico) o e l Bca (cá lci -
co). 

Su elo muy fértil . No presenta horizontes 
defin idos porque las arc ill as que los for-
man los destruyen. 

Son suelos que só lo se dan en lugares de 
c li ma ár ido o en zonas donde se han acu-
mulado sales. 

Suelos con un horizonte A de propieda-
des espec ia lmente buenas (mólico). 

So n capaces de acumu lar materia orgáni-
ca en e l hori zonte Bh (spódico). 

Acumulan arc ill a en e l horizonte Bt (ar-
g íli co) y no han perdido los e lementos 
nutr it ivos por lavado. 

ldem pero han pe rdido los elementos nu-
tr it ivos por lavado. 

Han perd ido todo lo verdaderamente útil 
por lavado, lo que queda (hierro y a lu m i-
n io ) forma el horizonte Box (óx ico). 

So n los sue los orgán icos (turberas ... ). Su 
horizonte superior se ll ama h íst ico . 

CLAVE EN 
EL MAPA 

IS --
IS 

--

ISP 

alSP 

I X 

alX 

ex 

a l e X 

tH 

mH 

IC 1 
1 

tcbj 

Característ icas que presentan cada uno de los órdenes de suelo exis
tentes . Las I íneas más gruesas de l cuadro destacan los órdenes que 
se dan en Getafe. 



MAPA EDAFOLOGICO 
Los suelos de l término municipal de Getafe pertenecen a los órdenes 
Entisol, lncept isol, Alfisol y Aridisol. 

ENTISOLES (ENT, origen, reciente) (SOL, suelo). 
Los entiso les son suelos que carecen de horizontes "B". En el término 
de Getafe se han identificado dos subórdenes: Orthent (ORTH, autén
tico) y Psamment (PSAMM, arena). Mientras el primero no presenta 
part icularidades reseñables, los suelos Psamment se desarro llan sobre 
arena, careciendo de gravas y e lementos más gruesos. Los grupos a los 
que pertenecen ambos subórdenes tienen carácter "xérico" (xero, se
co), indicando e l clima mediterráneo-continental de la zona. 

Dentro de cada grupo se presentan dos subgrupos. Para el pr imero se 
dan el Xerorthent típico y el Xerorthent I ítico (cuando la roca R está 
a menos de 50 cm de profund idad). En cuanto a los suelos sobre are
na gruesa, se presentan el Xeropsamment típico y el Xeropsamment 
álfico (cua ndo la escasa arcilla que contiene la arena se moviliza y se 
acumula formando bandas, como sucede en La Marañosa) . 

INCEPTISOLES (EPT, nacimiento) 
Son suelos más desarro ll ados que lo s ent iso les y se caracter izan por 
tener un horizonte cámb ico -(B)- o cálcico -Bca- . En Getafe están 
representados por el grupo Xerochrept (OCH R, color viejo), al que 
pertenecen los suelos con un horizonte superficial óchrico, pobre en 
materia orgánica y de co lores c laros, que se dan en un c lima "xérico". 

A veces, la abundancia de carbonato cálcico en la roca original favore
ce su diso lución y su acumulación en el horizonte infer ior, formándo
se un horizonte cálcico (Xeroch rept calcixeróllico ). Si la que se movi
liza es la arcilla, estamos en presenc ia de l subgrupo Xerochrept álfico. 

ALFISOLES (ALF: Al, aluminio; Fe, hierro) 
Son suelos que acumulan parti'cu la s muy finas (arcilla) en uno de sus 
horizontes (Bt, argílico) . En Getafe están representados por e l grupo 
Hap loxeralf (HAPLO, sencillo) . 

ARIDISOLES (ID, ár ido , seco) 
Son suelos cuyo perf il muestra un desarrollo similar a los inceptisoles, 
pero se d iferencian de el los por la presenc ia de sales solubles . Los de l 
grupo Ca lciorth id tienen un horizonte cá lci co -Bca-, mientras que los 
de l Camborth id lo tienen cámbico (B) y son representativos de mu
chas de las vegas del Jarama y regad (os próx irnos. 

Estos suelos presentan el inconveniente de la salinidad, que a veces se 
relaciona con sales procedentes de la roca madre (predominantemente, 
el yeso), y que se agudiza con el riego. En este sentido, la ex istencia de 
caliza o de un horizonte cá lcico (Calciorthid) puede ser una defensa 
contra los problemas nefastos der ivados de la alcalinización. 

Nota.- La parte del cuadro correspondiente a "Productividad y potencialidad 
agrícola" y a "Utilización agrar ia óptima" se comentan en las dos páginas 
siguientes. 

PRODUCTIVIDAD y UTILIZACION 

POTENCIALIDAD AGRICOLA AGRARIA OPTIMA 

CLAVE Y CULTIVOS CULTIVOS 
CLAVE 

ORDEN SUBORDEN GRUPO SUBGRUPO COLOR PASTOS EN MEJORAS 
EN MAPA ARBOREOS HERBACEOS MAPA 

'CI' u ( 2-Il,3-ID ] □, TIPICO tS 3 - n 4-m CH,P, CA RE 

~ i(~ j ~ E!;'T 'h ~ iBElff LITICO 
r: 

IS 5 - nr 4-m 2-11 p RLE t.-t-:,. r. 
i:- EN T I SOL 

-=~ ~ .. ,-.. -. 
TIPICO 

~ 
!SP 5 - V 5 - V 3-fil 5·IlT p (RL) 

PSAMM ENT ~ " ~ OPSÍ MM ENTM 
~~ r •• _,..a!--f_• :..~ 'l'i-'::-.·~ ;fj ALFICO alSP 5 - V 5 - V 5 -I:V p 

TIPICO t X 4 -Il,5-IY 3-ll 2-Il CH,P RE 

ALFICO al X 5-Y 4-m 3-Il p RLE 
INC EPT ISOL ",CHREPT XE ROCHR EPT 2·Il , 4 •Ill CALCIXEROLLICO ex 2-Il, 3 -Il 2-n CH,P,CH RE(D) 

4 ·fil ,5 ·IY 
ALFICO CALCIXEROLLICO ale X 5-IY 

TIPICO tH 2-II, 4-Ill 2-l! 2-II CH,P RE 
ALFISOL XER ALF HAPLOXERALF 

MOLICO mH 5-V 5-m 3-Il p RLE 

1 CL iOK • l JC LITICO IC 4 -fil 
AR ISOL ', R r,1 10 

,r TIPICO tCb 5 -:rv 4-m 3.m,2-n CH,P (RD),RDLE 

Los técnicos denominan un suelo con dos palabras: la del grupo y la del subgrupo. La palabra que define al grupo está formada por tres 
raíces: el sufijo, alude al orden; la raíz central, al suborden; y el pref ijo es u na característica propia del suelo. 

MAPA DE SUELOS 

CERRO 
(/\'hE LOS 

:SI V ANGELES 

ex 

o 

ESCALA GRAFICA 

2 3Km 
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EVALUACION 

En la tabla adjunta figuran 
dos (ndices: el de productivi
dad (del 1 al 5) y el de po
tencialidad agr(cola (del I al 
V). El p_rimero se refiere al 
rendimiento actua I de los sue
los en las presentes condicio
nes de explotación. El segun
do, de potenc ialidad agr(cola, 
indica el rendimiento teórico 
que podría alcanzar un suelo 
si en él se rea I izasen determ i
nadas mejoras. 

Veamos unos ejemp los: La 
catalogación de un suelo co
mo 3-11 significa que actual
mente tiene una productiv i
dad media, pero que podr(a 
alcanzar una alta con determi 
nadas mejoras. Del mismo 
modo, un suelo 4-1 indica que 
con algunas mejoras alcanza
r(a la máxima productividad, 
aunque su rendimiento actual 
sea bajo . Sin embargo, un sue
lo 2 -11 es aquel que no aumen
tar(a su productividad aunque 
se hicieran mejoras. 
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DEL SUELO .CULTIV-0S 

PRODUCTIVIDAD 
AGRICOLA 

POTENCIALIDAD 
AGRICOLA 

SUPERAN AL 65% 0=:J- MUY ALTA -[D 
DEL 35 AL 64% CD- ALTA -fil] 
DEL 20 AL 34% o:J- MEDIA -jrrr 1 
DEL 8 AL 19% GJ- BAJA -~ 

INFERIOR AL 7 % ~- MUY BAJA -IT] 

o 
"S. f I Un suelo 3-11 
¡ij· 

______,,,., Producción actua l : media (3) 

-........, Producción potenc ial : alta (11) 

Es necesario señalar que estos porcentajes no se 
refieren al total absoluto, sino al máximo posible en 
una comarca determinada. Asr', el cien por, cien de 
productividad olivarera en terrenos jienenses es su
perior a la que se consigue en un terreno de la provin 
cia de Madrid que posea el mismo porcentaje. 

En los mapas de la derecha y en el superior de la pági
na siguiente figuran estos (ndices para cultivos herbá
ceos, arbóreos y pastos. Y en el cuadro de la pág ina 
anterior, podemos observar la relación que existe en
tre el tipo de suelo y su productividad y potencialidad 
para estos cultivos. 

La productividad agrí
co la de l sue lo de Getafe 
puede considerarse de 
tipo med io en relación 
a la zona geográfica en 
que se encuentra y a sus 
caracter fsticas edafoló
gicas. 

En la imagen, un o livar 
abandonado en el para
je denom inado La Cu
cudrilla, al Este de l Ce
rro de los Ange les. 

HErRBACEe:s y · -A:RB©-REOS I 

- CULTIVOS HERBACEOS -

CERRO 
()(DE LOS 

SI VANGELES 

2- I 

3-I 

o 

ESCALA GRAFICA 

2 

-CULTIVOS ARBOREOS-

CERRO 
~ELOS 

SI VANGELES 

2 - II 

4 - IV 
5-IV 

ESCALA GRAFICA 

3Km 

O 1 2 3Km 

} ~;_=-~-- ~~ ·:•·, ,-~: r: 1 "F •••• _ _. ~• . ... ... . ~ -

2-II 



E'.VALCl~_C-IONt~D_E1f ~~-~slfJ_Ei1·()_7?1RA·S·TOS. ·:-ME-J.0 .B-~S~ AC.ONSEJABLES 
Para realizar la evaluación agrícola del 
suelo de Getafe hemos analizado los si
guientes factores: 

régimen de humedad 
condiciones de drenaje interno 
profundidad efect iv a 
textura-estructura 
saturación de bases (pH) 
salinidad 
materia orgánica 
tipo de arcilla (capacidad de intercam
bio catiónico) 
reservas minera les 
pendiente del terreno 

A continuación se ha estud iado la influen
cia de estos factores en el rendimiento 
máximo de las cosechas, obteniendo un 
índice para cada factor. El producto de 
todos los índices parciales nos da un índ i
ce total. Este índice global permite clasi
ficar las tierras en las cinco clases de pro 
ductividad indicadas en la página de la iz
quierda. También los mapas de cultivos 
herbáceos, arbóreos y pastos se han con
feccionado a partir de estos (ndices. 

E I mapa inferior resume las mejoras que 

deberían realizarse en el término munici
pal de Getafe para elevar los actuales nive
les de producción. Estas mejoras están re
feridas a los tres tipos de cultivos que ve
nimos estudiando: herbáceos, arbóreos y 
pastos. La nomenclatura empleada indica 
el tipo de mejora que, en cada caso y zo
na, se considera oportuno. Las letras sig
nifican lo siguiente: 

R - Riego suplementario 
D - Drenaje 
L - Laboreo profundo 
E - Enmienda orgánica (abonos) 

En algunas zonas del mapa las letras están 
entre paréntesis. Con ello queremos poner 
de manifiesto que en esas zonas, si se hi
ciera sólo una de las mejoras recomenda
das, la productividad no pasaría de me
diocre en el mejor de los casos . Y s i se ll e
varan a cabo todas las mejoras, la rentabi
lidad de estos sue los ser(a dudosa, ya que 
el coste de las m ismas es e levado. 

Observemos que las letras entre paréntesis 
se encuentran en las vegas de l r (o Manza
nares y del arroyo Culebro . 

La aridez de l suelo es el 
pr incipal problema al 
que ha de enfrentarse la 
agricu ltura loca l. 

La fotograf fa, tomada 
en una huerta en las 
prox imidades de Prado 
Acedinos, muestra un 
estanque. Estos siste
mas tradicionales de 
acumulac ión de agua 
deberían mejorarse con 
modernas técnicas de 
embalsamiento. CJ 

- PASTOS-

CERRO 
()(DE LOS 

SI VANGELES 

2- II 

o 

ESCALA GRAFICA 

2 3Km 

MEJORAS Y CULTIVOS ACONSEJABLES 

CULTIVOS HERBACEOS 
ARBOREOS Y PASTOS 

CERRO 
()rbE LOS 

SI VANGELES 

RDLE 

ESCALA GRAFICA 

o 2 3Km 

CJ PASTOS 
11 CULTIVOS HERBACEOS II ZONAS URBANAS 
L____J Y PASTOS L____J 
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LA ALTURA DEL 

D desde 680 m a 700 m 

[J] desde 660 m a 680 m 

D desde 640 m a 660 m 

D desde 620 m a 640 m 

D desde 600 m a 620 m 

D desde 580 m a 600 m 

D desde 560 m a 580 m 

D Menos de 560 m 

Hipsometría.- Parte de la Topo 
grafía que estud ia la a ltura que pre
senta el terreno. También se deno
mina Alt im etría. 

Curvas de nivel. - Son 1 (neas que 
unen los puntos de l terreno situa
dos a la misma altu ra respecto al ni
vel del mar. Tamb ién se llaman cu r
vas hipsométr icas. 
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TERRENO. MAPA HIPSOMETRICO 

Las I íneas rojas que figuran en este mapa unen los 
puntos del terreno situados a la misma altura respecto 
al nivel del mar. 

El término municipal de Getafe es poco accidentado 
en relación a otros municipios de la zona Norte de la 
Comunidad de Madrid. Sólo merece especial mención 
la zona Este del término municipal (cerros de La Ma
rañosa), en la que podemos observar que el terreno 
sufre continuos cambios de altitud, como lo indica la 
proximidad de las curvas de nivel. El resto del térmi
no es bastante uniforme, exceptuando las áreas del 
Cerro de los Angeles y del Cerro de la Cabeza. 

En la fotografía, tomada 
desde el Cerro Sa lmed ina, 
podemos ver en pr imer pla
no un aspecto parcia l de la 
vega del Manzana res, Al 
fond o, los Cerros de la Ma
rañosa, que constituyen la 
zona más accidentada del 
término municipal. 

35' '51 

\ ,ix____·, . / ' 

\ / " ' '1 . 
\, ' r, -, ..... 

l ', ' \ 
)C. ......... \ 

~dd-· 
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CERROS Y PENDIENTES 
Como ya dijimos en la página 14, los cerros del término municipal, 
como otros situados en la Fosa del Tajo, son zonas residuales del 
antiguo material que rellenaba esta fosa y que presentan en su par
te superior restos de sílex. 

Estos cerros se denominan "oteros" y constituyen un fiel testigo 
geológico de los materiales que en otra época rellenaron la zona de 
la fosa donde se encuentran situados. Por este motivo también se 
llaman "cerros testigos". Su base es aproximadamente circular y su 
altura oscila entre los 704 m. del Cerro ae la Cabeza o Cerro de 
Buenavista y los 581 m. del Cerro de Salmedina. 

Sus laderas se erosionan con facilidad, por lo que se deberán tomar 
medidas protectoras, como, por ejemplo, repoblarlas con especies 
vegatales autóctonas. 

El más conocido y popular de ellos es el Cerro de los Angeles, que 
antiguamente se denominaba, según algunos autores, Cerro de Al 
modóvar. Nosotros ponemos en duda esta última denominación, 
por existir próximo otro cerro con el mismo nombre (frente a la 
barriada madrileña de Santa Eugenia, km 10 de la carretera Madrid 
- Valencia). También es muy conocido en toda la comarca el Cerro 
de la Cabeza o Cerro de Buenavista, en cuya cúspide se encuentra 
enterrado un gran depósito de agua, propiedad del Canal de Isa
bel 11, que abastece a varias localidades de la zona. 

PENDIENTES DEL TERRENO 

Pendiente o declive de un terreno es la altura a la que éste se eleva 
en cada 100 m. horizontales. La pendiente se expresa en tanto por 
ciento. 

No debe confundirse el concepto de altura con el de pendiente. En 
el mapa inferior podemos observar, por ejemplo, que la zona del 
Cerro de la Cabeza no supera la pendiente del 7 por ciento, aunque 
su altura es superior a la de otros cerros del término municipal que 
tienen mayores pendientes. 

Las zonas central y oriental del término municipal son las de ma 
yor pendiente (Cerro de los Angeles y Cerro de la Marañosa). 

BASE 
AEREA 

o 

"' o 

CERRO 
""LDELúBOS 

61~m .8 

<( 

~ 

D MENOR DEL 7 % 

ESCA L A GRAFI CA 

o 3Km 

N 

-cp 

ESCALA GRAF ICA 

o 2 3Km 

D DEL 7% AL 15% D MAYOR DEL 15% 
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EL CLIMA V SU 
Tiempo atmosférico es el estado 
de la atmósfera que se da en un 
determinado momento. A su es
tudio se dedica la Meteorología. 

Clima es el conjunto de fenóme
nos meteorológicos que caracte
rizan el estado medio de la at
mósfera en la superficie terres
tre. Es el objeto de estudio de la 
Climatología. 

El tiempo hace referencia a una 
situación real y el clima a la si 
tuación "caracter fstica" de una 
zona, consecuencia de los tipos 
de tiempos atmosféricos que van 
sucediéndose. 

El tiempo y el clima son el resul
tado de la actuación simultánea 
de la radiación solar, la atmósfe
ra y la forma y movimientos de 
la Tierra. Estos condicionantes 
varían en función de la latitud 
(distancia de un lugar al ecua
dor). Por este motivo se puede 
considerar que la latitud es el 
parámetro que controla la distri
bución de los principales ele
mentos climáticos (temperatura, 
precipitación, viento, etc) Y, por 
lo tanto, la de los climas. 

Por todo ello se suelen conside
rar en la Tierra distintas zonas 
climáticas, según la latitud: las 
zonas polares, las zonas templa
das, las zonas tropicales y la zo
na ecuatorial. Numerosos facto
res, entre los que pueden desta
car la distribución de los conti
nentes y la disposición del relie
ve, permiten distinguir en cada 
zona diversos dominios climáti
cos: continenta l, oceánico o 
marítimo, mediterráneo, desérti
co ... Las principales caracter ísti
cas de cada uno de el los se inclu
yen en la tabla adjunta. 
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INFLUENCIA 

ZONAS LATITUD 
CLIMATICAS 

POLAR 90° - 60° 

TEMPLADA 60°- 30° 

TROPICAL 30° - 20° 

ECUATORIAL 20° - Oº 

... --..., :,-,.;:<'.h:~;"''!".}.'. 
- ,1 ~ "'-1 .. _ ~ - .. . will:-i.1 . 

~~-~~ ---;;,·;-..; - - -.~~•,!•n,\~1r. . ::::a 
~ ·;-_::"!':¿ ":} "'Gt..,~ '-·~~.. . ~ . ' 

ZONAS Y DOMINIOS CLIMATICOS. INFLUENCIA EN EL PAISAJE 

TEMPERATURA DOMINIOS AGENTES QUE IN- VEGETACION FORMAS DE RELIEVE 
PRECIPITACION CLIMATICOS FLUYEN EN LA 
PRESION FORMACION DEL 

PAISAJE 

Glaciar 
Glaciares 

( La temperatura es Valles en forma de U 

siempre inferior a Precipitaciones sólidas No existe Cantos estriados 
* Medias de 0ºC oºc) Lagos helados 

(La temperatura Grandes rocas redondeadas 
no sobrepasa los 
10°C.) ~ ·- - - -

* 1 nferiores a 250 Ji-
Suelos agrietados en forma poli -tres por m2 

Periglaciar gonal 
* Altas presiones. ( La temperatura, a Fases anuales de hielo y Piedras en forma de cuña originadas 

veces, es superior a deshielo 
Tundra por el transporte glaciar 

oºc) Loess(polvo de roca muy fino que 
forma fango) 

Alta Montaña Cárcavas (zanjas excavadas en el te-
(También existe en Nieve y hielo Escasa o nula rreno por el agua de lluvia) 
las zonas Tropical y Barrancos 
Ecuatorial) 

Valles en forma de V y de artesa 
*Mediasde 10 ºC En los terrenos calizos, la acción del 
* De 250 a 1000 Ji. Continental Adaptada a una gran oscila- agua y el viento da lugar a capricho-

tras por m2 ción térmica sas formas (relieve kárstico): torcas, 
* Bajas presioner Ríos. ~ cuevas con estalactitas y estalagmi-

Oceánico Deslizamiento de mate- Adaptada a una débil osci- tas ... 

riales de las laderas por !ación térmica Aluviones (materiales depositados 
'-- por los dos) 

la acción de la gravedad 
Terrazas (llanuras aluvia les escalo-

Mediterráneo Adaptada a un verano seco nadas) 

Estepario Ríos Formación herbacea poco 
Cauces secos * Gran amplitud tér- densa, pero continua 

mica Aluviones en forma de abanico 

* 1 nferiores a 250 1 i- Subdesértico Cursos torrenciales Discontinua Desiertos de piedras (Reg) y de are-
tres por m2 nas (Erg) 

* Altas presiones Desértico 
Vientos, cursos torren-

Escasa o nula 
Lagunas 

ciales y arroyadas. Montes- isla y llanuras 

Sabana R(os. Poco densa, adaptada a las 
* Medias de 25ºC Deslizamiento de mate- estaciones secas Montes-isla 
* Superiores a 1500 Selvático riales de las laderas por Muy densa (selva virgen) Panes de azúcar (montículos en pa-

litros por m2 acción de la gravedad. redes verticales de origen volcánico) 
* Bajas presiones Monzónico Meteorización bioquí- Adaptada a una estación Formas kársticas 

mica húmeda intensa. 
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El término municipal de Getafe se encuentra, como toda 
la Península Ibérica, en la zona templada del hemisferio 
Norte. Su clima pertenece al dominio mediterráneo, aun 
que con influencia continental. 

En cada observatorio meteorológico se toman los datos 
relativos a los distintos elementos del clima. Los más co
nocidos son la temperatura y la precipitación, pero tam 
bién se registran el número de horas de sol; el grado de 
humedad; los días de nieve, de granizo, de escarcha; los 
días en los que el Sol está cubierto; y otros varios. 

La estación meteorológica de Getafe está situada en la 
Base Aérea. Las medias de los datos que aquí se recogie 
ron durante el período 1948-1969 figuran en la tabla de 
la derecha . 

FICHA SOBRE EL CLIMA DE GETAFE 

* Las temperaturas son extremadas, es decir, bajas en invierno y 
bastante altas en verano. La máxima anual suele alcanzar valores 
próximos a los 40°C y la mínima oscila entre -4°y -6't. 
Las heladas son posibles desde los ú !timos d (as de octubre hasta 
los primeros de mayo, lo que repercute negativamente en la 
producción agr(cola. 
La media anual de horas de sol es de 2.811, siendo julio y agosto 
los meses de máxima insolación y diciembre y enero, los de mínima. 

* Las precipitaciones son escasas, con unos valores comprendidos 
entre 400 y 500 mm anuales. Las estaciones más lluviosas son in
vierno, primavera y otoño, existiendo un fuerte descenso en los 
meses de verano. 
La escasa humedad atmosférica favorece la evaporación, apare
ciendo en los meses fri'os nieblas y neblinas matinales de poco 
espesor. 
No es habitual la precipitación en forma de nieve. La media anual 
es de 4 d (as al año. 

* El régimen de vientos presenta dos direcciones predominantes: la 
Suroeste (SW), con una media anual de frecuencias del 19,7 por 
ciento, y la Noroeste (NW), con un 15,6 por ciento. Las velocida
des oscilan entre O - 3,6 km/h, 10,8 - 18 km/h y 18 - 25 km/h. 

*Tipo de clima: mediterráneo continental izado. 

PROVINCIA: MADRID - - - ----- -·-
TERMOMETRIA Período: 1948-69 Años: 22 Log.: 3° 43'W Lat.: 40° 18' Alt. m: 623 

E F M A M J J A s o N D AÑO 

T' 15,4 17,6 22,5 25,9 30,1 35,5 37,9 37,0 33,4 26,4 19,8 15,1 38,5 
T 9,9 11,6 15,2 18,3 22,9 27,8 32,5 31,2 26,8 20,4 13,9 10,0 20,0 
tm 5,6 6,7 9,7 12,3 16,S 20,9 25,0 24,0 20,2 14,9 9,1 5,9 14,2 
t 1,2 1,7 4,2 6,3 10,1 14,0 17,5 16,9 13,7 9,3 4,4 1,7 8,4 
t' _4,5 _ 4,2 _ 1,5 0,9 4,3 7,8 12,4 12,2 8,5 2,8 -1,4 - 4,0 - 6,2 
H 11 6 

INVIERNO: t' del mes más frío: ( Enero ): -4,5° VERANO: e: 4,5 meses 
t " " " " ( " ): 1 2º E: 6,8 meses (209 días) 
T " " " " ( " ): 9:9° M: (V- X): 26,9º 

AVENA FRESCO (av) ARROZ (O) 

Régimen Térmico: TEMPLADO CALIDO (TE 1) 

BALANCE DE AGUA 

E F M A M J J A s o N D AÑO 

p 40 49 47 so 42 27 6 15 33 37 52 47 445 
ETP 10 15 31 so 82 120 156 138 94 55 22 12 785 
lh 4,00 3,27 1,52 1,00 1,00 0,72 0,04 0,11 0,35 0,67 2,36 3,92 0,57 
LL 8 9 9 9 8 5 2 2 5 6 8 8 79 
N 1,2 0,8 0,2 0,1 0,8 3,1 
G 0,1 0,1 0,3 0,5 

. h i . s i h 
" 

, 

L¡¡: 145 mm < 2o% ETP anual 

Régimen de Humedad: MEDITERRANEO SECO (Me) 

TIPO CLIMATICO: MEDITERRANEO TEMPLADO (TE1, Me) 

Explicación de los símbolos utilizados 

T' temperatura med ia de las máx imas abso lutas (la anual corres

ponde a la med ia de las máx imas absolutas anua les) 

T temperatura media de las maximas 

tm temperatura med ia 

t 

t' 

temperatu ra med ia de las m (n i mas 

temperatu ra med ia de las mín imas abso lutas (la anua l corres-

ponde a la med ia de las m(nimas abso lutas anua les) 

H fechas que f ijan la estac ión libre de heladas d isponib le 

e durac ión de la estac ión I ibre de he ladas m (n ima 

E 

M 

p 

durac ión de la estación I ibre de he ladas d ispon ible 

med ia de las máximas del semestre más cá lido (En a lgunas 

estaciones se ut iliza la media de las máx imas de los cuatro 
meses cá lidos) 

precip itación med ia mensua l 

ETP evapot ranspirac ión potenc ia l med ia mensua l (Thornth 

waite) 

lh índ ice de humedad 

LL,N,G número medio de d fas de ll uvia, nieve y granizo, respecti

vamente. 

Ln agua de lavado 
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EL CLIMOGRAMA DE GETAFE 

Existen d ive rsas fo rmas de rep resentar los datos de temperatura y 
prec ip itac ió n . La más común es el c li mog rama, también ll amado 
d iagrama ombrotérm ico . 

El climograma de Getafe, que figura en esta página, se ha confecciona
do con los datos de temperatu ra (tm) y precipitac ión (P) que aparecen 
en la tabla de la pág ina anterior . 

Para constru ir un cl imograma se traza una l(nea horizonta l con doce 
d ivi siones, correspond ientes a los meses del año. En el extremo 
izquierdo dibujamos una perpend icu lar donde seña laremos la s prec ipi 
taciones y en e l de recho, otra para representar las temperaturas. Sobre 
estas perpendicu lares se hacen varias d ivisiones. Cada d ivisión en la 
1 (nea de las prec ip itac iones equ ivale a un valor númerico dob le a l de 
las tempe ratu ras; es dec ir , cada grado de temperatura se hace corres 
ponder con dos mm o litros de precip itac ión. 

Tanto las temperatu ras como las prec ip itac iones de cada mes se 
ind ican med iante un punto. Un iendo estos puntos se obt ie nen dos 
curvas, una que ma rca la evolución anual de las temperaturas y otra , la 
de las prec ip itac iones. 

Obse rvemos e l c li mograma de Getafe. La 1 (nea roja co rresponde a las 
temperaturas y la azu l, a las p rec ip itac iones. Los meses en los cua les la 
!(nea roja se halla por encima de la azu l cor responden a la estación 
seca; e l resto, consecuentemente, a la húmeda. 

CI imograma de Getafe . Período 1948 - 1969. 
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LA HUMEDAD 

Para el estud io de la vegeta
c ión y, más concretamente, 
para fines agr(colas tiene 
mayor interés el llamado ba
lance h ídrico que el anál isis 
de l climograma . El balance 
h(drico resulta de la d ife 
rencia entre la precipitación 
(agua que se aporta al sue lo) 
y la evapotransp irac ión po
tenc ial (agua que se e li m ina 
del suelo). La diferenc ia nos 
propo rciona información so
bre la cantidad de agua que 
sobra (exceso) o la que es 
necesario aportar (falta) a l 
suelo med iante el riego du 
rante el período en e l que 
las plantas la necesitan. El 
conocimiento de la falta de 
agua probab le es muy út il 
para planif icar e l riego, para 
la pred icción de las cosechas 
en terrenos de secano y para 
calcular la probabil idad de 
sequía. 

Observemos el d iagrama de 
evapotransp irac ión. En la 
pa rte izqu ierda se han repre
sentado los va lores medios 
de la evapotransp iración po 
tencial (arriba y en rojo) y 
de la prec ip itación (abajo y 
en azu l) durante los meses 
de l año de l período 1948 -
1969. En la pa rte derecha fi
gura e l balance h íd rico que 
re su Ita de restar los datos 
anterio res, acumulando a la 
d iferenc ia al exceso de agua 
de unos meses a otros. 
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A pa rt ir de l ba lance h (dr ico de Get afe se pueden saca r algunas conclusiones. Cuando 
la prec ip itac ión supe ra a la evapotranspiración potenc ia l (meses de noviembre a abril) 
hay un exceso de agua que in icia lmente se acumu la en el suelo (meses de noviem b re 
a febrero). Este exceso no puede ser absorb ido , por lo que el agua circula a travé s de l 
terren o y acaba en r íos o arroyos (meses de febrero a abr il) . En los meses de mayo y 
junio, aunque la precipitac ió n es infer io r a la evapotranspirac ió n, no se produce falta 
de agua en e l suelo, ya que la vegetación ut iliza la reserva acumulada en él. A part ir 
de ju lio , el suelo no tiene agua suficiente y se produce la falta, que se prolonga hasta 
octubre. 

A part ir de l análisis de l balance h(dr ico, algunos cienti'ficos, como Thornthwaite, 
establecen criterios para clasificar el cl ima. Así, para este autor, Getafe tendr(a un cli
ma de "tipo sem iá rido, mesotérm ico, con pequeña falta de agua y co n déb il concen
tración estival de la eficacia t é rm ica" . 

Según el sistema de c lasificación UNESCO-FAO, Geta-fe posee "un clima templado-medio, 
de invierno moderado y de tipo mesom ed iterráneo acentuado". A esta definición añadire
mos la que da Papadakis: "clima mediterráneo templado y seco" . 



CLIMA Y VEGETACION 

PISOS BIOCLIMATICOS 

El tipo de vegetación que se da en un área determinada depende de 
los factores del medio. Entre estos factores cabe distinguir unos de 
tipo ambiental (temperatura, humedad, luminosidad , composición y 
características del suelo, etc.) y otros de tipo geográfico (altitud y 
latitud , fundamentalmente). A ellos hay que añadir la importante 
acción que el hombre ejerce sobre el paisaje. Este hecho origina que 
se distingan ecosistemas naturales, seminaturales, agrícolas, urbanos 
e industriales. 

Es fácil observar cómo varía la vegetación con la altitud; es nota
blemente distinta la del valle que la de la montaña Y, en ésta, la que 
aparece a diferentes alturas. Ello se debe a que la temperatura 
disminuye con la altitud; y la precipitación, en general, aumenta. 
También se dan oscilaciones en función de la latitud (ver apartado 
"Clima"). Estas variaciones climáticas son las causantes de que en la 
Tierra se puedan apreciar fajas o pisos bioclimáticos relacionados 
con la altitud y latitud del terreno. 

En España se reconocen tres regiones de flora y vegetación : Medite
rránea, Eurosiberiana y Macaronésica (Islas Canarias). Dentro de la 
región Mediterránea se dan cinco pisos bioclimáticos: Crioromedite
rráneo, Oromediterráneo, Supramediterráneo, Mesomediterráneo y 
Termomediterráneo. Sus características térmicas figuran en el cua
dro inferior. Todos estos pisos, excepto el Termomediterráneo, se 
dan en la Comunidad de Madrid . 

La temperatura es la característica fundamental para diferenciar los 
pisos bioclimáticos, pero no es la exclusiva. También hay que consi
derar la precipitación que se produce en cada zona. El clima con 
precipitación media anual menor de 200 mm es calificado de árido; 
entre 200 y 350, semiárido; entre 350 y 600, seco; entre 600 y 
1000, subhúmedo; entre 1000 y 1600, húmedo; y en precipitaciones 
superiores a 1600 mm hiperhúmedo. 

Respecto a la pluviosidad, el clima de la provincia de Madrid varía 
entre el seco y el hiperhúmedo, ya que las precipitaciones oscilan 
entre los 350 y 2000 mmm . Carece, por tanto, de los regímenes plu
viométricos calificados como árido y semiárido. 

o 300 km 

REGIONES Y PISOS BIOCLIMATICOS DE LA 
PENINSULA IBERICA 

(No se han tenido en cuenta las altas montañas) 

D Región Eurosiberiana D Piso Mesomediterráneo 

D Piso Supramediterráneo D Piso Termomediterráneo 

SERIES DE V EGETACION 

Entre las propiedades más importantes de las comunidades vegetales 
se pueden mencionar dos: a) su estrecha relación con los factores de l 
medio; b) la tendencia natural de todas ellas a sustituirse unas a 
otras hasta llegar a una comunidad vegetal que presente un equili
brio estable con las condiciones ambientales. Esta es la comunidad 
clímax (llamada también la clímax, en forma abreviada, o comuni
dad climática) . 

Al conjunto de comunidades vegetales relacionadas entre s( y que 
se van sucediendo hasta alcanzar una ·determinada etapa final de 
equilibrio (madura o clímax) se denomina serie de vegetación. 

Las series de vegetación pueden tomarse en sentido progresivo, des
de las etapas iniciales hasta la el ímax, o en sentido regresivo, desde 
ésta hasta las inicia les. 

Pastizal anual Pastizal vivaz Matorral Monte bajo 

ETAPA INICIAL sentido progresivo 

sentido re~resivo 

Bosque 

CLIMAX 

Cuando hablamos de una serie de vegetación nos estamos refirien
do, por tanto, a todas las comunidades que se han sucedido hasta 
llegar a una el (max. Para nombrar una serie de vegetación se suele 
elegir el de la especie dominante de la asociación el ímax, indicando 
además el piso de vegetación, su distribución geográfica y los rasgos 
ecológicos y edáficos más significativos de la misma. 

Una serie puede variar algo en sus comunidades in ic iales o seriales, 
como resultado de cambios edáficos o geográficos; en tales casos 
pueden reconocerse unidades de menos rango, que se denominan 
subseries y faciaciones. 

CARACTERISTICAS TERMICAS DE LOS PISOS BIOCLIMATICOS MEDITERRANEOS PISOS BIOCLIMATICOS 

PISOS BIOCLI- TEMPERA TU- TEMPERA TU- TEMPERATU- TEMPERA TU- MESES CON 
MATICOS RA MEDIA RA MEDIA RA MEDIA DE RA MEDIA DE RIESGO DE 

ANUAL DEL MES MAS LAS MINI MAS LAS MAXIMAS HELADAS 
FRIO EN EL MES MAS EN EL MES MAS 

FRIO FRIO 

D Meso mediterrá neo 

D Supramediterráneo 
\ Guada l ajara 

~'"'\ 

Crioromediterráneo Inferior a 4°C 1 nferior a -3° C Inferior a -6°C 1 nferior a oº C Todo el año 
Oromediterráneo 1 nferior a aº C 1 nferior a oº C Inferior a -3°C 1 nferior a 3° C Desde el mes IX al VI 
Supramed iterráneo Inferior a 12ºc Inferior a 4°c Inferior a oºc Inferior a aºc Desde el mes X al V 
Mesomed iterráneo Inferior a 16°c Inferior a gºc Inferior a 5ºC Inferior a 13°c Desde el mes IX al IV 
Termomediterráneo Superior a 16°c Superior a 9°c Superior a 5 °c Superior a 13°c Desde el mes XII al 11 

D Oromediterráneo 

D Crioromediterráneo 

Madrid .) 

VI 
-'\~-'--.. _i...r-·~ -'--

"") ,_./" .-,-:, . 

./ "· ¿ . ( 
To ledo 
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El térm ino mun ic ipa l de Getafe se encuentra dentro de l piso meso
mediterráneo y en é l se pueden d ist ingu ir dos ser ies de vegetación: 
La basífila de la encina, cond icionada por e l cli ma (c li matóf il a), y la 
se ri e riparia sobre suelos arcillosos ricos en bases (ca lcio, sodio, 
potasio ... ), determ inada por las característ icas de l suelo (edafóf il a). 

La ser ie bas(fi la de la enc ina ocupa casi todo el Este y Sur de la 
prov inc ia de Madr id. Su d istr ibución está determ inada por la de los 
suelos ricos en bases y por los va lo res c limát icos de esta zona. 

En Getafe, deb ido a las caracter(st icas de l suelo, se d ist inguen dos 
fac iac iones de esta ser ie : a) la que se desarro ll a sobre mater ia les 
ca li zos; b) la que se desa rro ll a sobre mate ri a les que cont ienen 
yesos. Estas faciac iones se d iferenc ian b ien entre s( atend iendo a su 
vegetac ión ser ia l avanzada (tomi ll ares, past iza les, etc.), pero no en la 
etapa el (max o en sus prox im idades (enc inares , coscojares y retama
res). El encinar, pobre en arbustos y li anas, es e l representante de la 
clímax en esta serie. 

Son comunes a toda la ser ie las sigu ientes asoc iaciones: los esparta les 
de atocha, los sisa llares, los past iza les anua les subn itróf ilos de egílo 
pes, las comun idades mesegueras, las com unidades de cardos, etc. 

La vocac ión de l terr itor io de Getafe es ag r íco la , y se da con éx ito , 
en secano, el cereal, la vid, e l a lmendro y e l o livo. La ganadería 
también es adecuada como aprovecham iento de los yermos, er ia les y 
rastrojeras. El desarro ll o foresta l debería estar or ientado cas i exclu 
sivamente a corregir la erosión. Como espec ies a repob lar, además de 
las arbustivas y arbóreas de l ecosistema, se darían el p ino carrasco 
y el p ino p iñonero. 

Las ser ies riparias sobre suelos arci ll osos ricos en bases se presentan 
en zonas húmedas (vegas y or ill as de los ríos), de ahí la denom ina
ción riparia. En Getafe, por tanto, su ex istencia se restr inge a las 
proxim idades del río Manzanares y del arroyo Cu lebro. 

Las ser ies edafóf il as de l olmo, á lamo b lanco y sauce frági l, junto a 
los cañavera les y otras comunidades acuát icas permanentes, const i
tuyen la catena riparia basóf il a de los ríos mesomediterráneos de la 
España cont inenta l. 

La catena r iparia teórica del sector manchego, a l que pertenece Ge
tafe, yendo de lo terrestre a lo acuát ico puede resum irse de l modo 
sigu iente: 1.- Ser ie c li matóf il a bas(fi la de la enc ina. 2. - Ser ie edafóf i
la de l o lmo. 3. - Serie edafóf il a de l á lamo b lanco. 4.- Serie edafóf il a 
del sauce frág il . 5.- Vegetación permanente de los cañavera les. Esta 
catena só lo se cump le en io"s ríos de poco estiaje y además cuando 
no están a lterados por e l hombre, lo que es poco frecuente. 

La etapa madura de la ser ie de l o lmo cor responde a un bosque cadu 
c ifo lio sombrío. En su contacto con la ser ie basóf ila de la enc ina, 
abundan las retamas locas y las zarzas. La regenerac ión de l o lmo es 
bastante act iva cuando se dest ruye e l bosque, pero con frecuenc ia 
está sust itu ido por los zarza les y junca les chu rreros. El pastoreo fa
vo rece en los suelos húmedos la extensión de l grama! y, en los más 
secos, la de l fena lar. 

La ser ie del á lamo b lanco ocupa en la catena un nivel infer ior a la 
de l o lmo, por lo que cada año es afectada por las c recidas de los 
ríos. Como consecuencia, los suelos sufren fuertes erosiones y 
colmataciones que d ificu ltan su regene rac ión . Próxima a l r ío, y a 
co nt inuac ión de la a lameda, se ha ll a la sauceda . 
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De toda la vegetac ión ripar ia, la ún ica ser ie que t iene potencia lmente 
va lo r agríco la es la de l o lmo, que puede ser transformada con fac ili
dad en tierras de regadío. Por desgrac ia, las he ladas tard fas li m itan 
mucho los cu ltivos intens ivos en pr imavera. Una agr icu ltura bajo 
plást icos perm it iría una mayor producc ión temprana de frutos y 
horta li zas. El aprovecham iento ganadero de los pastos product ivos 
en verano representa en esta ser ie un va lor considerab le. 

LA VEGETACION DE GETAFE. FICHA RESUMEN 

Hasta hace relativamente poco tiempo en Getafe predomi
naba la serie bas(fila de la encina en su estadio más avanza
do (bosque el (max) . La influencia humana modificó nota
blemente esta situación. En la actualidad sólo se conservan 
pequeñas superficies de encinar en la zona de La Marañosa, 
y la mayor parte del término municipal está ocupado por 
los estadios más degradados. 

La degradación de esta serie comienza por el estadio de las 
garrigas y retamares, que sigue al bosque de encinas, y con
tinúa con los estadios de pastizales vivaces (espartales) y to
millares, para terminar con los campos de cultivos (cereales, 
viñedo, olivar y pinos de repoblación). 

El abandono de las prácticas agr(colas, motivado principal
mente por la presión urban(stica, permite que la serie 
climatófila que comentamos se recupere, al menos has
ta que aparezca una urbanización, y siga el proceso inverso: 
cultivos-tom illar-espartal-retamar-encinar. En varias zonas se 
observa la vegetación en los diferentes estadios a que 
aludimos. 

En cuanto a las series riparias de Getafe, se manifiestan en 
las proximidades del r(o Manzanares y del arroyo Culebra. 
En concreto, partiendo de las áreas más cercanas a los cau
ces, se aprecia la vegetación permanente de los cañaverales 
con juncos y otras plantas hidrófilas; a continuación la serie 
edafófila del sauce, seguida de la de los álamos y terminan
do el encadenamiento (catena) con la serie edafófila del ol
mo, ya en contacto con el encinar. 

La etapa madura de I a serie del olmo corresponde a un bos
que de hoja caduca, desarrollado sobre suelos del tipo vega 
que, a veces, se encharcan. Cuando desaparecen los árboles, 
la zona puede ser invadida por zarzales, retamas locas y 
hasta juncos. De toda la vegetación riparia, la única que 
tiene un cierto potencial agr(cola es esta serie del olmo, 
cuyas tierras se adaptan fácilmente a los cultivos de regad(o. 

INVENTARIO DE LA FLORA DE GETAFE (sólo Fanerógamas) 

FAMILIA 

Gimnospermas 
Pináceas 

GENERO Y ESPECIE 

Pinus sylvestris 
Abies alba 

Angiospermas Monocotiledóneas 
Gram (neas Hórdeum secalinum 

lrideáceas Gladiolus communis 

Amarilidáceas Galantus nivalis 
Lil íaceas Aspáragus officinalis 
Juncáceas Ju ncus sp 
Angiospermas Dicotiledóneas 
Ulmáceas Ulmus glabra (montana) 
Betuláceas Bétula alba 
Saláceas Sálix a lba 

Uriticáceas 
Lauráceas 
Escrofulariáceas 
Solanáceas 
Labiadas 

Oleáceas 
Compuestas 

Di psacáceas 

Caprifoliácea 

Umbelíferas 

Mirtáceas 
Rosáceas 

Leguminosas 

Papaveráceas 

Rutáceas 
Hipocastanáceas 

Vitáceas 

Pópulus a lba 
Pópu lus nigra 
Urtica urens 
Laurus nóbilis 
Digitalis purpúrea 
Atropa bella-dona 
Rosmarinus officinalis 
Lavándula latifolia 
y L. angustifol ia 
Thymus mastichina 

Melissa officinalis 
Syringa vulgaris 
Anthem is arvensis 
Anthemis nobilis o 
Chamaemelum nóbile 
Arnica montana 

Dipsacus fullonus 

Sambucus ebulus 

Eryngium campestre 
Anethum gravéolens 
Conium maculatum 
Eucalyptus sp 
Prunus doméstica 
Prunus armeneaca 
Prunus dulcis 
Prunus pérsica 
Pyru s pyráster 
Cydonia oblonga 
Genista sp 
Glycyrrhiza echinata 
Acacia farnesiana 

Papáver rhoeas 
Papáver somn(ferum 

Ruta gravéolens 
Aésculus Hippocastan
num 
Vitis vinífera 

NOMBRE VULGAR 

Pino silvestre, p. albar 
Abeto 

Cebada de prados 
Espiguilla 
Espadilla, gladiolo, 
hierba estoque 
Campanilla blanca 
Esparraguera 
Junco 

Olmo, álamo negro 
Abedul 
Sauce blanco, sauce 
Alamo blanco, álamo 
Chopo, álamo negro 
Ortiga (menor) 
Laurel 
Dedalera, gualdaperra 
Belladona 
Romero 
Espliego 

Mejorana silvestre, to 
millo blanco 
Melisa, limonera 
Lila 
Manzanilla bastarda 
Manzanilla fina o 
común 
Arnica, tabaco de 
montaña 
Cardo batanero, de 
cardadores o vara de 
pastor 
Sauco, sauquillo, 
matnpulgas 
Cardo corredor, galoja 
Eneldo, hinojo 
Cicuta 
Eucalipto 
Ciruelo 
Albaricoquero 
Almendro 
Melocotonero 
Peral silvestre 
Membrillero 
Retama 
Regaliz 
Acacia, mimosa, 
carambuco 
Amapola roja 
Amapola blanca, 
adormidera 
Ruda común 

Castaño de Indias 
Vid, viña, parra 



Cultívo de cereales y repoblación de coníferas en las proximidades 
del Cerro de los Angeles. Estos aprovechamientos constituyen el úl
tímo estadio de la serie mesomediterránea basífila de la encina. 

Vegetación riparia sobre suelos ricos en bases, representada por la se
rie del olmo en las proximidades del río Manzanares, cerca del paraje 
de La Torrecilla. 

Asoc iación de viñedo y olivar, al Este del Cerro de los Ange les . El la
mentable estado de abandono en que se encuentra da rá paso a la re
cuperacíón lenta de l tomillar. 

Confluencia de las series mesomediterráneas edafófila riparia y cli
matófila de la encina sobre suelos ricos en bases, en la vega del Man
zanares (Perales del Río). 

Penúltimo estadio de recuperación de la serie mesomediterránea (cli
matófila) basífila de la encina: retamas aclaradas entre aprovecha
mientos de olivos y cereales, al Este de l términ o municipal. 

Ser ie mesomediterránea basíf ila de la encina en el estadio más evolu
cionado (bosque el (max). El encinar de la imagen está situado en los 
Cerros de La Marañosa. 
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ESTUDIO HIDRO liO;Gl€:O 
LOS CURSOS DE AGUA 

La red fluvial que recorre las 
tierras getafenses está formada 
por el río Manzanares , en la 
zona Noroeste del término 
municipal, y por el arroyo 
Culebra, afluente de áquel, 
en la zona Sur. 

De menor entidad son el canal 
del Manzanares, que discurre 
por el margen izquierdo del 
río; y la Acequia de los 
Frailes, por su margen dere
cho. Ambos se utilizan para 
regar la vega del Manzanares. 

Como detalle histórico dire 
mos que en el Canal se conser
van los restos del molino de la 
Hormiguera, donde iban a 
moler "los de Getafe" en 
el siglo XV 1, según se cita en 
las Relaciones de Felipe 11. 

El arroyo Culebra recibe las 
aguas de otros cauces menores, 
entre ellos el Barranco de 
Filipinas (que recoge el agua 
de las laderas Norte de los 
Cerros de La Marañosa) y la 
Cañada de San Marcos. A estas 
aportaciones hay que añadir la 
de los arroyos Tajapiés, la 
Presa, la Recomba, Prados y 
otros más pequeños, ya fuera 
del término municipal. La 
mayoría de estos arroyos 
sólo llevan agua en épocas de 
lluvias. 

El territorio de Getafe perte 
nece a la cuenca hidrográfica 
del río Jarama, que a su vez 
forma parte de la del río Tajo. 
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Drenaje.- En general, cualquier pro
cedimiento para desecar un terreno, 
El llamado "drenaje natural" hace 
referencia a la capacidad de un te 
rreno para que a través de él se 
filtren las aguas, dependiendo de su 
mayor o menor permeabilidad. 

Escorrentía.- Capacidad de despla
zamiento de las aguas por un desni
vel o capas duras de un terreno, 

Percolación.- Filtración lenta del 
agua a través de un terreno permea
ble. Se debe a la diferencia de las 
presiones a las que está sometida el 
agua entre dos zonas, 

Cuenca.- Territorio cuyas aguas 
afluyen a l mismo lugar . 
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<!Cronología 
EPOCA FECHAS EDAD 

antes del 
100.000 

<X: a. de C. 
a: 
o 
1- 100.000-CI) 

50.000 J: 
w a. de C. 
a: 
c. 

h. siglo VIII 

<X: 
::> 
e, 
1-
2 
<X: 

a . de C. 

S. 11 - 111 

S. IV-V 

S. VI -VII 

S. VIII 

1085 

<X: 
11150 e 

w 
:ii: 

1 

h. 1326 

S. XIV 

Cultura 
Musteriense 

100.000 50.000 

Cu ltura 
Ache lense 
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Cultura del 
Bronce 

$ 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

Final del per(odo Achelense (Paleal (tico Inferior) . Presencia 
humana en la terraza del r (o Manzanares. 

Cultura Musteriense (Paleal (tico Medio). Presencia del hom-
bre de Neanderthal. 

Presencia de pobladores durante la Edad del Bronce (confir-
mada por los restos de La Torrecilla, entre otros) . 

Poblamiento romano en la Torre de lván Crispín, hoy cono
cido como La Torrecilla. 

Presencia humana en la zona del actual casco urbano (con
firmada por restos de la calle Sur). 

Necrópolis visigoda cerca de la Torrecilla. 

El término mun icipal cae bajo el dominio musulmán. 

Alfonso VI reconquista Alarnes, Overa, Loranca, Acedinos, 
Ayuden, Covanubles, Perales y Torre de Valcrespín. 

El nombre de Getafe, como pueblo, se cita por primera vez 
en los "Anales de Madrid desde el año 447 al 1658", de 
Antonio León Pinelo. 

Los habitantes de Alarnes y de otras aldeas del término mu
nicipal se trasladan a Getafe. 

Construcción de la primitiva ermita de la Magdalena. 

I 200 } 
1 

Poblami ento 
ro mano 

Dom inio 
musu lmán 

Los habitantes ae 
A larnes se tras 
ladan a Getafe 

l._500 711 
T 

Pob lado 
visigodo 

i 1 

1085 ~ 
Reconquista 
por Al fonso VI 

EDAD 

<X: 
2 
a: 
w 
e 
o 
:ii: 

f_ 

FECHAS 

1481 - 83 

h. 1492 
1507 

1529 
1549 

9-2-1560 

h. 1563 

14-11-1565 

1576 
1609 
1610-1616 
1612-1618 

1614 

1617 
1632 
1706-1713 

mayo, 1726 
1737 
1763 

1770 
1772 

Hospita l de San José 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

El Concejo de Madrid otorga licencias a los vecinos de Pin-
to y de Parla que quieran instalarse en Getafe, libres de 
pechos (impuestos) . 
El hambre y la peste asolan la población de Getafe. 
El hambre y la peste vuelven a Getafe. 
Testamento de Alonso de Mendoza por el que dona sus bie-
nes para la fundación del Hospital de San José . 
Documento fundacional del Hospital de San José. 
Construcción de la iglesia de Santa María Magdalena sobre 
el solar de la antigua ermita, por Alonso de Covarrubias. 
Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe 11, dur.ante un via-
je a Toledo, pernocta en Getafe. 
Finaliza la construcción de la ermita de Ntra. Sra. de la 
Concepción (en el Cementerio antiguo). 
Llegan a Getafe los restos de San Eugenio, camino de Tole-
do. Con tal motivo tiene lugar una solemne ceremonia reli -
giosa con la presencia de importantes personajes de la Corte. 
Construcción de la iglesia de San Eugenio . 
Fundación de la Cátedra de Gramática por Luis Beltrán. 
Construcción de la ermita de Ntra. Sra. de los Angeles. 
Alonso Carbone! realiza el retablo mayor de la iglesia de la 
Magdalena. 
Estreno en Madrid de "La villana de Getafe", de Lope de 
Vega . 
Construcción ele la Real Cárcel. 
Derrumbamiento parcial de la iglesia de la Magdalena. 
Crisis económica originada por la Guerra de Sucesión a la 
Corona española. 
Plaga de langosta, a consecuencia de una prolongada sequía . 
Fundación del colegio de las Escuelas Pías en Getafe. 
Bajo el reinado de Carlos 111 se construye el nuevo camino 
de Aranjuez que pasa al pie de la falda Oeste del Cerro de 
los Angeles. Forma parte de la radial Madrid - Cádiz, canee-
bida en 1754 por Fernando Ward. 
Finaliza la construcción de la iglesia de la Magdalena. 
1 nauguración de la iglesia de los Escolapios. 

Fundación de la 
Cáted ra de G ra mática Ctra. Madrid - Cádiz 

1492 1527 1549 1609 1737 1763 

Hambre y peste Ig lesia de La 
Magda lena 

T 
F undación dél coleg io 
de las Escuelas Pías 
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EDAD FECHAS 

< w 
z 
< a: 
o 
o.. 
::!:: 
w 
1-z 
o u 

:i 

1808-1812 
1817 
1818 

1821 

1750-1832 

1836 

1851 

1853 
1857 

1862 
1871 
15-7-1876 
1879 

1883 

1887 

1889-1890 

1895 

22-12-1897 
1898 
16-10-1910 
26-5-1911 

1911 
1913 

1808 1812 
1 t l 

Tropas francesas 
en Getafe 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

Presencia de tropas napoleónicas en Getafe. 
Fernando VII visita el Colegio de los Escolapios. 
Sobre la antigua ermita de San Marcos se construye la de 
San Isidro. 
Construcción del Cementerio en los terrenos anexos a la 
ermita de la Concepción. 
Presencia de bandoleros en la zona del Cerro de los Angeles. 
En ella actuaron Luis Candelas, el "Canónigo" ... 
Expropiación y subasta de bienes eclesiásticos a raíz de la 
desamortización de Mendizábal. 
Inauguración del tramo ferroviario Madrid - Aranjuez. El 
tren paraba en Getafe. 
Perales queda anexionado al término municipal. 
Fundación del Colegio San José de la calle Madrid por las 
monjas de la Sagrada Familia (ursulinas). 
Inauguración del Gran Teatro, en la calle Don Fadrique. 
Se elige a Getafe corno lugar para el XIII Cuartelde Artillería . 
El Ayuntamiento recibe el tratamiento de Ilustrísimo. 
Inauguración del tramo ferroviario Madrid - Ciudad Real, 
último de la vía Madrid - Badajoz, que pasa por Getafe. 
Estreno en Madrid del sainete lírico "De Getafe al Paraíso", 
de Ricardo de la Vega . 
Se instala en Getafe una estación telegráfica. 
Publicación del primer periódico getafense "Los sábados de 
Getafe" . 
Los monjes trapenses se instalan en el monasterio de la 
Aldehuela. Lo abandonan en 1927. 
Se inician los cursos de Sargentos de la Guardia Civil en el 
Hospital de San José. 
Inauguración del alumbrado público. 
El Padre Míguez, escolapio, funda el Colegio de las Pastoras. 
Peregrinación nacional al Cerro de los Angeles. 
A las 8, 15 h. aterriza en la Dehesa Chica de Santa Ouiteria 
el piloto Vedrines, ganador de la carrera París - Madrid. 
1 nstalación de una I ínea telefónica entre Madrid y Getafe. 
Inauguración de la Escuela de Aviación Civil. 

1836 

F.C. Madrid - Aranjuez 

1 

1851 

F.C. Madrid - Badajoz 

1 

1871 1879 1897 
7 

Desamortización 
de Mend iz.!bal 

1 

R.A.C.A. XIII 
l 

Alumbrado público 

EDAD I FECHAS 

1913 
1915 

1918 
30-5-1919 

1920-1925 
1924 
1925 
4-11-1936 
1940-1941 
1945 
1947 
1948 

< w 
z 6-7-1956 < a: 1957 
o 1958 o.. 
::!:: 1959 w 
1- 1961 z 25-6-1965 o u 

1965-1970 
1973-1974 
1977-1979 
1979 

1979-1988 
24-12-1982 
1982 

junio 1985 
1986-1987 

1987 
24-2-1988 

Escuela de 
Aviación Civil 

1913 1924 

C.A.S.A.y 
ERICSSON 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

Publicación del periódico "La Región". 
Instalación de la Fábrica de Hélices. 
Cierra el periódico "La Región". 
Publicación del periódico "El eco de Getafe". 
Alfonso XIII inaugura el primer monumento al Sagrado Co
razón en el Cerro de los Angeles. 
Construcción de la antigua fábrica de ERICSSON. 
La empresa C.A.S.A. instala la factoría de Getafe. 
Finaliza la construcción del aeródromo de Getafe. 
Tropas al mando del general Varela tornan Getafe. 
Se instalan los cuarteles de Artillería Antiaérea. 
1 nauguración de la fábrica U RALIT A. 
Instalación de los talleres de fundición AZMA. 
Instalación de VIDAURRETA, fábrica de maquinaria 
agrícola. 
Inicia su producción LANZ (hoy, JOHN DEERE) . 
Instalación de la empresa SIEMENS. 
La iglesia de la Magdalena es declarada Monumento Nacional. 
Instalación de la factoría KELVINATOR. 
El Canal de Isabel 11 abastece de agua a Getafe. 
Francisco Franco inaugura el nuevo Monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, en el Cerro de los Angeles. 
Edificación de los barrios Juan de la Cierva y Las Margaritas. 
Construcción de la colonia Ntra. Sra. del Carmen, en Perales. 
Construcción de la Casa de la Cultura, C/. Madrid,51. 
Primeras elecciones democráticas municipales, después de la 
Constitución de 1978. 
Desarrollo urbanístico y edificación del Sector 3. 
Comienza a emitir Radio Getafe. 
Se adjudican y comienzan las obras del Hospital Comarcal 
de Getafe. 
Instalación de la factoría TELEFONIA Y DATOS. 
Construcción de la carretera de circunvalación sur, utilizan
do terrenos de la Base Aérea. 
Instalación de la fábrica de galletas PROELGA. 

Comienzo de las obras de la Universidad Sur. 

Barrios Juan de la Cierva 
VIDAURRETA y las Margaritas Universidad Sur 

1 1 i 1 

1945 1948 
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URALITA 

1957 
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SIEMENS 

1965 1970 1979 
1 + 

Sector 3 

1988 
l 
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PREHISTORIA 
Los restos prehistóricos hallados en el término mu
nicipal de Getafe ponen de manifiesto la existencia 
de un asentamiento humano en esta época remota. 
En efecto, en la terraza superior de la margen dere
cha del Manzanares, que pertenece al actual térmi
no getafense, se han encontrado distintos utensilios 
(hachas, lascas, puntas de flecha, raspadores, cuchi
llos, etc.). Están realizados en sílex multicolor y su 
antigüedad oscila entre los 100.000 años (Paleal ít i
co Inferior, períodos Achelense Medio y Superior) 
y los 50.000 años (Paleal ítico Medio, período Mus
teriense). Son pues, testimonios directos de la acti
vidad humana en la Edad de Piedra . 

Además se extrajeron huesos pertenecientes a ani
males característicos de diferentes épocas climáti
cas: mamut (Mammutus primigenius), elefante an
tiguo (Paleoloxodon antiquus), ciervo, rinoceronte, 
etc. Ello demuestra la existencia de vida en la zona 
desde hade más de cien mil años. 

También existieron poblamientos humanos en el 
término municipal durante la Edad de los Metales. 
Prueba de ello son los hallazgos realizados en el pa
raje de la Aldehuela, concretamente en la finca de 
La Torrecilla. Allí, al comenzar las labores de ex
plotación de un arenero, en 1976, apareció un bra
zalete de oro que ha sido considerado como la pri
mera joya de la orfebrería madrileña. Excavaciones 
posteriores dieron lugar al descubrimiento de fon 
dos de cabañas, donde se encontraron vasos cerámi
cos, huesos incinerados, urnitas globulares, objetos 
metálicos... Todos ellos pertenecen al final de la 
Edad de Bronce y al inicio de la Edad de Hierro. 

Los prehistoriadores, basándose en la nutrida repre
sentación de animales domésticos encontrados en 
estos yacimientos de la Edad de los Metales, afir
man que la actividad preferente de los pobladores 
de la zona era la ganadera. Carne, leche, queso (han 
aparecido queseras) y pieles serían los principales 
productos obten idos. 
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En el mapa podemos observar la situación de los 
seis yacimientos prehistóricos que han sido estu
diados hasta el momento dentro del término mu
nicipal de Getafe. Todos ellos se encuentran en 
las terrazas de la margen derecha del bajo valle 
de l Manzanares. 

Prehistoria.- Es el per fodo de la Histo ria de 
la Humanidad que abarca desde la aparición 
del hombre hasta el momento en que surge 
el primer documento escrito. Las únicas re
ferencias que poseemos de esta larguísima 
etapa de la vida del hombre son las que nos 
proporciona la Arqueo logía. 

Los útiles I fticos aparecidos en los yacimientos de 
Getafe presentan una gran variedad de tipos y co 
lores. Además de los fabricados en el Paleolítico, 
como hachas, raspadores, cuchillos ... , realizados 
en s(lex marrón, amarillo, beige, melado, rosa, 
gris y blanco, se han hallado otros de la Edad de 
los Metales, como dientes de hoz (en sílex y cuar
cita), fragmentos de un molino de granito, etc. 

En la imagen una pieza_ de sílex tallada por las 
dos caras (bifaz) para obtener una arista más o 
menos continua a su alrededor . Pertenece al pe
ríodo Achelense. 



Brazalete de oro de La Torrecilla. Museo Arqueológico Municipal de 
Madrid. 

EL BRAZALETE DE ORO DE LA TORRECILLA 

El brazalete de La Torrecilla es cilíndrico, de oro de 
24 quilates. Pesa 167,5 gramos y mide 73 mm de diá
metro, 3,99 mm de ancho y 30,9 mm de alto. Está 
decorado con nueve molduras horizontales de perfil 
almenado, mientras que en su parte interna es com
pletamente liso. Este motivo ornamental fue muy uti
lizado en Europa durante al Edad de,Bronce, tanto en 
orfebrería como en cerámica. Recuerdan los círculos 
concéntricos y espirales, s'i'mbolos empleados en las 
representaciones solares, asociados a la cultura mega
l(tica y muy frecuentes en Galicia, Bretaña e Irlanda. 
La concepción del brazalete es muy simple; se basa en 
la combinación de I íneas y volúmenes logrando un 
claroscuro que proporciona a la obra armonía y movi
miento. Ha sido datado por algunos prehistoriadores 
en el siglo VI 11 a. de C., que corresponde con el final 
de la Edad de Bronce y el inicio de la Edad del Hierro. 

Respecto a su realización, la hipótesis más extendida 
es que no fue ejecutado en un taller de la zona, sino 
que debió ser obra de artesanos itinerantes o fruto de 
un intercambio comercial. 

LA CERAMICA PREHISTORICA DE GETAFE 

En los yacimientos prehistóricos de Getafe han apare
cido abundantes piezas cerámicas. Sólo en uno de 
ellos, el de Perales del Río, llamado Arenero de Soto, 
se han hallado 5.173 fragmentos. 
La cerámica de Getafe presenta una gran variedad de 
formas: ollas urnas, platos, fuentes, cuencos, vasos ... 

Urnas de incineración encontradas en esta posición en el Arenero de La 
Torrecilla. Museo Municipal. Madrid. 

Está realizada a mano o con torno y su cocción no es 
buena. Existen piezas de distintos colores, predomi
nando las negras y grises sobre las rojizas y sepias. La 
decoración más abundante es la incisa y los motivos 
más frecuentes, el zig-zag, simple o doble, y las líneas 
oblicuas o paralelas. 

Vasija globular con decoración incisa e impresa, hallada en el Arenero 
de La Torrecilla. Museo Municipal. Madrid, 
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EDAD ANTIGUA 
Los romanos, que dominaron la Península Ibérica 
desde el siglo 111 a. de C. hasta el siglo V d. de C., 
han dejado en Getafe la huella de su civilización. 

Hasta el momento se han encontrado restos roma
nos en la finca denominada Torre de lván Crisp(n o 
La Torrecilla, en el Este del término municipal, y 
en el casco urbano (Calle Sur). 

Los restos romanos de La Torrecilla corresoonden 
a una villa romana del siglo II d. de C., excavada 
por el equipo de Arqueología de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Las villas romanas eran man
siones señoriales que, generalmente, constitu (an el 
núcleo de una explotación agrícola. Por ello, la ubi
cación de la villa romana de La Torrecilla en esta 
zona del término municipal parece apropiada, ya 
que se encuentra en plena vega del r (o Manzanares, 
tierra apta para cultivos y pastizales. Además, esta 
mansión estaría próxima a una vía secundaria que, 
según algunos historiadores, comunicaría Segovia 
con Toledo, pasando por el puerto de Fuenfría, 
Meaccum (posiblemente, Madrid), el término de 
Getafe y Titulcia. 

Esta zona debió poseer una importante densidad de 
población, dadas las notables dimensiones de la ne
crópolis de incineración que está situada a unos 
500 m. de la villa. 

Los restos romanos descubiertos en el casco urbano 
de Getafe en 1981, al realizar las obras de urbaniza
ción de la calle Sur, están constituidos oor: reci
pientes de bronce (cuencos, pátera, acetres ... ) y de 
hierro (parrilla, llaves, cerrojo ... ); herramientas (un 
doble pico, un hacha-azada, una azuela-martillo, 
una hoz ... ) ; objetos de cerámica y dos monedas de 
Valentiniano (emperador romano de Occidente). 
Se trata, probablemente, de un ajuar funerario, 
aunque no han aparecido restos humanos. 

Según los estudios realizados, todos los objetos son 
de finales del siglo IV d. de C. o del inicio del siglo 
siguiente y ponen de manifiesto las actividades 
agrícolas, ganaderas y artesanales de aquella socie
dad tardorromana. 
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La villa romana de La Torrecilla está situada en la margen derecha 
del río Manzanares, cerca del km 9,500 de la carretera de Madrid a 
San Martín de la Vega, en el lugar conocido como Los Cerezos. Es 
una zona de gran riqueza arqueológica, con yacimientos prehistó
ricos, romanos y visigodos. 

A la derecha, el plano de distribución de los restos de la villa. Arri
ba, plano de situación. 
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VILLA ROMANA DE LA TORRECILLA 

Las excavaciones realizadas en La Torrecilla (imagen de la izquierda) han 
permitido descubrir un conjunto de muros pertenecientes a distintas es
tancias de la antigua villa. Entre las habitaciones destaca una gran sala ab
sidiada (imagen de la derecha) de diez por seis metros, con una amplia 
puerta de acceso de más de dos metros de ancho. Esta sala ten (a la cabe
cera de forma semicircular, cubierta con tejas que apoyaban sobre los mu
ros y sobre una serie de pilastras, hechas de losetas de ladrillo cuadrangu
lares, revestidas de estucos; las pilastras separaban la cabecera del resto . 

Los muros exteriores tienen una anchura media de 66 cm, realizados con 
mamposter fa irregular trabada con cal. 

Los pavimentos son de "opus signinum", tipo de mosaico realizado a base 
de polvo de ladrillo, teja ... , en el cual, antes de fraguarse, se incrustaban 
pequeños paralelep(pedos de piedra (teselas) de diferentes colores for
mando un sencillo dibujo sobre el fondo liso. 

En la vil la se han encontrado restos óseos de mam (feros y roedores, obje
tos cerámicos y fragmentos de vidrio y nácar. 

Es posible que los habitantes de estas viviendas disfrutaran de ciertas co
modidades, ya que probablemente tuviesen agua corriente, saneamiento 
de residuos, baños, etc. 



EDAD MEDIA 
Epoca visigótica 
En el siglo V después de Cristo, los pueblos germa
nos invaden el territorio del Imperio Romano de 
Occidente. Así, los francos implantan su dominio 
en Francia; los ostrogodos, en Italia; los burgun
dios, en Suiza; etc. 

Hispania fue ocupada sucesivamente por los suevos, 
vándalos, alanos y visigodos. Estos últimos consi
guieron dominar la Península Ibérica que, por pri
mera vez en su historia, se constituyó como reino 
unido e independiente, con capital en Toledo. 

La proximidad de Getafe a la capital del reino, la 
existencia de un poblamiento romano anterior y la 
fertilidad del valle del Manzanares podrían explicar 
el asentamiento de los visigodos en la zona Este del 
término municipal, donde se ha encontrado una ne
crópolis conocida como El Jardinillo. Esta necró
polis, datada en el siglo V 11, demuestra la existen
cia de un poblado visigodo que, según los estudios 
realizados por el equipo del Instituto Arqueológico 
Municipal de Madrid, estaría formado por una ma
yoría de hispano-romanos mezclada con población 
visigoda. 

Epoca musulmana 

En el año 711 los musulmanes invadieron la Pen ín
sula. El término municipal de Getafe permaneció 
bajo su poder hasta el año 1085, cuando Alfonso VI 
el Batallador se dirigió a reconquistar Toledo. Así 
se afirma en "Las relaciones de Felipe 11" al contes
tar los entonces vecinos de Xetafe, Seseña y Bena
vente, al escribano público ... y quien ganó la tie
rra de los moros, tenemos oldo decir que el Rey 
Don Alonso que dicen de la mano horadada, que 
ganó a Toledo que él serla el que ganarla a esta 
tierra ... 

Durante la época islámica existían en el actual te
rritorio getafense los poblados de Zurita, Acedinos, 
Ayuden, Covanubles, Perales, Torre de Valcrespfn 
y Alarnes; la toponimia árabe de algunas de estas 
aldeas parece indudable. 
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NECROPOLIS EL JARDINILLO 

Distribución de las tumbas visigó
ticas y plano de situación del lugar . 

La necropólis de El Jardinillo está situada a la izquierda de 
la carretera Madrid - San Martín de la Vega, en las proximi
dades del km 9,800. El Jardinillo forma parte de la extensa 
finca de La Torrecilla y la necrópolis se halla al lado dere
cho del camino de herradura que une las Casas de La Torre
cilla con la antigua Casa de los Frailes. 

La necrópolis fue descubierta en 1.975, cuando se realiza
ban los trabajos de explanación para el acceso a un arenero, 
que pusieron al descubierto huesos humanos_ Las sepulturas 
presentan una orientación dominante Este-Oeste. Los ente
rramientos están muy próximos entre sí, dejando pasillos 
laterales. En estos pasillos y en el relleno de las tumbas han 
aparecido restos de huesos humanos y animales, cerámica, 
ladrillos, hebillas, el fragmento de una patena, etc. 

Después de extraer los restos más importantes, la zona fue 
nuevamente cubierta. En la imagen de la izquierda, el aspec
to que presenta El Jardinillo hoy. 
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Sobre la fundación de Getafe 
Algunos historiadores afirman que el asentamiento 
de los primeros habitantes de Getafe, en el lugar 
donde hoy se halla la ciudad, es decir, a ambos la
dos del camino real Madrid-Toledo, aconteció du
rante la época de la dominación musulmana. Fun
damentan esta hipótesis en los siguientes hechos: 

* El posible origen ¡frabe de su nombre: Jata, Sata
fi, Xetafe... que evolucionó hasta el actual Getafe. 

* La referencia documental que aparece en la obra 
"Anales de Madrid desde el año 447 a 1658" escri
ta por D. Antonio León Pinelo en el siglo XVI 1, 
donde se dice: 1150. Se repara el pueblo de G'etafe 
con este mismo nombre donde estuvo en tiempo de 
moros el lugar de Satafi. 

* El documento número 68, del año 1249, publi
cado por D. Fidel Fita en el boletín de la Real Aca
demia de la Historia, IX-33, en el que se cita: In 
Dei nomine et eius gratia ego don Roy Sánchez 
vendo toda quanta heredat de pan levar et casas 
que he en Xataf. 

Sin embargo, otros historiadores afirman que la 
fundación de Getafe se produce en el primer tercio 
del siglo XIV y basan su hipótesis en las "Relacio
nes histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos 
de España" de 1.576. 

En este documento se dice que la fundación de Ge
tafe se produjo hacia 1.326, cuando los habitantes 
de .A:larnes (aldea cercana a los terrenos que hoy 
ocupa Construcciones Aeronauticas S.A.) se trasla
daron y construyeron viviendas a ambos lados del 
camino real que enlazaba Madrid y Toledo. Este 
traslado se realizó porque cerca de Alarnes existían 
grandes charcas que hac7an a la aldea insalubre y 
producían malos olores en los meses de verano. 

Sea cual fuere el momento de su fundación, lo que 
sí parece seguro es que el traslado de los vecinos de 
Alarnes al emplazamiento actual de Getafe consti
tuyó un hecho clave en la configuración y posterior 
desarrollo del pueblo como tal. Al mismo tiempo 
se manifiesta claramente en su origen su carácter de 
pueblo-camino. 
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PATENA DE BRONCE DE EL JARDINILLO 

La patena de bronce, de la que se conserva algo menos 
de un tercio, se encontró en la necrópolis, muy cerca de 
las tumbas. Tiene forma de plato llano, de 180 mm de 
diámetro, con borde horizontal y lleva soldado en su ba
se un anillo circular de bronce. 

La patena está adornada con un saliente central con 
imbricaciones (decoración que imita las escamas de un 
pez) y una rosa. Alrededor de este motivo se dispone una 
orla ondeante de tema vegetal. Todo este conjunto está 
delimitado por círculos concéntr icos. El borde contiene 
un zig-zag doble realizado con fino punteado y un friso. 

Este tipo de platos o patenas se utilizaba en la España vi 
sigoda, junto con los jarros litúrgicos, en la ceremonia 
del bautismo. Sin embargo, en las necrópolis nunca 
aparecen juntos. La patena visigótica, cuya imagen 
observamos a la derecha, ha sido datada entre los años 
650 y 711 de nuestra era. 

Las sepulturas de El Jardinillo tienen 
forma de paralelepípedo rectangular, 
con ensanchamiento en la cabecera. 
Están construidas con grandes lajas de 
piedra caliza y con otras piedras más 
pequeñas que 'actúan como contrafuer
tes de las paredes. Se hallan cubiertas 
por lajas, también de caliza, excepto la 
tumba 16, tapada con ladrillos. 

Los restos humanos, que fueron ente
rrados en ataúdes de madera, pertene
cen a individuos adultos, excepto los 
de la tumba 13, que corresponden a un 
niño. Se encuentran en posición decu
bito supino. 

En casi todas las tumbas se observa la 
práctica del enterramiento mú !tiple 
(simultáneo o sucesivo), ya que en 
ellas se han encontrado restos pertene
cientes a distintos individuos. Las 
fotografías que presentamos corres
ponden a las tumbas 1 (izquierda) y 3 
(derecha). 



LA FUNDACION DE GETAFE 

(según Las Relaciones de Felipe 11) 

Felipe 11 ordenó que se recopilasen datos geográfi
cos, económicos, históricos, etnológicos, adminis
trativos... sobre los pueblos de España. Así surgió 
un importante documento histórico conocido, 
abreviadamente, como Las Relaciones de Felipe 11. 
Con el fin de recoger la información necesaria, se 
remitía a los distintos concejos un amplio cuestio
nario. Cada concejo elegía a sus representantes para 
que diesen respuesta válida a las preguntas que can
tenía el mandamiento real. 

El concejo de Getafe designó a los vecinos Juan de 
Seseña y Juan Benavente para que respondieran 
ante el escrito público a las cuestiones formuladas. 
Al preguntarles por el nombre del pueblo respon
dieron: 

Al presente se llama Xetafe, y por que se puso este 
nombre no sabemos cosa cierta mas de habernos in
formado de este nombre de Xetafe en lengua arabi
ga dicen que Jata quiere decir cosa larga, y en nues
tra lengua quiere decir Xetafe, y por esta razon te
nemos entendido que se puso Xetafe por cosa lar
ga, porque en este pueblo fue fundado en el asiento 
donde esta agora de otra fundacion cerca de este 
mismo pueblo donde fue primero fundado, que se 
decia A/ames, y como este asiento estaba en cami
no real de Madrid para Toledo, y el sitio de dicho 
A/ames era sitio humedo y enfermo, y a esta causa 
se vinieron algunos vecinos a hacer casas a manera 
de ventas en el camino real, donde viendo el sitio 
mas sano que no el dicho A/ames, se vino poco a 
poco todo el pueblo poblando siempre a las orillas 
del camino a la larga ... 

En cuanto a su fundación dicen: 
... el pueblo es nuevo, y que tenemos entendido se
gun hemos oido decir a hombres antiguos que ha
bra como docientos y cincuenta años que se mudo 
donde estaba la población adonde esta agora ... 

A continuación afirman haber oído que la primera 
casa construida es una que está en la plaza del lugar 
y donde vive Andrés González de Sepúlveda u otra 
que linda con ella. 

Interpretación del uso que se hacia del manto de doña Romera du
rante el medioevo, realizada por el artista getafense Moisés Rojas. 

EL MANTO DE DOÑA ROMERA 

"Fueron los postreros vecinos que quedaron en Alarnes una que de
cían doña Romera y un fulano Ru(z de Alarnes, y es público en el 
dicho lugar de Xetafe que cuando se había de casar alguna mujer 
iban a Alarnes por un manto de doña Romera, que era azul y con 
unos botones de plata". 

De las "Relaciones histórico-geográfico-topográfico-estad (sticas de 
los pueblos de España." 

~ 

La población que ocupaba el ac
tual término municipa l en la 
Edad Media estaba concentrada 
en pequeñas a ldeas. Más tarde, a 
ambos lados del camino rea l que 
unía Madrid y Toledo, comien
zan a construirse algunas vivien
das que darán lugar a la funda
ción de Getafe. 

A lo largo de l siglo XIV, las pri
mitivas aldeas se van despob lan
do y sus gentes se asientan en el 
nuevo núcleo que en poco t iem
po aumenta considerab lemente 
su pob lación. Prueba de l creci
miento demográf ico es la cons
trucción en este siglo de la ermi
ta de Santa María Magda lena. 

En el mapa adjunto se han des
tacado los nombres de esas a l
deas, hoy desaparec idas a excep
ción de Pera les. 

39 



EDAD MODERNA 

GET AFE DURANTE LOS SIGLOS XVI y XVII 

El inicio de la Edad Moderna coincide en España 
con el reinado de los Reyes Católicos. La conquista 
del reino moro de Granada en 1492 pone fin a la 
dominación musulmana y, sobre todo, a un largo 
período de luchas en el interior de la Pen (nsula. Se 
inaugura, por tanto, una etapa de reorganización 
del Estado en un clima de paz. 

La paz posibilita el desarrollo del comercio. El trá
fico por las rutas comerciales sufre un notable in
cremento. Así, el camino que unía Madrid y Tole
do comienza a convertirse en una importante vía 
de comunicación, y Getafe, establecido a ambos la
dos del camino, aumenta su población. 

A pesar de el lo, este crecimiento se vio alterado en 
los años finales del siglo XV e iniciales del siguiente 
por períodos de hambre y epidemias de peste, lo 
que supuso un aumento de la mortalidad. 

Durante el Imperio de los Austrias (siglos XVI y 
XVII), el espíritu religioso de la época se hace pa
tente en Getafe con la construcción de las ermitas 
de San Sebastián, Santa Ouiteria, San Marcos y 
Nuestra Señora de la Concepción, y de las iglesias 
de San Eugenio, levantada tras el paso por la villa 
de los restos de este Santo, primer arzobispo de 
Toledo, y de Santa María Magdalena. En el primer 
tercio del siglo XVII se construye también la ermi
ta de Nuestra Señora de los Angeles, erigida, según 
cuenta la leyenda, tras la aparición de la Virgen a 
unos pastores. 

En cuanto a construcciones civiles se realizan la del 
Hospital de San José (fundado por Alonso de Men
doza en 1507) y la de la Real Cárcel (1617). 

En el aspecto cultural cabe destacar la fundación 
de una Cátedra de Gramática en 1609 por iniciativa 
de D. Luis Beltrán, que donó los recursos necesa
rios para su funcionamiento. Más tarde, en 1737, 
después de graves problemas económicos, se inte
grar fa en el Colegio de las Escuelas P(as. 
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LA POBLACION 

Getafe era el pueblo más grande de los alrededores de Madrid. 
Vivían en él moriscos, cristianos viejos, cristianos nuevos y 
gitanos. No había judfos. 

La mayoría de sus habitantes eran labradores pecheros (que 
pagaban tributos) . Entre el resto de la población había artesa
nos (oficiales de curtidores, zapateros, sastres, tejedores de 
lienzo y xerga, cardadores, peinadores, carreteros y herreros), 
funcionarios, maestro y médico. 

Está documentado que en la época había 47 hijosdalgos y 
que el número de pobres sobrepasaba los 120. 

La población en el siglo XVI. Evolución 

.Años 
1530 
1571 
1576 

Vecinos 
404 
900 
950 

Habitantes 
2.020 
4.500 
4 .750 

Asimismo han llegado hasta nosotros algunos apellidos de los 
getafenses de entonces: Martín, Pingarrón, Deleyto, del Ala
rno, del Pozo, Butragueño, Raposo, Benavente, de la Parra, 
Sesena ... Muchos de ellos todavía son habituales entre los ha
bitantes de Getafe. 

Restos del molino de la Hormiguera donde iban a moler "los de 
Getafe", según las Relaciones. 
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LOS SIGLOS 

LA ECONOMIA 

Agricultura, ganadería, artesanía, caza y pesca constituían las 
principales actividades económicas. Este era el panorama: 

* Agricultura: se cultivaba trigo y cebada. En Perales, la vid: 
también se elaboraban vinos tintos y blancos. 

* Ganadería: ovina (escasa) 

* Artesanía: tejido de xerga y costales de lana grosera, aza. 
dones, barrenas para carretas, materiales de 
construcción ... 

* Caza: liebres, conejos, zorros, tejones y gatos monte
ses, concentrada en Perales. 

* Pesca: peces, anguilas y galápagos, en el río Manzana-
res. 

* Molinos de agua: 
Para moler el grano, los getafenses acudían a los molinos si
tuados en el río Manzanares. Sus nombres eran: 

- Aldehuela: propiedad de D. Diego de Rarnírez 
- Torrecilla: propiedad del Secretario Vargas 
- Panjía: propiedad de D. Luis de Toledo 
- Hormiguera: propiedad de D. Pedro Luzón 

Durante el verano, la molienda no podía realizarse en el Man
zanares y acudían a los molinos situados en ríos próximos, 
corno el Tajuña. 



EL GOBIERNO MUNICIPAL 

Getafe era pueblo de la real Magestad; es decir, dependía 
directamente del rey y no de la nobleza. 

Getafe y Perales pertenecían al reino de Toledo, a la ju
risdicción de la villa de Madrid, a la Chanciller(a de Va
lladolid (en el ámbito judicial), al arciprestazgo de Ma
drid y al arzobispado de Toledo. 

Composición 
El Concejo de Getafe tenía cierta autonom(a, aunque es
taba sometido a la jurisdicción del Corregidor y Concejo 
de Madrid. 

El Concejo de Getafe estaba formado por: 

: 2 alcaldes ordinarios ( 1 hidalgo y 1 pechero, un año; al 
año siguiente, los dos pecheros) 

- 2 alcaldes de Hermandad (1 hidalgo y 1 pechero) 
- 3 regidores 
- 2 alguaciles 
- 2 escribanos 

1 procurador s(ndico, que cobraba 6.000 maraved (s 

- 1 procurador del Concejo, con el mismo sueldo que el 
anterior, pero recibía dietas cuando se desplazaba a 
Valladolid. 

Procedimiento de elección 
El pueblo nombraba 4 personas para alcaldes. En Madrid 
se sorteaban los cargos ante el Corregidor o su teniente; 
los dos elegidos, aprobados por el Corregidor, nombran 
al resto del Concejo. 

Algunas atribuciones del Concejo 
- Garantizar el abastecimiento de productos básicos 
- Regular el vivir ciudadano en los más variados aspectos: 

agrícola, comercial, comunitario ... 
- Cobrar tributos 
- Administrar los bienes y aprovechamientos comunes, 

como las dehesas del Concejo y la del Juncar, donde los 
carniceros guardaban las reses a sacrificar. O el prado 
de Covanubles, o los de Acedinos y Ayuden, que se 
compart(an con los concejos de Fuenlabrada y Pinto. 

Es de destacar la minuciosidad de las Ordenanzas del 
Concejo, sobre todo, en el campo de la alimentación. En 
este sentido parece ilustrativo las condiciones que deb(an 
cumplir las tiendas de pescado, sardinas y aceite. Estas 
tiendas ten (an que estar dotadas de buenas pesas y pesos, 
de una balanza para pesar el pescado con cinco agujeros 
abiertos y de una artesa horadada "donde tenga siempre 
el pescado sacado del agua, antes de que lo pesen". 

Hernán Cortés visita Getafe. Oleo de Moisés Rojas. 

UN VISITANTE ILUSTRE. HERNAN CORTES 

Según nos cuenta Manuel de la Peña, cronista oficial de la 
Villa, la visita del conquistador de México está perfectamen
te documentada. Llegó a nuestro pueblo el sábado 25 de 
septiembre de 1540, con motivo de la estancia de las infan
tas doña María y doña Juana, que se trasladaban a Ocaña 
desde Arévalo. Aqu ( se reunieron los personajes más impor
tantes del momento, desde el primado de Toledo, cardenal 
Tavera, hasta el último lacayo. También estuvo el pr(ncipe 
don Felipe (el futuro Felipe 11) que asistió a la despedida de 
sus hermanas. 

La presencia del gran conquistador está descrita como la de 
uno más de los cortesanos, con la siguiente denominación: 
"Hernando de Cortés, marqués del Valle de Huaxaca que es 
de la Nueva España". En aquellos tiempos, Hernán Cortés 
estaba en desgracia y falto de recursos, por lo que los histo
riadores suponen que solicitaba favores de la Corte. 

Parece ser que los últimos años del Conquistador fueron 
de pobreza y decepción. Murió en Castilleja de la Cuesta, 
provincia de Sevilla, siete años después de la visita que 
comentamos. 

LA VIVIENDA 

Las casas de Getafe del siglo XVI eran de tapias de tierra 
con rafas de yeso; cubiertas de texa, y cimientos de piedra y 
barro, que por maravilla se echan cal. Los maderamientos 
son de pino. 

Las casas de Perales estaban contruidas con tapias de tierra, 
y la cobertura de paja las más, y algunas de ellas son cubier
tas de teja y zarzo en lugar de ripia (tabla de lgada sin pul ir), 
y son bajas de tres tapias en alto y no más, por razón de ser 
el pueblo fria de invierno. 

La pr imera casa edificada en Getafe estaba en la plaza. En el 
siglo XVI viv(a en ella Andrés González de Sepúlveda. 

Según las Relaciones, entre los primeros hombres que vinie
ron de Alarnes a Getafe se encuentra uno que construyó 
una cabaña alta (torrejón). Este torrejón dio nombre a un 
barrio, el de Torrejón, que en el siglo XVI contaba con más 
de 100 casas. 

En el mismo texto se destacan como edificaciones impor
tantes las casas de Antonio Luna, Luis de Toledo, Jerónimo 
de Mendoza, los frailes del Paular, as( como la Casa-Ayunta
miento, la Iglesia parroquial y el hospital fundado por Alon
so de Mendoza. 

EL COMERCIO 

Se compraba: 

- fruta en Vera de Plasencia, Almorox e lllescas 
- hierro y herraje en Vizcaya 
- jabón en Valencia, Ocaña y Mondéjar 
- aceite en Chinchón, Ocaña y La Alcarria 
- leña en Manzanares y Guadarrama 
- carbón en Los Yébenes 
- hortaliza en Leganés 
- cal en Vallecas y Pinto 
- madera en Valquemada y en la Sierra de Cuenca 

Se vendía: 

- tejido y costales de lana grosera y redes para camas y al
mohadas a Toledo, Madrid, Alcalá, Guadalajara, Cuenca y 
Huete. 

- barrenas para carreteros a numerosos pueblos, ya que esta
ban consideradas las mejores de la época. 

- piedras, yeso y tejas a Leganés y Móstoles. 
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LAS FIESTAS 

Demás de las fiestas y vigilias que la iglesia manda guardar se celebraban en Getafe: 

20 de Enero 

2 de Febrero 

25 de Abril 

9 de Mayo 

22 de Mayo 

San Sebastidn. En honor al santo que intercedió en una epidemia 
de peste. En la víspera no se com(a grosura y muchos ayunaban. 
El día de San Sebastián va todo el pueblo en procísíón en general, 
y se dice allá (en la ermita) la misa mayor y se da caridad de pan y 
queso a todos cuantos se hallan en ella. 

La Candelaria. No se comía grosura ni carne la víspera de la 
festividad. 

San Marcos. Se celebraba en Madrid y su arciprestazgo. Era 
de origen muy antiguo. 

San Gregorio. Festividad por voto que el pueblo ha hecho poco 
tiempo ha por una plaga muy grande que hay en esta tierra en las 
viñas que acontece deja/las abrasadas como sí las hubiesen echa
do lumbre por debajo, y 1/amámoslo quesera y arrevolvedor y 
cuquillo, que son tres malas cosas, y algunos años hay otra que 
llaman rosquilla que es peor que no estas otras. 

Santa Ouiteria. Se votó en tiempos pasados y cuando se votó 
ordenaron de hacer una ermita y cofradla, y correr un toro cada 
un año su víspera. 

22 de Julio Santa María Magdalena . Solíase correr un toro la v(spera de 
la Magdalena, y darse en caridad cocido el d(a con sus raciones de 
pan. 

8 de Septiembre La Virgen de Septiembre (Natividad de la Virgen). No se com ía 
grosura ni carne la víspera de la fiesta . 

2 de Octubre 

26 de Octubre 

San Gabriel. Se guarda día de Señor San Gabriel hasta salir 
de la misa mayor, y este día se hace procisión, y la ofrenda 
que se ofrece este d la en la misa lo coxe la justicia, y la reparte en 
los pobres del pueblo. 

San Cosme y San Damián. Se celebraba hasta salir de misa mayor, 
y según dicen los antiguos fue voto mas no le hallamos escrito por 
un terremoto muy grande de agua que en tal día como éste vino 
habrá más de cien años, y llevó dos hatos de ganado ovejuno y a 
un pastor. 

8 de Diciembre Nuestra Señora de la Concepción. No se com (a grosura ni carne la 
víspera y el día de la fiesta vase a ella (a la ermita) con procisión 
general, y dícese misa estedla y las vlsperasde la fiesta se dicen en 
la dicha ermita. 

Nota: En Perales se celebraban las fiestas de la Magdalena, Santa Ou iteria, San Grego
rio y San Marcos. 
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UNA TRABAJADORA PASA A LA HISTORIA 

., 

v· 

La cieguita, un personaje anón imo, en un óleo de Moisés 
Rojas. 
Texto : Manuel de la Peña. 

Getafe en la Literatura universal 

LA VILLANA DE GETAFE 

Getafe mereció la suerte de que Lope de Vega, "el Fénix 
de los ingenios", le dedicara una de sus más logradas 
obras de teatro: "La villana de Getafe". De acuerdo con 
los comentarios de Ruiz Morcuende, "es una hermosísi
ma comedia, de las mejores de Lope". Consta de tres ac
tos y un reparto de 25 personajes. El argumento tiene 
cierta semejanza con el accidentado noviazgo de Isabel 
Urbina de Alderete y el autor. Precisamente, el protago
nista, se llama "don Félix" , y su criado, "Lope". El ape
llido Alderete, de origen vizcaíno, citado en la obra, tuvo 
en Getafe una amplia y destacada representación. Las 
escenas en que se relatan las labores de tejido de redes a 
las puertas de las casas indican que el autor conocía bien 
el pueblo. Estos detalles han hecho pensar que la primera 
mujer de Lope, Isabel Urbina de A·lderete, tuviera paren
tesco con la familia Alderete de Getafe. ''La villana de 
Getafe" fue representada en nuestra localidad en las fies
tas de l año 1977 . 

Dentro de los personajes que destacan en ia 
historia local, se encuentra la cieguita de Ge
tafe. Es lástima que no se conozca su nom
bre, pero la realidad de su vida hace que los 
amantes de la historia getafense la recuer
den durante siglos. En las "Relaciones" sólo 
se dice lo siguiente: "Queremos -decir- aquí 
una cosa dina de tener en memoria y es que 
hay en este pueblo una moza ciega, y cegó 
de viruelas de menos de año y medio, y no 
tiene noticia de haber visto jamás, y ciega se 
mostró a labrar en red y lo labra como si tu 
viese vista que es cosa maravillosa mirallo y 
es cierta relación". 

En la sencillez del relato se deja traducir la 
emoción de sus paisanos. Cuando el ciego 
era condenado a subsistir de limosnas, vemos 
cómo esta moza getafense no sólo logró dig
nificar su vida, sino que sacó adelante a la 
familia con la habilidad de su trabajo. 

Así ven los pinceles de Moisés Rojas a la Villana 
de Getafe. 
Texto : Manuel de la Peña. 



PANORAMA PROFESIONAL EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII 

PROFESIONES AÑOS PROFESIONES AÑOS 

1624 1638 1641 1624 1638 1641 

Cerraj eros 3 - 2 Presbi'teros - 14 
Herreros 4 - - Clérigos - 1 
Pastores 31 20 15 Curas - 2 
Sastres 7 10 16 Mesoneros 1 
Car reteros 6 2 3 Curt ido res 1 1 
Herradores 2 7 7 Horte lanos 5 2 
Zapateros 12 7 4 Yeseros 5 -
A lbañiles 2 2 4 Fund idores 1 -
Tenderos-fruteros 1 2 - Pajeros 1 
Lineros - - 1 Pañeros 1 1 
Carp interos 3 1 - Escr ibanos 1 1 
Ba rberos 3 - 1 Sacr ista nes 2 
Gu itarreros 1 1 1 Criados - 59 
Cortadores 1 1 2 Comadres 1 
Arrieros 5 1 4 Canteros - 1 
Tejedo res 8 2 5 Pasteleros - 1 
Panaderos 13 1 4 Cirujanos - 2 
So ldados 1 - Méd icos - 2 
Cap itanes - 1 - Bot icarios 1 
Oficiale s - 2 - Labradores 8 1 
Comisa r ios 1 - Ganaderos - -
Tratantes 1 - Chapineros - -
Santeros 1 2 - Alguaciles - -

EVOLUCION DE LA POBLACION EN EL SIGLO XVII 

Para va lorar la población getafense en el siglo XV 11 hay que basarse en los Repart í· 
m ientas y Pad ro nes de l Archivo Mun icipal, ya que no se conservan censos. 

Con los datos que se poseen, podemos afirmar que, durante este sig lo, la pob lación 
experimentó un ligero aumento, aunque al final de la centuria sufrió un descenso sig -
n ificati vo. 

Años 
1624 
1630 
1638 
1647 
1670 
1680 
1690 
1699 

Vecinos 
1035 
1241 
1323 
1146 
1104 
1376 
1224 

881 

Habitantes 
5165 
6205 
6615 
5730 
5520 
6880 
6120 
4415 

Tasa de natalidad: 28,72 (media del siglo) 
Tasa de mortalidad: 17,27 (media de l siglo) 
Tasa de mortal idad: 43,45 (del año 1695) 

(en tantos por mi l) 

Datos facilitados por el investigador D . José Fariña Jamardo 

1 
1 
5 
5 
1 

3 

2 
1 
1 
1 

LA CATEDRA DE GRAMATICA 

El 14 de noviembre de 1609 se funda en Geta· 
fe la Cátedra de Gramática, gracias a la aporta
ción económica de D. Luis Beltrán , hacendado 
vecino ll amado el Perulero (por su estanc ia en 
tierras peruanas). La institución fue insta lada 
en su propia casa, en la calle de la Fuente . 

D. Luis Be ltrán donó 44.000 rea les y estab le
c ió una serie de condiciones para su funciona· 
miento . Donac ión y cond iciones fueron acep
tadas por la Just ici a y el Regimiento de Getafe 
en escr itura firmada ante el escribano público, 
D. Juan deVergara,el 13deoctubrede 1610. 
En este documento, entre otras c laúsulas, se 
cons igna : 

Se enseñaría a leer gramática y lat inidad . 
El dinero quedaría custodiado por el Con
cejo . Su renta, unos 200 ducados, pasar(a 
al Preceptor. 
Podrían acud ir a la Cátedra los niños geta
fenses y los forasteros, pero si en algún mo
mento se autorizase algún tipo de cuota 
por parte del a lumnado , quedarían exentos 
de l pago los hijos de los vecinos de Getafe 
y los de las dos Moralejas. 

LOS TELARES DE GETAFE 

El getafense era un hombre empren
dedor a pesa r de las d ifi cu ltades de to 
do ti po que t uvo a lo largo de los si
glos. Ya en el XVI exist(an varios t e la
res de jerga, especie de lona con que se 
confeccionaban los costa les para el 
transporte d e grano. La fama de estos 
te lares pasó a la li teratura d el Sig lo de 
O ro . 

Los patrones ún icos de la fundación eran 
los a lca ldes y los regidores de Getafe. 

Los p rofesores eran se leccionados mediante 
un examen que real izaba un "calif icador de 
prest igio" que enviaba su informe al Concejo, 
e l cual efectuaba el nombramiento como 
Preceptor de gramática " para que ejerza el 
empleo de tal maestro, con el celo, cuidado y 
as istenc ia que de su inte ligencia y habil idad se 
esperan". 

Los d istintos preceptores que pasaron por la 
Cátedra gozaron de alto prest igio , como se 
desp ren de de l hecho de que a lgunos de e ll os 
llegaron a ocupar a ltos cargos. 

Con el transcurso del tiempo, la renta cedidá 
por D. Luis Beltrán resultó escasa, y tanto el 
Concejo de Getafe como los escolares tuvieron 
que contribuir a los gastos de mantenim iento . 
El últ imo Preceptor nombrado por el Concejo 
ejerció desde 1730 a 1736. En este último 
año, se gestiona la venida de los esco lap ios, 
que se hacen cargo de la Cátedra a part ir del 
1 de enero de 1737. 

} ... , 
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Los fabricantes de je rga formaron 
un gremio y una cofradía, aunque al 
ser considerado su of icio como indigno 
no podi'an to ma r parte en los nombra
mientos mun icipales para alca ldes y 
conceja les. El rey Ca rlos 111 lo denom i
nó "honesto y honrado" . Estos te lares 
funcio naron en Getafe hasta b ien en
trado el siglo XI X. 

Los te lares de Getafe . Este ó leo de Mo isés Rojas ref leja de un 
modo simbó lico la vocación artesana, ayer, e industr ial , hoy, de 
nuestro pueblo . 
Texto: Manuel de la Peña. 
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LAS ERMITAS 

l.· Ermita de San Sebastián. Junto a 
ella estaba situada otra ant igua ermita, 
la del Sancti Espíritu . Aunque descono
cemos la fecha de la construcción , se 
sabe que ambas existían en el siglo XVI. 
Tampoco se conoce con exactitud el 
lu gar donde estaban ubicadas, por lo 
que la referencia que figura en el plano 
indi ca sólo la zona donde se encontra
ban. 

2.- Ermita de Nuestra Se1iora de la 
Concepción . Constru ida hacia 1563, 
se conserva en la actua lidad. 

3.- Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad. Hoy desaparec ida. Se halla 
reseñada en e l p lano kilométrico de l 
1 nstituto Geográf ico y Catast ra l, reali
zado a princ ipios del siglo XX. 

4.- Ermita de San Marcos. Desconoce
mos la fecha de su construcción. 
Estaba situada en la confluencia de los 
caminos de San Is idro y de la Cañada 
de San Marcos, muy próx ima a las 
ru inas de Alarn es. 

4.- Antigua ermita de San Isidro . Se
gún Manuel de la Peña, esta ermita fue 
constru ida sobre la ant igua de San Mar
cos, que hab (a sufrido grandes desper
fectos tras una tormenta. Fue derr iba
da con motivo de la ampliación de la 
Base Aérea. 

5 .- Ermita de Santa Quiteria. No seco
noce la fecha de su construcción ni e l 
lugar exacto de su emplazamiento . 
Podemos situarla en las prox imidades 
de la Dehesa Ch ica de Santa Ouiter ia. 

6.- Nueva ermita de San Isidro. Al ocu
par la Base Aérea los terrenos de la an
tigua erm ita , se construyó la actual en 
la conf lu enc ia de la ca lle Toledo y la 
ca ll e Oeste (Parque de San Isidro). 

• Ermita de Nuestra Señora de los 
Angeles. Situada en el Cerrro de los 
Ange les, fue construida en el sig lo 
XVII. No figura en e l plano por estar 
fuera de los 1 (m it es del mismo. 
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EL FINAL DE LA EDAD 
GETAFE EN EL SIGLO XVIII 

El siglo XV 111 se inicia con la Guerra de Sucesión a 
la Corona española (1700-1713). Carlos 11, el últi
mo rey de la Casa de Austria, murió sin herederos 
directos en el año 1700, nombrando sucesor a su 
pariente Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia. 
Algunos países europeos, como Inglaterra y Aléma
nia, no aceptaron el testamento, ya que temían la 
unión de Francia (primera potencia europea) y 
España (primer imperio colonial). Estos países pro
pusieron como sucesor al trono a otro pariente del 
rey español, el archiduque Carlos de Austria. Así 
se originó un conflicto bélico entre Francia y Espa
ña contra Inglaterra, Alemania, Portugal y Holan
da, que se conoce con el nombre de Guerra de Su
cesión. Al final de la guerra, Felipe V (Felipe de 
Anjou) es reconocido como rey de España, entroni
zándose la Casa de Borbón. 

La guerra tuvo repercusiones en Getafe, pues a par
tir de 1706 la lucha se desarrolla en Madrid y sus 
proximidades. Los ejércitos de Felipe V y del archi
duque Carlos se alojaron en la villa alternativamen
te, originando una crisis económica y una fuerte 
emigración; en diez años, la población quedó redu
cida a la mitad. Las consecuencias de la guerra se 
prolongaron hasta 1720, y los getafenses se ven 
obligados a solicitar al rey moratorias en el pago de 
los impuestos. Además de la guerra, durante el siglo 
XV 111 abundaron en Getafe las malas cosechas, con 
la consiguiente escasez de trigo y la elevación de su 
precio. 

Sin embargo, las reformas poi íticas y económicas 
que llevaron a cabo los monarcas de la Casa de Bar
bón y que dieron lugar a un período de prosperi
dad en España, también alcanzaron a Getafe. Se 
funda el colegio de las Escuelas Pías, se crean cuar
teles y alojamientos de tropas, se construye la ca
rretera Madrid-Cádiz que pasa por el término muni
cipal, se roturan nuevas tierras, etc. 

MODERNA 

Años 

1717 
1752 
1754 
1776 
1787 

EVOLUCION DE LA POBLACION DURANTE 
EL SIGLO XVIII 

Vecinos Habitantes Tasas medias del siglo 

488 2.440 Natalidad: 38,32 
800 4.000 Mortalidad: 32,94 
580 2.900 Matrimonios: 9, 11 
700 3.500 (en tantos por mil) 
830 3.400 

Fuente: "El Getafe del siglo XVIII". José Fariña Jamardo 

.. --

Las antiguas minas de yeso. Oleo de Moisés Rojas. La ex tracción de la 
piedra de yeso en las canteras próximas al Cerro de los Angeles propor
cionaba trabajo en el siglo XVIII a un buen número de getafenses. 

PRODUCCION INDUSTRIAL Y SU VALORACION 

En el siglo XVIII existían en Getafe dos fá b ri cas. Una de 
jerga, con doce telares que no se hallaban en un mismo lo
cal, sino distribuidos en otras tantas casas. Y una fábrica de 
yeso, con ocho o nueve hornos. La producción era la si 
guiente: 

37 .950 varas de tejido de lana (je rga) 246.675 reales 
26.500 fanegas de yeso . . . . . . 66.250 reales 

Tota l . . . .. 312.925 reales 

AGRICULTURA 

La riqueza de Getafe se basaba, fundamentalmente, en la 
agricultura y en la ganadería . 

La tierra cultivable era insuficiente y, a lo largo del siglo, se 
pusieron en explotación nuevos olivares y huertas, cuyos 
productos se vendían en Madrid. 

Los propietarios agrícolas locales eran labradores de tipo 
medio o de pocas tierras. Una gran parte del término muni
cipal pertenec(a a forasteros que arrendaban las tierras de 
cultivo a los getafenses. Existían muchos criados o jornale
ros a quien el amo cedía algún trozo de tierra para que la 
cultivasen en beneficio propio. Estos criados o peujareros 
pedían con frecuencia trigo para la siembra del Pósito Real 
(especie de silo), ya que pasaban apuros económicos. 

Para proteger los campos de cultivo de los daños producidos 
por el ganado se estableció que todos los animales deb(an 
llevar cencerro para detectar su presencia. Además, se 
aumentó la vigilancia. 

PRODUCCION AGRICOLA-GANADERA 
Y SU VALORACION 

21.280 fanegas de trigo ..... ... .. 1.021.440 rea les 
73.620 fanegas de cebada ...... . . 957 .060 reales 

116 fanegas de centeno ........ 3.016 reales 
30.800 arrobas de vino ... ..... .. 431.200 reales 

1.805 fanegas de garbanzos . ..... 162.450 reales 
1.156 fanegas de algarrobas ...... 27.744 reales 

10 fanegas de lentejas ........ 400 reales 
1.360 fanegas de guisantes .. .. . .. 36 .720 reales 

370 fanegas de avena . . ....... 5.180 reales 
80 fanegas de almortas . . ..... .3.040 reales 

480 fanegas de yeros ...... ... 17.280 reales 
190 arrobas de aguardiente . .... 6.650 reales 
130 arrobas de aceite ......... 6.500 reales 
306 arrobas de vinagre . . ... ... 3.672 reales . 

82 carneros ............... 5.905 reales 
815 ovejas ................ 37.490 reales 
220 corderos . .... .... .. ... 5.500 reales 

1.258 libras de queso ....... . .. 2.516 reales 
1.600 azumbres de leche ........ 4.800 reales 

Total . .. 2.738.563 reales 

Fuente: "El Getafe del siglo XV 111 ". José Fariña Jamardo 
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Los actuales lfmites de la provincia de Ma
drid parten de la división realizada por Javier 
de Burgos en 1833. 

Los límites provinciales del mapa que presen
tamos no coinciden con los actuales, como 
puede verse en el mismo. Su autor fue D. 
Tomás López de Vargas, geográfo de los 
dominios de Su Majestad, y la fecha de su pu
blicación, el año 1713. Los lfmites se mantu
vieron sin apenas variación desde el siglo XVI 
al XIX. Los territorios que comprendían eran 
discontinuos entre s( y estaban llenos de 
interpolaciones y enclaves. 

Observemos cómo Pinto aparece adscrito a la 
provincia de Segovia. Anteriormente, en el si
glo XII, se lo hab(an disputado otras provin
cias, según se desprende del contencioso soste
nido entre el Obispo de Palencia y las ciudades 
de Segovia y Avila con Madrid, por incluir en 
sus demarcaciones las tierras de Pinto y de 
Va/demoro. 

Para resolver el contencioso, el 7 de Febrero 
de 1184, el rey Alfonso VII/ tuvo que interve
nir en el conflicto, presenciando la colocación 
de mojones en los deslindes entre Pinto y Va/
demoro. Los segovianos aceptaron con reti
cencias la sanción real y, 15 años después, el 
20 de Julio de 1259, cuando la situación entre 
los sexmos de Madrid y Segovia era insosteni
ble, el rey Fernando 11/ el Santo tomó la de
cisión, de carácter irrevocable, de asignar 
Pinto al de Madrid. Por la misma orden (cédu
la Real de la citada fecha) el pueblo de Va/
demoro queda adscrito al sexmo de Segovia. 

La actual distribución provincial ha sido fruto 
de un largo proceso. Fue Felipe V el que dio 
los primeros pasos en el sentido de configurar 
de una forma más racional los lfmites provin
ciales. 

La división de Floridablanca, realizada en 
1789, afectó principalmente a la Alcarria par
tido de Zorita, que deja de pertenecer a la pro
vincia de Madrid. El resto de las modificacio
nes fueron poco significativas. As( mismo fue
ron poco significativos los cambios introduci
dos con la División Prefectura/ del rey José / 
(1810), primera que incorporó Alcalá de He
nares y su Tierra a Madrid. 
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LA VIDA EN EL SIGLO XVIII 
EL GOBIERNO MUNICIPAL 

El concejo de Getafe estaba formado por: 

- 2 alcaldes: uno de la nobleza y otro del estado general (se 
llamaba estado general al grupo social constituido por el 
pueblo llano) . 

- 4 regidores: dos nobles y dos del estado general. 

- 1 procurador general síndico: una año correspond (a este 
cargo al estado noble y al siguiente, al estado general. 

- 2 alcaldes de Hermandad. 

Los alcaldes y los regidores se eleg (an anualmente. 

Además existía en Concejo abierto al que pertenecían todos 
los vecinos, que se reunían en la plaza convocados a campa
na tañida. 

OFICIOS REGULADOS POR LA JUSTICIA 

Getafe tuvo desde el siglo XVI Justicia y Regimiento. La 
Justicia estaba integrada por los dos alcaldes ordinarios y el 
Regimiento, por los cuatro regidores. 

El número de oficios regulados por la Justicia sol(a variar de 
una época a otra, e incluso de un año a otro. Entre los car
gos y oficios que se nombraban, podemos destacar: 

- Alcaldes de la Santa Hermandad por los dos estados ( 1702, 
1714, 1748, 1752, 1775) 

- Procurador general síndico (1702, 1714,1748, 1775) 
- Escribano (1748, 1775) 
- Sexmero (1718, 1720, 1748, 1752) 
- Administrador de los derechos reales y sisas (1748) 
- Repartidores (1720, 1748, 1752, 1775) 
- Tasadores de heredades y casas ( 1720, 17 48, 1752, 1775) 
- Administrador de arbitrios (1748) 
- Administrador de millones y cientos y depositario de los 

maraved(es reales y concejiles (1775) 
- Apreciadores y tasadores de heredades (1720) 
- Alcaide de la cárcel y alguaciles (1720) 
- Depositarios ( 1720) 
- Depositario del pósito ( 1775) 
- Ministros de justicia (1775) 
- Administrador del arbitrio de seis maravedíes en libra de 

despojos de carnero (1745) 

EL ESPIRITU RELIGIOSO 

A fina les del siglo XVIII, existían en Getafe una parroquia, 
la de Santa María Magdalena, y un anejo, la iglesia de San 
Eugenio. Y se contaba con 34 eclesiásticos seculares y 34 
eclesiásticos regulares (esco lap ios), además de un párroco, 
2 tenientes de cura, un beneficiario, 13 ordenados mayores 
y 5 de menores, 8 sacristanes y acólitos y 3 ermitaños. 

El espíritu religioso de la población de Getafe queda paten
te en el importante número de cofradías que exist(an, como 
las de: 

- La Magdalena 
- San José 
- Santa Ouiteria 
- Nuestra Señora de la Purificación 
- Santa María Magdalena y hospital de pobres pasajeros 
- El Santísimo Cristo de los pobres 
- La Santa Veracruz 
- El Señor San Isidro Labrador 
- Santa Elena 
- San l ldefonso 
- Las Angustias 
- La Ascensión (de los sastres) 
- El Santísimo Cristo de la Misericordia 
- El Santísimo Sacramento 
- Las Benditas Animas 
- E I Espíritu Santo 
- La Resurrección (de los soldados) 
- El Carmen 
- El Señor Santiago 
- Santa Bárbara 
- Las Cuarenta Horas 
- La Santísima Trinidad 
- La Oración del Huerto 
- La Resurrección (de los panaderos) 
- Nuestra Señora de las Mercedes 
- Nuestra Señora del Rosario (gremio de pastores) 
- San Antonio de la Magdalena 

- Notas: 
* Los años entre paréntesis corresponden a los de los nom

bramientos durante el siglo XVIII. 

*Sexmero de la tierra: Defensor de las causa públicas de la 
tierra. Cuida de los campos y evita los daños que se pue
den seg u ir en los acotamientos de tierras, apeos y término 
de ellas. 

PANORAMA PROFESIONAL 

Una gran parte de la pobalción activa, casi las tres cuartas par
tes, se dedica a la agricultura y la ganadería . La artesanía ocu
pa sólo al 8 por ciento, y los servicios, al 18 por ciento. 

Las profesiones de los getafenses registrados en el Catastro de 
Ensenada de 1754 eran: 

Profesiones Número 

Carpinteros 2 
Carreteros 3 
Albañiles 4 
Sastres 7 
Tejedores de jerga 13 
Albeitares 5 
Herreros 4 
Zapateros 12 
Oficiales de zapatero 9 
Cerrajeros 1 
Esparteros 1 
Coleteros 1 
Jalmeros 1 
Plateros 1 
Maestro de jabonería 1 
Médico 1 
Cirujano 1 
Boticario 1 

Locales dedicados al 
comercio 

Además de las tiendas y 
mercadillos, donde se ven
dían productos agrícolas y 
ganaderos, existían: 

4 tahonas 
4 tiendas de especier (a 

2 tiendas de ropa 
1 almacén de géneros para 

vestir (*) 
1 confiter(a 
1 pastelería 
1 botillería (en verano) 
1 bodegón 
5 mesones 
(*) Este almacén estaba re

gentado por franceses 

Profesiones Número 

Notario apostólico 1 
Maestro de Postas 1 
Cazadores 5 
Panaderos 16 
Arrieros 7 
Esquiladores 6 
Menuderos 1 
Tratante de lana 1 
Oficiales de tropa 2 
Individuos del concejo 8 
Tenderos 5 
Barberos 2 
Eclesiásticos 27 
Religiosos 14 
Pobres 80 
Labradores 207 
Jornaleros 377 

Sueldos de algunos 
funcionarios 

- Médico: El único médico 
de Getafe era un titulado, 
eficaz y de cierto renom
bre. Ten(a un sueldo de 
12.000 reales. Un tercio 
del mismo se le descontaba 
para abonar la jubilación 
del médico anterior. 

- Maestra: Había tres escue
las públicas y otras tantas 
maestras. E I sueldo era de 
200 ducados de vellón en 
1787. 

- Escribano del ayuntamien
to: 3.300 reales de vellón. 
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EDAD CONTEMPORANEA 
GETAFE EN EL SIGLO XIX 

La Guerra de la Independencia (1808-1814) afectó 
directamente a Getafe. Existen datos documentales 
de la presencia de tropas francesas desde diciembre 
de 1808 hasta 1812. Conocemos también los 
nombres de algunos getafenses que fueron fusilados 
por el ejército invasor y los daños producidos 
en algunos edificios, por ejemplo, en la iglesia de la 
Magdalena. 

Consecuencias de la guerra fueron el endeudamien
to y el descenso de la población. Los getafenses 
declaran en 1813 que la estancia de las tropas en el 
pueblo costó a los bienes de propios más de 95.000 
reales, además de las aportaciones realizadas por 
cada vecino para contribuir a los gastos de mante
nimiento de soldados y caballerías. En cuanto a la 
población, Getafe contaba en 1808 con 750 
vecinos que habitaban en 500 casas y pose (an 260 
yuntas de labor. En 1815 tenía 360 vecinos, se 
hab (an derrumbado 300 casas y las yuntas queda
ron reducidas a 190. 

A partir de mediados de siglo se inicia una recupe
ración económica. Se inauguran las vías de ferroca
rril Madriq-Aranjuez (1851) y Madrid-Badajoz 
(1879), que pasan por Getafe; el término munici
pal, gracias a sus buenas comunicaciones, es elegido 
por el Ejército para el asentamiento de tropas, lo 
que dará lugar, en el siglo XX, a la construcción de 
un aérodromo (hoy base aérea militar); se instala 
una estación telegráfica y, en 1897, se inaugura el 
alumbrado público. 

El desarrollo alcanza también el ámbito cultural. 
En este sentido podemos destacar la fundación de 
los colegios de San José y de la Divina Pastora; la 
publicación del primer periódico local "Los sába
dos de Getafe"; el estreno del sainete 1 (rico "De 
Getafe al Paraíso", cuyo autor fue un ilustre 
vecino, D. Ricardo de la Vega; la labor literaria de 
D. Juan Bautista Amorós, más conocido por el 
seudónimo de Silverio Lanza, perteneciente a la 
Generación del 98; y la inauguración del Gran 
Teatro, en la calle D. Fadrique. 
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GETAFE EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

El historiador local D. Marcial Donado López ha rescatado 
del archivo de la Magdalena documentos que narran la llega
da de los franceses a Getafe y aportan datos sobre algunas 
ejecuciones que llevaron a cabo. En uno de estos documen
tos se dice: 

"En primero de Diciembre del año mil ochocientos y ocho 
habiendo salido de Madrid muchas gentes huyendo de las 
tropas francesas que venían apoderarse de Madid desampa
raron sus casas, y el día dos hubo un tiroteo muy grande los 
de Madrid contra las tropas francesas y duró el combate dos 
días y al fin los franceses entraron en dicha corte y se hi
cieron dueños de todo y viniendo el día dos una descubier
ta de franceses a este lugar de Getafe por la noche y encon
trando a la entrada de este lugar a Antonio Ervira que era 
sordo viudo de Juana Martín y tenía dos hijos Isabel y 
Saturnino Ervira. 

Por no entender lo que le preguntaron le afusilaron y mata
ron al d (a siguiente que fue el tres se le enterró en la iglesia 
de Santa María Magdalena. Mas el día quatro de dicho mes 
falleció a fusilazos de dichos franceses Ponziano Díaz (. .. ) 
mas en dicho día murieron afusilados por los franceses seis 
el primero dicen se llamaba Manuel Bázquez (. .. ) Otro se 
llamaba Amao era granadero de España. Otros tres desco
nocidos y otro más que se llamaba Antonio Ouintela (. .. ) 
todos estos se enterraron en el cementerio de la iglesia de 
Santa María Magdalena y para que conste lo firmo yo el 
cura propio, Don Pedro Regalado Moreno." 

Reseña histórica 

MARISCAL SOULT 

La presencia france
sa en Getafe durante 
la Guerra de la I nde
pendencia trajo gra
ves consecuencias 
para la población, 
como ya se ha co
mentado. El Mariscal 
Soult, de triste fama, 
mandaba las tropas, 
y el hecho de situar 
su Cuartel General 
en nuestra localidad 
provocó que los ge
tafenses sintieran 
muy de cerca los 
efectos de su tiranía. 
Son muchas las 
anécdotas recogidas 
en fa documenta- El Mariscal Soult. Oleo de Moisés Rojas. 
ción de la época, en Texto: Manuel de la Peña. 

la que se nota la su-
misión forzada de un pueblo. Cientos de casas abandonadas, 
tamil ias enteras que dejaron sus hogares, y una tremenda deu
da no satisfecha hasta casi un siglo después, ·hicieron que 
Getafe sufriera una decadencia impresionante. Mientras duró 
la presencia francesa, hasta la salida de las tropas, los getafen
ses tuvieron que facilitar a sus ocupantes toda suerte de 
servicios a cual más humillante. 

LA GUERRA DE LA INDEPENDENOA 

La Guerra de la Independencia (1808-1814), mantenida por los es
pañoles para expulsar a los invasores franceses de nuestro territorio, 
se enmarca dentro de las hostilidades entre Francia e Inglaterra. 

El emperador francés, Napoleón Bonaparte, concibió una nueva es
trategia en su lucha contra Inglaterra, después del fracaso de la flo
ta franco-española en la batalla de Trafalgar. Consist (a en el cierre de 
los puertos europeos (Bloqueo Continental) al comercio inglés y en 
la ocupación de los pa (ses que no respetasen el bloqueo. España se 
adhirió a la política napoleónica Y, en 1807, firma el Tratado de 
Fontainebleau por el que autorizaba la entrada de 28.000 soldados 
franceses en territorio español para la invasión de Portugal, que se 
había opuesto al bloqueo. As(, llegan a España 100.000 soldados, 
más de los permitidos, al mando de Murat. Ante el temor general de 

un plan francés para apoderarse de España, se produce el 17 de mar
zo de 1808 el Motín de Aranjuez. Tras el motín, parte de la familia 
real marcha a Sayona, donde Carlos IV abdicaría en Napoleón. Este 
nombró rey de España a su hermano José, 

El 2 de mayo de ese año se produce un levantamiento popular en 
Madrid, acaudillado por los capitanes Dao(z y Velarde y por el 
teniente Ruiz, para oponerse a la salida de España del resto de la 
familia real. Una vez sometidos los sublevados, Murat emprende una 
dura represión, Con estos hechos se inicia la llamada Guerra de la 
Independencia, que finalizará con la derrota de las tropas napoleóni
cas y la llegada a España, en 1814, de Fernando VII, hijo de Car
los IV. Fernando VII derogó la Constitución de Cádiz y gobernó de 
modo absoluto durante la mayor parte de su reinado. 



LA POBLACION EN EL SIGLO XIX 

PANAROMA PROFESIONAL EN 1868 

Agricultura y ganadería 

Propietarios . 
Jornaleros . 
Labradores . 
Ganaderos. 
Hortelanos . 
Vinateros. 
Cabreros . 
Pajeros . . 
Zagales .. 
Esquiladores. 
Cazadores 
Higueras . 
Pastores . 

Industria 

Estereros . . 
Zapateros . 
Choriceros . 
Hojalateros. 

TOTAL . . ... 

Tejedores . . 
Cedaceros . 
Carpinteros 
Guarnicioneros 
Fabricantes de naipes . 
Albañiles. 
Yeseros .. . 
Herreros .. 
Tachueleros 
Sil leros .. . 
Sastres . . . 
Colchoneros. 

TOTAL . . . .. 

Comercio y servicios 

Panaderos . 
Carniceros . 
Tenderos .. 
Horchateros . 
Barberos . 
Posaderos . . 
Pasteleros . . 
Comerciantes 
Confiteros .. 

107 
428 
11 
2 

15 
4 
3 

14 
1 
4 
2 
1 

32 

624 

3 
23 

3 
3 
2 
1 
8 
2 
1 

14 
8 
4 
1 
2 
4 
2 

81 

18 
5 

14 
1 
9 
5 
1 
7 
1 

Tahoneros . . 
Chocolateros. 
Taberneros. 
Carreteros . 
Lecheros . . 
Especieros . 
Bolleros . 
Vaseros . . 
Tocineros 
Caleseros. 
Pintores . 
Cepilleros 
Traperos . 
Estanqueros . 
Alguaciles .. 
Criados .... 
Farmgcéuticos . 
Presb (teros . 
Sirv ientes .. . 
Guardas . . . 
Procuradores. 
Abogados .. 
Escribanos .. 
Juez de Primera Instancia 
Secretarios ... .. . 
Empleados ..... . 
Profesoras rel igiosas. 
Maestras de niñas . . 
Profesor de Primera Enseñanza 
Veterinarios .. ... 
Capataz de caminos . 
Sacristanes . . ... . 
Oficial del Registro . 
Serenos . . 
Jardineros . 
Alca ides .. 
Escribientes 
Carteros .. 
Albéitares . 
Enfermeros 
Voz pública 
Camineros. 
Not arios .. 
Profesores escolapios . 
Mayordomos. . . 
Mayorales . . . . 
Administradores. 
Telegrafistas . .. 

TOTAL.. 

16 
1 
9 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

43 
2 
9 

31 
10 

1 
6 
3 
1 
1 
6 

16 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

11 
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EVOLUCION DE LA POBLACION. SIGLO XIX 

Año 

1826 
1830 
1833 
1839 
1847 
1849 
1851 
1857 
1860 
1865 
1868 
1874 
1875 
1877 
1888 
1897 

Habitantes 

2.700 
2.540 
2.925 
2.755 
3.494 
3.085 
2.951 
3.691 
3.453 
3.691 
3.441 
3.264 
3.652 
3.673 
3.603 
4.477 

Fuentes 

Miñano 
Padrón municipal 
Padrón municipal 
Padrón municipal 
Madoz 
Padrón municipal 
Padrón municipal 
Censo general 
Censo general 
C. Rosell 
Padrón municipal 
Padrón municipal 
Padrón municipal 
Censo general 
Nomenclátor oficial 
Censo general 

POBlACIQN POR EDADES A~O 1857 

HOMBRES EDADES ---, HOMBRES MUJERES 

43 MAS DE70 

88 6 1- 70 

176 51- 60 

245 41 - 50 

361 31- 40 

373 21- 30 

591 8- 20 

315 O - 7 

TOTAL 2.192 3.691 

23 

79 

100 

160 

226 

269 

368 

274 

1.499 

-
43 

88 

76 

45 

361 

73 

,91 

315 
-+-

1 
7!50 

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR 
SECTORES PRODUCTIVOS (1871) 

Sector Primario 
- Jornaleros . . . ... ... .. . . ... . . 48, 11 
- Labradores (propietarios y 

arrendatarios) . .. . .. . .. . .. ... . 14,62 

Sector Secundario 
- Artesanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,63 

Sector Terciario 
- Comercio . .. .. .. .. . . . . .. .. .. 7,99 
- Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,69 
- Servicios domésticos y personales . . . 7,98 
- Profesiones I ibera les, empleados 

y funcionarios ..... . ........ . . 6,57 
- Rentistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,76 
- Pensionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,39 
- Religiosos . . . . ... . ... . . . ... . 2,76 

PIRAMIDE DE EDADES 

1 MfoDE : 
1 ~1-70 

1 
~1-60 1 

1 41-50 1 

31-40 

21-30 

8-20 
1 O- 7 1 

1 

!500 250 o o 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

' 

1 
1 

MUJERES 

23 

79 

100 

160 

226 

269 

368 

274 
' 250 500 750 

NIVEL DE INSTRUCCION 

Saben leer y escribir Sólo saben leer No saben leer ni escribir 

Años H M T ¾ H M T % H M T % TOTAL -- -- -- -- -- - - -- -
1860 904 242 1146 33,19178 162 240 6,951920 1147 2067 59,86 3453 
1877 1021 522 1543 47,01 89 161 250 6,81 854 1926 1880 51,18 3673 
1887 1101 502 1603 43,14 48 67 135 3,63 868 111 O 1978 53,23 3716 
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EVOLUCION CASA CONSISTORIAL . SIGLO X_I X 

PROYECTO 
DE REFORMA 
DE LA FACHADA 
DE LA CASA DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE GETAFE 

(Planos reconstruidos a 
partir de la copia origi
nal muy deteriorada, 

existente en el Archivo 

Municipal) . 

Arriba: 
Aspecto que ofrecía la 

fachada de la Casa Con

sistorial antes del 4 de 
noviembre de 1882. 

Abajo: 
Reforma realizada a par
tir de la fecha citada. 

50 

1111 li 111111 I IJ 1~ 1111 l l ll llll l~ltll ll ltll 111 íl111/tll 1111111 ! J l111 : ·~11111 ~1111111 u l 111~ 1111111111111111TI 1111111~ 11111 m~I 1111111ffi tlll 11111 

1 ID □ 
18 8 
□ □ 

1 

c::::JFlc::::JP=fC=:::Jtc=:::::i ~ c::::::,l:::f c:::::::::i!c::::Jptc::::Ji;=, c::::Jl=;jc::::1¿;c::::::l~c::::Jl/=lc::J~c:::i~íf 

1 m 1 

=F1=F1=M=F1=F1= 



LA TRAGICA MUERTE DE LOS 
ASTURIANOS 

Un trágico suceso conmovió a nuestra pobla
ción en el verano de 1823, cuando mur ieron 
acribillados a balazos 31 milicianos asturianos, 
entre los que se encontraban dos sargentos y 
dos cabos, siendo enterrados en el cementerio 
contiguo a la Magdalena. El hecho ocurrió en 
la noche del 20 al 21 de julio, cuando por el 
camino de Pinto entraron en Getafe los miem
bros de una partida de trópa de los "constitu
cionales", armados y vestidos con el uniforme 
de los milicianos provinciales de Oviedo. El 
paso por el pueblo hacia el camino de Lega
nés, lo realizaron dando gritos de vivas a Riego 
y a las tropas de Ballesteros y cantando can
ciones patrióticas. Aquello molestó a los "rea-
1 istas", que de inmediato dieron aviso a las 
tropas del general Quesada, que en un número 
cercano a los mil, se encontraban acuartelados 
en nuestra localidad. Los "realistas", entre los 
que se integraban numerosos franceses, 
contactaron con los "constitucionales" cerca 
del colegio de los Escolapios, dándoles el alto 
por tres veces sin que se rindieran. El resulta
do fue que murieron 31 asturianos, mientras 
que nueve lograron escapar. 

La muerte de los voluntar ios asturianos, en de
fensa de la Constitución suprimida por Fer
nando VII , ante un enemigo netamente supe
rior es uno de los episodios nacionales desco
nocidos que bien pudiera ser todo un símbolo 
para el pueblo de Getafe. 

El Gran Teatro estaba situado en la calle Don Fadrique, en los te rre
nos que actualmente ocupan la Casa de la Juventud y el Centro de 
Educac ión Permanente de Adultos (ant igua Casa de la Cultu ra) . Era 
un ed ific io de planta rectangular, cuya disposició n interior ten (a for
ma de herradu ra, por lo que la visión en determinadas localidades re
sultaba un tanto dificultosa . 

No nos consta documentalmente la fecha en la que el edificio fue 
demolido . 

~ écyf //5(} 

2 rcyt //5(} 

Ztcyt //5(} 

.¼a/ / 24.fJ 

2 écy / 24.fJ 

Z ér / 24.fJ 

Ztc;4 / 576'-/ .5,-f(} 

/[éc;4e / 5...16'-/ 577 

/Eéa/fe /557-/579 

Zto/ft / 5.fJ(}-;/ 6'(}J 

~ o/fte /li(}J 

fié~~ /li...17 

Cffdo/ /7/4 

Cffdr /776' 

P a/ / 77.fJ- /cf.94 

~ o/ adud 

Evolución del nombre de Getafe. Las fechas corresponden a las de los docu
mentos donde aparece el nombre con esa graf la. 
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TERMINO 

El plano topográfico 
que presentamos, reali
zado a escala 1:50.000, 
está fechado en 1816. 
Aunque la reproduc
ción no ofrece todo el 
detalle que desearía
mos, podemos observar 
que aún aparece de/imi
tado el tlfrmino munici
pal de Perales del Río, 
cuando en realidad se 
incorporó al de Getafe 
por primera vez en 
1853, segtln reza en el 
inventario municipal 
de la lfpoca. 

Un detalle curioso para 
el lector actual es el 
hecho de no figurar 
la I /nea ferroviaria Ma
drid-Badajoz, ya que se 
construyó unos años 
más tarde. 
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EL SIGLO XX 
La proximidad a Madrid, las buenas vías de comu
nicación, la presencia del Ejército y la industriali
zación han sido los factores determinantes del 
desarrollo y actual configuración de Getafe. 

En el primer tercio del siglo comienzan a instalarse 
en Getafe algunas industrias, como la Fábrica de 
Hélices ( 1915), Ericsson ( 1920-25) y C.A.S.A. 
(1924). También se inaugura la escuela de Aviación 
Civil y se construye el aeródromo de Getafe. 

El proceso industrializador se interrumpe por la 
Guerra Civil Española ( 1936-39). En los primeros 
d (as de la contienda, el regimiento XIII de Artille
ría de la calle Madrid se subleva contra el gobierno 
republicano, acuartelándose en sus instalaciones. 
La respuesta no se hizo esperar, y las tropas de la 
Base Aérea, fieles a la República, bombardean el 
Cuartel, sometiendo a los amotinados. El día 4 de 
noviembre de 1936 el ejército de Franco, al mando 
del General Vare la, tomó Getafe, y el día 6 del 
mismo mes, el Cerro de los Angeles, cuyo monu
mento había sido dinamitado el 7 de agosto de 
1936. 

Terminada la guerra continúa el fuerte crecimiento 
industrial, característico del actual Getafe. Se 
instalan grandes empresas como Uralita, Azma, 
Vidaurreta, Lanz (hoy, John Deere), Siemens, 
Kelvinator y otras de menor entidad. 

La gran concentración industrial propició la 
reorganización sindical de los trabajadores, al 
margen del sindicalismo oficial, dando lugar a un 
fuerte movimiento reivindicativo, cuyas conse
cuencias fueron continuas huelgas y manifestacio
nes, que hicieron de Getafe uno de los lugares más 
destacados en la lucha obrera entre 1965-75. 

El fenómeno de la industrialización origina a partir 
de 1950, aproximadamente, un movimiento 
migratorio de grandes magnitudes, que provocó un 
fuerte y rápido crecimiento de la población; en 
1950 Getafe tenía 12.254 habitantes, mientras que 
en 1987 superaba los 132.000. 

Paralelamente al crec1m1ento demográfico, se 
produjo, lógicamente, una considerable ampliación 
del casco urbano. En muy pocos años se constru
yeron barrios enteros, como los de Juan de la 
Cierva, Las Margaritas, El Bercial, Nuestra Señora 
del Carmen y San Antonio (en Perales del Río) y, 
más recientemente, el Sector 3. 

El fuerte aumento de la población también motivó, 
entre los años 1960-80, grandes problemas sociales, 
pues a la escasez de viviendas hubo que añadir la 
necesidad de ampliar, en poco tiempo, los puestos 
escolares, la atención sanitaria, los transportes y 
demás servicios públicos. 

Las primeras. elecciones democráticas municipales, 
después de la aprobación de la Constitución de 
1978, se celebran el día 3 de abril de 1979. 

Aspecto que ofrecía la Plaza del Ayuntamiento a mediados del siglo. 

La identidad de las viviendas y el sabor urbano son características 
que no deben desaparecer. 

La plaza de la Constitución, denominación actual, ha sido mudo tes
tigo de gran parte de la historia de nuestro pueblo. 

Fachada de la Casa Consistorial después de la reforma real izada en 
1925. El edificio contaba entonces con dos plantas y su estilo estaba en 
consonancia con el de la vivienda local. 

Antigua estación de Getafe (!(nea férrea Madrid-Badajoz), hoy total
mente reformada. Su imagen aún permanece en la retina de muchos 
getafenses. 
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EVOLUCION DE 
LA POBLACION. 

SIGLO XX 

Años Habitantes 

1900 4.444 
1910 4,863 
1920 5 ,336 
1930 8 ,280 
1940 9 .295 
1950 12.254 
1960 21.895 
1970 69.424 
1971 71.454 
1972 73.636 
1973 78.000 
1974 83.888 
1975 117.214 
1976 121.147 
1977 124.601 
1978 128.523 
1979 129,342 
1980 126.558 
1981 128.416 
1982 130.181 
1983 128.737 
1984 128.525 
1985 128.585 
1986 131,840 
1987 132.786 
1988 136.162 
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Inactivos 
66,60¾ 

Activos 
33,40¾ 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

POR SECTORES PRODUCTIVOS 

AÑO 1920 

Secundario 
15¾ 

AÑO 1955 

Primario 

47 ¾ 

Terciario 
38¾ 

Secundario 

62¾ 

AÑO 1960 

Primario 
0,80¾ 

Terciario 
32¾ 

Terciario 
51,59¾ 

Secundario 
41 ,49 °/q 

No consta 
6,12 ¾ 

Sector Primario 
AGRICULTORES . . . . .. . 
BRACEROS ....... ... ..• 
GANADEROS .... . . . ... . 
HORTELANOS . .. .... . 
PASTORES .......... . 
ZAGALES ... . ....... . 

TOTAL. ..... . 

Sector Secundario 
AJUSTADORES . .. . ... . 
ALBAI\JILES .. ...... . . . 
BOBINADOR . . ....... . 
CALDEREROS . .. .. ... . 
CALEFACTOR . ... . . . 
CARPINTEROS .. . ... . . . 
CERRAJEROS .... . . .. . . 
CESTEROS ...... . .. . . 
CONSTRUCTOR .. . . . . . . 
CHAPISTAS . .... .•. . . 
DECORADORES . . . ... . . . 
DELINEANTES. . . . . . .. 

EBANISTAS . . . ....... . . 
FERRALLISTAS ...... .. . 
FORJADORES .. .. ... . . . 
FRESADORES ... . .. ... . 
FUNDIDORES ... . ... . 
HERREROSHORNEROS . . . 
INDUSTRIALES . .... . 
LAMINADORES . . . ..... . 
MATR ICEROS .. . . . : . .. . 
MECANICOS . . ...... . . 
METALURGICOS . .. .. .. . 
MODELADORES ..... . . . 

MOLINEROS ... . .. ... . 
MONTADORES .... .. . . . 
NIQUELADORES ..... . . 
OBREROS . . ......... . 
PERITOS ....... . ... • 
PINTORES . . .. . .. .... . 
PRENSISTAS . .... . . . . . . 
PULIDORES . . . . . .. . 
QUIMICOS .. . .. . .... . 
SOLDADORES . . .... . 
TALADRADORES . ...... . 
TAPICEROS ... . . ... . . . 
TECNICOS . .. ... ... . . 
TEJEDORES . . .. .. .. . . 
TIPOGRAFO . . ... . . .. . . 

478 
434 

5 
4 

45 
2 

968 

275 
735 

1 
4 
1 

141 
1 
6 
1 

237 
2 

79 
34 

2 

14 
63 
78 
14 
65 

3 
8 

739 
110 

1 
29 

108 
5 

363 
7 

63 
17 

4 
4 

120 
2 
5 

31 
2 

PANORAMA PROFESIONAL. 1960 

TORNEROS ...... .. . .. . 
VERIFICADORES . .... . 
VIDRIEROS .. .. ... . . . . 

TOTAL. .. . 

Sector terciario 
ABOGADOS . . ..... . 
ADMINISTRATIVOS .. . . . 
AFILADOR ... . . .. . . . . 
AGENTES COMERCIALES .. 
ALMACENEROS ....... . 

ANALISTAS ... . . . .. .. . 
BANCA ...... . . . .' . . . . 
BARRENDEROS ....... . 
BOMBEROS ....... ... . . 

CAJEROS Y CONTABLES .. 
CAMAREROS .. . .. . .. . . . 
CAPATAZ . . . . . . . .. .. . 
CARBONEROS ........ . 
CARGADORES . . . ..... · . 
CARNICEROS ....... . . 
CARTEROS . .. .. ... ... . 
CELADORES ...... . . .. . 
COBRADORES ... .... . . 
COCINEROS .. . . . ..... . 
COMERCIANTES ... . ... . 

CONTRAMAESTRE ... .. . 
CHOFERES .. .. . . ... . . . 
CHURREROS ...... . ... . 

ELECTRICISTAS . ....... . 
EMPLEADOS .. .. . ... . . 
ENCARGADOS ...... . 
ESPECIALISTAS ..... . . . . 
FARMACEUTICOS .. . . .. . 
t=ERROYIARIOS ..... . . . 
FOGONEROS .. .. . . . . . . . 
FONTANEROS .. . . . .. . . 
FOTOGRAFOS . . ...... . 
FUNCIONARIOS . ... . . . 
GUARDAS .. . ... . ... . 
GUARDIAS CIVILES .. . .. . 
INGENIEROS . . .... . ... . 
IMPRESORES .. . ..... . . 
JARDINEROS ..... . .. . 
JEFE DE EQUIPO . . ... . . . 
CRIADOS O JORNALEROS . . 
JUEZ .. ... . . . ... .. . . 
LICENCIADOS .... .. . . . 
LIMPIABOTAS . . . .. ... . 

320 
26 

5 

3,726 

5 
46 

1 
7 

20 
3 
1 
2 

2 
5 

36 
1 
3 
7 

12 
2 
2 
4 

24 
196 

1 

148 

120 
547 

2 
79 

6 
55 

2 
18 

LIMPIADORES ......... . 
MAESTROS ...... .. .. . 
MEDICOS Y DENTISTAS ... . 
MODISTA ... . ....... . . 
MOTORISTA .......... . 
MUSICOS ... . .. . .. . . . 
OFICIN !STAS ... . .. . . . 
ORDENANZAS . ........ . 
PANADEROS .... . .... . 
PASTELEROS .. ... . . . . . 
PATRON . ... ...... ... . 
PELUQUEROS . .. . . .. .. . 
PESCADEROS . . . ... . . . . 
PIELEROS .......... . 
POCEROS .. ..... . .. . . 
PORTEROS .. . .. . .... . 
PRACTICANTES ..... . . . 
PROCURADORES ....... . 
PROFESORES ... . .. . 
RELIGIOSOS . ......... . 
RELOJEROS .. . . . . . .. . 
SACERDOTES ..... . ... . 
SASTRES .. ........ . . 
SECRETARIOS ...... . . . 
SEMINARISTAS . . . . .. .. . 
SERENO ..... , .. , .... . 
SIRVIENTAS .. . . .... . 
TABERNEROS . ....... . 
TECNICO DE AVIACION . . . 

TELEFONISTAS . . .. . ... . 
TOPOGRAFO . . . ...... . • 
TRANSPORTISTAS ..... . . 
EMPLEADOS VAOUERIAS .. 
ZAPATEROS ... .. .. . 

TOTAL .. .. . . 

POBLACION INACTIVA 

4 APRENDICES Y BOTONES 

22 ESTUDIANTES . . .. . . .. . 

76 INVALIDOS ..... . .. . . . 

20 JUBILADOS . ... . .. ... . . 

7 MENORES .. . ... . .... . 

4 MILITARES . .... ...... . 

2 PARADOS .. . . .... . .. . 

1 PENSIONISTAS ...... . . 

4 PROPIETARIOS . .... . . 
RENTISTAS . .. . ... . ... . 
SUS LABORES ... . .. .. . . 

TOTAL . .. . . . . 

19 
64 
11 

1 
1 
1 

234 
2 

89 
2 

1 
31 

7 

6 
8 

4 
103 

3 
37 
23 

1 
196 

2 
1 
7 

1 
4 

19 
29 

2.413 

204 
3.783 

36 
57 

2.884 
1.928 

17 
116 

3 
4 

5 ,756 

14.788 



NIVEL DE INSTRUCCION. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

Años 

1910 Porcentaje 1950 

SABEN LEER Y ESCRIBIR ...... . 2,895 61,38 9.954 
SOLO SABEN LEER ........... 45 0,92 10 
NO SABEN LEER NI ESCRIBIR . ... 1.833' 37,70 2290 

POBLACION TOTAL ........ .. 4.863 100 12.254 

Porcentaje 

81,23 
opa 

18,69 

100 

NIVEL DE INSTRUCCION. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO. AÑO 1977 

Varones Mujeres Total Porcentaje 

NO SABEN LEER NI ESCRIBIR . ... 14.293 15.602 29.895 23,83 
PRIMARIA INCOMPLETA ....... 20.339 23.243 43.582 34,75 
PRIMARIA COMPLETA . . .... ... 19.469 18.842 38.311 30,55 1 

BACHILLERATO ELEMENTAL. .. . 4.229 3.226 7.455 5,94 
BACHILLERATO SUPERIOR . . . .. 1.634 920 2 .554 2 ,04 1 
FORMACION PROFESIONAL ..... 1.818 290 2.108 1,68 
INGENIERIA TECNICA, PERITAJE 
Y SIMILARES ........ .. . . . . 591 338 929 0,74 
ENSEÑANZA SUPERIOR . ....... 395 195 590 0,47 

TOTAL .... .. .... . . . 62,768 62.656 125.454 100,00 1 

NIVEL DE INSTRUCCION. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO. AÑO 1982 1 

Varones Mujeres Total Porcentaje 

NO SABEN LEE R NI ESCRIBIR .... 12 .252 14.109 26.362 20,25 
PRIMARIA INCOMPLETA .. . ... . 24 ,024 25.604 49.628 38,12 
PRIMARIA COMPLETA ....... . 15.258 15.468 30,726 23,60 
BACHILLERATO ELEMENTAL 
O EQUIVALENTE ...... . .... 8,316 6.889 15 .205 11,68 
FORMACION PROFESIONAL ..... 1.759 272 2.031 1,56 
BACHILLERATO SUPERIOR ..... 2.563 1.578 4.141 3,18 
INGENIERIA TECNICA, PERITAJE 

1 

Y SIMILARES .. .. ..... . .. .. 718 572 1.290 0,99 
TITULADOS SUPERIORES . . . . .. 493 305 7~8 0,62 

TOTAL ............. 65.384 64.797 130.181 100 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

PROCEDENCIA DE LA POBLACION DE GETAFE 

AÑO 1920 

54,78¾ 

45,22¾ 

D NACIDOS EN GETAFE 

D INMIGRANTES 

AÑO 1982 

I 92,66 °le, 

CJ NACIDOS EN GETAFE 

CJ INMIGRANTES 

--,~···/> ~ 
:1~ _,T·~~,--.\ 

MAS DEL 15 ¾ 

DEL 7 AL 10 ¾ 

. ' / ·},_)) 

<>~ 
o 
" 

C:=J DELIAL2 ¾ 

[:=J DEL0,5 AL 1 ¾ 

J 

' ·-<'~ 

'.~:·~\</\. ) >-~-, 

MASDEL40 % 

DEL 7 AL 12¾ 

<>Q 
o 
o 

[:J DEL2AL7¾ 

D DEL0,S AL2¾ 
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LAS REIVINDICACIONES 

Arriba: escena getafense de principios de siglo 
ante la fuente de la plaza de Carretas. Abajo: 
vista aérea del R.A.C.A. 
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La conversión del Getafe agrícola en una 
población netamente industrial produjo 
un significativo cambio en sus estructuras 
sociales. Nacieron grandes y pequeñas in
dustrias y, con ello, un crecimiento pobla
cional, fruto de la inmigración. La crisis 
social poi ítica y económica se refleja di
rectamente en el mundo de la industria y 
surgen numerosas reivindicaciones apoya
das fuertemente por el movimiento sindi
cal. Getafe se convirtió en la primera de 
las ciudades que lanzó sus inquietudes a la 
calle. La lucha por la dignidad de los tra
bajadores y por la resolución de sus 
problemas pasaron a la primera página de 
la prensa nacional. 

Primeros tractores fabricados en la factoría lanz Ibérica de Getafe. Hoy, John Deere S.A. 

Arriba: establecimiento de principios de siglo. 
Abajo: Getafe a Severo Ochoa. 

Plantilla de la fábrica de Getafe de Construcciones Aeronaúticas S.A. en el año 1948. Desde 1923 hasta la fecha, 
los trabajadores de C.A.S.A. pueden mostrarse orgullosos de pertenecer a una empresa que está integrada con to
do honor en el catálogo de la élite internacional. 



GETAFE,HOY 
Controlar racionalmente el crecimiento urban íst íco 
y mejorar la calidad de vida de sus habitantes son 
los objetivos fundamentales que Getafe tiene plan
teados. Para ello se está dotando a la ciudad de una 
infraestructura coherente con el nivel de necesida
des. El Plan Especial de Infraestructura y Sanea
miento (colectores y alcantarillado), la construc
ción de grandes parques, centros para la Tercera 
Edad y para la Juventud, profundas mejoras en las 
vías de acceso y circunvalación, racionalización es
tructural del tráfico e instalaciones deportivas son 
algunos ejemplos reales de lo anterior. 

En el campo sanitario se han inaugurado nuevos 
Ambulatorios y Centros de Salud, completados con 
la construcción del Hospital Comarcal de Getafe y 
el Laboratorio Municipal de Higiene. 

El ámbito cultural también ha tenido una notable 
expansión. Prueba de ello es la construcción de va
rios Centros Cívicos y de Barrio, así como el Cen
tro Municipal de Cultura. Junto a estas instalacio
nes que desarrollan, fundamentalmente, la cultura 
popular, hay que citar la mejora estructural de los 
servicios públicos dedicados a actividades regladas 
(Centros de E.G.B., de E E. MM., F.P., Conserva
torio, Adultos, etc). 

El futuro de Getafe, aunque son muchos los pro
blemas pendientes de resolución, se vislumbra espe
ranzador. En este aspecto repercutirá acusadamen
te el Plan de Ordenación de la Zona Sur que próxi
mamente llevará a cabo la Comunidad de Madrid. 
Dentro del mismo se contempla la ampliación del 
suelo industrial, la creación de nuevas vías de co
municaciones y hasta la instalación de un aeropuer
to civil. 

También será realidad en un futuro próximo la 
Universidad del Sur, cuyas Facultades en Getafe es
tarán instaladas en los edificios que hasta hace po
co acogieron al XI 11 Regimiento de Artillería. 

En la construcción de ese futuro, el getafense tiene 
la voz y el protagonismo. 

Educación. El campo educativo, desde el infantil al universitario, pa
sando por dotaciones culturales complementarias, está sufriendo una 
profunda transformación. 

Sanidad. La infraestructura sanitaria está sufriendo un notable desarro
llo. Además de los nuevos ambulatorios de las Margaritas y de El Greco, 
se está construyendo el Hospital Comarcal de Getafe. 

Vivienda. Nuevas construcciones, dotadas de importantes equipamie
tos urbanísticos, están surgiendo en Getafe. La fotografía corresponde 
al Sector 3. 

Industria. La más moderna tecnologia se está desarrollando actualmente 
en distintas factorías getafenses. En imagen, un aspecto de la sala de 
análisis de la empresa C.A.S.A. 
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PERSONAJES ILUSTRES 
D. ALONSO DE MENDOZA 

D. Alonso de Mendoza fue el fundador, 
en 1507, del Hospital Mayor de Mendoza, 
más conocido actualmente como el Hos
pital illo . Este hombre ilustre, mayordomo 
mayor del Arzobispo Carrillo de Albor
noz, hizo testamento el día 7 de septiem
bre de 1507 ante el notario apostólico 
Diego de Prado, por el cual dejó gran par
te de sus cuantiosas rentas y bienes a esta 
obra benéfica. 

Don Alonso de Mendoza ejerció una cari
dad práctica. Su testamento dice: 

"Que por cuanto en Getafe (aldea de Ma
drid) es lugar do hay muchos mesones pa
ra las personas sanas que llevan con que se 
sustentar, é no hay hospital ni reparo para 
los enfermos pobres de Jesucristo, y se 
debe creer que padecen mucho, asfn de 
los pasajeros como del pueblo, mando 
que de lo que rentaren mis heredades se 
haga en el hospital de Getafe, que está en 
la calle Mayor, una enfermería de lama
nera que yo la dejo trazada, y a la parte 
del carril que yo señalo en la dicha traza. " 

·- , l 

1 
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DON LUIS BEL TRAN 

11 ustre getafense que consiguió en tierras 
americanas una fabulosa fortuna. Su apo
do, el "Perulero", hace alusión a su estan
cia en Perú. En la última etapa de su vida 
regresó a Getafe e inv irtió todo su capital 
en obras muy importantes para el pueblo . 
Una de ellas fue la Cátedra de Gramática, 
creada el 14 de noviembre de 1609, a la 
que dotó con 44.000 reales. La cátedra 
proporcionó formación cultural a los ge 
tafenses e incluso a muchos jóvenes de 
las poblaciones cercanas. Gracias a las 
rentas de esta fundación se pudo formali 
zar el convenio con los padres de las Es
cuelas Pías (Escolapios). 

También dejó en su testamento 4.000 du 
cados a la iglesia de la Magdalena. Con di 
cho legado se construyó y doró el retablo 
de su ábside, real izado por Alonso de Car
bonell. A esta iglesia también donó un 
verdadero tesoro en piezas de plata. 

Luis Beltrán murió en Getafe en el año de 
1620, según consta en su lápida, que fue 
trasladada de la prim itiva situación al al 
tar de la Virgen del Carmen en la parro
quia citada. la interesante labor cultural 
de este vecino ejemplar ha quedado en el 
olvido para muchas generaciones de geta-

tenses, cuando su prev1s1on realista hizo 
posibilitar el lanzamiento de una juventud 
formada intelectualmente, e hizo posible 
un cambio sustancial en al vida del pue
blo. Hay que indicar que la Cátedra de 
Gramática era una institución similar a los 
actuales institutos de enseñanza media. 
La institución fue instalada en su propia 
casa, que más tarde ser(a el primer aloja
miento de los Escolapios en Getafe, en la 
calle de la Fuente . El último preceptor de 
esta cátedra , Sebastián González, murió 
en 1736, por lo que la cátedra funcionó 
de forma regular 127 años. 

RICARDO DE LA VEGA 

Hijo del ilustre escritor Ventura de la Ve
ga, nació en Madrid en 1839. En 1868 se 
casó con doña Rosario Herreros, vecina 
de Getafe, y en este pueblo residió hasta 
su muerte, el 22 de junio de 1910. Fue 
un apreciado libretista de sainetes y pie
zas del género chico. Es autor de La can
ción de Lo/a (1880), El año pasado por 
agua ( 1889) y La verbena de la Palo 
ma ( 1894), con música de Chueca , Val 
verde y Bretón, respect ivamente. En 1883 
estrenó en el teatro Novedades de Madrid 
su obra De Getafe al Para/so o La fa-

m ilia del Uo Maroma, con mú si ca de Ba r
bieri . El argumento de la obra ti ene como 
prot agon ista al tío Maroma que , con su 
fam ilia, acude a l Teatro Rea l de Mad rid a 
presenc iar la actuac ión de su h ij o. 

Se cuenta que D. Ricardo era un gran ad
mirador de las mujeres getafenses. En el 
discurso que pronunció con motivo de la 
inauguración del alumbardo púb lico del 
pueblo, las elog ió con la frase " En Getafe 
no es necesario la luz, porque siempre sa 
le uno alumbrado". 

FRAY DIEGO RUIZ 

El agustino Fray Diego Ruiz, nacido en 
Getafe, estudió Teolog(a en Sevilla. Em
barcó en el año 1559, siendo destinado a 
las mis iones del Perú. Recorrió una gran 
parte del territorio, desde Cuzco hasta 
Chaullay, pasando por Capinota, Echarat( 
y Vilcabamba. Hizo amistad sincera con 
Titu -Cusi-Yupanqui y su esposa Palonqui
laco, herederos de los legendarios caudi
llos Atahualpa y Huyana Capaz, convir
tiéndose en su asesor. logró que ambos 
se bautizaran, imponiéndoles los nombres 
de Felipe y Angelina. 

Junto con el padre Marcos Garc(a y por 
un especial priv ilegio de Titu-Cusi-Yu
panqui, fueron los primeros europeos que 
conocieron el Machu-Pichu. la muerte de 
Titu y la sucesión de Tupac Amaru fue su 
desgracia, ya que el nuevo caudillo, por 
indicación de los hechiceros y de la mis
ma Palonquilaco, ordenó al fraile getafen
se que lo resucitara . Ante la imposibilidad 
de su cumplimiento fue condenado amo
rir empalado, sentencia que se cumplió de 
inmediato en 1568. 



DON JUAN PINGARRON Y ABAD 

Nació en Getafe el 30 de diciembre de 
1676, siendo bautizado en la iglesia de 
San Eugenio el 9 de enero de 1677. Este 
insigne militar es considerado como el hi
jo más ilustre de Getafe . Cursó estudios 
de Letras y, en 1704, comienza su anda
dura en el ejército como gentilhombre de 
artillería. Ocupó distintos cargos y desti
nos, alcanzando la cumbre de su carrera 
al ser nombrado Mariscal de Campo en 
1740, y Teniente General de Artillería en 
1754. Participó en las gloriosas campañas 
de Felipe V y Carlos 111 en Italia. Africa y 
España. Fue nombrado Marqués de la 
Granja. Murió en Getafe el 20 de septiem
bre de 1763. 

-~•-•f·f'\:~ ·-~-, ·-,· .. ~ .·"'-· -~· . . :- .. . ' .· ~ .. , 
, .. . . 

_., , El Excelentísimo Sr. Ministro de la 
· ' Gobernación con fecha 15 de ju/fo 

. del año 1876, dice al Gobernador de 
,' · esta provincia, lo siguiente: 

· Excelent(simo, teniendo en cuenta de 
.. ' la importancia que las municipalida- ·.i 
· ,' des del pueblo de Getafe han logrado 
' · alcanzar con la sana gestión adminis

trativa que vie,zen observando de al
gún tiempo a esta parte y en atención 
a su acreditada lealtad a la Monar-
quía constitucional, S.M. el rey (q. D. 
g.) se ha servido conceder a dicho 
Municipio el tratamiento de JLUS
TRISIMA, de .·ea[ orden lo anticipo a 
V.E. para su conocimiento, el de la 
Corporación Municipal de Getafe y . ·, · 
demás efectos. 

De la propia real orden comunicada , .. ,. 
por el expresado Sr. Ministro lo tras- ' :-,. 
lado a V./. para su conocimiento. · 

Dios guarde a V./. muchos años. 

· ·-•· ,_, 

PADRE FAUSTINO MIGUEZ 

Nacido en Xamirás-Acebedo (Orense) el 
24 de mayo de 1831, ingresó en la Orden 
Ca lasanc ia y fue el fundador del Pío 
Instituto Calasancio de Hijas de la Divina 
Pastora. Residió en Getafe desde 1888 a 
1925. Adquirió gran notoriedad por la 
fabricación de unos medicamentos, los 
espec(ficos "M íguez", que curaban nume
rosas enfermedades. Muchas personas de 
distinta procedencia acudían al pueblo en 
busca de los remedios del "Fraile de 
Getafe". Uno de los enfermos ilustres a 
quién curó el Padre Faustino fue al 
infante Alfonso, futuro rey Alfonso XII 1. 

RAFAEL PAZOS FRIAS (Don Rafael) 

Madrileño de nacimiento, Rafael Pazos 
Frías fue ordenado sacerdote el 2 de ju
nio de 1929. Su labor pastoral al frente 
de la parroquia de la Magdalena y su entu
siasmo por la investigación de la historia 
getafense le conv ierten en un personaje 
inolvidable para nuestra localidad . Logró 
recopi lar un importante archivo que ac
tualmente se conserva por su famil ia . 

El sábado 4 de diciembre de 1977, bendi
jo el acto de colocación de la " primera 
piedra" del Colegio "Nuestra Señora de 
la Esperanza " , promovido y construido 
por A.P.A.N.1.D. 

MARQUESA DE GONDOMAR 

La señora Marquesa de Gondomar gestio
nó ante el Gobierno la concesión del 
tratamiento de Ilustrísimo al Ayunta
miento de Getafe. 

El 22 de julio de 1876 se d io lectura a la 
Real Orden por la que S .M. el rey Alfon
so X 11, confie re el honor de poder usar a 
esta Corporación el tratamiento de 
Ilustrísima, debido a la gestión adminis
trativa y al buen comportamiento del 
vecindario. 

MADRE MARAVILLAS DE JESUS 

Maravillas Pidal y Chico de Guzmán nació 
en Madrid el 4 de noviembre de 1891 . Hi
ja del Marqués de Pidal, que fue Ministro 
de Fomento, embajador de España ante la 
Santa Sede y presidente del Consejo de 
Estado, vivió su infancia en el seno de una 
familia cristiana. En 1919 profesó como 
Carmelita Descalza en El Escorial. 

Sus biógrafos cuentan que una con
versación, de la que fue testigo, de 
terminó su vocación fundadora. Refirién 
dose al Cerro de los Angeles se comentó: 
"ciertamente se ha consagrado España al 
Corazón de Jesús, pero el Señor quedó so
lo en el Cerro de los Angeles . Lo que pa
recía llamado a ser un lugar de encuentro 
de peregr inaciones y un lugar santo, está 
totalmente abandonado y ofrece un as
pecto desolador. Ovejas y cabras pastan 
por las laderas del Cerro y llegan hasta 
las mismas escalinatas del monumento". 

Sale del Escorial el día 19 de mayo de 
1924 con el propósito de hacer la funda
ción del Cerro de los Angeles. Para el lo se 
instala en la casa número 2, de la calle 
Magdalena de Getafe, habilitada como 
convento, con tres hermanas más. Desde 
aquí realiza distintas gestiones ante las 
autoridades eclesiásticas hasta que consi
gue, el 12 de abril de 1925, poner en mar
cha su idea . La inauguración del Conven-

Convento de las Carmel itas Descal 
zas de La Aldehuela (Perales de l 
Río). De esta Casa fue priora la Ma 0 

dre Maravillas hasta su muerte. Sus 
restos descansan en este mismo lu
gar, en suelo getafense. 

to del Cerrn de los Angeles tuvo lugar el 
31 de octubre de 1926. 

No cesa aqu ( la labor fundadora de la Ma
dre Maravillas. Pocos años más tarde fun
da conventos en Kottayam (India), 
en 1933; Duruelo (Avila), en 1947; Are
nas de San Pedro (Avila), en 1954; San 
Ca lixto (Córdoba), en 1956; Aravaca (Ma
drid), en 1958; Talavera de la Reina (To
ledo), en 1960; La Aldehuela de Getafe, 
en 1961, y Montemar (Málaga), en 1964. 

Se vio obligada a abandonar el Convento 
del Cerro de los Angeles el 22 de julio 
de 1936 (el 7 de agosto fue derribada la 
imagen del Corazón de Jesús). 

El 7 de mayo de 1973 es elegida Priora de 
la Comunidad Carmelita de la Aldehuela 
(Getafe), desde donde realiza una gran la
bor socia l en beneficio de las familias ne
cesitadas de la zona. Respecto a nuestro 
pueblo, no podemos o lvidar el imprescin
dible apoyo que dio al párroco D. Luis 
Hernández, quién hizo realidad la cons
trucción de 341 viviendas unifamiliares 
en Perales del Río, creando la colonia de 
NtJestra Señora del Carmen y San Anto 
nio , para erradicar el chabolismo. 

Actualmente se encuentra en marcha el 
proceso de su beatificación. 
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Una getafense en los altares 

HERMANA MARIA ANGELES DE 
SAN JOSE 

Marciana Valtierra Tordesillas, hija de Ma
nuel Dimas Valtierra Serrano y de Loren
za Tordesillas Muñoz, nació en Getafe el 
d(a 6 de marzo de 1905. Seis días des
pués, fue bautizada en la iglesia de la Mag
dalena (registrada en el I ibro 27, fo! io 
520, p 3b, p 256). 

Cursó sus estudios en el Colegio de la Sa
grada Familia y, desde edad temprana, 
destacó por su afición a la pintura (algu
nos de sus cuadros se conservan actu¡¡l 
mente por sus familiares) . No obstante; 
fue su vocación religiosa la llama que 
alumbró toda su existencia. 

Marciana, que hab(a convivido con la Ma
dre Maravillas en la casa getafense de la 
calle Magdalena, quería ingresar en el con
vento del Cerro de los Angeles. La Madre 
Maravillas no pudo acceder a sus deseos, 
por carecer de plazas.- El contratiempo no 
la desanimó y, el 14 de julio de 1929, en
tra a formar parte de la comunidad Car
mel ita del Monasterio de San José, en 
Guadalajara. El día 21 de enero de 1931 , 
cuando tenía 25 años, hizo su profesión 
de votos temporales; y el 21 de enero de 
1934, de los votos solemnes. 

El 22 de julio de 1936, Marciana y otras 
dos religiosas, Pilar y Teresa, son asesina
das en la calle Francisco Cuesta, de Gua
dalajara, cuando trataban de buscar una 
casa donde refugiarse. 

Marciana había elegido para su vida reli
giosa el nombre de María de los Angeles 
de San José. Con este nombre fue beatifi
cada por el Papa, Juan Pablo 11, el domin-
29 de marzo de 1987. 

JUAN BAUTISTA AMOROS Y VAZOUEZ 
DE FIGUEROA 

SILVERIO 

LANZA 

rvi1Jre 
ll"" riº er0,ciº"" 

a,e 10, ie"" a,e l 9 8 

Nació en Málaga el 8 de febrero de 1827. 
A los 11 años ingresa como Cadete de In
fanteria en el ejército, continuando así la 
estirpe militar de su familia . Luchó contra 
los carlistas, los republicanos sublevados 
en Cataluña y en la Guerra de Marruecos. 

En su brillante carrera militar, ocupó los 
cargos de Capitán General de Aragón y de 
Granada , Mariscal de Campo, Gobernador 
General de Puerto Rico y Director de la 
Guardia Civil. Entre sus numerosas real i
zacio_nes se encuentran la creación del 
Montepío de la Guardia Civil y las ges
tiones que dieron lugar a la construcción 
del cuartel de Artiller(a de Getafe. 

Obtuvo diversas condecoraciones, como 
las medallas de Africa, Bilbao y Guardia 
Civil; la Cruz de San Fernando de primera 
clase; la Gran Cruz Roja del Mérito Mili
tar y la Gran Cruz Laureada de San Fer
nando, de quinta clase. 

Elegido dos veces diputado, llevó una vida 
social intensa en Getafe, ciudad donde 
murió a los 81 años de edad. 

Juan Bautista Amarás, más conocido por 
el seudónimo de Silverio Lanza, nació en 
Madrid el 5 de noviembre de 1856 y resi
dió en Getafe desde 1887 hasta su muer
te, en 1912. Hijo de una familia acaudala
da, ingresó en la Marina, abandonando 
muy pronto su profesión para dedicarse 
a la actividad de escritor. Su primera obra, 
el Año triste (1880), originó un gran im
pacto en el ambiente literario y fue consi
derada como una de las publicaciones más 
importantes de ese año. Poseedor de un 
estilo muy moderno, de un insólita senti
do del humor y de gran agudeza crítica, 
cultivó la novela naturalista en Mala cu
na y mala fosa ( 1883), Ni en la vida ni 
en la muerte ( 1890), Artuña ( 1893) y 

DON ROMUALDO PALACIO GONZALEZ 

La rendición de Santiago (1907). Sus 
obras suscitaron la admiración de los jóve
nes escritores de la generación del 98, co
mo Baraja, Azorín, Maeztu Y, sobre todo, 
de Gómez de la Serna, quien editó sus 
obras en 1918. Como gesto de agradeci
miento a los autores que le admiraban, 
escribió Cuentos para mis amigos (1892), 
relato corto que destaca por su com ici
dad . Otras obras de Silverio Lanza son: 
Cuentecitos sin importancia ( 1888), 
Cuentos pol/ticos (1890), la novela 
autobiográfica Desde la quilla hasta el 
tope (1891) y Antropocultura. Quizá sea 
esta ú !tima la obra más importante de su 
producción y en la que mejor refleja su 
pensamiento. 



DATQIMONIO 
AQTI8TICO 



EDIFICIOS DE INTERES ARTISTICO EN EL 

LEYENDA 

1.- Iglesia de Santa María Magdalena 
2.- Hospital de San José 
3.- Iglesia de San Eugenio 
4 .- ·Ermita y cementerio de Nuestra 

Señora de la Concepción 
5.- Cárcel del Partido Judicial 
6.- Escuelas Pías 
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IGLESIA DE SAN EUGENIO 

Reseña histórica 

San Eugenio fue el primer arzobispo de Toledo. En el año 
96 de nuestra era viaja a París, ciudad en la que recibió mar
t irio. Sus restos incorruptos permanecieron, junto a las rel i
quias de su antiguo amigo San Dionisio, en el monasterio 
de Saint-Denis (París). 

Desde el siglo XII se intentó numerosas veces, sin éxito, re
cuperar el cuerpo del santo. Por fin I sabe! de Valois, ter
cera esposa de Felipe 11, consiguió que su hermano, el rey 
francés Carlos IX, transigiera a cambio de la devolución de 
la cabeza de San Quintín, en poder de los españoles desde la 
batalla del mismo nombre. 

El día 2 de mayo de 1565 sale de París la comitiva que trae 
los restos de San Eugenio, y el 14 de noviembre llegan a 
Getafe, donde se organiza una solemne ceremonia de 
recibimiento, con la asistencia de la reina Isabel de Valois, 
de la infanta doña Juana y de don Juan de Austria. 

Pocos años más tarde, se erigió una iglesia bajo su advoca
ción en el mismo lugar en que había reposado su cuerpo in 
corrupto. En las v(speras de la Navidad de 1576, se inicia
ron las obras con muy poco presupuesto, ya que el nuevo 
templo dependía de la parroquia de la Magdalena, y ésta 
tenía que atender, además, a los gastos de reconstrucción de 
su propio edificio. 

El d(a 13 de septiembre de 1578 se inaugura la iglesia de 
San Eugenio. Su construcción, de ladrillo y mamposter(a, 
era sencilla. Pose(a tres naves con paredes simplemente 
blanqueadas. Careda de retablo, de campanario y hasta de 
bancos donde sentarse. Las dimensiones del conjunto eran 
30 metros de longitud, 14 metros de anchura y 8 metros de 
elevación. 

La falta de ornato se remedió poco a poco, según relatan 
distintos documentos. As(, en 1663, se emplearon 13.500 
reales en hacer las bóvedas sobre la capilla mayor y las cola
terales; y, en 1668, se terminó la torre de 11,30 metros de 
altura, con un costo de 27.644 reales de vellón, sufragados 
en parte por los vecinos de Getafe. 

A pesar de las continuas reparaciones, la insuficiente cimen
tación y la mala calidad de los materiales constructivos 
motivaron que, desde el siglo pasado, la iglesia ofreciese, un 
estado casi ruinoso. En 1953 se ordenó su demolición y, en 
1959, desapareció el último vestigio del templo. 

La iglesia de San Eugenio. Hoy desaparecida, estaba situada en 
la actual plaza del General Palacios. 

La fotografía que presentamos es uno de los pocos documen
tos gráficos que se conservan de la primitiva iglesia de San 
Eugenio. A pesar de sus sólidos contrafuertes, de su aparente 
aspecto macizo, podemos observar el deterioro de sus muros. 

La imagen ofrece el sabor de un Getafe campesino. Una am
bientación casi bucólica donde una mujer junto a la fuente y 
unos animales abrevando en el pilón nos recuerdan un pasado 

no lejano. 

Plaza del General Palacio e iglesia 1de San Eugenio. Es uno de los lu
gares más entrañables de Getafe, donde se dan cita personas de todas 
las edades para disfrutar de la conversación, bajo la protectora som
bra de los pinos. 

La nueva iglesia de San Eugenio. Está edificada sobre el mismo solar 
que ocupaba la antigua. Se inauguró el día 4 de íulio de 1971. Es 
una construcción de estilo moderno que dista, lógicamente, del 
encanto de la primitiva. 
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IGLESIA DE SANTA MARIA MAGDALENA 

Reseña Histórica 

La iglesia de Santa María Magdalena se cons
truyó sobre el mismo solar que ocupaba una 
ermita de estilo mudéjar e igual denominación. 
De aquella primitiva ermita, levantada en el si
glo XIV, se conserva su torre. 

Durante los siglos XV y XVI aumenta conside
rablemente la población de Getafe, resultando 
insuficiente la capacidad de la ermita. En el año 
1549 se decide derribarla, a excepción de la 
torre, y edificar una iglesia de mayor tamaño. 

Alonso de Covarrubias, uno de los más acredi
tados arquitectos de la época, diseñó el nuevo 
templo por encargo del cardenal Don Juan 
Martínez Sil (ceo, Arzobispo de Toledo, juris
dicción eclesiástica a la que pertenecía Getafe. 
Y el maestro de obras Juan Francés se hizo 
cargo de la construcción, tras ser aceptada su 
oferta de 2.800 ducados de oro en la subasta 
pública celebrada el 5 de febrero de 1549. 

No se conserva la documentación relativa al 
desarrollo de la obra en sus primeras fases, el 
llamado "libro de fábrica". Sin embargo, 
tuvieron que producirse distintas anomalías, 
pues el Arquitecto Mayor de Felipe IV, Juan 
Gómez de Mora, realizó en 1618 un informe en 
el que declaraba ruinoso el estado de la cons
trucción. A este mismo arquitecto, en 1622, se 
le encarga continuar el proyecto. 

La nueva contrata para edificar la iglesia la gana 
el montañés Bartolomé de Barreda. El empleo 
de malos materiales originó un derrumbamien
to en 1632, del que sólo se salvaron la torre 
mudéjar, el ábside y el crucero. Tras un breve 
encarcelamiento, Barreda continuó las obras y 
fue obligado a pagarlas a su costa. Santa María 
Magdalena quedó finalizada en 1770. 

En 1958 es declarada Monumento Nacional. 
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Iglesia de Santa María Magdalena. A la izquierda, la torre mudéjar; a la derecha, la 
inacabada torre nueva. 

Fachada de Santa María Magdalena 

La fachada de Santa María Magdalena está a los 
pies del templo y orientada al Oeste. En ella se 
encuentra la única puerta de entrada, puesto 
que las dos laterales proyectadas por Gómez de 
Mora, nunca llegaron a abrirse. Analicemos los 
tres elementos de la fachada: la torre mudéjar, 
la torre nueva y la portada. 

La torre mudéjar consta de tres cuerpos, en 
ladrillo y mamposteda, y un chapitel de 
pizarra. Los dos cuerpos inferiores son del siglo 
XI V. El tercero, donde están las campanas, fue 
reconstruido en el siglo XVI 1, imitando al 
anterior y respetando su estilo mudéjar. Prueba 
de ello es el marco rehundido que bordea las 
aberturas, el llamado alfiz. El chapitel de 
pizarra, de estilo barroco, que remata la torre, 
es también del siglo XV 11. 

La torre nueva empezó a construirse en el siglo 
XV 11 y se halla inacabada. Fue proyectada por 
Gómez de Mora con cierto sabor mudéjar a fin 
de lograr que el conjunto de la fachada tuviera 
coherencia y armonía. El remate ondulado que 
actualmente posee es, seguramente, del siglo 
XV 111, al igual que el acabado de la portada. 

La portada es el elemento más tard (o de la 
fachada. Sobre la puerta, enmarcada en arco de 
medio punto, se lee la fecha de 1770. Su 
acabado emana una refinada elegancia tanto 
por la blancura de su piedra como por los finos 
relieves que la decoran. 

La portada consta de dos cuerpos. E I inferior, 
adornado con pilastras rehundidas sobre un 
alto pedestal a ambos lados de la puerta, está 
coronado por un friso. El superior, también 
con pilastras rehundidas, lleva en su parte cen
tral un escudo bajo un dosel de guirnaldas. Dos 
lunetos laterales y cuatro jarrones en los extre
mos completan su decoración. 



INTERIOR DE SANTA MARIA MAGDALENA 

Los planos realizados por el arquitecto renacentista 
Alonso de Covarrubias ( - 1570) de la iglesia de San
ta Mada Magdalena se perdieron; sólo se conservan 
los de Juan Gómez de Mora (1586 - 1648). 

Para distinguir qué parte de la iglesia corresponde a 
uno o a otro arquitecto sólo podemos basarnos en las 
características generales de sus obras. Recordemos 
que Covarrubias es el autor del Palacio Arzobispal de 
Alcalá, del patio y escalera del Hospital de Santa Cruz 
de Toledo, de la fachada del Alcázar de Toledo, etc. 
A Gómez de Mora pertenecen la Cárcel de Corte (hoy 
Ministerio de Asuntos Exteriores), el Ayuntamiento y 
la Plaza Mayor de Madrid ... 

Juan Gómez de Mora fue un arquitecto barroco, por 
lo que parece probable que diseñara los elementos ba
rrocos del templo: el cubrimiento de las naves latera
les y el de los tres tramos de la nave central. 

En la planta podemos apreciar algunos aspectos 
góticos del proyecto de Covarrubias: tres naves, 
gruesos contrafuertes y ábside pentagonal con su 
correspondiente bóveda de crucería (con aristas 
reforzadas con nervios). Desde el exterior se ven 
únicamente tres lados del ábside, pues los otros 
dos, con sus contrafuertes, están en el espacio 
ocupado por la antesacristía. 

Las columnas y los muros con las semicolumnas 
adosadas fueron diseñados por Covarrubias siguien
do el orden dórico romano. La utilización de los 
órdenes clásicos, griegos y romanos, es una carcte
r ística general de la arquitectura renacentista. 

Las columnas constan de un pedestal de 1,50 m de 
altura, rematado en su parte superior por varios 
anillos de diferente grosor. El fuste es liso y de 
unos 7 m de altura. El capitel tiene dos cuerpos y, 
entre ambos, un friso dórico con triglifos y meto
pas. Un friso igual recorre los muros del templo a la 
misma altura. 

La cúpula semiesférica sobre el crucero y el hecho 
de que la longitud de la nave crucero sea igual a la 
anchura del templo, son características del estilo 
renacentista. 

Juan Gómez de Mora cubrió los tres tramos de la 
nave central con bóvedas vaídas (no están dibuja
das en el esquema de la planta), muy utilizadas en 
la primera mitad del siglo XVII. El cubrimiento de 
las naves laterales lo realizó con bóvedas de medio 
cañón con lunetas. 

La decoración en paredes y bóvedas es sobria y ele
gante. Se basa en una bicrom ía blanco-crema, en 
equilibrada proporción. 

En la cúpula sobre el crucero hay pinturas al fresco 
que fueron realizadas en el siglo XVI 11. Están re
presentados ocho ángeles con los símbolos de la Pa
sión en el casquete y los cuatro evangelistas en las 
pechinas. 

Dimensiones de Santa María Magdalena 

Largura: 57 m 
Anchura: 25 m 
Altura: 19 m 
Grosor de los muros: 2 m 
Contrafuertes: 1,98 x 1,57 m 
Anchura de la nave central: 9 m 
Anchura de nave lateral: 5,5 m 
Perímetro de columna: más de 5 m 

PLANTA DE SANTA MARIA MAGDALENA 
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RETABLO MAYOR, DE ALONSO CARBONEL 

El Retablo Mayor de Santa María Magdalena fue 
realizado por Alonso Carbone! entre los años 1612 
y 1618. Además de su gran importancia artística, 
tiene el valor histórico de ser uno de los pocos que 
se conservan en la Autonomía madrileña corres
pondientes a la primera mitad del siglo XV 11. 

La obra es de madera dorada y po licromada, 
con una altura de unos 13 metros, y cubre los tres 
lados centrales del ábside. Pertenece al tipo de re
tablos ba rrocos pictóricos que fueron característi 
cos durante la mayor parte del siglo XV 11. Por su 
sobr iedad y clasicismo armoniza perfectamente 
con la iglesia, siendo el foco de at racción visual 
desde cualquier lugar del interior. 

Su estructura consta de siete calles (en sentido 
vertical) y de tres cuerpos (en sentido horizontal), 
a los que se añade un coronamiento. Comienza con 
un pedestal que sirve de soporte al primer cuerpo; 
éste termina con un arquitrabe sobre el que se 
apoya el pedestal del segundo cuerpo. La misma 
disposición se repite en todo el conjunto. 

La columna es el elemento fundamental que orga
niza el retablo y distribuye espacios. Observemos 
que cada cuerpo tiene un tipo distinto de columna. 
Así, y de abajo a arriba, el retablo cuenta con co
lumnas de los órdenes toscano! (parecido al dórico 
griego), jónico, corintio y compuesto. 

El retablo, al igual que la iglesia, está dedicado a 
María Magdalena, cuya escultura se halla en el lu 
gar más destacado del mismo. La imagen lleva en la 
mano izquierda un frasco o copa para perfume y, 
en la derecha, un libro; a sus pies, una calavera. Es
tos elementos son símbolos de la vida de la Santa. 
Los seis grandes I ienzos, que representan escenas 
de la vida de María Magdalena, fueron ejecutados 
hacia el año 1639. La unción de los pies de Cristo 
por Magdalena en casa de Lev(, del pintor barroco 
José Leonardo, es el mejor cuadro de la serie. 

El Sagrario está separado del retablo, disposición 
que comienza a ser frecuente a finales del siglo 
XVI. El cuerpo central está decorado con el tema 
del Buen Pastor. Encima posee un segundo cuerpo, 
de planta circular, abierto y coronado por una cu 
pulilla rematada con la pequeña efigie de la Fe. 
Alonso Carbone!, sin duda, se inspiró en el Taber
náculo de El Escorial para realizar éste de Getafe . 
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El Retablo Mayor de la iglesia de Santa María Magdalena es u na joya barroca de l siglo XV 11. 
Es obra de Alonso Carbone!. 
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ICONOGRAFIA DEL RETABLO MAYOR 

Pintura 
A. Magdalena arrepentida, de Angelo Nardi. 
B. La unción de los pies de Cristo en Casa de Lev í, de 

José Leonardo. 
C. Magdalena ante el sepulcro de Jesús, de Félix Castel lo. 
D. Noli me tangere, de Angelo Nardi. 
E. La predicación de la Magdalena, de José Leonardo. 
F. Asunción de la Magdalena, de Félix Castel lo. 
* Escenas sobre la vida de los apóstoles representados en 

las esculturas inferiores. 

Escultura 

1. Santiago el Menor 10. San Felipe 
2. San Pedro 11. Santo Tomás 
3. San Pablo 12. San Marcos 
4. Santiago el Mayor 13. San Juan Bautista 
5. San Bernabé 14. San Isido ro 
6 . San Judas Tadeo 15. Dios Creádor 
7 .. San Andrés 16. El Calvario 
8. San Bartolomé 17. Asunción de la Virgen 
9. San Mateo 18. Santa Magdalena 

En la predela hay doce relieves que representan a: Santo 
Domingo de Silos, Santa Bárbara, San Jerónimo, Santos 
Fabián y Sebastián, San Gregorio Magno, San Bruno, San 
Bernardo, San Agustín, Santos Cosme y Damián, San Am
brosio, Santa Catalina de Aleja ndría y San Francisco de 
Asís. 



La Circuncisión (en el centro) es, probablemente, la mejor obra del retablo El Nombre de Jesús. Alonso 
Cano centra su atención en el eje diagonal formado por las caras de los personajes. En la otra diagonal 
contrarresta la oscuridad del fondo con la luminosidad del cortinaje en primerísimo plano. 

La Anunciación (en el centro), del retablo Nuestra Señora de la Paz, es un lienzo bellísimo. Los cortina
jes en ángulo, recurso muy empleado por Cano, coronan el lejano y nebuloso paisaje del fondo. 

ALONSO CANO EN GETAFE 

Alonso Cano nació en Granada en 1601 y murió en la misma 
ciudad en 1667. Su carácter, extremadamente violento, y lo 
azaroso de su vida le ocasionaron no pocos problemas con la 
Justicia. 

Es una de las figuras más interesantes del Barroco español , tan
to por su genialidad arHstica como por su espfritu universal. Al 
igual que Miguel Angel, fue pintor, escultor y arquitecto. En su 
época tuvo más fama como escultor, pero hoy resulta casi im
posible decidir en qué faceta destaca más. 

En la obra pictórica de Alonso Cano se suelen distinguir tres 
etapas: sevillana, madrileña y granadina. En la etapa sevillana 
predomina el claroscuro; en la madrileña, la natural ilumina
ción de las escenas; y en la granadina alcanza el culmen como 
pintor. 

Alonso Cano realizó para la iglesia de Santa María Magdalena 
varias de las pinturas del retablo El Nombre de Jesús, como fi
gura en el contrato fechado el 20-9-1645, y por las que cobró 
1.400 reales. También se le supone autor de alguno de los 
lienzos del retablo simétrico Nuestra Señora de la Paz. 

H.E. Wethey, estudioso de la obra de Cano, afirma que las pin
turas de estos dos retablos marcan el momento de cambio en 
la etapa madrileña del artista. Después de 1645, Cano pasó del 
fuerte modelado a una pincelada más suave. 

IDENTIFICACION DE LAS OBRAS DE ALONSO CANO 
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Retablo "El Nombre de Jesús" 
1. Santo To más de Aquino. 3. 
San Gonzalo de Amarante. 4. 
Santa Ana con la Virgen. 5. 
Santa Isabel con San Juan Bau
tista. 6. La Circuncisión. 

Retablo "Nuestra Señora de la 
Paz". 1. Santo Domingo de 
Guzmán. 2. Ecce-Homo (puer
ta del Sagrario) . 3. San Agus
tín. 4. San Miguel con el Dia
blo. 5. San José con el Niño en 
brazos. 6. La Anunciación. 7. 
La Adoración de los pastores. 

Notas.- Ambos retablos tienen la 
misma disposición y forma. Los nú
meros que faltan corresponden a 
obras de otros autores. 

Santa Ana con la Virgen, del reta
blo El Nombre de Jesús. 

Santa Isabel con San Juan Bautis
ta. Forma pareja con el lienzo de 
arriba. 
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HOSPITAL DE SAN JOSE 

Reseña histórica 

El Hospital de San José fue fundado por 
Don Alonso de Mendoza, hidalgo y hom
bre acaudalado que poseía numerosas tie
rras y casas en Getafe. 

En 1507, al igual que incontables españo
les, Alonso de Mendoza cayó enfermo du 
rante una epidemia de peste. En este mis 
mo año hace testamento y dispone que 
sus bienes se empleen en construir un hos
pital para pobres en Getafe. 

" yo querría ... que se hiciese en la calle 
mayor ... porque siendo calle muy pasajera 
podría acaecer que andando el tiempo al
gunas personas devotas viéndola edificada 
e con poca renta ... darlan limosnas ... para 
ayuda ... ; e para incitar a los que lo vieren 
que en sus pueblos hagan otro tanto ... " 

(Testamento de Alonso de Mendoza) 

Para la construcción del hospital se apro 
vechó una casa de la calle Mayor, a la que 
se agregaron otras posesiones de D. Alon 
so de Mendoza. 

En 1529 se redacta el documento funda
cional. Probablemente en esta fecha el 
Hospital ya estaba en funcionamiento, 
que se prolongaría hasta 1836, cuando las 
medidas desamortizadoras de Mendizábal 
originaron su decadencia. Pocos años más 
tarde fue abandonado. 

A partir de 1895 se instala en el edificio 
la Guardia Civil y en él se realizaban los 
cursos de ascenso a sargento. 

En 1970, debido a su estado ruinoso, el 
Ayuntamiento de Getafe inicia la restau
ración del inmueble. 
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Exter ior de l Hospita l de San José, ll amado El Hosp ita l i l lo por todos los getafenses, El d im inu 
tivo, además de hacer referencia al tamaño, t iene un marcado carácter intimista. 

Características arquitectónicas 

El Hospital de San José es un edificio de 
dos plantas. Sus dependencias están orde
nadas alrededor de un patio con claustro y 
su número fue aumentando en diferentes 
épocas para hacer frente a las necesidades 
que se planteaban. Valga como ejemplo de 
ese crecimiento el hecho de que inicial
mente se atendieran "hasta 13 pobres ... en 
cuatro cuartos altos" (según figura en el 
testamento de don Alonso de Mendoza) y 
que en 1576 tuviera capacidad para aten
der hasta 30 enfermos. 

El Hospitalillo carece de unidad arquitec
tónica en la distribución del espacio inte
rior, debido a las continuas adaptaciones 
funcionales que ha sufrido. Respecto a la 
construcción cabe destacar la fachada, la 
capilla y el claustro . 

La fachada, mutilada en parte por el edifi 
cio colindante, es estrecha, sencilla y de 
noble elegancia . Está coronada por un re
mate curvilíneo muy usado durante el si
glo XVI l. La imagen de San José que se 
encuentra en la hornacina es posterior a 
1936, pues la primitiva, del siglo XVII y 
de mayor calidad artística, fue destruida 
durante la Guerra Civil Española. 

La capilla del Hospital de San José consta 
de una sola nave alargada. Su cabecera es
tá cubierta por una cúpula, rematada por 
una airosa linterna. 

El claustro es sobrio, con sencillas colum
nas de piedra en la planta baja y balcona
da de madera, en la alta. Según se cuenta 
en las Relaciones de Felipe 11, el claustro 
tenía "pilares de piedra blanca hechos de 
piezas, y los demás pilares son de ladrillo 
y yeso, los altos son de madera'~ 



Aspecto actua l d el claustro d el Hosp ita lill o. 

La capilla del Hospitalillo cuenta con el reta 
blo "churrigueresco" que vemos en la imagen 
de la izquierda. Churriguera (1650-1723) ini
ció en España un estilo de retablos barrocos 
que luego tomaría su nombre. Se distingue, 
sobre todo, por utilizar columnas salomónicas 
(con fuste de desarrollo helicoidal) y profusa
!llente adornadas con hojas y racimos. 

El retablo está dedicado a San José, cuya efi
gie con el Niño en brazos se encuentra en el 
hueco central. De las tres esculturas que com
ponen el retablo, la de mayor valor artístico 
es, sin duda, el busto del Ecce-Homo. 

En el siglo XVI hubo otro retablo bajo la 
advocación de San José que, probablemente, 
es el origen de la denominación actual del 
Hospital. Su primer nombre fue el de Nuestra 
Señora Santa María de la Concepción, con el 
que aparece en la escritura de 1529. 
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El patio del Hospital de San José es la pieza a lrededor de la cua l se articulan todos los espacios. Observemos 
que los soportes del claustro están colocados de forma anárqu ica : no hay el m ismo número de co lumnas en 
cada lado ni guardan entre ellas la misma d istanc ia ; inc luso , existen dos pilares y de d isti nta base. 
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ERMITA V CEMENTERIO DE NUESTRA- SEN0RA DE LA CONCEPCION 

Ermita de Nuestra Señora de la Concepción 

La ermita de Nuestra Señora de la Concepción, citada ya en 
las Relaciones de Felipe 11, se construyó hacia 1563, a ex
pensas de una cofrad (a de vecinos getafenses denominada 
Cabildo de la Concepción. Hay que considerar que la devo
ción a María Inmaculada es secular en España. 

La ermita es pequeña y sencilla, de planta cuadrada y al gus
to de la época renacentista. La fachada, orientada al Oeste, 
sólo cuenta con una gran puerta de madera adornada con 
clavos. 

Las paredes son de tapial (mezcla de barro y cal). En la par
te superior de los muros, las esquinas forman chaflán y exis
ten varias hileras de ladrillos macizos; en éstos se apoya la 
cúpula que sirve de cubierta. La iluminación interior se con
sigue a través de la linterna que se eleva en el centro. La er
mita se cierra con tejado a cuatro ag1..,1as del que sobresale 
la linterna cuadrangular. Desde la conversión en capilla del 
cementerio, su aspecto exterior se encuentra enmascarado 
por la capilla-panteón de los Padres Escolapios. 
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Cementerio Viejo 

El rey Carlos 111, en 1787, firmó una ley donde se estable
cían normas para la construcción de "cementerios ventila
dos y alejados de las poblaciones". En Getafe, al igual que 
en otros pueblos de España, se dilató el cumplimiento de 
esta medida, considerada impopular. 

Por fin, en 1821, la ermita de Ntra. Sra. de la Concepción y 
sus terrenos anexos se convierten en "Campo Santo extra
muros de Getafe" que cumplió su función hasta 1978. Ac
tualmente se le denomina "Cementerio Viejo". 

A partir de 1821 se han realizado distintas obras para am 
pliar y mejorar los patios de enterramiento. Hay que desta 
car la construcción de la capilla-panteón de los PP. Escola 
pios, inaugurada en 1879, anexa a la ermita. 

En los patios del cementerio existen dos magníficos cruce
ros medievales: la Cruz del Cristo de Piedra (9), que proce
de del prado de San Marcos, y la Cruz de Piedra ( 11). Am
bos cruceros, que en su día sirvieron de orientación y refe
rencia a los viajeros del Camino Viejo de Pinto a Madrid, se 
trasladaron al cementerio debido a las gestiones realizadas 
por el Ayuntamiento de Getafe entre 1865 y 1867. 

PLANO DEL CEMENTERIO 

1. Ermita 
2. Panteón PP. EE. 
3, 4, 5. Anexos a la erm ita 
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7, 10. Panteones privados 
9, 11 . Cruceros 
6, 8, 12, 13. Patios de sepulturas y nichos. 
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Altar de la Virgen de l Carmen, en la ermita 
(arri ba). El Cristo de Pi edra (abajo). 



CARCEL DEL PARTIDO JUDICIAL 
Reseña histórica 

La Real Cárcel, posteriormente llamada Cárcel del Partido 
Judicial, se construyó hacia 1617 para cumplir las funcio
nes de penitenciaría, en la planta baja; y de granero o 
alfol(, en la superior. 

No se conoce el nombre del arquitecto que la diseñó, pero 
podemos afirmar que dominaba perfectamente su oficio y 
el estilo constructivo imperante en Madrid en el per(odo 
1600-1625 (recordemos que por estos años.trabajan en 
Getafe dos famosos arquitectos madrileños: Juan Gómez 
de Mora y Alonso de Carbone!). 

Getafe contó, además, con una cárcel municipal hasta bien 
entrado el siglo XIX. Por esta razón y hasta esos años, 
algunos documentos son confusos, ya que no aclaraban a 
cuál de las dos prisiones se refieren. Citemos algunos: 

En 1839 el Ayuntamiento acuerda conceder una par
tida de dinero al Alcaide de la prisión, ya que los restantes 
pueblos del Partido Judicial no pagan sus cuotas. 

En 1847, Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico
E$tad(stico-Histórico de España, afirma que ambas cárce
les se han reunificado en el edificio de la calle Calvario, 
que era también antiguo granero. 

En el inventario de bienes del Municipio de Getafe del año 
1933 (en el legajo número 17) figura la Cárcel del Partido 
con su patio trasero. En el mismo documento se afirma 
que el pueblo está en posesión de la finca desde fecha 
inmemorial. 

En 1938 se fecha el acta de entrega de la Prisión del 
Partido al Ayuntameinto, por suspensión temporal de la 
misma. La supresión definitiva se produce por la orden de 
22 de mayo de 1951, del Ministerio de Justicia. 

Pocos años más tarde, en 1956, la planta baja es cedida a 
la Asociación Artística de Getafe. El 5 de mayo de 1967, 
y después de ser acondicionada para Centro Cultural por 
la Diputación de Madrid, el Pleno del Ayuntamiento cede 
el edificio para su uso al Ministerio de Educación y 
Ciencia. En él desarrollaron sus tareas el Centro de Educa
ción Permanente de Adultos y la Sección de Forma
ción Profesional. 

Actualmente el Ayuntamiento está remodelando el 
edificio para equipamiento sociocultural. 

PLANTA DE LA ANTIGUA CARCEL 
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El esquema corresponde a la planta baja de la Cárcel. Están representados los 
pilares de carga, así como un solo tramo de escalera. 

Antigua Cárcel del Partido Judicial. En la fotografía puede apreciarse el as
pecto sencillo y simétrico de sus formas. 

Arquitectura de la Antigua Cdrcel 

"La Antigua Cárcel" es un edificio de dos plant~s 
y ocupa una superficie rectangular de 803 m . 
Tiene cuatro fachadas y está cubierto por un teja
do a cuatro aguas. Entre el tejado y la segunda 
planta existe un espacio abuardillado. 

Exteriormente presenta un aspecto sobrio y su es
tilo corresponde al de la arquitectura civil madri
leña de finales del siglo XVI y comienzos del siglo 
XVII, período que en el hacer arquitectónico pue
de considerarse de transición entre el Renacimien
to y el Barroco. 

Los muros son de ladrillo y cuentan en su parte 
inferior con un resalte, también de ladrillo, for
mando zócalo. Es probable que este zócalo estu
viera revestido de piedra de Colmenar. Un peque
ño saledizo (imposta) recorre todo el edificio a la 
altura divisoria de las dos plantas. El alero o parte 
del tejado que sobresale del muro está sustentado 
por canecillos (molduras) labrados en madera. 

La fachada principal, en la calle Calvario, se alza 
sobre uno de los lados menores del rectángulo. La 
portada adintelada lleva un reborde de sillares al
mohadillados, característico de las casas-palacio 
madrileñas del siglo XV 11. En la parte inferior de 
la fachada hay un zócalo de piedra caliza y dos ro
llizos del mismo material que protegen las aristas 
principales del edificio. 

Interiormente, en el piso bajo está el vestíbulo o 
portalón con la entrada, un espacio cerrado que 
pudo ser vivienda o dependencias administrativas. 
Pasando el portalón existe un pasillo central y de
pendencias a ambos lados. 

El piso superior se concibió como un espacio diá
fano, sin los pilares de carga que vemos en la plan
ta. El sobrao o desván es otro espacio diáfano e 
iluminado por cuatro ventanas, simétricamente 
abiertas en cada vertiente del tejado. 
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ESCUELAS PIAS 
Reseña histórica 

En el año 1736, el Concejo de Getafe ofreció a los Escolapios 
que se hicieran cargo de la Cátedra de Gramática y de la ense
ñanza de las primeras letras. El 30 de diciembre se firmaron las 
capitulaciones o convenio entre el Ayuntamiento y las Escuelas 
P (as, en las que se especificaban los compromisos adquiridos por 
ambas instituciones. El Ayuntamiento se obligaba a pagar 600 
ducados de renta anual, a proporcionar las aulas y los muebles ... 

El Centro in ició sus actividades el uno de enero de 1737 en una 
casa pequeña e insalubre, "enfrente de la fuente que ! laman de 
los Cuatro Caños, en la Plaza del Herrador". 

A l poco tiempo, el número de alumnos, internos y externos, 
crec ió considerab lemente, por lo que en 1745 los Escolapios 
compraron dos casas cont iguas, reformándolas y adaptándolas 
para las funciones docentes y de internado. Desde entonces, y 
en d istintos períodos, este núcleo primitivo se ha venido incre 
mentando hasta configurar el actual colegio. 

Las Escue las Pías de Getafe a lo largo de su historia han pasado 
por épocas doradas y por etapas de graves dificultades. Las 
re laciones con e l Ayuntam iento durante los siglos XVIII y XIX 
fueron tensas, deb ido a los atrasos e n el cobro de la subvención 
as ignada. 

También, durante e l siglo XVI 11, los Esco lapios tuv ieron enfren
tam ientos con e l párroco de la Magdalena, don Diego Santos de 
Reo lid, por competenc ias en la administrac ión de sacramentos. 
La controversia d io lugar a la intervenc ión de la Justicia y de las 
autoridades ecles iást icas. 

Entre 1808 y 1814, en que los franceses ocuparon España, los 
Esco lap ios, a l igua l que otros rel igiosos, fueron obligados a 
abandonar sus prop iedades. En 1814, por rea l decreto de 
Fernando V 11, les fueron restituidas. Tras este paréntesis, los 
re ligiosos de Getafe reanudaron la docenc ia. Poco después, e l 
co leg io rec ibe a dos visitantes de la fam ilia rea l: Carlos María de 
Borbón, en 1816, y e l rey Fernando VII, en 1817. Ambos 
quedaron favo rab lemente imp resionados sobre la marcha del 
centro. 

El co leg io de los Esco lap ios de Getafe ha gozado de justa fama 
en todo e l terr itor io naciona l por la ca lidad de su enseñanza y 
por la d isc ip lina esco lar. 
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Busto en piedra del Pad re Scfo, recto r de l colegio entre los años 
1772 y 1775, insta lado en los jardines del Centro. El padre Scío 
desarro lló con notable éxito un método silábico de lecto-escritu ra . 
Bajo su d irección el Co legio vivió una época dorada, 

Escena de pr inc ipios de sig lo a la entrada de l Co legio. En e ll a pode
mos observar el un ifo rme de los alumnos. Por la inst ituc ión pasaron, 
entre otros personajes famosos,.Fernando Tupac Amaro (1778), hijo 
de l cé lebre jefe inca del m ismo nombre, y Segismundo Moret, que 
sería Pres idente de l Congreso y, más tarde, Presidente del Gobierno. 

Mosaico que representa 
a San José de Calasanz, 
fundador de las Escue
las Pías, desa rro ll ando 
su mag isterio . Ha sido 
rea lizado para conme
morar el 250 aniversa
rio del Colegio . 

Una extraord inar ia y du lce maqueta de l Co legio, rea li zada para con
memorar el 250 an iversario de la fu ndac ión de las Escuelas Pías de 
Getafe. La obra es de l paste lero getafense don Jesús Martfnez Con 
treras. En su confecc ión empleó sabrosos ing red ientes: c lara de hue
vo, azúcar, chocolate y canela. 



Iglesia de las Escuelas Pías 

La iglesia, finalizada en 1772, es obra de los Hermanos Escolapios Bias 
García del Espíritu Santo y Gabriel Escribano. Es de estilo barroco 
tard (o, muy sencillo en su concepción. 

La fachada es de ladrillo y piedra blanca. Esta se emplea como elemen
to decorativo y distribuidor de espacios. Así, pueden apreciarse tres 
calles verticales y coronadas por un frontón triangular. La decoración 
se local iza sobre el eje central: la puerta con arco escar,zano, rodeado 
por orejeras; una hornacina de piedra blanca; una ventana con reborde 
similar al de la puerta; y, en el frontón, el anagrama de las Escuelas 
Pías. 

De arriba a abajo: el altar mayor de la iglesia, la fachada 
interior del colegio y el campo de fútbol. 

-' · 

Torre de la iglesia de las Escuelas Pías. 

En el año 1837 un incendio destruyó gran parte del Centro 
Calasancio. La primitiva torre resultó muy afectada en el si
niestro y hubo que derruirla. 

La que contemplamos en la imagen, con seis campanas fundi
das en bronce, fue diseñada por el arquitecto don José María 
Guallars en 1866. 

El chapitel está rematado por formas bulbosas, imitando a los 
centroeu ropeos. 
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EL CERRO DE LOS ANGELES 
El Cerro de los Angeles preside nuestro término municipal. 
Forma parte, además, de importantes episodios históricos y se 
halla íntimamente ligado al sentimiento religioso getafense. 
Aquí se venera a la patrona de la localidad, la Virgen de los 
Angeles. 

La tradición cuenta que, hace muchos siglos, unos pastores 
hallaron la imagen de la Virgen en lo alto del Cerro, en una 
ter rible noche de tormenta. La llevaron a Pinto y la imagen 
desaparee ía, regresando al Cerro. La trasladaron a Getafe y 
volvía a ocurrir lo mismo. El pueblo de Getafe, ante estos 
sucesos extraordinarios, construyó una ermita a la que llamaron , 
al igua l que a la imagen, Nuestra Señora de los Angeles. Hasta 
aquí la leyenda. 

Desde el punto de vista histórico, se puede afirmar que tanto la 
escultura como la ermita se realizaron a principios del siglo 
XVII. Está documentado que en el año 1616 se llevó en proce
sión a la Virgen de los Angeles desde el Cerro a la iglesia de la 
Magdalena, donde permaneció unos catorce d (as. La finalidad de 
esta ceremonia religiosa era rogar que lloviese y, así, aliviar la 
sequ (a de los campos. Año tras año este rito se hizo costumbre y 
se convirtió en el eje de las fiestas locales, dedicadas a la Patrona 
de Getafe, Nuestra Señora de los Angeles. 

La historia del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús es 
mucho más reciente. Prácticamente se inicia en 1911, año en 
que se celebra en Madrid un Congreso Eucarístico, donde se 
consagra España al Sagrado Corazón de Jesús y se decide erigir 
un monumento conmemorativo. El lugar elegido es el Cerro de 
los Angeles. El 30 de mayo de 1919 es inaugurado solemnemen
te por el rey AlfonsoX 111. 

El convento de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Angeles 
debe su existencia al Monumento, pues en el año 1923 la Madre 
Maravillas recibió la inspiración divina de fundar este Carmelo, 
para acompañar con sus oraciones al Sagrado Corazón de Jesús; 
tres años más tarde concluyeron las obras. 

En los pr imeros días de la Guerra Civi l es dinamitado el Monu 
mento y las religiosas son obligadas a abandonar su Carmelo, al 
que volverían en 1939. A imitación del conjunto destruido y en 
su mismo emplazamiento, se levantó el actual Monumento al 
Sagrado Corazón de J esús, inaugurado por Francisco Franco el 
25 de junio de 1965. 
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El Cerro de los Angeles está situado en el lateral izquierdo 
de la carretera N-1 V, a la altura del km 13. 

La fotografía nos muestra el conjunto del Cerro. El primer 
edificio de la izqu ierda es la erm ita de Nuestra Señora de los 
Angeles. Junto a el la, el convento de las Carmel itas Descal
zas, fundado por la Madre Maravillas. 

A la derecha, el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. 
Frente a él, al otro lado de la explanada, los restos del 
primitivo monumento, destruido durante la Guerra Civil. 

Las laderas del Cerro se hallan repobladas de pinos, forman
do un manto verde que proporciona al paisaje una belleza 
singu lar. 



ERMITA DE NUESTRA SEI\IORA DE LOS ANGELES 

La ermita de Nuestra Señora de los Angeles es un edificio pe
queño, de ladrillo y mampostería. Sus diferentes partes man
tienen entre sí una extraordinaria coherencia, como si estu
vieran construidas a partir de un único proyecto. Sin embar
go, son fruto de distintas reformas y ampliaciones a lo largo 
de doscientos años. 

El edificio es de estilo barroco, excepto la portada Oeste, y 
fue levantado en el siglo XV 11. Ambas afirmaciones se dedu
cen del análisis de sus características, pues la documentación 
relativa a su construcción debía encontrase entre la que se ha 
perdido de la parroquia de la Magdalena, de la que dependía 
la ermita. 

Podemos suponer que su edificación (al menos, el cerramien
to) se realizó entre 1610 y 1616, ya que la escultura de 
Nuestra Señora de los Angeles es de 1610 y durante al
gunos años permaneció en una casa que el monasterio del 
Paular tenía en Getafe, y en 1616 se "bajó" por primera vez a 
la Virgen del Cerro a la iglesia de la Magdalena. 

Su planta es de cruz latina, de una sola nave cubierta con bó
veda de cañón con lunetos. Tiene el ábside rectangular y los 
brazos del crucero sobresalen del ancho de la nave. Este he
cho no puede apreciarse desde el exterior, por haberse añadi
do posteriormente un pórtico de tres arcadas en el lado Sur y 
otros anexos, en el lado Norte. Sobre el crucero se alza una 
bellísima cúpula con linterna. Su forma interior es semiesféri
ca y se apoya sobre cuatro pechinas (triángulos esféricos que 
permiten la transición de un espacio cuadrangular a otro cir
cular); y su aspecto exterior, octogonal. 

La decoración interior de la ermita es poi ícroma y un tanto 
recargada, al gusto imperante a finales del siglo XVII. 

La torre actual se constuyó a mediados del siglo XV 111. La 
primitiva estaba en muy mal estado y se aprovechó la dona
ción de unas campanas por el General Pingarrón en 1748, cu
yo peso no podía soportar, para derruirla. La nueva torre está 
realizada con aparejo toledano (ladrillo y mampostería) y 
coronada por un chapitel barroco. En su parte superior tiene 
una exquisita decoración en ladrillo. 
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Vista general de la ermita de Nuestra Señora de los Angeles. En el ángulo inferior 
izquierdo puede observarse parte de los restos del primer monumento al Sagrado 
Corazón de ~esús; al fondo, a la derecha, el convento de las Carmelitas Descalzas, 
edificio de ladrillo y mampostería. 

Desde el siglo XVI ha sido costumbre, una vez al año, trans
portar la imagen de la Virgen de los Angeles hasta la iglesia de 
la Magdalena. Para este fin, el maestro tallista Juan Maurat 
construyó una bellísima carroza. Las grandes dimensiones 
que poseía obligó a la ampliación de la puerta de la fachada 
poniente. Esta portada es de estilo neoclásico, estilo severo 
que se impuso a finales del siglo XVIII. 

Como hecho curioso hay que reseñar la labor sanitaria que, 
en dos ocasiones, se ha desarrollado en la ermita. La primera, 
desde el año 1800 a 1804, cuando una grave epidemia asoló 
nuestro país. A las afueras de Madrid se habilitaron edificios 
como hospitales, donde se recluía a los enfermos más graves 
para evitar contagios. Por orden del rey Carlos IV, la ermita 
de Nuestra Señora de los Angeles fue convertida en lazareto. 
La segunda, en 1816, cuando la peste se extendió por la Pe
nínsula. En ambas ocasiones, cuando terminaron las epide
mias, el edificio se desinfectó por el procedimiento utilizado 
en la época: encalar los muros. 

Torre de la ermita. Podemos apreciar la 
perfección de su acabado. 

Retablo de la ermita que contiene la ima
gen de Nuestra Señora de los Angeles. 
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EL PRIMITIVO MONUMENTO AL SAGRADO CORAZON 

Siempre ha existido en nuestro país una especial devoción hacia 
el Sagrado Corazón de Jesús. Parece ser que en el año 1733 se le 
apareció al jesuita Bernardo de Hoyos y le prometió: "Reinaré 
en España". En el Congreso Eucar(stico de 1911, celebrado en 
Madrid, se decidió consagrar España al Sagrado Corazón y 
erigirle un gran monumento. 

La instalación del monumento en el Cerro de los Angeles se 
debe a la encomiable gestión de Don Francisco Belda y, sobre 
todo, a Don Ramón García Rodrigo de Nocedal, ilustre aboga
do getafense. 

Francisco Belda, en carta abierta publicada en 1900 en la revista 
"La Semana Católica", argumentaba: " ... por la circunstancia de 
hallarse situado en el centro geográfico de la Penfnsula .. .la 
elevación del Cerro de los Angeles permite divisarle perfecta
mente desde muchos puntos de Madrid ... '~ 

Años más tarde, en 1916, cuando la construcción del monumen
to ya estaba decidida, García Rodrigo de Nocedal redescubrió el 
mismo emplazamiento: " ... por ser aquél el primer vértice geo
désico de referencia, el punto más central y preeminente ... está 
próximo a la Corte, centro oficial de España ... y principalmen
te ... porque al/ f está ... en su secular ermita ... la Virgen Santfsima 
de los Angeles". 

El primer monumento al Sagrado Corazón es obra conjunta del 
arquitecto Carlos Maura Nadal y del escultor Aniceto Marinas y 
García. La primera piedra se puso el 3 de junio de 1916 y, tres 
años más tarde, el día 30 de mayo de 1919, era inaugurado 
solemnemente por el rey Alfonso XI 11. 

El monumento, de 28 metros de altura, constaba de una amplia 
plataforma, de un elevado pedestal en forma de tronco de 
pirámide y, sobre éste, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, 
vestido con túnica y en serena actitud. Unas amplias gradas 
perm iHan el acceso a la plataforma, en cuyo centro se alzaban 
una mesa de altar y el pedestal. A derecha e izquierda dos 
grupos escultóricos que simbolizaban a la Iglesia Militante y a la 
Iglesia Triunfante o humanidad santificada. 

En el pedestal, de abajo a arriba, se representaba la Paz, median
te una paloma con una ramita de olivo; unos ángeles elevando 
hacia Cristo el escudo de España; la Virgen María Inmacula
da y la inscripción "Reino de España". Aniceto Marinas hizo 
hablar a la piedra con su cincel. 
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Restos_del primitivo monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en 
el Cerro de los Angeles. Estos restos fueron trasladados de su em
p lazamiento original y actua lmente se hal lan frente al nuevo Mo
numento. 

Vértice geodésico, situado en la ladera Oeste del Cerro de los An
ge les. Este vért ice fue considerado el pr imero de referencia en la 
cartografía nac iona l. Popu larmente se le conoce "como el centro 
geográf ico de la Península". 



Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Las dos escaleras, situadas en 
los extremos de la fachada, permiten el acceso a la p lataforma. Los gru
pos escu ltóricos de lanteros son las Iglesias Triunfante y Mi litante. 

EL MONUMENTO ACTUAL AL SAGRADO CORAZON 

Tras la Guerra Civil se construyó otro monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús. El arquitecto Pedro Muguruza y Otaño realiza 
un ambicioso proyecto que, por indicación de Monseñor Eijo y 
Garay, obispo de Madrid, "debía recordar el anterior". Así lo hi
zo, pero completando el conjunto con un gran templo semisub
terráneo de planta rectangular, situado bajo la plataforma. Las 
obras comenzaron el 24 de mayo de 1944, sufragadas por sus
cripción nacional. Cuando los fondos se agotaron, los gastos de 
construcción corrieron a cargo del Estado (Decreto de 17 de ma
yo de 1946) . 

El proyecto de Pedro Muguruza lo modifica el arquitecto Luis 
Ou ijada Martínez con el fin de reducir gastos, pero conservando 
lo esencial. La iglesia, por ejemplo, pasó a tener unas dimensio
nes más pequeñas, 40 x 40 metros. 

Fernando Cruz Sol ís es el autor de los cuatro grupos escultóri
cos y de las efigies de la fachada que representan a San Isidro 
(Pueblo), al rey San Fernando (Estado) y a San Isidoro de Sevi
lla (Iglesia), realizadas en piedra de Calatorao. 

La imagen del Sagrado Corazón y la decoración en altorrel ieve 
del fuste son obra de Aniceto Marinas, autor de las esculturas 
del primer monumento. Este conjunto, aunque de mayor altura 
que el primitivo (26 m el fuste y 11,50 m la imagen), es una 
réplica casi exacta del mismo. 

El 25 de junio de 1965 se inaugura el Monumento y, diez años 
más tarde, en 1975, la cripta. 

IGLESIA TRIUNFANTE. De derecha a izquierda: San A¡iustín, Doc
to r de la Grac ia y de la Sab idu r ía; Santa Margarita Mana de Alaco
que, monja elegida por Dios para propagar la devoción al Sagrado 
Corazon de Jesús; San Francisco de Asís, modelo de amor a Cristo; 
Santa Teresa de Jesús, en actitud de escr ibir; San luan Evangelista, 
el discípu lo amado, con el águ il a que le caracter iza; Santa Gertrudis, 
precurso ra de l aposto lado al Sagrado Corazón; y el jesu ita Padre 
Bernardo de Hoyos, a qu ien el Señor hizo la promesa de reinar en 
España. 

ESPAÑA DEFENSORA DE LA FE. De derecha a izquierda: la Fe, 
virtud representada por la figura que abraza la cruz; Osio, obispo de 
Córdoba que luchó contra la herej fa arriana; Don Pelayo, rey que 
in ició la Reconquista de España a los musulmanes; el padre Laínez, 
teó logo que mantuvo una actitud firme en el Conc ilio de Trento 
frente a los protestantes; Don luan de Austria, noble mil itar que de
fendió a España de l ataque turco; y los dos ú ltimos personajes, el 
obispo y el joven arrodillado, rep resentan a cuantos españo les han 
dado la vida por su Fe. 

IGLESIA MILITANTE. De izquierda a derecha: el Amor humano, 
representado por una pareja con su hijo en brazos; la Virtud, por la 
joven y la niña; la Inocencia, por los t res niños pequeños; la Caridad, 
por la rel igiosa hospita lar ia de San Juan de Dios; y el Arrepentimien
to y la Penitencia, por el hombre arrod illado y el yugo al que se 
abraza . 

ESPAÑA MISIONERA. De izquierda a derecha: la reina Isabel la Ca
tólica, que creyó en el proyecto de Co lón e h izo posible el Descubri
miento; Cristóbal Colón, artíf ice de l mismo; Hernán Cortés, con
quistador de México; y el grupo formado por fray Junípero Sena y 
los indios, como modelo de tarea evangelizadora de España en el 
Nuevo Mundo, 
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IGLESIA DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR 

~ -.::,:.--;::,, .:. ... 

Iglesia de los Santos Justo y Pastor, en Perales del R (o . Aspecto 
que ofrece en la actua lidad. 

El lugar conocido como Perales del Río, a orillas 
del Manzanares, se incorpora al término municipal 
de Getafe en 1853. Anteriormente había sido una 
dezmería (circunscripción para pagar los diezmos a 
la iglesia) de la villa de Madrid. 

Por las "Relaciones" de Felipe 11 (1576) sabemos 
que en Perales existía una iglesia de los Santos Jus
to y Pastor a finales del siglo XVI. Al igual que el 
resto de la aldea, se derrumbó al despoblarse Pera
les. 

En el siglo XV 111 se alza la iglesia actual. Probable
mente se construyó hacia 1776-77, fecha dada por 
Lorenzana en sus "Descripciones". El Marqués de 
Perales fue, con toda seguridad, quien ordenó eri
girla y pagó su costo. Tenía entidad de iglesia pa 
rroquial, aunque el escasísimo número de vecinos 
de Perales del Río nos lleva a pensar que más bien 
cumpliría la función de capilla familiar. 

Su estado actual es lamentablemente ruinoso. Sólo 
quedan en pie las paredes con impactos de balas 
producidos durante la Guerra Civil Española. En 
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1976 se hundió la airosa espadaña que canten ía las 
campanas. 

El diseño del templo resulta original dentro de la 
Autonomía madrileña. Así, los óculos (ventanales 
redondos) que posee son t (picos de las iglesias ga
l legas de estilo barroco en el siglo XVII y, más aún, 
de la arquitectura sevillana del siglo XVIII, donde 
tenían una finalidad meramente decorativa. Los 
óculos de la iglesia de Perales tienen más similitud 
con los modelos andaluces que con los gallegos. 
Cabe suponer, por tanto, que el arquitecto, desco
nocido para nosotros, se hubiera movido anterior
mente en el medio constructivo sevillano. El con
junto, interior y exterior, muestra un innegable re
gusto neoclásico, aunque la fachada todavía se pue
de encuadrar dentro del esquema barroco. 

La iglesia de los Santos Justo y Pastor es pequeña, 
de planta rectangular, sin ningún tipo de soporte 
interior y con tejado a dos aguas. Los muros exte-

Reco nst ru cción de la iglesia de los Santos Justo y Pastor. 

._· 
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Interior del templo. La imagen habla por sí sola sobre el grado de 
abandono en que se encuentra. 

riores son de ladrillo, aunque en los laterales éste se 
combina con una decorativa mampostería. Unas hi
leras de piedra blanca rodean la base. La uniformi
dad de la pared se ve interrumpida por pilastras 
adosadas construidas de ladrillo. Coronando el edi
ficio, un arquitrabe y un friso muy sencillos. Los 
óculos, uno en la fachada y cinco en cada lateral, 
rompen la monotonía de friso y arquitrabe, dando 
al conjunto un aspecto de elegante gracilidad. 

La fachada, orientada al Oeste, es plana, aunque 
modulada por el armónico contraste que ofrecen 
las 1 (neas rectas y las curvas, los paños de pared y 
las aberturas, el color blanco y el ocre dorado. 

En el interior destaca el altar, situado entre dos co
lumnas adosadas, coloreadas y coronadas por un 
frontón triangular. 

En las paredes laterales se abren nichos poco pro
fundos, rodeados de pilastras y rematados en forma 
de arco de medio punto. Encima de ellos, un friso 
con triglifos y metopas, que recuerda el dórico grie
go, recorre las cuatro paredes del templo. 
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EVOLUCION DE LA POBLACION 
Los primeros datos demográficos que se 
poseen de Getafe son de 1497. Desde esa 
fecha podemos distinguir en la evolución 
histórica de la población varias etapas. 

Edad Moderna. Durante los siglos XV I 
y XVII la población experimenta un 
lento crecimiento; sin embargo, en el 
siglo XVI 11, sufre un descenso como 
consecuencia de la Guerra de Sucesión 
y de las malas cosechas. 

11 Siglo XIX. En esta centuria se aprecia 
un crecimiento suave, propio de un 
municipio agrícola, oscilando entre los 
3.000 y los 4 .000 habitantes. 

111 Desde 1900 a 1960. El establecim iento 
en Getafe de las primeras empresas in
dustriales y del Ejército motiva una 
importante oferta de puestos de traba
jo y, paralelamente, una corriente in
migratoria. Por ello se produce un con
siderable aumento demográfico, hasta 
superar los 20.000 habitantes . Este 
aumento se desarrolla en dos fases: 
una lenta, de 1900 a 1940, y otra más 
rápida, de 1940 a 1960. 

IV Desde 1960 a 1978. Esta etapa se ca
racteriza por un crecimiento sin prece
dentes, originado por la integración de 
Getafe en el área metropolitana de Ma
drid y desarrollarse en nuestra ciudad 
parte de las funciones residencial y, so 
bre todo, industria l de la periferia ma
drileña. En estos años se superan los 
125.000 habitantes. 

80.000 

X 60.000 

40. 000 

Nota: El gráfico que figura en esta pá
gina está desvirtuado en los últimos 
años por razones de escala. El c reci
miento aparentemente se aprec ia en el 
f inal de la curva es desmesurado por el 
motivo ci t ado . 

V Desde 1978 a 1988. En esta última 
etapa el crecimiento es lento, conse
cuencia de la crisis económ ica y de la 
expansión urbana de la segunda corona 
metropolitana madrileña, que afecta a 
otros municip ios próximos (Fuenlabra
da, Parla ... ). Aunque en algunos años 
de este per(odo Getafe ha perdido po
blación, a partir de 1985 ha aumenta
do el ritmo de crec imiento, quizá por 
la expansión urbaníst ica en el Sector 3. 
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Año 1871 

,,...,,,..,_,, ... - ··--
1 ~71 1 
1 6&70 1 

1 61-65 1 
1 5660 1 

1 51-55 1 
1 46-50 1 

1 41-45 1 
1 36-40 1 

1 31-35 1 
1 26-30 1 

1 21-25 1 
1 16-20 1 

1 11-15 1 
1 6-10 1 

1 0-5 1 . . . 
7654321 1234567 

TANTO POR CIENTO 

Año 1970 8 7 
HOMBRES MUJERES 

16, 

11·15 
6·10 
O- IS 

6 5 

EVOLUCION DE LA POBLACION 

POR EDADES Y SEXO. 

4 

PIRAMIDES 

Año 1955 
HOMBRES MUJERES .,-.. , ... ___ .,.,., .. ,--..... 

Gl-65 
56-60 
51-56 
466) 

16-20 
11-15 
6-10 
0-5 

3 , 2 1 1 2 3 

TANTO POR CIENTO 

La Demografía uti liza las llamadas pirá
mides de población para representar grá
ficamente la distr ibución por edades y 
sexo de la misma en un momento deter
minado. La pirámide ofrece la ventaja de 
poder observar, sin usar números, los 
grupos de edades que predominan en la 
localidad. A través de las cinco pirámides 
que presentamos se va poniendo de ma
nifiesto el rejuvenecimiento progresivo 
de la pob lación en el sig lo XX hasta 
1985, donde comienza el proceso de 
"envejecimiento". 
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TANTO 

23456 78 

POR CIENTO 

Año 1920 
HOMBRES MUJERES 

~ 
26-30 -21-25 
16-20 
11-15 
6-10 

0-5 

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 

TANTO POR CIENTO 

5 6 7 Año 1985 
HOMBRES MUJERES 

16-20 
11-16 
6-10 
0-5 

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 

TANTO POR CIENTO 
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PORCENTAJES DE INMIGRACION. EVOLUCION 

Año 1871 Año 1920 

55% 

Mediante esta representación en sectores circu lares podemos observar 
con faci lidad cómo la población autóctona disminuye proporciona l
mente a lo largo del sig lo de un modo considerable. 

45% 

Año 1955 

70% 

D POBLACION AUTOCTONA 

D INMIGRACION 

EVOLUCION DEL NUMERO DE HABITANTES DESDE EL SIGLO XV 
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EVOLUCION DEL MOVIMIENTO NATURAL 
DE LA POBLACION 

( Las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento 
vienen dadas en tantos por mil) 

AÑOS NATALIDAD MORTALIDAD CRECIMIENTO 

S. XVII 28,72 17,27 11,45 

S. XVIII 38,82 32,94 5,88 

S. XIX 32,97 31,47 1,50 

1900 29,93 20,25 9,68 

1910 26,53 19, 12 7,41 

1920 27,36 22,30 5,06 

1930 25,48 14,50 10,98 

1940 15,49 18, 18 -2~69 --

1950 15, 18 5,63 9,55 

1960 34,75 5,34 29,41 

1975 33,72 2,90 30,82 

1976 30,29 3,35 26,94 

1977 25,26 2,97 22,29 

1982 12,88 2,22 10,66 

1983 10,80 2,77 8,03 

1984 7,22 2, 15 5,07 

1985 6,08 2,09 3,99 

Del análisis de estos datos podemos sacar algunas conclusiones: 

- La natalidad y la mortalidad, así como el crecimiento, siguen 
la tónica del país hasta 1950. 

- A partir de 1950 se produce un aumento de la natalidad que se 
mantiene hasta el año 1978, debido a que entre los inmigrantes 
abundan los jóvenes. Consecuentemente, desciende el índice 
de mortalidad. 

- En orden a los nacimientos hay que considerar que, a partir de 
1970, en el Registro de Getafe no se inscriben una buena parte 
de los nacidos, al producirse el parto en los ambulatorios y sa
natorios de la Seguridad Social radicados en Madrid. 

- Coherentemente con todo lo dicho, el crecimiento se "dispara" 
a partir de los años 50 y disminuye desde el 1977. 

35 

2~ 1 'r + , I 1 1 11 

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

C::=J Crecimiento positivo 

[=:J Crecimiento negativo 

- Natalidad 

- Mortalidad 

EVOLUCION DE LA POBLACION POR SECTORES PRODUCTIVOS 1ºº1 

1ººj 1 
50 

,oº 

1ºº 
50 

,oº 
50 

1ºº 

1.988 
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DISfRITOS POBLACIONALES 
Getafe está div idido poblacionalmente en 
d ist r itos y secciones. E I plano presenta la divi 
sión del Casco Urbano en distritos. Cada d istrito 
se divide a su vez en secciones, pero debido a la 
pequeña escala del plano no ha sido posible 
representarlas. Esta d ivisión permite a los 
Ayuntamientos una mejor organ ización de las 
elecc iones o consultas electorales, así como una 
mayor eficacia al realizar los padrones munici
pales. 
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DISTRITO SUR ~ 

Distritos 

1. Sur 
2. Norte 
3. Oeste 
4. Este 

1 

Barrios 

Centro y San Isidro 
Margaritas y El Bercial 
Alhóndiga y Sector 3 
Juan de la Cierva y Perales del R (o 



40.000 1 

35 .000 ~ 1 

30 .000 ~ 1---1 1 

25 .000 1----------1 H 1 

20.000 ' 

15.000 

10.000 

5.000 

o 
1 2 3 4 5 6 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

POR BARRIOS 

JUNIO 1988 

1 BARRIO H 

1. JUAN DE LA CIERVA 18.035 

1 2. CENTRO 15.657 

3. LA ALHONDIGA 11.194 

4. LAS MARGARITAS 6.668 

I 5. SECTOR 111 6.902 

6. SAN ISIDRO 5.936 

7. EL BERCIAL 2.250 

I 8. PERALES DEL RIO 1.057 

TOTAL GENERAL 67.699 

M 

18.2 

16.3 

11 .2 

6.8 

6.6 

5.9 

2.2 

1.0 

68.4 

58 

39 

24 

~1 

35 

25 

47 

34 

53 

TOTAL 

36.293 
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EDAD 

96-100 

91 - 95 

86- 90 

81 - 85 

76-80 

71 - 75 

66- 70 

61 -65 

56-60 1 

51 - 55 1 

46- 50 1 

JUAN DE LA CIERVA 

41 - 45 1 

H-~ i 
31 - 35 1 

26-30 l 1 

21 - 25 1 1 1 1 

16 - 20 1 1 

11 - 15 1 

6 - 10 1 1 1 1 1 

1 - 5 • . . . 1 1 1 1 

O 500 OX> 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4:-a:J 5CO) ':BXJ 60CO 

HABITANTES 

EDAD 

96 -100 

91 - 95 

86- 90 

81 - 85 

76-80 

71 - 75 

LAS MARGAR 1T AS 

56-60 

" - 55 1 
46 - 50 1 

41 - 45 1 

36- 40 1 

31 - 35 1 

26-30 1 

21 - 25 11 1 

16 - 20 1 

11 - 15 1 

6 - 10 1 

1 - 5 1 1 

o 500 1000 1500 2000 2500 

HABITANTES 
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EDAD 

101-105 

96-100 

9 1 - 95 

86-90 

81 - 85 

76-80 

7 1- 75 

66-70 

6 1 -65 

56-60 

51 -55 

46-50 

41 - 45 

36-40 

31 - 35 

26- 30 

2 1 - 2 5 

16- 20 

1 1- 15 

6- 10 

1- 5 
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6 1-65 
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41-45 
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PIRAMIDES DE EDADES 
POR BARRIOS 

BARRIO CENTR o 
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1 1 1 1 
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HABITANTES 

SECTOR 3 
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EDAD 
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41-45 
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31 - 35 

26- 30 
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16- 20 
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6- 10 

1- 5 

o 200 
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400 600 

LA ALHONDIG A 
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EDAD 

86-90 

66-70 

61-65 

56- 60 

5 1- 55 

46-50 

4 1- 45 

36-40 

31 - 35 

26- 30 

21 - 2 5 

16- 20 

1 1 - 15 

6- 10 

1 - 5 
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76 -80 

7 1 - 7 

66-70 

6 1 -65 

56-60 

5 1 - 55 

46- 50 

41- 45 

36-40 

3 l - 35 

26- 30 

21 - 25 

16 - 20 

1 1 - 15 

6- 10 

; 1- 5 

t 
o 

l 

o 

100 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

200 

PERALES DEL RIO 
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HAB IT ANTES 

EL BERCI AL 
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1 
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40 0 600 800 1000 

HABITANTES 

EDAD 

101-105 

96- 100 

9 1-95 

86-90 

8 1 - 85 

76-80 

7 1- 75 1 

66- 70 1 

6 1-65 1 

56-60 1 

5 1- 55 1 

46-50 1 

De otras tierras y de otras 
culturas llegaro n personas a 
nuestra localidad. Ahora, 
todos formamos Getafe. 

41-45 1 

36-40 1 

31 - 35 

26 - 30 1 

21 - 25 l 1 1 

16-20 1 

1 1- 15 1, 

6- 10 1 1 1 1 

1 - 5 1 

AYUN TAM 
DE 

C ETA 

PIRAMIDE DE EDADES 

POBLACION TOTAL DE GETAFE 
Año 1988 

o 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10, 5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 

HABITANTES (EN MILES) 
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GETAFE: UN CENTRO RE-C-EPTOR 
~~-..;;..;,.__;:"-=-'-_::;....;e_;:__ ______ ~~----------

DETALLE DEL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA POBLACION DE GETAFE 

SUR(1) NORTE (2) 

HOMB. MUJ. HOMB. MUJ. 

TOTAL PROVINCIA DE A LAVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 5 4 
TOTAL PROVINCIA DE ALBACETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 135 63 65 

TOTAL PROVINCIA DE ALICANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 13 19 19 26 

TOTAL PROVINCIA DE ALMERIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 39 39 
TOTAL PROVINCIA DE AVILA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 203 197 230 

TOTAL PROVINCIA DE BADAJOZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 659 501 524 

TOTAL PROVINCIA-DE BALEARES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 7 11 

TOTAL PROVINCIA DE BARCELONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 57 60 29 24 

TOTAL PROVINCIA DE BURGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 76 71 67 

TOTAL PROVINCIA DE CACERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 754 608 717 

TOTAL PROVINCIA DE CADIZ. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 116 56 77 

TOTAL PROVINCIA DE CASTELLON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 6 3 
TOTAL PROVINCIA DE CIUDAD REAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 632 399 447 

TOTAL PROVINCIA DE CORDOBA ........ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 267 245 253 

TOTAL PROVINCIA DE LA CORUÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 36 27 41 

TOTAL PROVINCIA DE CUENCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 377 278 331 

TOTAL PROVINCIA DE GERONA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 6 4 
TOTAL PROVINCIA DE GRANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 84 55 64 
TOTAL PROVINCIA DE GUADALAJARA . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 102 129 134 134 

TOTAL PROVINCIA DE GUIPUZCOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 21 20 23 

TOTAL PROVINCIA DE HUELVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 47 44 47 

TOTAL PROVINCIA DE HU ESCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8 8 13 

TOTAL PROVINCIA DE JAEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 245 266 294 

TOTAL PROVINCIA DE LEON . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 67 100 72 77 

TOTAL PROVINCIA DE LERIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 7 5 
TOTAL PROVINCIA DE LA RIOJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 14 16 11 

TOTAL PROVINCIA DE LUGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 22 26 28 33 
TOTA L PROVINCIA DE MADRID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.767 7.658 6.357 6.139 
TOTAL PROVINCIA DE MALAGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 74 50 61 

TOTAL PROVINCIA DE MURCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 32 48 48 
TOTAL PROVINCIA DE NAVARRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 23 14 22 

TOTAL PROVINCIA DE ORENSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 12 15 
TOTAL PROVINCIA DE ASTURIAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 57 45 55 

TOTAL PROVINCIA DE PALENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 57 41 39 

TOTAL PROVINCIA DE LAS PALMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 11 9 
TOTAL PROVINCIA DE PONTEVEDRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 28 15 24 
TOTAL PROVINCIA DE SALAMANCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 137 132 146 
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DISTRITOS 

OESTE (3) 

HOMB. Ml!J. 

5 8 
89 78 
21 28 
29 28 

332 360 

ESTE (4) 

HOMB. MUJ. 

12 3 
75 70 
23 28 
33 38 

416 431 
964 1.035 1.053 1.180 

19 25 17 13 
74 64 63 68 

105 107 101 124 
974 992 817 946 

77 91 92 123 
13 12 9 8 

822 877 829 896 
380 397 479 521 

44 41 58 73 
419 423 481 482 

3 6 8 13 
105 105 90 111 
174 187 263 291 
40 35 40 37 
40 41 59 71 
12 19 5 14 

373 365 528 554 
117 124 160 162 

8 10 8 6 
31 28 24 17 
37 44 43 71 

11 .133 10.509 11.343 10.835 
69 68 111 111 
73 67 71 60 
34 32 36 38 
16 31 32 39 
70 90 57 89 
68 63 82 100 
14 18 18 21 
20 29 26 38 

217 234 245 234 

TOTAL 

HOMB. 

31 
361 

76 
131 

1.137 
3.131 

60 
223 
346 

3.087 
321 

31 
2,634 
1.347 

167 
1.525 

27 
306 
673 
119 
173 
41 

1.395 
416 

30 
89 

130 
36.600 

280 
225 
111 
82 

223 
229 

51 
92 

711 

MUJ. 

22 
348 
101 
137 

1.224 
3.398 

52 
216 
374 

3.409 
407 

30 
2.852 
1.438 

191 
1.613 

26 
364 
741 
116 
206 

54 
1.458 

463 
29 
70 

174 
35 .141 

314 
207 
115 
102 
291 
259 

56 
119 
751 



TOTAL PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ... . .... , . .. . , ..... 12 10 
TOTAL PROVINCIA DE CANTABRIA .. .. , .. ...... , . .. ..... . . . . ... 28 31 
TOTAL PROVINCIA DE SEGOVIA ........... . ...... ... ... .. ... . . 139 134 
TOTAL PROVINCIA DE SEVILLA ... .. ... , .... . , . .... . ....... .. . 153 152 
TOTAL PROVINCIA DE SORIA ......... , ...... , .... . .. ' . ' . '.' . 37 34 
TOTAL PROVINCIA DE TARRAGONA ........ , ....... . . ...... .... 5 14 
TOTAL PROVINCIA DE TERUEL ... ... , .... , ... . ... , .... ... . ... 13 15 
TOTAL PROVINCIA DE TOLEDO ... . .. , .. .". , ............ . ...... 1.937 1.982 
TOTAL PROVINCIA DE VALENCIA ....... .. , ... , ................ 28 25 
TOTAL PROVINCIA DE VALLADOLID . . .... ... ...... , ... , .... , . .. 63 75 
TOTAL PROVINCIA DE VIZCAYA ... . .......... • . . . . . .. .. ..... 25 29 
TOTAL PROVINCIA DE ZAMORA ............. , .. . . ... . , ...... 62 67 
TOTAL PROVINCIA DE ZARAGOZA .. .. , . .. , ....... . ... .. . .... 29 34 
TOTAL PROVINCIA DE CEUTA . ... .. . ...... . , . ... .. .... . . , .. o o 
TOTAL PROVINCIA DE MELILLA .. ... .. ...... .... . ..... ........ o o 

TOTAL PROVINCIAS ... , , , .. , ........ 14,518 14.928 

PROCEDENCIA 

D 

] 

1 1.- PAIS VASCO 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

l 

2.- CASTILLA LA MANCHA 

3.- LEVAN TE 

□ 
] 

1 

l 

l 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

HABITANTES (EN MILES) 

4.- ANDALUCIA 

5.- CASTILLA LEON 

6.- EXTREMADURA 

7.- BALEARES 

8.- CATALUÑA 

9.- GALICIA 

10 .- ARAGON 

11.- LA RIOJA 

12.- MADRID 

13.- MURCIA 

14.- NAVARRA 

15.- ASTURIAS 

16.- CANARIAS 

17.- CANTABRIA 

18 .- OTRAS PROCEDENCIAS 

9 10 
34 42 

137 141 
126 144 
35 29 

8 6 
12 14 

1.286 1 .427 
27 27 
71 91 
30 25 
81 93 
21 32 
o o 
o o 

11.960 12.383 

22 27 11 14 54 
37 47 29 45 128 

229 212 259 270 764 
149 169 199 179 627 
62 74 83 88 217 
10 9 10 19 33 
20 19 13 14 58 

2.185 2.193 1.689 1,674 7.097 
54 51 58 42 167 

104 109 92 111 330 
54 47 36 37 145 

119 154 114 158 376 
33 25 46 36 129 
o o o o o 
o o o o o 

20,295 20 .042 20,703 20.883 67.4 76 

NACIDOS EN LA PROVINCIA DE MADRID 
(Incluido Getafe) 

52,6¾ 

NACIDOS EN EL RESTO DE ESPAÑA 

47,4% 

61 
165 
757 
644 
225 

48 
62 

7.276 
145 
386 
138 
472 
127 

o 
o 

68.236 
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PAN0B_AMA PROEESI0NAL_._1988 

DESGLOSE POR PROFESIONES DE LA POBLACION DE GETAFE 

D 1 s T R 1 T o s 
SUR(1) NORTE (2) OESTE (3) ESTE (4) TOTAL 

HOMB. MUJ. HOMB. MUJ. HOMB. MUJ. HOMB. MUJ. HOMB. MUJ. 

PROFESIONES NO BIEN DETERMINADAS .. .... . .... . ... . ....... .. . 428 528 355 448 729 1.013 691 690 2.203 2.949 
PERSONAS CON OCUPACIONES NO BIEN ESPECIFICADAS . . ..... . .. . ..... 13 17 17 25 23 24 28 29 81 95 
PROFESIONES NO BIEN DETERMINADAS . . ......... . ..... . . . ...... 7.425 12.586 6.082 10.386 10.075 16.702 10.500 18 .102 34.082 57.776 
PROFESIONALES, QUI MICA, FISICA, GEOLOGIA Y SIMILARES . . ... .... .... 32 2 31 1 23 2 21 1 107 6 
ARQUITECTOS E INGENIEROS SUPERIORES ... . .. . .......... . . . .. .. 33 3 18 o 41 2 25 1 117 6 
ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS Y SIMILARES . .... ... . ..... .. . 120 6 98 7 201 6 98 1 517 20 
PILOTOS Y OFICIALES DE NAVEGACION AEREA Y MARITIMA .... . ....... 1 o o o 9 o 16 1 26 
PROFESIONALES BIOLOGIA, TECNICOS AGRONOMIA Y SILVICULTURA .. .. . . 4 2 3 2 3 2 2 1 12 7 
MEDICOS, VETERI NARIOS, FARMACEUTICOS Y SIMILARES ........... 27 10 19 8 14 18 13 10 73 46 
A.T.S. Y AUXILIARES EN MEDICINA, VETERINARIA Y FARMACIA ..... .. . .. 38 54 32 51 46 121 50 79 166 305 
ESTADISTICO, MATEMATICO, ACTUARIO, ANALISTA Y TECNICO . ... ... . . .. 37 7 46 11 72 12 51 16 206 46 
ECONOMISTAS ............. . ..... .. . .... . ..... . . . . . .... . . 7 o 3 1 8 1 1 3 19 5 
ESPECIALISTAS Y TECNICOS EN CONTABILIDAD .. . ... . ... . ....... . .. o o 1 o 2 1 o o 3 1 
PROFESIONALES DEL DERECHO .. . .... . . .... . .. . . . .. . .. .. . . .. . . 20 4 13 4 12 1 10 3 55 12 
PROFESORES .... ...... . ........ . ...... . ... . .......... . . 69 187 47 131 103 215 53 93 272 626 
MIEMBROS DEL CLERO Y SIMILARES . .... . ....... . ..... . .. . .. . .. 4 1 1 o 4 o 2 o 11 
ESCRITORES, PERIODISTAS Y SIMILARES . . . . . ....... . ....... . .. . . 5 1 6 3 7 2 10 4 28 10 
ESCULTORES, PINTOR ES, DECORADORES, FOTOGRAFOS Y PROFESIONALES .. 13 1 9 4 27 o 19 5 68 10 
PROFESIONALES DE LA MUSICA Y ESPECTACULOS ARTISTICOS ... . ...... 6 2 9 3 15 1 12 1 42 7 
PROFESIONALES DEL DEPORTE .......... . .... . .. ... ... . . . ..... 76 13 39 5 77 28 33 9 225 55 
PROFESIONALES TECNICOS Y SIMILARES N.C.O.P. ..... . ..... . .. . . ' .. 91 21 73 16 194 29 114 15 472 81 
MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO, DIRECTIVOS Y ADMINIST. PUBLICA . . 40 5 16 2 22 6 20 o 98 13 
DIRECTORES Y GERENTES DE EMPRESAS . .. ....... . .. .. . .. ... . ... . 28 2 30 3 20 9 31 5 109 19 
PROFESIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS . . ..... . ............... 156 o 106 o 136 o 242 1 640 
JEFES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS .... ... . . .. 43 8 31 3 59 3 58 2 191 16 
TAQUIGRAFO, MECANOGRAFO, OPERADOR MAQUINAS PERFORADORAS .. . .. 87 56 75 35 158 66 69 40 389 197 
EMPLEADO DE CONTABILIDAD Y CAJA, TAQUILLERO Y SIMILARES . . . ..... 14 2 11 1 19 8 26 5 70 16 
OPERADORES MAQUINAS DE TRATAMIENTO DE INFORMACION Y CONTABILIDAD . 24 10 29 5 53 7 50 7 156 29 
JEFES INSPECTOR ES SERVICIOS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES . .. ' ..... 20 o 12 1 21 2 12 o 65 3 
JEFES TREN, REVISORES Y COBRADORES DE TRANSPORTES DE VIAJEROS ... 15 3 14 o 14 8 21 3 64 14 
CARTEROS, ORDENANZAS Y RECADEROS ............. . .......... . 68 4 67 2 132 5 153 6 420 17 
TELEFONISTAS, TELEGRAFISTAS Y SIMILARES ..... ... .. .... . .... . .. 5 9 8 9 17 7 10 9 40 34 
EMPLEADOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES N. C . . ..... . .. 526 374 423 300 821 540 684 332 2.454 1.546 
DIRECTIVOS GERENTES EMPRESAS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ...... 6 o 1 o 5 2 8 o 20 2 
PROPIETARIOS-GERENTES EMPRESAS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES .... 7 o 1 1 3 1 6 o 17 2 
JEFES DE VENTAS Y JEFES Y AGENTES DE COMPRAS ................. . 8 o 3 o 5 o 5 o 21 o 
AGENTES, VIAJANTES Y REPRESENTANTES DE COMERCIO ......... .. . .. 56 6 50 10 116 17 112 9 334 42 
AGENTES BOLSA INMOBILIARIA, SEGUROS Y CORREDORES COMERCIO .. . , .. 2 o 2 o 8 1 1 o 13 1 
DEPENDIENTES DE COMERCIO, VENDEDORES Y SIMILAR ES ........... . .. 263 215 246 223 449 257 520 234 1.478 929 
COMERCIANTES VENDEDORES Y SIMILARES N.C.O.P. .. . . ' .. . ......... 145 24 107 11 127 19 128 29 507 83 
DIRECTORES Y GERENTES SERVICIOS HOSTELERIA Y SEMEJANTES . . ... . .. o o 1 o 1 o 1 o 3 o 
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PROPIETARIOS-GERENTES ESTABLECIMIENTOS HOSTELERIA Y SEMEJANTES .. 
ENCARGADOS SERVICIO DOMESTICO ESTABLECIMIENTO Y HOTELES ...... . 
COCINEROS, CAMAREROS Y SIMILARES . . ........ . ........ . ...... . 
PERSONAL DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS Y HOGAR N.C ...... • .. . . . 
CONSERJES, PORTEROS, PERSONAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS . . .. , . ... . 
TRABAJADORES DE LAVADO LIMPIEZA Y PLANCHADO DE ROPA ..... . .. . 
PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE PELUQUERIA Y BELLEZA. .. 
PERSONAL DE SRVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD ..... . ... . . . .. . . . 
PERSONAL DE SERVICIOS DIVERSOS N.C.O.P .......... . ... , ..... . . . . 

DIRECTORES JEFES DE EMPRESAS EXPLOTAC. AGRAR IAS Y PECUARIAS . . .. . 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA EXPLOTAC. AGRARIAS Y PECUARIAS .. . 
TRABAJADORES AGRICOLAS, GANADEROS Y SIMILARES .. . .. . .... . ... . 
TRABAJADORES FORESTALES .... . ........ . . .. ... . ... . . . ..... . 
TRABAJADORES DE LA PESCA, DE LA CAZA Y SIMILARES ........ .. .... . 
CONTRAMAESTRES, JEFES DE TALLERES, CAPATACES Y ENCARGADOS ..... . 
MINEROS, CANTEROS, TRABAJADORES EXTRACCION MINERAL . ........ . 
TRABAJADORES SIDEROMETALURGICOS ................ . ....... . 
TRABAJADORES PREPARACION TRATAMIENTO MADERA FABRICA PAPEL . . . 
TRABAJADORES PREPARACION Y OBTENCION PRODUCTOS QUI MICOS ... . 
TRABAJADORES PREPARACION Y OBTENCION PRODUCTOS TEXTILES .. . . .. . 
TRABAJADORES CURTIDO, PREPARACION Y TRATAMIENTO DE PIELES .. . .. . 
TRABAJADORES PREPARACION ELABORACION Y FABRICACION ALIMENTOS .. 
TRABAJADORES DE LA ELABORACION DEL TABACO .. . ........ . . 
TRABAJADORES CONFECCION PRENDAS DE VESTIR Y TAPICEROS .. . . , ... . 
TRABAJADORES FABRICACION CALZADO Y PRODUCTOS DE CUERO .... . . . . 
TRABAJADORES FABRICACION MUEBLES Y ARTICULO$ DE MADERA ... . . . . 
TRABAJADORES LABRA. DE PIEDRAS, MARMOLES Y SIMILARES .......... . 
TRABAJADORES FORJA DE METALES Y AJUSTE DE HERRAMIENTAS . ... , . . . 
MECANICOS, MONTADORES, AJUSTADORES, RELOJEROS Y SIMILARES . 
ELECTRICISTAS, INSTALADORES, MONTADORES Y AJUSTADORES . . .. . .. . 
OPERADOR RADIO, TV , EQUIPO SONORIZACION Y CINEMATOGRAFICOS . . 
FONTANEROS, SOLDADORES, CHAPISTAS, CALDEREROS Y MONTADORES .. . 

JOYEROS, PLATEROS Y SIMILARES ........ . ............. . .. . . 
TRABAJADORES PRODUCTOS DE VIDRIO Y CERAMICA . . ... . .... . .. . . . 
TRABAJADORES FABRICACION PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS .. .. . 
TRABAJADORES CONFECCION PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON .. ... . .. . . 
TRABAJADORES DE LAS ARTES GRAFICAS . . ... . ........... .. .. . 
PINTORES . . .. .. .... . ... . . . .. . . . ..... . .. , . . ..... . .. .. . . . 
ARTESANOS Y TRABAJADORES ASIMILADOS N.C.O.P. . .. . . .... . .... .. . 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION .. . . . . .......... . . ... . . . . . . 
OPERADOR MAQUINAS FIJAS Y DE INSTALACIONES SIMI L ARES .. . ....... . 
TRABAJADORES CARGA-DESCARGA DE MERCANCIAS, MOVIMIENTO TIERRAS 
CONDUCTORES Y OTRO PERSONAL DE MANIOBRA EN TRANSPORTE . . . .. . 
TRABAJADORES N.C.O.P.-PEONES- . . ... . . . .. . .. .. .... . ........ . . 

SUR(1) 

HOMB . 

4 
1 

218 
2 

183 
9 

15 
185 

8 

38 
7 

5 

o 
68 
28 

505 
1 

6 
4 

5 
110 

o 
21 
15 
70 

5 
272 
581 
253 

3 

163 
2 
4 
9 
1 

104 
120 
28 

715 
54 

183 
461 
147 

MUJ. 

74 
98 

190 
59 
65 

7 

o 
o 
o 
o 
o 
7 

o 
56 
o 
o 

14 
1 

29 
o 

28 
1 

2 

1 

13 
11 
20 
o 

12 
1 

o 
4 
o 
7 

16 
3 

11 
9 

14 
31 
27 

TOTAL . ...... .. ..... , . . . . . . . . 14.576 14.977 

NORTE (2) 

HOMB. MUJ. 

4 

o 
278 

2 
161 

6 
12 

124 
13 

3 
9 
8 
5 

o 
72 
20 

337 
4 
5 
4 

9 
71 
o 

13 
10 
52 

7 

241 
453 
209 

7 

133 
6 
6 

8 
2 

78 
101 

31 
589 

40 
207 
380 
144 

11.999 

2 

3 
75 
83 

179 
51 
46 

3 
4 

o 
o 
o 
2 

o 
10 
o 

27 
o 
1 

6 
4 

15 
o 

20 
o 
o 
o 
8 

10 
18 

1 

11 
1 

o 
1 
o 
9 

12 
1 

48 
3 

8 
24 
27 

12.425 

DISTRITOS 

OESTE (3) ESTE (4) 

HOMB. 

5 
1 

281 
6 

264 
10 
28 

240 
13 

1 
10 

7 

3 
1 

99 
34 

657 
4 

11 

7 

10 
102 

o 
50 

7 

111 
12 

400 
831 
448 

9 
266 

6 
9 

15 
o 

156 
190 

69 
889 

89 
268 
705 
151 

20 .346 

MUJ. 

6 
6 

92 
111 
219 

73 
62 

8 
9 

o 
o 
o 
o 
o 
9 

o 
62 
o 
2 

13 
8 

21 
1 

60 
o 
o 
o 

12 
11 

19 
o 

21 
o 
1 

o 
o 

12 
22 

1 

4 
16 
14 
49 
24 

20.106 

HOMB. 

3 
3 

402 
12 

286 
22 
29 

232 
11 

2 

30 
14 
3 
o 

99 
25 

587 
3 
8 
2 

20 
134 

o 
42 
19 

101 
13 

323 
731 
388 

9 
283 

17 
20 
11 

o 
221 
213 

88 
1,077 

57 
285 
842 
205 

20 .778 

MUJ. 

3 
10 
82 

122 
268 

79 
70 

2 

4 

o 
o 
o 
1 
o 
4 

1 
20 
o 
o 

19 
2 

28 
o 

51 
3 

1 

o 
7 

8 
19 
o 
2 

o 
o 
3 
o 

11 

9 

3 
16 
8 

15 
39 
29 

20.955 

TOTAL 

HOMB. 

16 
5 

1.179 
22 

894 
47 
84 

781 
45 

7 

87 
36 
16 

1 
338 
107 

2.086 
12 
30 
17 
44 

417 
o 

126 
51 

334 
37 

1.236 
2.596 
1.298 

28 
845 

31 
39 
43 

3 

559 
624 
216 

3,270 
240 
943 

2.388 
647 

67.699 

MUJ. 

12 
20 

323 
414 
856 
262 
243 

14 
24 

o 
o 
o 
3 

o 
30 

1 
165 

o 
3 

52 
15 
93 

1 
159 

4 
3 

1 
40 
40 
76 

46 
2 
1 

8 
o 

39 
59 

8 
79 
36 
51 

143 
107 

68.463 
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POBLACI_ON __ ACJ]YA~ 1 98_8 
DESGLOSE POR ACTIVIDADES DE LA POBLACION ACTIVA DE GETAFE 

ACTIVIDADES NO DEFINIDAS O NO REALIZAN ACTIVIDAD .. ... ......... . . 
ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS .. . .. . .... ....... .... .. . .. .. . 
ACTIVIDADES NO DEFINIDAS O NO REALIZAN ACTIVIDAD . . ..... .. ..... . . 
PRODUCCION AGRICOLA .................................. . ...• 
PRODUCCION GANADERA ....... ...... . . . . ... ..... .. .. ........ . 
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS ............................ . 
CAZA Y REPOBLACION CINEGETICA .............................. . 
SILVICULTURA ........................•...•................ 

PESCA .... .. . . ..... . .. ...... .. . · ... · .. • · · · · • • · · · · · • • · · · · · 
EXTRACCION, PREPARACION Y AGLOMERACION DE COMBUSTIBLE SOLIDO .... . 
PROSPECCION Y EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS NATURAL ....... . . .... . 
REFINO DE PETROLEO ....................................... . 
EXTRACCION Y TRANSFORMACION DE MINERALES RADIOACTIVOS .. . .... . . . 
PRODUCCION, TRANSPORTE y DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA, GAS y VAPOR 
CAPTACION DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA . . ..... ...... ...... . 
EXTRACCION Y PREPARACION DE MINERALES METAUCOS ....... . ....... . 
PRODUCCION Y PRIMERA TRANSFORMACION DE METALES .. .. ........... . 
EXTRACCION MINERAL NO METAUCO NI ENERGETICO ............. . ... . 
INDUSTRIAS DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS .. . .... . .. ..... . . 
INDUSTRIA QUIMICA ....... .... . .. . ......... . ... . .. . . . ... . .. . 
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS ................... . ...... . 
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO ............. . . ; .. 
CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA Y ORDENADORES .. .... . ...... . 
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELECTRICO .. . . ........... . 
FABRICACION DE MATERIAL ELECTRONICO ......................... . 
CONSTRUCCION DE AUTOMOVILES Y SUS PIEZAS DE REPUESTO ..... .. .. •... 
CONSTRUCCION NAVAL, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BUQUES ....... . 
CONSTRUCCION DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE . .. ... . ... . ..... . . . 
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE PRECISION OPTICA Y SIMILARES .... . .. . 
INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACOS ....... . ... . 
INDUSTRIA TEXTIL ......................................... . 
INDUSTRIA DEL CUERO ...................................... . 
INDUSTRIAS DEL CALZADO, VESTIDO Y OTRAS CONFECCIONES TEX]"I LES . . ... . 
INDUSTRIA DE MADERA, CORCHO, JUNCO Y CAZA Y FABRICACION DE MUEBLES 
FABRICACION DE PAPEL Y CARTON, ARTES GRAFICAS Y EDICIONES ... .. . ... . 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DEL CAUCHO Y MATERIAS PLASTICAS .. ... . 
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ...... .......... ... ........ . 
CONSTRUCCION ........................................... . 
COMERCIO AL POR MAYOR ................. . ....... •. .. .. ..•. . . 
RECUPERACION DE PRODUCTOS . . .... . . ........ ... . .... ... .. . .. . . 
INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO ......... . ... . . .. . ... . ......... . 
COMERCIO AL POR MENOR .......... . ................... . ..... . 
RESTAURANTES Y CAFES ................ .. .. . .. . .... ... . . .. .. . 

92 

SUR(ll 

HOMB. 

431 
340 

7.462 
40 
11 
9 
o 
o 
2 
o 
3 
5 
o 

26 
8 
6 

222 
5 

103 
51 

284 
207 

11 
112 
106 
242 

3 
312 

11 
286 

38 
6 

26 
116 
160 
78 
16 

937 
49 

7 
10 

367 
152 

MUJ. 

530 
80 

12.594 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
o 
o 
1 
o 
5 
o 
o 

16 
o 

11 
16 
21 
15 
4 

36 
42 
16 
o 

18 
7 

89 
46 

6 
39 
11 
22 
16 
8 

25 
11 
o 
3 

274 
41 

NORTE (2) 

HOMB. 

357 
289 

6.138 
10 
5 
4 
o 
2 
1 
1 
o 

11 
1 

20 
8 
6 

106 
6 

59 
67 

170 
200 

5 
140 
157 
217 

o 
179 

12 
235 

38 
19 
24 

106 
127 
48 
18 

792 
68 
8 
9 

345 
189 

MUJ. 

452 
93 

10.388 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
4 
1 
o 
5 
o 
6 

15 
8 
8 
o 

29 
35 

6 
o 

10 
3 

57 
31 

7 
25 

4 
34 
12 

6 
34 

9 
1 
2 

248 
36 

DISTRITOS 

OESTE (3) 

HOMB. 

728 
440 

10.204 
11 

7 
1 
4 
2 
2 

2 
9 

10 
2 

55 
12 
6 

241 
3 

114 
117 
347 
414 

19 
267 
243 
509 

5 
304 

22 
376 

51 
13 
44 

188 
228 

94 
27 

1.214 
75 

5 
36 

561 
157 

MUJ. 

1.014 
111 

16.666 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 

11 
o 
o 

19 
o 
9 

27 
21 
27 

4 
46 
54 
16 

1 
20 

3 
80 
77 
15 
72 
17 
25 
19 
17 
36 

5 

2 

6 
346 

40 

ESTE (4) 

HOMB. 

692 
311 

10.600 
23 
11 
7 

o 
6 
6 
1 
9 

16 
o 

51 
30 
11 

196 
7 

127 
154 
304 
140 

13 
204 
189 
432 

3 
161 
22 

392 
46 
26 
51 

205 
338 
58 
52 

1,505 
59 
13 
28 

650 
247 

MUJ. 

963 
98 

18.004 
3 
o 
2 
o 
o 
3 
o 
o 
1 
o 
3 
1 
o 

13 
o 
3 

27 
21 

4 
4 

21 
20 
12 
o 

10 
4 

68 
65 

6 
70 
12 
36 

8 
5 

40 
4 
o 
o 

307 
50 

TOTAL 

HOMB. 

2.208 
1.380 

34.404 
84 
34 
21 

4 
10 
11 
4 

21 
42 

3 
152 
58 
29 

765 
21 

403 
389 

1.105 
961 

48 
723 
695 

1.400 
11 

956 
67 

1.289 
173 
64 

145 
615 
853 
278 
113 

4.448 
251 

33 
83 

1.923 
745 

MUJ . 

2.959 
. 382 

57.652 
6 
o 
2 
o 
o 
7 
o 
o 
2 
o 

23 
2 
o 

53 
o 

29 
85 
71 
54 
12 

132 
151 
50 

1 
58 
17 

294 
219 

34 
206 

44 
117 
55 
36 

135 
29 

3 
11 

1.175 
167 



HOSTELERIA . ... .. ........ ... . . .................. . . . . . .... 
REPARACIONES .......... . . . .... .. ........ . .............. . .. 
TRANSPORTE FERROVIARIO, ESTABLECIMIENTO E INSTALACIONES ... ..... .. 
OTROS TRANSPORTES TERRESTRES . ........... ... .. . . ......... .. . 
TRANSPORTE MARITIMO Y POR VIAS NAVEGABLES EN EL INTERIOR .. .. ... .. 
TRANSPORTE AEREO . ..... ...................... .. ........•.. 
ACTIVIDADES ANEXAS TRANSPORTES, DEPOSITO Y ALMACENAJE . .. .. ...... 
COMUNICACIONES ................... .. ....... . .... . .. .... ... 
INSTITUCIONES FINANCIERAS ........... . ............. . .... .. ... 
SEGUROS (NO INCLUYEN LOS SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS) . . .... . ... 

SERVICIOS AUXILIARES FINANCIEROS Y DE SEGUROS INMOBILIARIOS ........ 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS ....................... .. . .. 
ALQUILER DE BIENES MUEBLES ................... . ..... .. . ...... 
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES . ... ....................... .. ... 
ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA NACIONAL DE SEGURIDAD ............ 
SERVICIOS SANEAMIENTO VIA PUBLICA, LIMPIEZA Y SIMILARES .. .... ..• . . . 
EDUCACION E INVESTIGACION ... ... ............... ... . . .. . .. . ... 
SANIDAD Y SERVICIOS VETERINARIOS ............................. 
ASISTENCIA SOCIAL SERVICIOS PRESTADOS A COLECTIVIDADES . ........... 
SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES ........................... 
SERVICIOS PERSONALES ...................... • ........ ...... .. 
SERVICIOS DOMESTICOS ...... .... ..... . .. .... ... .............. 
REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS ORGANISMOS INTERNACIONALES ........ 

TOTAL ........ . .. ........ .. 

SECTOR TERCIARIO 

19.257 Trabajadores 

SECTOR SECUNDARIO 

16.616 Trabajadores 

103 35 
255 16 

18 1 
241 5 

1 1 
51 6 

113 31 
185 61 
95 16 
39 4 

12 5 
173 59 

1 o 
13 1 

607 148 
43 41 

151 204 
43 54 
25 43 
53 26 
73 86 
17 127 
4 1 

14.576 14,977 

SECTOR PRIMARIO 

1.341 Trabajadores 

119 49 
204 18 

7 2 
278 9 

4 o 
32 3 

103 23 
143 32 
69 16 
15 11 
14 7 

117 48 
o 2 

13 o 
394 117 
59 49 
94 145 
33 56 
25 43 
65 29 
42 75 
21 121 

1 o 

11.999 12.425 

176 61 
303 13 
20 1 

407 21 
6 o 

62 5 
155 29 
367 100 
153 26 
49 17 
26 11 

188 89 
3 o 
9 1 

723 206 
70 50 

178 215 
65 135 
45 61 
70 29 
78 92 
24 133 
o o 

20346 20.106 

SECTOR TERCIARIO 

51,9¾ 

SECTOR SECUNDARIO 

44,5¾ 

215 
332 
37 

505 
1 

50 
201 
275 
116 
41 
22 

204 
3 

27 
822 
104 
116 
72 
40 
94 
76 
28 

1 

20.778 

60 613 205 
18 1.094 65 
2 82 6 

17 1.381 52 
1 12 2 
3 195 17 

23 572 106 
39 970 232 

9 433 67 
11 144 43 

8 74 31 
75 682 261 

1 7 3 
3 62 5 

151 2.546 622 
63 276 203 

115 539 679 
104 213 349 
72 135 219 
29 282 113 
91 269 344 

181 90 572 
1 6 2 

20.955 67.699 68.463 

SECTOR PRIMARIO 

3,6¾ 
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SECTOR PRIMARIO 

PRODUCCION AGRICOLA . . ... .. ... . . 
PRODUCCION GANADERA ...... . .... . .. . • . 
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS . . .. .. . . 
CAZA Y REPOBLACION CINEGETICA .. ... .... . 
SILVICULTURA . .... . .......... . .. . ... . 
PESCA . . .... . .... .. . .. ..... . .... · · · · 
EXTRACCION, PREPARACION, AGLOMERACION 
COMBUSTIBLES SOLI DOS . . . . ........... . . . 
PROSPECCION Y EXTRACCION DE PETROLEO 
Y GAS NATURAL. ...... . ..... . ...... . 
REFINO DE PETROLEO .............. . 
EXTR.ACCION Y TRANSFORMACION DE 
MINERALES RADIOACTIVOS . ... . ..... . 
PRODUCCION, TRANSPORTE Y D~STRIBUCION 
ENERG IA ELECTRICA, GAS Y VAPOR .. ..... . 
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION 
DE AGUA .. . .. . . ..... . . .. . .......... . 
EXTRACCION Y PREPARACION DE MINERALES 
METALICOS .... .. ................... . 
PRODUCCION Y PRIMERA TRANSFORMACION 
DE METALES .. . . . . ..... ..... ... ...... . 
EXTR ACCION MINERAL NO META LICO 
NI ENERGETICO ....... . ..... . . . ... . . . . 

TOTA L SECTOR .... , ... . . . . . ...... .. .. . 

89 
33 
22 

3 
9 

17 

3 

22 
43 

2 

174 

59 

28 

817 

20 

1.341 

La maquinaria agrícola ha supuesto un considerab le progreso Y, a la 
vez, una d isminución de la mano de obra en el sector. 

94 

SECTOR SECUNDARIO 

INDUSTRIAS DE PRODUCTOS MINERALES 
NO METALICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 
INDUSTRIA QUI MICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS... . . . 1.175 
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
MECANICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.014 
CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE OFICINA 
Y ORDENADORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y MATERIAL 
ELECTRICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 
FABRICACION DE MATERIAL ELECTRONICO. . . . . 845 
CONSTRUCCION DE AUTOMOVI LES Y SUS 
PIEZAS DE REPUESTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.449 
CONSTRUCCION NAVAL, REPARACION Y 
MANTENIMIENTO DE BUQUES . . . . . . . . . . . . 11 
CONSTRUCCION DE OTRO MATERIAL DE 
TRANSPORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.013 
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE PRECISION 
OPTICA Y SIMILARES... . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
INDUSTRIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS 
Y TABACOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.582 
INDUSTRIA TEXTIL... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 
INDUSTRIA DEL CU ERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
INDUSTRIAS CALZADO, V ESTIDO Y OTRAS 
CONFECCIONES TEXTILES. . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
INDUSTRIA MAD ER A , CORCHO, JUNCO Y CAÑA 
Y FABRICACION DE MUEBLES . . . . . . . . . . . . . . 658 
FABRICACION Y PRODUCCION DE PAPEL, CARTON, 
ARTES GRAFICAS Y EDICIONES . . . . . . . . . . . . . 969 
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE CAUCHO 
Y MATERIAS PLASTICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS . . . . . . . 148 
CONSTRUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.582 

TOTAL SECTOR. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 16.516 

Sala de montaje de modernas transmisiones, en la factor/a John 
Deere (Getafe). 

SECTOR TERCIARIO 

COMERCIO AL POR MAYOR ... . . . ... . ..... . 
RECUPERACION DE PRODUCTOS ............ . 
INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO ........ .. . 
COMERCIO AL POR MENOR . ...... ... ..... . 
RESTAURANTES Y GAFES ...... ....... ... . 
HOSTE LER IA .......... , ....... . . . . .. . 
REPARACIONES .. ........ . .. . .... . .. .. . 
TRANSPORTE FERROVIARIO, ESTABLECIMIENTO 
E INSTALACIONES .. .. .......... . . . . 
OTROS TRANSPORTES TERRESTRES .. . .. . 
TRANSPORTE MARITIMO Y POR VIAS 
NAVEGABLES INTERIOR .. .. ......... . 
TRANSPORTE AEREO .. ... ....... .. . . 
ACTIVIDADES ANEXAS TR ANSPORTES, 
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO ........ . . . 
COMUNICACIONES ......... .. . . . .. ... .. . 
INSTITUCIONES FINANCIERAS ... . . ....... . . 
SEGUROS (NO INCLUYEN LOS SEGUROS 
SOCIALES OBLIGATORIOS) ............... . 
SERVICIOS AUXILIARES FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS INMOBILIARIOS .. ... ........ .. . . 
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS ..... . . 
ALQUILER DE BIENES MUEBLES .... . ..... . . . 
ALQUILER DE BIEN ES INMUEBLES ......... . . 
ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA 
NACIONAL, SEGURIDAD . .. ..... . . .. .. ... . 
SERVICIOS SANEAMIENTO VIA PUBLICA, 
LIMPIEZA Y SIMILARES . . ... ... . .. . ...... . 
EDUCACION E INVESTIGACION ....... .. ... . . 
SANIDAD Y SERVICIOS VETERINARIOS .. . . .. . . 
ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS PRESTADOS 
A LA COLECTIVIDAD .. . .. .... . .. ... .... . 
SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES ..... . 
SERVICIOS PERSONALES ...... . ... . . ..... . 
SERVICIOS DOMESTICOS ............... . . . 
REPRESENTACION ES D IPLOMATICAS, 
ORGANISMOS INTERNACIONALES .. .. .. , . ... . 

279 
35 
93 

3.097 
911 
817 

1.158 

87 
1.432 

13 
2 11 

677 
1.021 

499 

186 

104 
942 

9 
66 

3.167 

478 
1.217 

561 

353 
394 
612 
651 

7 

TOTAL SECTOR.. ... . . ... .. .. .. ....... . 19.257 

ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS. . . . . • . . . 1.761 

TOTAL POBLACION ACTIVA . .. .. . . .. . ... .. .. 38.875 



NIVEL CUtTURAL OE LA POBLACION. 1988 
DETALLE DE LA TITULACION ACADEMICA DE LA POBLACION DE GETAFE 

ANALFABETOS . .. .. . . .. .. . .. . .... . ... . ... . . . ........... . 
SIN ESTUDIOS ... . . .. .. . . . . ..... . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O DE ESTUDIOS PRIMARIOS . .... ... . . 
GRADUADO ESCOLAR . ....... . . . .... . . . . ... . ....... . . • .. 
DIPLOMADO ELEMENTAL . ... .. . . .. ..... . . .. ... . 
GRADUADOS EN ARTES APLICADAS Y OFICIOS ARTISTICOS ........... . 
BACHILLER ELEMENTAL ...... . .... .... .. .. . .. . .. . .. ..... .. . 
OTROS TITULOS Y CERTIFICADOS DE 1 Y 2 GRADO ELEMENTAL . ....... . 
TITULOS DE 1 Y 2 GRADO ELEM ENTALES NO BIEN ESPECIFICADOS . . . . . . . . 
BACHILLERATO UNI F ICADO POLIVALENTE-B.U.P. - ...... ... . . . ..... . 
FORMACI ON PROF ESIONAL DE 1-GRADO- F.P. 1- ....... . . .. . ....... . 
FORMACION PROFESIONAL DE 2-GRADO- F .P. 2- ..... . .. ....... . . . . . 
DIPLOMA DE INST RUMENTIST A .. . .. ....... . .... . .. ..• ..... .. . 
SU BOFICIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS .. . .. . . .. . . ... . . ...... .. . 
BACHILLER SUPERIOR . . ... . ...... . .... .. ................. . 
OFICIALIA INDUSTRIAL ... . ... . ....... . ..... .. . . ..... . .... . 
MAESTRIA INDUSTRIAL . . ... .. .... ... . . . . . .. . •.. ...... .... . 
PERITO MERCANTIL. . . .. . .... .. .. . ......... . ............ . . 
OTROS TITU LOS DE SEGUNDOS GRADO SUPER !ORES .. . .. ... .. ... . . . . 
TITU LOS DE SEGUNDO GRADO SUPERIORES NO BIEN ESPECIFICADOS .. . .. . 
ARQUIT ECTO T ECNICO .. ...... ... . .. . .... .. . . . . .. . . .. . .. .. . 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL . .. ... ... . . . .. . . . . ...... . . .. . 
INGENIERO TECNICO AGRICOLA ........ . ... . . ..... . . . .. . .. . . . 
INGENIERO TECNICO FORESTAL . . ...... ... . .... ... .. .... . . . . . 
INGENIERO TECNICO AERONAUTICO . ..... .. ..... . ............. . 
INGENIERO TECNICO DE MINAS . . . .. . . . .. . ... . ... . . . . .... .. . . . 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS ....................... . 
INGENIEROTECNICO DE TELECOMUNICACIONES .. . ...... ... ... . . 
INGENIERO TECNICO TOPOGRAFO . .. . . . . . .. . 
INGENIERO TECNICO O PERITO SIN ESPECIFICAR .. . . . ..... . 
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES ....... . . . .. ...... . . . . . 
DIPLOMADO EN PROFESORADO DE E.G.B . .. . .... . . . . .. ... . ... . . . . 
DIPLOMADO EN ENFERMERIA .. ... . ... . . . . .. ......... . .... . 
D IPLOMADO ESTADISTICA, IDIOMA, INFORMATICA, OPTICA, EDUCAC.FIS. 
TITU LOS DE DIPLOMADOS UNIV ERSITARIOS NO BIEN ESPECIFICADOS . .. 
GRADUADO SOCIAL, ASISTENTE SOCIAL, TECNICO EMPRESAS TURISTICAS . 
OTROS TITULOS DE TERCER GRADO NO UNIVERSITARIOS ......... . .. . 
LICENCIADO EN CIENCIAS ........... . .. ..... ... . .. . ... . .... . 
LICENDIADOS FILOSOFIA, FILO LOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, HISTORIA 
LICENCIADO EN ECONOMICAS ... . . .. ............... ... . . .. .. . 
LICENCIADO EN SOCIOLOGIA POLITICA Y ADMINISTRACION . ... .. . .. . . . 
LICENCIADO EN DERECHO . ...... . . . . .... ... ...... ... .... .. . 
LICENCIADO EN FARMAC IA ... .. . .. ... . .... .. .. ...... . ..... . . 

SUR (1) 

HOMB. 

400 
5 .343 
2.983 
2.928 

o 
3 

659 
12 

344 
418 

93 
o 
3 

734 
46 

104 
7 

19 
o 
6 

21 
3 
o 
5 

2 
1 
4 
3 

17 

2 
103 

19 
4 

1 

4 

o 
20 

109 
15 

3 

44 
2 

MUJ. 

820 
5.831 
3.212 
2.803 

o 
5 

523 
54 

1 
383 
158 
45 
o 
o 

627 
o 
4 

4 
57 
o 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
6 
o 

190 
18 

1 

3 

20 
123 

5 
1 

23 
16 

NORTE(2) 

HOMB. 

395 
4.429 
2.458 
2 .380 

o 
o 

475 
15 
o 

259 
374 

78 
o 
5 

616 
33 
87 

2 
8 
1 
5 

16 
2 
o 

5 
1 

13 
o 

67 
17 
4 

2 

1 

o 
23 

106 
14 
o 

31 
4 

MUJ. 

794 
4.886 
2.610 
2 .271 

o 
4 

326 
30 
o 

327 
163 
44 
o 
o 

561 
2 

2 
o 

33 
o 
o 
o 
1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
8 
o 

134 
17 

3 

2 
2 

14 
151 

4 
o 

12 

3 

D S T R 

OESTE(3) 

HOMB. 

258 
8.309 
3.852 
4.097 

o 
4 

986 
40 

o 
248 
604 
142 

1 
8 

797 
123 
251 

13 
20 

1 

5 
33 

1 

o 
10 

1 

1 

8 
1 

37 
2 

136 
30 

2 
7 

10 

1 
20 

112 
24 

4 
15 

1 

MUJ. 

777 
8,701 
4.062 
3 .900 

2 
2 

691 
100 

1 
267 
254 

54 
o 
o 

702 
o 

12 
2 

7 1 
1 

o 
2 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

11 
2 

240 
47 

2 
6 

6 
1 

9 
133 

7 
o 
6 
3 

T O S 
ESTE(4) 

HOMB. 

228 
9.422 
4.487 
3 .669 

o 
2 

929 
20 

1 
227 
387 
111 

1 

5 
788 

60 
140 

14 
12 
o 
1 

15 

1 
o 
3 
2 
o 
4 

1 

16 
4 

56 
19 
o 
2 

3 
o 
7 

38 
10 

2 
14 
4 

MUJ. 

719 
10.133 
4.497 
3.544 

o 
1 

623 
74 

o 
215 
176 
51 

3 
o 

604 
o 
4 

4 
40 
o 
o 
3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
7 

1 

121 
27 
o 
1 

4 
o 
4 

50 
4 
5 
2 
6 

TOTAL 

HOMB. 

1.281 
27.503 
13.780 
13.074 

o 
9 

3.049 
87 

2 
1.078 
1.783 

424 
2 

21 
2.935 

262 
582 

36 
59 

2 
17 

85 
7 
o 

19 
6 

3 
21 

6 
83 

8 
362 

85 
10 
12 

18 
1 

70 

365 
63 

9 
104 

11 

MUJ. 

3 .110 
29.551 
14.381 
12.518 

2 
12 

2 .163 
258 

2 
1.192 

751 
194 

3 
o 

2.494 
2 

22 
10 

20 1 

6 

2 
1 
o 
o 
o 
o 
o 

32 
3 

685 
109 

4 
11 

15 
4 

47 

457 
20 

6 
43 

28 

95 



LICENCIADO EN MEDICINA ... . . . .. . .. .... . . . , .. . , . . ..... , , .. 4 4 3 1 
LICENCIADO EN VETERINARIA ..... . . . ....... , , . ...... , ...... 3 2 2 o 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACION ................... , 6 2 5 2 
LICENCIADO EN INFORMATICA .. . . ...... . ..... . .... ... . , ..... 1 o 1 o 
LICENCIADO EN BELLAS ARTES ........ . ... , ........ , ... . .. . o 1 1 o 
LICENCIADO EN EDUCACION FISICA .............. . ........... . , o o o o 
TITULO DE LICENCIADO SIN ESPEC IFICAR ..... . ......... . , .. . . . .. 13 19 17 13 
ARQUITECTO ......... . ..... . ..... . . . ... . . ..... . ...... . . 2 1 1 o 
INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL . ...... . .. .... ..... , . ....... 4 2 1 o 
IN GENIERO SUPERIOR AGRONOMO ...... . . ... .... .. . . . . ........ 2 2 1 o 
INGENIERO SUPERIOR AERONAUTICO . . ...... . .. ....... . . ... .. .. 6 o 2 o 
INGENIERO SUPERIOR DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS . . . .. • . .. . o o 2 o 
INGENIERO SUPERIOR DE MINAS .. .. ..... ... .. . . . . .. . • ... .. . . . 1 o 1 o 
INGENIERO SUPERIOR DE TELECOMUNICACIONES .. . ... ... .. . . . . .. . . 7 1 5 o 
TITULO DE INGENIERO SIN ESPECIF ICAR . . ........ . . .... . .. .. .... 25 1 15 o 
DOCTOR EN CIENCIAS ....... .. .. . .. . .. . . .. ..... . . .. ...... . o 2 o 1 
DOCTOR FILOSOFIA, FILO LOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, HISTORIA . . . .. 2 o o o 
DOCTOR EN MEDICINA ........ .. . .... .... ............. .. . . . o o 2 o 
TITULO DE DOCTOR SIN ESPECIFICAR ............ . ... . . .. . . . , ... 3 o o 1 
TITULO DE DOCTOR INGENIERO SIN ESPECIFICAR ..... . , ............ o o o o 
OF ICIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS . . ..... ....... •. . .... .. . .. . 5 o 10 o 
ESTUDIOS ECLESIASTICOS-TEOLOGIA- ... . . .. . ...... . ...... .... . 7 o 1 1 
CAPITAN MAQUINISTA JEFE DE LA MARINA MERCANTE .. . . .. . . .. .... . o 1 o o 
OTROS TITULOS DE TERCER GRADO UNIVERSITARIO . . ...... . ....... o o o 1 
TITULOS NO CLASIFICABLES POR GRADOS . .... . '' ..... . ..... ' . o o o o 
OTROS TITULOS NO BIEN ESPECIFICADOS ... .... . ..... . .. . ... .... o o o o 

TOTAL ... , ..... ..... . . .... 14,576 14.977 11.999 12.425 

GRUPOS 

11 

10 

96 

D HOMBRES 

D MUJERES 

O 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 

HABITANTES IEN MI LESI 

LEYENDA 

1.- ANALFABETOS Y SIN ESTUDIOS 
2. - GRADUADO ESCOLAR Y CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD 
3.- BACHIL LER ELEMENTAL 
4.- BACHILLER SUPERIOR 
5.- FORMACION PROFESIONAL DE PRIMER Y SEGUN DO GRADO 
6.- INGENIEROS TECNICOS Y DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS 
7.- DIPLOMADOS EN PROFESORADO DE E.G.B. 
8.- LICENCIADOS, INGENIEROS, ARQUITECTOS Y OTROS 
9. - PERSONAL ( OFICIALES Y SUBOFICIALES) FUERZAS ARMADAS 

10.- ESTUDIOS ECLESIASTICOS 
11.- OTROS TITULOS NO BIEN ESPECIFICADOS O SIN CLASIFICAR 

7 7 2 7 16 19 
o 2 1 1 6 5 

11 3 4 5 26 12 
o o o o 2 o 
o 1 1 1 2 3 
1 3 o o 1 3 

13 14 18 12 61 58 
2 o 2 1 7 2 
2 o 3 o 10 2 
1 o 1 o 5 2 
5 o 2 o 15 o 
1 o o o 3 o 
o o o o 2 o 
8 o 2 o 22 1 

42 1 15 1 97 3 
1 1 o o 1 4 
o o o 1 2 
o o o o 2 o 
o o 3 1 6 2 
1 o o o 1 o 

23 o 13 o 51 o 
7 o 2 o 17 
2 o 1 o 3 
3 o o 1 3 2 
1 o 2 1 3 
o o 1 o 1 o 

20.346 20 .106 20 .778 20.955 67.699 68.463 

Todas las actividades formativas contr ibuyen dec isivamente a elevar el 

nive l cu ltura l de la población. 



ACTIVIDADEó 
ECONOMICAó 

~7 



SECTOR PRIMARIO-:-AGRTCULTURA 

VALORACION AGRARIA 

El sector agrario se encuentra 
en el término municipal de Ge
tafe en franca regresión, como 
consecuencia de la expansión 
urbana y de la escasa produc
tividad que hasta el presente se 
viene obteniendo. 

En el estudio que figura en es
te libro sobre productividad y 
potencialidad agricola de los 
suelos getafenses, el lector po
drá adquirir una idea muy 
aproximada de las caracterís
ticas de los mismos y que vie
nen a justificar lo dicho más 
arriba. 

Los cultivos de secano se ha
llan insuficientemente desarro-
1 lados, ya que sería cuantiosa 
la inversión para realizar las 
mejoras necesarias que las 
hicieran rentables. Así pues, 
nuestros agricultores están 
abandonando paulatinamente 
su principal tarea. 

Los cultivos de regadío son los 
únicos que presentan rentabi
lidad económica, sobre todo 
los que vienen dándose en el 
valle del Manzanares. 

MA DRID MADRID 

CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS 

Es triste concluir que un muni
cipio con un amplio territorio 
(7 .87 4 Ha) y situado en las 
cercan (as de Madrid, a la que 
le unen excelentes vías de co
municación, haya perdido la 
potencialidad agrícola que po
seía a principios de siglo. 

D Zonas urbanas y no cultivadas D Regadío 

Viñedo D Secano, herbáceos, manchas monte bajo 

D Olivar ~ Viñedo y olivar 
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EL SUELO AGRICOLA 

La ampliación del suelo para desarrollo urbano, industrial, co
municaciones ... desde 1868 hasta la fecha ha ido en detrimen
to de la tradicional vocación agraria de Getafe. En efecto, la 
superficie agrícola ha pasado del 80,25 por ciento al 53,4 por 
ciento en ese período, aunque la transformación más radical 
tuvo lugar durante los últimos 25 años. 

Las actividades fundamentales d el sector primario, recesivas 
con el paso del tiempo, han venido restringiéndose a causa del 
cada vez menor espacio agrario. El resurgir del sector ganadero 
durante la primera mitad del siglo XX trajo como consecuencia 
el aumento de la superficie destinada a pastos y monte hasta 
un 24, 14 por ciento, en 1950. A partir de aquí se inicia un 
notable descenso. 

El cultivo dominante es el cereal, que se viene manteniendo a 
lo largo del tiempo e, incluso, incrementándose. 

El viñedo, que tuvo una drástica reducción en otros tiempos, 
se sitúa actualmente en los alrededores del 10 por ciento 
del suelo cultivado, tendiendo a descender. El olivar ocupa un 
área poco significativa, al igual que la mayoría de los cultivos 
de secano. 

Las huertas han alcanzado en los ltimos años una I igera ex
pansión, pero su producción sigues n tener incidencia destaca
da en la economía agraria del munic pio. 

Río Manzanares a su paso por Getafe, Los mejores cultivos se dan en su 
ribera . 

RELACION ENTRE EL SUELO AGRICOLA 
Y EL DESTINADO/.\ OTROS USOS 

ANO l 988 

CEREAL URBANO 

OTROS USOS 
AGRICOLAS 

11,9¾ 

Una gran parte del llamado suelo agr(cola getafense es improductivo. 

EVOLUCION DE LOS APROVECHAMIENTOS Y CULTIVOS 
Período 1754 - 1988 

AÑO 1754 AN O 1956 

CJ Cereal 

76,6¼ 1111 Prado 
62¼ 

CJ Erial y pasto 

c=J No agrícola 

AN O 1868 
CJ Retamar 

ANO 1988 

e=] Monte 

67¼ CJ Olivar 

CJ Huerta 

CJ Viñedo 
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DISTRIBUCION DE LA 
SUPERFICIE DEL 

TERMINO MUNICIPAL 
(En hectáreas) 

Casco urbano . . .. . 1.160 
Secano 1 .... 1.613 
Secano 11 .... 2.065 
Cantera .. ... .. .. 54 
Labor regadío 1. 72 
Labor regadío 11 . . . 108 
Labor regad(o 111 .. . 67 
Erial-Pastos . ... 845 
Huerta regad ( o . ... 67 
Improductivo ..... 868 
Monte bajo ... .... 55 
Pinar madera . ... 200 
Olivo ........... 41 
Prado secano .. . .. 288 
Prado regadío ..... 108 
Arbol de ribera ... . 19 
Viña secano ... . . . 212 
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Zona de cultivo en el Este del término municipal. 

4 En los pastos próximos 
a Perales del Río es 
donde mayor desarrollo 
tiene ., la ganader fa geta
fense. 

La presión urbana y la 
escasa rentabilidad ha
cen del olivar un cultivo 
en regresión. 

CULTIVOS Has. CULTIVOS Has. 

Alfalfa ....... 33 Fresa .. .. . 1 
Veza . ....... 10 Alcachofa .... 3 
Co l y repollo . . 14 Coliflor ... . .. 14 
Espárrago .... . 45 Ajo . . .... .. . 2 
Lechuga . . .. . . 17 Cebolla .. .. .. 5 
Escaro la ...... 2 Cebo ll eta ..... 2 
Espinaca ... .. 5 Puerro ... . 
Acelga .. .... . 19 Remolacha. 
Cardo .. .. ... 1 Zanahoria . 10 
Sandía ..... . . 1 Rábano . . .... 2 
Melón ...... . 19 Nabo ..... .. . 2 
Calabaza .. ... 4 Judía ... . .. . 2 
Pepino .. .. ... 3 Guisante ..... 2 
Berenjena . ... . 2 Haba . .. . .... 2 
Tomate ..... . 4 Perej il ... . 10 

Pimiento ..... 3 Patata ....... 32 
Guindilla .. ... 2 

Datos: Cámara Agraria de Getafc. 



SECTOR PRIMARIO: GANADERIA 

La escasez de tierras de pastos, existente desde el siglo 
XVI, redujo las posibilidades de desarrollo de la 
ganadería. La situación de 1868 manifiesta la peque
ñez de la cabaña, contándose sólo en aquella época, 
para pastos del ganado mular y caballar, con el Prado 
de Acedinos y la Dehesa de Santa Ouiteria. 

E I abandono de ciertas áreas de cultivo incrementó el 
porcentaje de las tierras destinadas a pastos y posibili 
tó una mayor cabaña ganadera, apreciable, en 1950, 
en el incremento de los rebaños lanar y vacuno, 
siendo el segundo consecuencia del establecimiento 
de vacadas de reses bravas en las márgenes del río 
Manzanares. En cambio, el número de cabezas de 
ganado mular se vio constantemente disminuido ante 
el uso creciente de tractores. 

La débil participación del sector ganadero en la 
actividad económica del municipio, cada vez más 
industrializado, se refleja en el descenso de cabezas de 
ganado lanar. Unicamente se ha desarrollado el censo 
ganadero de aquellas especies relacionadas con el 
consumo de leche, huevos y productos cárnicos (va
cas, cerdos, conejos y aves). 

El ganado ovino se ha desarrollado considerablemente en los último s 
años. 

AÑO 

AÑO 

AÑO 

AÑO 

AÑO 

AÑO 

AÑO 1755 

66,8¾ 

ANO 1977 

73¾ 

DISTRIBUCION GANADERA - PERIODO 1755 -1987 

ANO 1868 

65,4¾ 

AÑO 1986 

MULAS ! VACAS !OVEJAS ICABRAS IBURROSIBUEYES ICABAlli 

1755 

1868 

1950 

1977 

1986 

1988 

433 

510 

435 

5 

54 

789 

950 

1.830 

1841 

1.347 

5 .958 

3.000 

150 

50 

2.050 '350 

1.850 ¡ 5 .500 I 5 60 

402 

59 

10 

10 

27 

5 

5 

52 

80 

34 

150 

AÑO 1950 

ANO 1988 

8.98% 

0.02% 

4.85% 

CONEJOSINº TOTAL DE 
Y OTROS CABEZAS 

2 . 75 5 

2.061 

7. 371 

2 .600 1 2 4 . 650 

1.000 18. 704 

1.000 1 20.580 

Nota.- Las casillas en blanco indican la no ex istenc ia de censo sobr~ Datos facilitados por los veterinarios de la local idad D. Domingo Alves 
e l núm ero de cabezas correspondiente. García y D. Carlos Sá nchez de Leó n González. 
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SECTOR SECUNDARIO: INDUSTRIA 
EL SUELO INDUSTRIAL 

La primitiva localización industr ial en el munic1p10 de 
Getafe surqió al amparo de las proximidades de las esta
ciones de ferrocarril de las I íneas Madrid-Badajoz y Ma
drid-Alicante, construidas en el siglo pasado . 

E I desarrollo del transporte por carretera ha sido decisivo 
para el cambio producido en la ubicación industrial. 
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En los últimos años se han consolidado importantes polí
gonos industriales, como El Rosón, Los Angeles, San 
Marcos y El Lomo. 
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EVOLU_CJON DE LA INDUSTRIA --------............-=.-------______ _ 

La creación de nuevas empresas en e l 
término mun ic ipal aumentó considera 
b lemente el ritmo fabril durante la década 
de los años 60, incrementándose parale
lamente el emp leo industrial . 

En e l gráf ico podemos observar el predo
m in io del sector metalúrg ico sobre el res
to de los sectores. 

También es de destacar e l número de in 
dustrias que han surgido en los últimos 
c inco años, como consecuenc ia de la 
dec larac ión de Getafe como Zona de Ur
gente Reindustrial ización (Z.U .R .) y la 
puesta en marcha de nuevos poi i'gonos 
industr iales. 

Produ ctos fabricados por la empresa getafense 
Cojinetes de Fricción, S.A. Son el resultado 
de la más avanzada tecnolog(a en el sector. 
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DISTRIBUCION DE LA INDUSTRIA EN 198-=-8---~~~----------~ 

El número de industr ias básicas (no talleres de reparacio
nes) existentes en Getafe con fecha 1 de Junio de 1988 
es de 396. 

Destaca el sector metalúrgico con 136 empresas, seguido 
del alimenticio, con 87 . 

El conjunto representa una excelente infraestructura que 
sitúa a Getafe en los primeros lugares de l pais en desarro
ll o industr ial. 

D 
D 
D 
D 

ALIMENTACION D 
TEXTIL Y PIEL D 
MADERA Y MUEBLE D 
PAPEL Y ARTES GRAF ICAS D El panorama puede completarse añadiendo que el núme

ro total de "altas industriales" en esa misma fe cha es de 
4.011, que incl uye a los talleres, d istri buidoras y empre
sas de servicios. - CONSTRUCCION 

Vista aérea del polígono industrial El Rosón. Este fue el primer polfgono industrial que se desa
rrolló en la localidad, como expansión de las industrias próximas al casco urbano. Se halla situa
do entre la carretera de Toledo y la vía ferroviaria Madrid- Badajoz. 
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LOS 

PRIMEROS 

POLIGONOS 

INDUSTRIALES 

DE 

GETAFE 

QUI MICAS 

MATERIALES CONSTRUCCION 

METALURGIA 2,52% 

FABRILES DIVERSAS 
34,34% 

Polígono industrial de los Angeles. Vista aérea . Como consecuencia del "agotam iento" del suelo 
en El Rosón, se creó el poi ígono de Los Angeles. Se halla situado entre la carretera de Andalu
cía y la I fnea de ferrocarril Madrid-Cádiz. 



GET AFE Z.U.R. 

Getafe fue dec larada Zona de Urgente Reindustr ializac ión 
con fecha 12 de enero de 1985. Este hecho posibilita el 
montar nuevas empresas o ampl iar las existentes, obtenien
do los empresar ios las correspondientes ayudas económicas 
en forma de préstamos preferenciales y subvenciones, en 
razón directa a las inversiones, con la obligac ión de crear 
puestos de trabajo f ijos. 

Creación de la 0.P.1. 

En e l mes de marzo de 1985, el Ayuntamiento establec ió la 
Ofi cina de Promoción Industr ial, pionera en aque l momen 
to en toda la geograf(a nac ional . Esta Oficina ten(a como 
misión crear puestos de trabajo, med iante la promoción de 
nuevas industr ias o la amp liación de las ex istentes. 

A través de la O.P.1.: 

Se han vendido I a totalidad de parce las de suelo industr ia 1 
de l Po i ígono "San Marcos" a más de 200 industr ia les. 

Se han recog ido petic iones de suelo industr ial, que superan 
las tresc ientas parce las, para poder instalarse en la ampl ia
c ión de "San Marcos" y futuras ampl iaciones. 

Se ha ll evado una labor de captación de Empresar ios, me
dian t e la organizac ión de jornadas informativas y d ifus ión 
de las posibilidades de instalarse. 

Se ha recib ido a más de 1.000 empresarios, info rmándo les 
sobre e l suelo y de las cond ic iones de préstamos y subven 
c iones de la Adm inistrac ión Centra l y Autonóm ica. 

La primera labor rea lizada por la O.P.1. fue un ba lance ana 
lítico sobre las naves industr ia les y sue lo industria l vacante 
dentro del Mun ic ipio. Este aná lisis demostró la carencia 
tota l de naves en venta o alquiler y la ex istencia de un suelo 
industr ia l en ma nos de particulares, que se vend(an a pre 
c ios excesivamente a ltos. Consecuentemente el Ayunta 
m iento optó por la so luc ión de c rear sue lo urbano industria l 
púb lico en una cuant(a de más de 70 Ha, con objeto de 
aumentar la ofe rta, para bajar los prec ios. 

Para consegu ir este objet ivo, y en co laboración con e l MOPU, 
el Ayuntam iento f irmó un conven io con S .E.P .E .S. (Socie
dad Estata l de Promoc ión y Equ ipam iento de Sue lo) para 
la creac ión de l Po l(gono Industr ia l de "San Marcos". En 
nov iembre de 1986 se entregó a los interesados las par
ce las urbanizadas de la pr imera fase . 

Se está n creando 40 Ha más de sue lo industria l para 1989. 

Insta lac iones de PROELGA, S.A. (ga ll etas SIRO) en el pol ígono industria l E l Lomo . La 
empresa es una de las acog idas a l Plan Z.U .R. 

/ / 

/ 

El Ayuntamiento de 
GETAFE l 

en la Creacion de Empleo 

GETAF~ 
Ayuntamiento de Getafe 

Portada de l fo ll eto, ed itado por la O .P. 1. munic ipa l, 
para d ifundir los benef ic ios de l p lan Z.U .R. 

/ ,/ / 
,/ ¿4 

RCADO '/"" / ,, ,, 

,;:: ~ ~ lYV''í· n 1 11 1 \ 1---J~' r 1/ 
,/ 

/ .,. 

, ;;. ,\ _J_,,:1/" 111 1 Éip // 

Muc hos industr ia les han 
amp liado su negoc io a 
través del Plan Z.U .R . 
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INDUSTRIAS GE-TAFENSES :_CON_STRU_CCIONES AERONAUTICAS, S.A. _____ ~ 
CASA dispone de seis factor ías -una en Cádiz; dos en Sevi
lla (Tablada y San Pablo); y tres en Madrid (Getafe, San Fer
nando y Ajalvir)- con una superficie total construida de 
270.000 metros cuadrados. Estas factor(as están dotadas de 
una estructura organizativa propia y atienden a unas funcio
nes concretas. 

La factor(a de Getafe, con una superficie de 58.000 metros 
cuadrados, se dedica a: 

Fabricación de elementos en materiales compuestos. 
Montaje final de aviones de combate . 
Mecanizado de precisión para accesorios aeronáuticos. 
Montaje de subconjuntos estructurales por ensamblaje 
mecánico. 

Su constitución data del 3 de marzo de 1923, con un capi
tal de un mil Ión y medio de pesetas. E I primer presidente de 
la compañi'a fue D. José Tartiere, Conde de Santa Bárbara 
de Lugones. 

El personal de CASA, cuyo 14 por ciento es titulado 
superior, real iza continuos cursos de adaptación y forma
ción que le permiten afrontar, con las máximas garant(as, 
las exigencias tecnológicas de los nuevos programas aeroes
paciales. 

Vista aérea de la Factoría CASA en Getafe. En el la podemos obser
var las naves de fabricación y la cabecera de pista de la Base Aérea. 
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A la izquierda: Sala de montaje 
de estructuras. A la derecha : 
Motor propulsor del CASA 
C-101. Abajo : Aspecto interior 
del modelo C212. 



Productos propios: 

AVIONETA CASA 111 
CASA 201 ALCOTAN 
CASA 202 HALCON 
CASA 207 AZOR 
CASA 212 AVIOCAR 
CASA 101 AVIOJET 
CN-235 
Estabil izador ho ri zonta l para avión A irbús, modelos: 
A-300, A-310, A-300-600, A-310-300 y A:320 
Trampas tren pr incipa l aviones Airbús 
Trampas tren auxi liar aviones A irbús 
Pue rtas de pasajeros aviones Airbús 
Fuse laje centra l av ión Mirage F-1 
Elementos de he licópt eros Superpuma y Gaze l le 
F laps exteriores del ala de l 8 -757 
E lementos diversos de l av ión DC-9 y DC-1 O 

Ma nten im ie nto y fiab ilidad son característi cas de CASA. 

Personal de la Compañ(a al 31 de diciembre de 1987 

Direct ivos .. , . .. . . ................... , . . 37 
Técn icos t itulados super iores ..... , . . . . . . . . . . 1.037 
Técn icos t itu lados med ios . ... ,., . . . ... , ...... 546 
Mandos intermedios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.112 
Técnicos no titu lados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.033 
Admin istrat ivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.294 
Operarios ...... .... , . . ..... , . , .. . ... 5.236 
Suba lternos . ........... ... . .. . . .... . . . . . 296 

TOTAL . .... . ...... . 10.591 

Cabina de mandos del modelo CN-235 

Modelo de avió n CN -235 
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INDUSTRIAS GETAFENSES: SIEM_ENS, S_.A_ . __ 
Siemens es una firma p ionera en el sector de la e lectrotecnia . Desde 
1847 (año en que Werner Siemens fundó en Ber l(n, junto con el 
mecán ico Johan Georg ·Ha lske), la historia de la empresa va un ida al 
desarro ll o de la e lectrotecnia. El pr imer te légrafo de aguja y la 
construcc ión de redes telegráficas de gran extensión hicieron de la 
joven empresa una precursora de la telegrafi'a. Werner Siemens sen
tó las bases de la e lectrotecnia a l in ventar la d inamo en e l año 1866. 

Lo que es hoy la fáb ri ca de S iemens en Getafe, situada en el casco 
urbano de la ciudad, es e l resu ltado de la fusión en el año 1974 de 
la fábrica de I Idea, ded icada a la fabr icación de equ ipos de electro 
med ic ina y estab lec ida en Getafe en e l año 1955, con los talleres 
constru idos por S i eme ns en 1957, ded icados a la fabr icación 
de cuadros eléctricos y aparatos de medida. Los campos de activi
dad sigu ieron sin variación, estructurándose la fábrica en dos secto
res de producc ión denominados respectivamente "M ED" y "G DA". 

En el año 1978, se in corpora a la fábrica un nuevo Sector "E LEC", 
ded icado al d iseño y fabricación de equ ipos y armarios e lectrónicos 
de mando, regulación y contro l, habiendo sido d icho Sector e l que 
ha exper imentado mayor expansión en los ú lti mos años, siendo 
hoy uno de los pilares más fuertes de la fábrica . 

Vista aérea de la fábr ica Siemens de Getafe . 

108 

lzqu ierda: Equipo con ordena
dor para pruebas funciona les de 
módulos electrónicos. Derecha : 
Vista parcial de la Sección de 
prefabricación. 



INDUSTRIAS GETAFENSES · 

LA FACTORIA JOHN DEERE IBERICA S.A. 

La fábrica John Deere de Get afe está in tegrada en la red 
europea, junto con las de SARAN y ARC-LES-GRAY, en 
Franc ia, y MANNHEIM, ZWEIBRUCKEN y BRUCHSAL, 
en A leman ia . 

Las instalaciones, con una superfic ie cub ierta de 58.700 
m 2 , ocupan un terreno de más de 20 Ha. 

Historia 

El 4 de Dic iembre de 1953 se constituyó la que seda la pri
mera firma en España para la fabricación de tractores . 

En 1956 vio la luz e l pr imer tractor LANZ, en la cadena de 
montaje de Getafe (EL LANZ BULLDOG de 36 CV). Le si
gu ieron otros mode los LANZ de 28, 30, 38, 40, 60 y 65 CV. 
1 ncluso se ll egó a fabr icar una vers ión estrecha de l modelo 
de 30 CV ., para su uso en viñedos y fruta les. La fabr icación 
de tractores se comp letaba con otras 1 (neas de cu lt ivadores, 
imp lementos y remolques agr(co las. 

En agosto de 1963, después de produc irse la asoc iación con 
John Deere, y de una in vers ión de varios cientos de m illones 
de pesetas, un nuevo tractor, e l JOHN DEERE 505, fue 
presentado en España . 

A este mode lo le sigu ieron el 515, 717 y 818, con una 
vers ión compacta del 515 . 

Tres años más tarde se lanzó la Ser ie 20, dotada de una nue
va y revolucionaria tecnología y d iseño, creados por John 
Deere . 

En 1973 se presentó la Ser ie 30 y en 1977 la Ser ie35. Más 
rec ient emente, en 1980, se int rodujo la Serie 40, compuesta 
por una extensa gama de tractores standard, con vers iones 
fruteros, viñ eros, mu lt icrops, y de dob le tracc ión , que pro
porc ionan al agr icu ltor nuevos niveles de confort y produc
tividad. 

Plantilla 

A l cierre de l ejercic io fisca l (31 de octubre de 1986), John 
Deere Ibér ica, S.A. tenía una p lanti ll a de 1.356 personas de 
las que 1.203 correspond (a a fábr ica y 153 a market ing, con 
un cie rto esceso de mano de obra que ob li gó a tener regula
c iones de jornada por un tota l de 21 d(as laborab les . 

JOHN DEERE 

Moderna maquinaria agrícola fabricada por John Deere en la factoría de Getafe. 
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EMPLEO POR NIVELES .1988 

EMPLEO SEGUN TAMAÑO DE LA EMPRESA 
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CATEGORIAS PROFESIONALES POR NIVELES 

El 77 por ciento del empleo industrial se 
localiza en empresas de más de 250 em
pleados (CASA, John Deere, Uralita, Sie
mens, entre otras). 

El porcentaje de estos trabajadores que 
residen en Getafe es del 57,3 por ciento. 
La mayoría del empleo industrial, el 
70,6 por ciento, corresponde a obreros 
manuales. 
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EVOLUCION DEL COMERCIO. 1988 

La elevada tasa de crecimiento del comer
cio en el período 1970-1988 se ha produ
cido con un pequeño desfase respecto al 
experimentado por el parque de viviendas 
en el municipio. 

E I auge espectacular alcanzado por la 
construcción hasta 1977 se refleja en el 
primer puesto conseguido por el comercio 
mayorista del sector en ese año. Sin 
embargo, en el período 1977-1988 sufre 
un importante retroceso, siendo la rama 
de alimentación la que en este período 
logra el primer lugar en el comercio 
mayorista. 

Del mismo modo la rama de alimentación 
destaca de forma predominante en el 
comerc io minorista, donde con el trans
curso del tiempo se ha diversificado la 
oferta en los sectores textil, químico, 
madera, metal, papel y piel. 

C/) 

o 
1-z 
w 
~ 
u 
w 
..J 
al 
<( 
1-
C/) 
w 
w 
e 
º' z 

C/) 

o 
(.) 
ce 
w 
~ 
o 
(.) 

w 
e 
o, 
z 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 
o 

1400 

1300 

12 00 

11 00 

1000 

900 

8 00 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

------~-------~---------' 

EVOLUCION DEL COMERCIO MAYORISTA 

2 3 4 5 6 7 

EVOLUCION DEL COMERCIO MINORISTA 

2 3 4 5 6 7 

8 

8 

□ 1970 

□ 1974 

□ 1977 

0 1988 

1- ALIMENTACION Y BARES 

2- TEXT IL 

3- MADERA 

4- PAPEL 

5- OUIMICA 

6- CONSTRUCCION 

7- METAL Y TALLERES DE REPARACION 

8- ACTIVIDADES DIVERSAS 
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DISTRIBUCION DEL COMERCIO . 1988 __________________ ___, 

La estructura comercial del año 1988 
muestra una clara tendencia hacia los 
sectores correspondientes a la distribución 
de alimentos o de productos de uso diario 
y de primera necesidad, mientras que 
otros, como el vestido, ocupan un reduci 
do espacio del total. 

Una parte importante del comercio 
minorista, superior al 40 por ciento, 
comprende establecimientos de alimen
tación (fruterías, ultramarinos, carnice
rías ... ) con un predominio casi absoluto 
de las tiendas aisladas de tamaño reduci 
do. 

La reciente instalación del Centro Comer
cial Sector 3 ha transformado la estruc
tura comercial del municipio, incremen
tando la oferta en este importante sector 
productivo. 
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CENSO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

(DISTRIBUCION PORCENTUAL) 

MAYORISTA MINORISTA 

38,80¾ 

50,90¾ 

D ALIMENTACION 

D HOGAR 

D uso 

D VESTIDO 

D OTROS 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

2,98¾ 

l_il4¾ 

0 ,9 1¾ 

5,97¾ 

14,90¾ 

74,10¾ 

D TIENDA AISLADA 

D TIENDA EN GALERIA 

D CENTRO COMERCIAL 

D PUESTO DE MERCADO 

D GRAN ALMACEN 

D OTROS 



CENSO COMERCIAL 
MINORISTAS EN GETAFE 

Tota l puntos de venta : 2.038 

ALIMENTACION ....... . .. . ... . 
DROGUERIA, PERFUMERIA, 
FARMACIA .. . .... . ..... ..... . 
TEXTILES, VESTIDOS, CUEROS . . . . 
EQUIPAMIENTO HOGAR ........ . 
VEHICULOS Y ACCESORIOS ..... . 
OTROS COMERCIOS ........ . .. . 
COMERCIO MIXTO . .... .... . . . . 

TOTAL . . .. . . . .. . ... . 

948 

139 
343 
291 

57 
220 

40 

2.038 

Los datos reflejados en el presente gráfico 
han sido facilitados por los servicios infor
máticos del Ayuntamiento de Getafe y 
contempla todos los establecimientos exis
tentes en la localidad al día 30 de abril de 
1988. 

La columna referida a establecimientos 
minoristas incluye las siguientes activida
des: 

ACTIVIDADES Nº ESTABL. 

ALIMENTACION .. . ............. . 
TEXTIL .. . ..... .. ....... . .... . 
MUEBLES .. .. . . .. . .. .. .. ... . . . . 
LIBRERIA Y PAPELERIA . ..... . . . . . 
DROGUERIA ............... . ... . 
FARMACIA . . . ............ .. . . . . 
MATERIALES CONST. DECOR ...... . 
FERRETERIA ELECTRODOM ..... . . . 
JOYERIAS Y RELOJERIAS . .. . .. . .. . 
EQUIP. ELEC. OPTICA Y FOTO ...... . 
ACCESOR. Y REPUESTOS AUTO ... . . . 
ART . DE REGALO Y ADORNO . .. . . . . 
OTROS ............ . . . . ... . ... . 
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MAYOR ISTAS MINOR ISTAS 

53 1 

BARES 
CAFETERIAS 

RESTAURANTES 
Y QUIOSCOS 

BANCOS 
y 

SEG UROS 

ENSEÑANZA 

NIVEL DE INTEGRACION COMERCIAL DEL 
COMERCIO MINORISTA EN GETAFE 

AGRUPACION DE COMPRA ...... . 
COOPERATIVA DETALLISTA . . . . . . 
CADENA VOLUNTARIA . .. .. . . . . 
FRANCHISING . . . . . .. .. .. . . . . . 
CADENA SUCURSALISTA . .. . . . . . 
COOPERATIVA CONSUMO .. .... . . 
ECONOMATO .. . .. . .. .. . ... .. . 

TOTAL COMERCIO ASOCIADO . . . . 

TOTAL COMERCIO INDEPENDIENTE 

136 15 2 

2 
80 
52 
39 
51 

3 
2 

227 

1.538 

207 

CINES Y SALAS PELUQUERIAS 

RECREATIVAS Y SALAS DE 
BELL EZA 

TALLER 
REPARAC ION 
Y GARA J ES 

CLIN ICAS, ABOGADOS 
ARQUITECTOS 
GESTOR IAS .... 
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1 nterior del Centro Comercial del Sector 3, promovido por MERCASA. 
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Exterior de uno de los pequeños centros comerciales del Sector 3 . 

La calle Madrid es, sin duda, la más comercial de Getafe. En ella se asientan 
excelentes establecimientos altamente competitivos. 
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PLAN GENERAL 
Los Planes Generales Munici
pales de Ordenación Urbana 
son el instrumento de planifi
cación del territorio, que pue
de abarcar u no o varios 
términos municipales. En ellos 
se clasifica el suelo, para 
establecer el correspondiente 
régimen jurídico; se definen 
los elementos fundamentales y 
la estructura general de cada 
territorio, y se establece el 
programa de su desarrollo y el 
plazo mínimo de realización. 

El Plan General de Ordenación 
Urbana de Getafe, aprobado 
en 1986 y que se ha visto so 
metido a determinados ajustes, 
clasifica el término municipal 
en tres categorías: 

Urbano 
Urbanizable 
No urbanizable 

El urbanizable, a su vez, se di 
vide en programado y no pro
gramado. 

Suelo urbano: Terreno s comprendi
dos en áreas consolidadas, a l menos 
en dos t erce ras partes, que constan 
de acceso rodado, abastecimiento y 
evacuac ión de aguas y suminis
tro de energ (a e léctr ica. 

Suelo urbanizable programado: Te
rrenos aptos para ser urbanizados 
dentro del programa del Pla n 
General de Ordenación. 

Suelo urbanizable no programado: 
Terrenos aptos para ser urbanizados 
mediante la aprobac ión de Progra
mas de Actuación Urbanística. 
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DE ORDENACION URBANA 

D 
D 

SUELO NO URBANIZABLE COMUN 
2.549,3 Ha. D SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCION ESPECIAL 4.149 Ha. 

'50 

D SUELO URBANO 1.091 Ha. 

35' '51 610 '5 

1~ 
/ 

/ "' """'. 
'I, '., 

+ ',, 'i._ C8lfl 

.,,_ ....... 
. ~ ' - ,, ... -~ .. ~ 

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 
84,7 Ha. 

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION 
E INSTALACIONES PARA LA DEFENSA 

PLANES 

Proyecto Parcial de Ordenación de Getafe 
Aprobado por la extin gu ida Comisaría General para la Or

denac ión Urbana de Madr id y sus a lrededo re s, en sesión de 

11 de julio de 1956 

Ordenanzas y Planos de Zonificación 
Considerados como ava nce del Plan General de Ordenación 

Urbana de Getafe, aprobados por COPLACO en sesión de 

7 de mayo de 1968. 

446 Ha. 

GENERALES 

Plan General de Ordenación Urbana de Getafe de 1978 
Aprobado por COPLACO en sesión de 27 de julio, con 

publ icación para su entrada en vigor el 24 de enero de 
1979. 

Plan General de Ordenación Urbana de 1986 (v igente) 
Se presenta en esta pág ina. 



BARRERAS PARA 

Al redactar los Planes Genera
les de Ordenación Urbana, los 
técnicos tienen presente las 
condiciones y características 
físicas del territorio, así como 
la tendencia de crecimiento de 
la población, la situación y es
tado de las vías de comunica
ción, las edificaciones existen 
tes, la demanda de vivienda y 
empleo, etc . 

Todos estos elementos, una 
vez analizados, y estudiados, 
condicionan el diseño del terri 
torio. 

En el caso de Getafe se ha te
nido en cuenta, además de las 
circunstancias anteriores, la in 
fluencia del cono de vuelo de 
la Base Aérea. 

El cono de vuelo es la zona 
afectada por el despegue y 
aterrizaje de las aeronaves. En 
ella, la altura de edificación es
tá limitada. 

En el plano adjunto se puede 
observar la superficie munici 
pal en la que repercute el cono 
de vuelo. 

EL DESARROLLO URBANO 
f. CARABANCHEL AL TO 4 Kl,f. 

MADRID 

D SUELO URBANO 

~ 
~ 

ANILLO VERDE 
A.M. MADRID 5ºCINTURON 

Vl!LAVERDE 1 KM. 
MA DRID 

M.ADRID 10 KM. MADRID 12 KM. 

- ZONAS INDIFERENTES 

LJ ZONAS DESFAVORABLES 

~ Z ONASFAVORABLES 

'50 35' '51 610 '5 

D ZONA MILITAR 

\~ ix___ ,. / 

.\ // "" 
'{ l:audd 

~ i~, .,, 
1 ' 
'x \ ....... ,> 

~ SERVIDUMBRE AEREA 
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TIPOLOGIA DE VIVIENDAS V USOS DEL SUELO 

Los Ayuntamientos o rdenan e l territorio mun ic ipal, aplicando la Ley 
de l Sue lo , y estab lece n una c las ifi cac ión de l mismo en relación a l uso 
para e l que se desea desti nar y pa ra el tipo de viviendas que en la zona 
debe constru irse (Plan Genera l Mun ic ipa l de Ordenac ió n Urbana). En 
este p lano, d iferenc iados por co lores, se presenta la ordenac ión y cla 
sifi cac ió n de l casco urbano y sus a lrededores . Las zonas que se de li m i
tan in d ican el tipo de viviendas que en e ll as predominan. Esto no imp i
de la construcc ión de otras tipolog i'as d ist in tas a las predominantes, 
excepto que afecten a lo estab lec ido por las ordenanzas municipales. 
Por ejemp lo, en e l Sector 3, aunque abunda la vivienda un ifam iliar, 
podr(an también co nstruirse viviendas en a ltura. Del m ismo modo, en 
e l casco ant iguo podr i'an construirse viv ie ndas u nifam il iares. 
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CRECIMIENTO URBANO DESDE 1860 

Las sucesivas amp liac iones de l casco urbano desde 1860 se 
reflejan en este p lano con d isti ntos co lores. S i lo observa 
mos deten idamente podemos adquirir una idea muy apro
x imada, no exacta, de la evolución que ha ten ido lugar en 
los dist intos per(odos. Hay que hacer constar que las 
a li neac iones de los ed ific ios var(an sensib lemente con la 
rea li dad, en a lgunos casos, ya que se trata de un p lano a 
esca la muy reduc ida . 

NOTA.- En e l ll amado "casco ant iguo" (zona centro), no se 
refl ejan los ed ific ios constru idos en los so lares que hasta 
hace poco ocupaba n casas cont iguas. 
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PATRIMONIO URBANO 

Cada localidad tiene unas características propias, 
una personalidad definida, un ambiente singular. 
En estas configuraciones intervienen múltiples 
factores: la luminosidad de su atmósfera, el paisaje 
del entorno, las dimensiones de sus calles y ... hasta 
el color de sus tejados. 

La arquitectura popular y tradicional forma en 
gran medida sus señas de identidad , llegando a 
determinar la idiosincrasia ciudadana. 

Getafe conserva un estim¡¡ble patrimonio de casas 
"típicas". Casas que presentan un sabor añejo, 
transmitido de generación en generación. 

La defensa del patrimonio urbano es algo que 
corresponde a todos los que formamos la comuni 
dad, pero sólo desde la acción coordinada y res
ponsable por parte de la Administración podrá 
protegerse de forma adecuada y, así, legarlo a 
nuestros descendientes. 

Casa de la call e Madrid, número 103, desgraciada y recientemente 
demolida. 
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La antigua Fábrica de 
Harinas, en la ca lle Ra
món y Caja!, 22. ~I ed i
ficio es de ladril lo maci
zo y constituye u na 
buena muestra de la pri 
mera arquitectura in
dustria l. 

Este t ipo de edificio se 
viene restaurando desde 
hace pocos años para 
incorporar los posit iva
mente al patrimon io 
urbano. 

Calle Madrid, 18. Bello inmuebl e de lad rillo donde destacan sus mag
níficas rejas de hierro . 

Casa-chalet de estilo inglés, con pórticos salientes, en la calle Madrid, 
número 104. 



Pequeña vivienda con tres fachadas, en la calle Villaverde,1. Es una sencilla cons
trucción con aberturas simétricamente colocadas en cada una de las fachadas. 

Calle Madrid, 22. Los edificios de dos plantas son característicos del casco 
urbano. 

Las casas tradicionales de Getafe, de las que ex
ponemos u na amplia selección en estas dos pági
nas, son, generalmente, de dos plantas y con 
balcones de hierro forjado en la superior, 

• ~ "' ·-~-::;,..~ 
,C p -

el 

Plaza de la Constitución, 10. T radicional edifi
cio donde se ubica la farmacia más antigua 
de Getafe. 

Los materia les. constructivos básicos son la arga
masa (mezcla de arena, cal y agua) y el ladrillo 
y, dependiendo de éstos, las fachadas tienen re
voque de cal o son de ladrillo visto, respectiva
mente. 

Plaza de la Constitución, 9. El inmueble conserva un auténtico encanto y sabor 
popular . 

'hllr~ 
~ ~ 

Precioso edifico de dos plantas, con fachada de ladrillo visto, situado en la Plaza 
de la Constitución, 11. 
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URBANfSMO-: SECTOR 3 

4 

122 

2 

MODERNAS 

VIVIENDAS 

DEL 

SECTOR 3 

Viviendas unifamiliares de 
las Cooperativas; 

1 . El Artesón 
2.2001 
4. Bañolas 
5. Cerro de la Herradura 

La fotografía 3 corresponde 
a viviendas de cuatro plantas. 
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URBANISMO:TRATAMIENTO DE LAS MEDIANERIAS 

En los últimos años. algunas calles o plazas getafenses se han vis
to embellecidas con murales en las paredes medianeras. Este ori
ginal recurso ha convertido los feos muros, sin aberturas y con el 
aspecto de estar a medio construir, en amplios paneles donde se 
puede admirar una obra artística . 

Las pinturas murales tienen un estilo ilusionista, es decir, produ
cen la ilusión óptica de estar viendo fachadas reales de casas, 
tiendas o bares. 

Arriba a la izquierda, mural realizado por el ¡;aller de Angel Ara
gonés, en la calle Perate . A la derecha, mural en la calle Sur, que 
ofrece una panorámica aérea de Getafe, visto desde el Sur. Está 
realizado por el mismo equipo anterior. Abajo, el fragmento 
central presidido por la Virgen de los Angeles, Abajo, y a la iz
quierda, mural en la calle Leganés, esquina a la calle Madrid. Su 
autor es, también, Angel Aragonés. 
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URBANISMO: PLAZAS, PARQUES Y JARDINES 

Arriba : Plaza de Extremadura, en el parque del Sector 3 . 
Cuenta con restos romanos donados por la ciudad de 
Mérida. 

Abajo: La ladera Oeste del Cerro de los Angel es se ha 
transformado en un bonito parque. 
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Fuente de la Plaza de Genera l Palacio, conocida popu larm ente como La Cibe lina. 

Arriba : Pl aza del Doctor Fleming, en el barrio de la Al
hónd i,¡;1 . A: fondo, el cementerio de Nuestra Señora de 
la C nri t: i'p i !Ón. 

Abajo: Lago artificial en el parque del Sector 3. 



DESARROLLO URBANISTICO 
El Sector 3 de Getafe es la obra más importante de la 
construcción de viviendas unifamiliares realizada en España 
hasta estos momentos, promovida por un movimiento coo
perativista. 

El día 8 de abril de 1974, bajo la presidencia del Alcalde 
D. José Mingo Guerrero, el Pleno del Ayuntamiento aprue
ba encargar, conjuntamente con la Comisión de Planeamien
to y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid 
(COPLACO) a un equipo de técnicos la redacción del Plan 
General de Ordenación Urbana de Getafe. Tras un largo 
proceso de redacción, fue aprobado provisionalmente 
el día 7 de septiembre de 1976 por el Ayuntamiento Pleno, 
siendo Alcalde D. Angel Arroyo Soberón. 

El 27 de julio de 1978 es aprobado definitivamente por 
COPLACO, hoy desaparecida, , siendo Delegado del Gobier
no en la citada Comisión D. Carlos Conde Duque. 

E I Plan General aprobado estaba dividido en seis sectores de 
suelo urbanizable programado, siendo el Sector 3 el mayor 
de ellos, con una superficie de 3.547.000 m 2 • Su situación, 
sus características fís icas y topográficas y los servicios 
urbanísticos con que contaba le hacían el más atractivo de 
todos para su inmediato desarrollo. 

En septiembre de 1977 se construyó la primera Coope rati
va de Viviendas, Los Sauces. Al poco tiempo se formó otra: 
Nuevo Hogar, inscrita en el Registro General de Cooperati
vas el día 19 de octubre de 1978. Esta Cooperativa, aunque 
su const itución fue posterior a la de Los Sauces, fue la pri 
mera en inscribirse oficialmente. Además, Nuevo Hogar ha
bría de ser, a lo largo de todo el proceso de desarrollo urba
nístico, la que llevaría la iniciativa en todas las gestiones, 
por ser la más numerosa. 

A partir de este momento surgen nuevas Cooperativas: Ge
neral Palacios, Ruiz de Alarnes, El Artesón, Cerro de la 
Herradura, Getafe 2001, Pablo Iglesias y Bañolas. Todas 
ellas, junto con el Ayuntamiento y algunos propietarios de 
terrenos, formaron la Junta de Compensación, organismo 
encargado de desarrollar urban ísticamente el Sector 3. 
Así m ismo, surge entre ellas la Coordinadora del Movimien
to Cooperativista de Getafe, de la que habría de ser Presi
dente de Honor S.M., el Rey Juan Carlos l. 

DEL SECTOR 3 

S.M. EL REY JUAN CARLOS 1 

PRESIDENTE DE HONOR 

• EL JEFE DE L A CASA DE 

S . M . EL REY 

311/80, Vg. 

SU MAJESTAD EL REY, accediendo a la peti

ción que tan amablemente Le ha sido formulada, ha tenido a bien 

aceptar la 

PRESIDENCIA DE HONOR 

del Acto de Iniciación de las obras de urbanización y posterior 

corist rucción de viviendas promovidas por la Coordinadora del M.9 

vimiento Cooperativista de Getafe. 

Lo que me complazco en partícip-1rle, para su 

conocimiento y efectos. 

LA ZARZUELA, 24 de Octubre de 1.980 

EL JEFE DE LA CASA DE S . M. EL REY 

~.;M--- ~ -

Señor Presidente de la Coordinador'a del Movimiento Coope rat ivista de Getafe. 

GETAFE-MADRID 

Escenas de l acto inaugura l de l comienzo de las obras del Sector 3. 
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PLAN GENERAL DEL SECTOR 3 

Promovido por el Movimiento 
Cooperativista de Getafe 

El Plan Parcial del Sector 3 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Getafe fue el resultado de la 
labor realizada por todos los cooperativistas. Este 
plan contenía un nuevo concepto de urbanismo, 
que ha hecho posible el disfrute por los vecinos de 
Getafe de los equipamientos colectivos siguientes: 

Parque municipal. ............. . 
Complejo polideportivo ......... . 
Enseñanza superior ............ . 
Vías metropolitanas ........... . 
Parques, Norte y Sur ........... . 
Jardines y juegos de niños ....... . 
Sendas peatonales ............. . 
Guarderías y Preescolar ......... . 
E.G.B ...................... . 
B.U.P ....................... . 
Parque Deportivo ............. . 
Ambulatorios ................ . 
Asociaciones cívicas ........... . 
Asistencia y cultural ........... . 
Aparcamientos públicos, 
vías y sendas ................. . 

TOTAL ........... . 

m2 

700.000 
80.000 
60.000 

537.000 
100.936 
116.126 
29.100 
43.548 
79.438 
50.806 
58.064 

7.258 
7.258 

63.735 

313.287 

2.246.256 

Además de las cesiones para equipamientos, el 
Movimiento Cooperativista cedió al Ayuntamiento 
el terreno correspondiente para la construcción de 
1.439 viviendas, en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley del Suelo. 

Superficie del Sector: 3.547.000 m 2 • 

Número máximo de viviendas: 7.258. 
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Vista aérea del Sector 3 en fase de construcción. 

Visita realizada a las obras 
de urbanización del Sector 
3 por distintos miembros 
del Gobierno. En la foto
grafía aparecen acompaña
dos por uno de los técnicos 
redactores del Planeamien
to. 
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LA ORGANIZACION MUNICIPAL -------~-----~---~-~ 
EL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento es el órgano de gobierno y adminis
tración del Municipio que ostenta la suprema jerar
quía del mismo, sobre el que ejerce su com1?etencia y 
al que representa y personifica con el carácter de 
Corporación de derecho público. 

Está formado por el Alcalde y los Concejales, que se 
reparten entre sí todas las secciones y competencias 
necesarias para su mejor funcionamiento, administra
ción y eficacia de los servicios públicos. 

Atribuciones 

La ley 7 /85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, B.O.E. Miérco les, 3 de abril de 1985, 
en el título 2, capítulo 3, artículo 25.2, determina las 
atribuciones y competencias de los Ayuntamientos, 
algunas de ellas compartidas con otras instituciones 
del Estado (Comunidad Autónoma, Gobierno Cen
tral ... ). Así, el Ayuntamiento tiene entre otras las 
siguientes atribuciones: 

Seguridad en lugares públicos. 

Ordenación del tráfico en las vías urbanas. 
Protección civil. Servicios contra incendios. 

Urbanismo. 
Patrimonio histórico artístico. 

Protección del medio ambiente y salud pública. 

- Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de 

usuarios y consumidores. 
- Cementerios y servicios funerarios. 

Reinserción social. 

- Suministro de agua y alumbrado público. 

- Limpieza, recogida de basuras, alcantarillado, trata-

miento de residuos sólidos y de aguas residuales. 

- Transporte público de viajeros. 

- Centros culturales y deport ivos. Actividades. 

- Enseñanza. Mantenimiento centros docentes. 

- Otros servic ios en bien de la comunidad. 
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Ayuntamiento de Getafe, aspecto actual. El ed if ic io, remode lado 
en 1972, está s ituado en la Plaza de la Const ituc ión. Su imagen 
es un símbo lo getafense. 

EL ALCALDE 

El Alcalde es el Presidente de la Corporación Municipal 
y el representante oficial del Ayuntamiento en todos 
los actos públicos, dirige el gobierno y la administra
ción munic ipal, y convoca y preside los demás órganos• 
de gobierno del Ayuntamiento. 

Tiene la facultad de delegar parte de sus competencias 
en otros órganos, como son los tenientes de alcalde, 
la Comisión de Gobierno y los Delegados de Area. 

El Alcalde es elegido en la Sesión Constitutiva del Ple
no, cada vez que se celebran elecciones municipales. La 
elección se efectúa por los Concejales y entre los Con
cejales. 

En caso de ausencia o enfermedad, la función de Al
ca lde es asumida por un Teniente de Alcalde. 

LOS ORGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES 

Los pr incipa les Organos de Gob ierno de l Ayuntamiento de Ge
tafe son e l A lca lde, e l Pleno, la Com isión de Gobierno, las Dele
gaciones y las Comisiones Informativas. Tamb ién ex isten cauces 
para la intervención de los ciudadanos en la gest ión mun icipa l: 
Las Juntas de Barrio y los Consejos Sector ia les. Todo e ll o f igu ra 
en la ley 7/1985, de 2 de abr il, por la que se aprueba la Ley 
Regu ladora de las Bases de l Régimen Loca l. 

EL PLENO 

Está compuesto por todos los Conceja les e lectos de los d iferen
tes grupos po i (ticos y es presid ido por e l Alca lde. Es el máx imo 
órgano de gobierno municipa l y sus reuniones se ce lebran con 
carácter ordinario (cada tres meses como m (nimo) o ex traord i
nar io (asuntos urgentes o de espec ia l importanc ia). 

Ent re sus funciones podemos c itar: 

Elegir y destituir al Alcalde. 
Controlar el funcionamiento municipal. 
Aprobar las ordenanzas municipales. 

Las reun iones de l Pleno son púb licas y los acuerdos adoptados 
se pub lican en los bo let ines o tab lones de anuncios mun ic ipa les. 

LA COMISION DE GOBIERNO 

Está integrada por un número de Conce ja les no super ior a un 
tercio de l total. Los miembros son nombrados li b remente por e l 
Alca lde . Su m isión es ayuda r y aconsejar a éste en el ejerc ic io de 
sus func iones. Se reúne una vez po r semana en presencia de l Se
creta ri o e Interventor mun ic ipa les. 

LOS DE LEGADOS 

Son Conceja les a los que e l A lca lde ha conf iado la responsab ili 
dad de admin istrar, d irigir y presid ir parcelas concretas de la 
adm ini strac ión mun ic ipa l; po r ejemp lo , Urban ismo, Hac ienda, 
Enseñanza y Cu ltura, etc. 

LAS COMISIONES INFORMATIVAS 

Estudian asuntos re lac ionados con sus respect ivas áreas e infor
man a l Pleno de los resu ltados. En e ll as están rep resentados, a 
través de sus conceja les, los d iferentes grupos po i (t icos. 



:ORGANIGRAMA MUNIC..:....:...IP....:.....:A=-=L:...__ ________________ ~ 

ALCALDE 

COMISION DE GOBIERNO PLENO ------- - -, COMISIONES 

1 
DELEGACIONES 

HACIENDA Y 

PATRIMONIO URBANISMO -----'-----7 1 PROMOCION 

PERSONAL Y ~--___J ____ 1~ ___ .L._ __ --, 1 INDUSTRIAL 
SERVICIOS PARTICIPACION CIU- EDUCACION I SALU~ l 

Gestiona los ingresos. 

Censo fiscal. 

Inspección fiscal 

Control de gastos. 

Licencias de obras. 

Contratación: 
(arreglo de calles .. . ) 

Control de obras. 

Coordina el 
planeamiento 
urbanístico local. 

Parques y jardines. 

Alumbrado público. 

Mantenimiento. 

Servicio de limpieza 
y recogida de basura 

DADANA CONSUMO... CULTURA 

Medio ambiente. 

Publicaciones. 

Oficina de 
información 
al consumidor. 

Escolarización 

Servicio de apoyo 
a la enseñanza 

Construcciones 
escolares 

Festejos 

Jornadas culturales 

Centros Cívicos 

Casas de Cultura 

Educación de 
Adultos 

Servicios sociales 

Centro municipal 
de salud. 

Planificación familiar. 

Laboratorio 
municipal de 
alimentos. 

Centro de urgencias. 

Campañas de 
vacunación y 
prevención. 

Promoción indus
trial y fomento 
del empleo 
Desarrollo de po
lígonos industria
les 
Captación de nue
vas empresas 

INFORMATIVAS 

SEGURIDAD 

JUVENTUD Y CIUDADANA 

DEPORTES 

Policía municipal. 

Ocio. Bomberos. 

Participación juvenil. 
Protección civil. 

Competiciones Cementerio. deportivas. 

Escuelas deportivas. Transportes y tráfico. 

Polideportivos y otras 
instalaciones. 

Fundación Pública de 
Deportes. 
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OR_G_A NlZJfC-ION-:- ACCAL DI A 
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LICENCIAS 
APERTURA 

SECRETARIA 
GENERAL 

OFIC IALIA MAYOR 

INFORMACION Y TRAMITACION 
GENERAL 

LICENCIAS 
DE OBRAS 

REGISTRO 
GENERAL 

ALCALDIA 

ALCALDE - PRESIDENTE 

ORDENANZAS 

QUINTAS ESTADISTICA 
PADRON-CENSO 

SECRETARIA 
PARTICULAR 

SERVICIO 
CONTENCIOSO 

ARCHIVO BIENES, CONTRATACION, 
MULTAS, S.JURIDICOS 

BIENES MULTAS Y 
S. JURIDICOS 

CONTRATACION 



OR-GANIZACTON-: DELEGAClON- -D-E HACIENDA 

SERVICIOS 
ECONOMICOS 

DEPOSITARIA 

HACIENDA 

CONCEJAL-DELEGADO 

INFORMATICA SERVICIOS 
FISCALES 

INTERVENCION 

COMPRAS 
1 

FUNDACIONES II TESORERIA Y 11 RECAUDACION 11 SERv1c1os ¡ ¡m1Bums soBREj¡m1sumssosRE¡ j TRIBUTOS 
HABILITACION Y CUSTODIA INFORMATICA PROPIEDADES ACTIVIDADES VARIOS 

'----- - - --J 

INSPECCION 
NOTIFICACION 

ALMACEN COBROS - PAGOS 

CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

HABILITACION 
GENERAL 

RECAUDACION 
DIRECTA 

CONTROL RECAU -
DACION GENERAL 

CUSTODIA 

PLUS -VALIA 

CONSERVACION 
CATASTRO 

INSPECCION 

NOTIFICACION 
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ORGANIZ_A_CJj)_N: SANIDAD Y CONSUMO 

1 LABORATORIO 1 l FUNDACION 
PUBLICA 
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PREPARACION PART01-
y PLANIFICAC10N 

FAMILIAR . 

SALUD ESCOLAR 1--

SALUD MENTAL 1--

SANIDAD Y CONSUMO 

CONCEJAL - DELEGADO 

lSANIDAD y CONSUM~ 

1 1 URGENCIAS 1 l CONSUMO 
1 

~ INSPECCION 1 

Y FICINA MUNICIPAL DEl 
INFORMACION AL 

CONSUMIDOR 

MATADERO 



ORGANIZACION: ENSEÑANZA Y CULTURA 
-----

ENSENAÑZA Y CULTURA 

CONCEJAL - DELEGADO 

1 1 1 DELEGA~ION DE 1 
ENSENANZA 

FUNDACION 
PUBLICA l DELEGACION DE 

CULTURA 

1 GABINETE H 
PSICOPEDAGOGICO 

1 
ESCUELAS L__j 
INFANTILES f --

ALFABETIZACION ,_1 -~ 
1 

CENTRO DE H 
PROFESORES 

EDUCACION H 
COMPENSATORIA 

COLEGIOS L__j 
PUBLICOS ¡ 

1 r 
J l 

FUNDACION 
PUBLICA J 

H CONSERVATORIO ¡ 

1 

l 
CENTROS J 

CIVICOS j 
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ORGANIZACION : URBANISMO 

LICENCIAS y DI SCIPLINAl 
URBANISTICA r 

LICENCIAS 
OBRAS 1 DE ~ 

LICENCIAS DE H 
APERTURAS 

DISCIPLINA l 1 
URBANISTICA r----
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---------

1 DELI NEACION 1 

URBANISMO 

CONCEJAL -DELEGADO 

SERVICIOS TECNICOS 

PROYECTOS Y 
OBRAS 

l 

TRAMITACION 
Y ARCHIVO 

1 MANTENIMIENTO 
1 

PROYECTOS l !INFRAESTRUCTURA 

l 
INSTALACIONES EDIFICIOS 

ELECTRICAS Y CALLES 

PLANEAMIENTO 
Y GESTION 

H PLANEAMIENTO 

1 

l 
GESTION 

y TOPOGRAFIA 



LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES ----------~~--~-----

AÑO 

1905 
1910 
1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1968 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Nota: 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES DESDE 
1905 HASTA 1988 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 
ACTUALIZADO NUMERO DE PTAS POR 

(En miles de p!as l AÑO 1986 HABITANTES HABITANTE 
(En miles de ptas) 

99 4.977 
88 

119 5.336 
173 
190 8.280 
247 31.832 

220 16.063 9.295 1.728 
450 21.178 

706 17 .263 12.254 1.408 

1.275 27.043 16.960 
3.854 56.136 21.895 2.563 

7.820 80.481 

37 .574 325.645 

68.084 546.645 69.424 7.868 

52.960 392 .221 71.454 5.489 

85.000 581 .740 73.636 7 .900 

106.126 652 .147 78.000 8.360 

145.280 770.855 83.888 9.189 

215 .248 977.013 117.214 8.325 

272.940 1.053.004 121.147 8.691 

368.087 1.141.069 125.424 9.097 

422.549 1.093.588 128.523 8.508 
466.227 1.042.951 129.374 8.061 

745.628 1.444.282 126.558 11.~12 
1.850.735 3.127.742 128.416 24 .563 

2.780.797 4.107.238 130.181 31.550 

2.426.785 3.198.502 128.737 24.845 
2 .974.417 3.251.710 128.522 25.300 
2.901.254 3.156.564 128.185 24.548 
3.464.136 3.464.136 131.840 26.275 
4 .266.790 132.186 32.133 
4.206.318 136.162 30.842 

Para dar una idea del volumen de los presupuestos de cada 
ejercicio se facilitan los valores equivalentes en pesetas al 
año 1986, teniendo en cuenta los (ndices del coste de la 
vida elaborados por el Instituto Nacional de Estad(stica. 
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l965 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

AÑOS 

82 83 84 85 86 87 88 

LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

Los presupuestos municipales han tenido en los u/timos años 
un notable crecimiento. Las necesidades de la sociedad actual 
determinan que los Ayuntamientos deban realizar un esfuerzo 
importante para dotar a las ciudades de las carencias que pre
sentan. Una ciudad moderna requiere disponer de equipamien
tos sociales, culturales, deportivos, recreativos ... 

Para que todo ello sea posib1e, los Ayuntamientos han de reci
bir aportaciones de los ciudadanos a través de los llamados im-

puestos municipales. También contribuyen al gasto local los 
presupuestos autonómicos y estatales. 

Los presupuestos municipales son elaborados por los técnicos 
del Ayuntamiento, siguiendo las directrices marcadas por el 
Gobierno Municipal. 

Los presupuestos deberán aprobarse antes del d (a primero del 
ejercicio económico siguiente. 
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EL PRESUPUESTO MU N IC I P...::...:A:..=L:,___.._..=D-=E=------1..;;;:_9--=-8 -=-8 _______________ _ 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 1988 

DISTRIBUCION % POR AREAS 

1. IMPUESTOS DIRECTOS ......... 29 
2. IMPUESTOS INDIRECTOS....... 4 
3. TASAS Y OTROS INGRESOS ..... 13 
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32 
5. INGRESOS PATRIMONIALES . ... 1 
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 10 
9. VARIACION PASIVOS 

FINANCIEROS ............. . ... 11 

TOTAL ....................... 100 

PRESUPUESTO DE GASTOS 1988 
DISTRIBUCION % POR AREAS 

1. HACIENDA Y PATRIMONIO ..... 5 
2. SERVICIOS GENERALES ....... . 26 
3. SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
4. SANIDAD Y CONSUMO . . . . . . . . . 2 
5.URBANISMO ..... . ............ 17 
6. AREA SOCIAL .......... . ...... 17 
7. PROMOCION INDUSTRIAL...... 1 
8. AMORTIZACION Y 

GASTOS FINANCIE ROS.. . . . . . . . 7 
9. ADMINISTRACION Y 

OTROS GASTOS ............... 16 

TOTAL ....................... 100 
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PRESUPUESTOS DE INGRESOS 1988 POR CAPITULOS 

1. IMPUESTOS DIRECTOS .................................................. . 
2. IMPUESTOS INDIRECTOS . . . . ......... . ......... .. ....................... . 
3. TASAS Y OTROS INGRESOS ........... .. ................................. . 
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES .................... . ....... . ............ . 
5. INGRESOS PATRIMONIALES .. ............. .. ............. . .............. . 
6. ENAJENACION INVERSIONES REALES .............. . ...................... . 
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .......................................... . 
8. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS ................... . ..... , ............ . 
9. VARIACION PASIVOS.FINANCIEROS ...... . ....... . ....................... . 

1.228.960.000 
186.600.000 
554.718.852 

1.323.000.001 
23.040.000 

1 
440.000.001 

1 
450.000.001 

TOTAL INGRESOS ................................................. 4.206.318.857 

PRESUPUESTO DE GASTOS 1988 POR AREAS 

1. HACIENDA Y PATRIMONIO ...... ... ........... .. ...... . . .. ...... . .. . .... . 
2. SERVICIOS GENERALES ................................................. . 
3. SEGURIDAD ................................... ... .......... .. .. . . . .... . 
4. SANIDAD Y CONSUMO . ..... . ........ ..... . . ............ . . ... .......... . . 
5. URBANISMO .. ....... .. .................................. ... . .. .. . ..... . 
6. AREA SOCIAL .............. . .... .. ..... . ............. . .... .. ........... . 
7. PROMOCION INDUSTRIAL ........... .... .................. .. ....... . .. .. . 
8. AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS .... . ......... . .. . . .. .... . ....... . 
9. ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS .... . .. . ................. . ........... . . 

228.223.913 
1 .083.027 .230 

361.555.631 
102.615. 736 
703.421.921 
716.792.222 

28.027.697 
298.440.749 
684.213. 758 

T O T A L G AS T O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.206.318.857 



RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES, DESPUES DE LA CONSTITUCION 
DE 1978 

PARTIDOS 
AÑO 1979 AÑO 1983 AÑO 1987 

POLITICOS VOTOS % CONCEJALES VOTOS % CONCEJALES VOTOS % CONCEJALES 

PCE 16.833 34,90 10 

CD 1.388 0,28 o 

MC-OIC 162 0,33 o 

ORT 3.763 7,00 2 

PSOE 16.960 35,30 10 35.403 61,60 17 29.527 48,05 14 

UCD 8.664 17,97 5 

BANDERA 438 0,09 ROJA 

PST 428 0,7 o 414 0,67 o 

AP 8 .310 13,52 4 
-

AP-PDP-PL 10.651 18,53 5 

CDS 1.238 2,15 1 9.582 15,59 4 

IU 7. 291 12, 68 4 10.438 16,98 5 

PTE-UC 

POP 1. 100 1,79 o 

PSOI 350 0,56 o 
PLATAFORMA 

307 0,49 o HUMANISTA 

VOTANTES 48.790 57.457 71,19 63.088 71,26 

ABSTENCION 23.252 28,80 

TOTAL % SUR NORTE OESTE ESTE ELECCIONES MUNICIPALES 1987 
MESAS ESCRUTADAS . 133 100.00 30 25 38 40 
VOTANTES. 63.088 71,26 14.329 12.186 18.346 18.227 
A BSTENCION 2S.436 28,73 5.900 S.129 6.662 7.745 
VOTOS VALIDOS 61.444 

P.S.O.E. 29.527 48,0S 6.2S l 5.544 8.1 43 9.589 
IZQUIERDA UNIDA 10.438 16,98 2.04 1 1.925 4.006 2.466 
C .D.S . 9.582 15,59 2.101 1.932 2.824 2.725 SUR : Cent ro-San Isidro 
ALIANZA POPULAR . 8.310 13,52 2.767 1.719 1.759 2.065 
P.T.E . -U. C . 1.416 2,30 257 221 593 345 NORTE. Margari tas y El Berc ial 
P D. P 1.100 1,79 310 273 227 290 
P.S.T . 414 0,67 79 100 122 113 OESTE. A lhónd iga y Sector 3 
P.O .S.L 3S0 0,S6 97 117 90 46 

ESTE. Juan de I a Cie rva y Perales del Río PLATAFORMA HUMANISTA. 307 0,49 52 46 117 92 

ELECCIONES LOCALES 1987 

CONCEJALES 

Municipio de: GETAFE 
[I] 

Doy mi voto • la candidatura presentada por: 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

O PEDRO CASTRO VAZOUEZ 
ANTON IO ALONSO HERRE RO 
JESUS NEI AA SALAZAR 

O FRANCISCO JOSE HITA GAMARRA 
FRANCISCO OIAZ FERNANDEZ. 
JOSE LUIS RIVAS CABEZUELO 

O • CARMEN GARClA AOJAS 
D ADOLFO SANCHO ALGUACIL 
O RAFAEL CAÑO RUFO 
O VICTORIANO GOMEZ LUENGO 
O MANUEL CAÑADILLAS CARRETERO 
O. JOSE ANTONIO SERRANO ESTEBAN 
D VICENTE NIETO ORTIZ 
D CECILIO URBAN SALMERON 
D JUAN ROBERTO ALARCON ALBIÑANA 

SANTIAGO FERNANDEZ GONZALEZ 
INOCENCIO ANDRES FERNANDEZ LARA 

D • CARMEN LOPEZ ROS 
D MANUEL MOROTE FERNANDEZ 
D ENRIQUE PADIAL ANDRINO 
D • ANTONIA MARIA SOTO GALLARDO 
D JOSE ANTONIO BARRIGA LARIOS 
D JOSE MORENO CARRIOUI 

JUAN LOPEZ HOYO 
ANTON IO SAIZ RUBIO 

O FRANCISCO ESCUDERO GARCIA 
O UBALOO CRISTOBAL M ILLAN 

Suplentes 

0 MANUEL MORAJUOO MANZANET 
O ALFONSO GARCIA GAMBIN 
D • MARIA LDUROES MONTOYA DEL CERRO 

ELECCIONES LOCALES 1987 

CONCEJALES 

Municipio de: GETAFE ~ 
Doy mi voto a la candidatura presentada por: 

CENTRO OEMOCAATICO Y SOCIAL 

D. JULIO VALLEJO GARCIA. 
o.• MARIA MERCEDES ALCALA PERI\LVAREZ. 

D JESUS CALAHORRO TRIGO 
O. MANUEL DUCHEL SERVAN. 
D. FRANCISCO JAVIER GUZMAN PINA. 
D. TELESFORO SERRANO RECU ERO. 
O. AMADO PASCUAL SANZ VERA 
D.• JOSEFA JIMENEZ CA.AMONA . 
O. JUAN CARLOS PORTERO GARCIA. 
D. JUAN CARLOS AGUILAR TABERNERO 
D.• MARIA DE L PILAR CASTAÑEDA BERBERIA 
D. MANUEL FACJLA DOM IN GUEZ. 
D. JOSE LU!S CERDEIRA VILLEGAS 

MARTIN ROZA.LEN RODRIGUEZ. 
ANTON IO SANSEGUNOO FEANANDEZ. 

O LONGlNOS RICO GONZALEZ. 
D. MANUEL MARTINEZ NAVA 
D. IGNACIO JESUS SIMON PUERTA . 

JOSE ANDAES LUOUE NAVAJAS 
JUUAN GARCIA CALVO 
TEOOORO JESUS PEÑA JIMENEZ. 
JULIAN REDONDO ARANOA. 

D DANIEL AUIZ PEREZ. 
D. RICARDO JOSE RUBIO INFANTE 
O. JUAN FERNAtlDEZ ROMO. 
D.• TOMASA LOZP NO GOMEZ. 
D ENRIQUE _ENCI SO OJUE\.. 

Suplentes 

D. JOSE CAÑAS RIVERA. 
O. FRANCISCO MORCILLO POVE 
D JORGE JUAN MENDOZA GARCIA 

ELECCIONES LOCALES 1987 

CONCEJALES 

Municipio de: GETAFE ~ 
Doy mi voto a la ca ndidatura presentada por: 

IZQUI ER DA UNIDA 

D ADOLFO GILA BERTE FERNAN DEZ PCE 
D ALFO NSO CARMO NA RAMIREZ PCE 
D • MARIA DEL CARM EN DONOSO LOPf.Z PC E 
D CARMELO SI ERRA BARAJAS PCPE 
D ANGEL ADEVA CASTELLA NOS PCE 
D FEL IPE GAACIA LABRADO lnCJepena1en!e 
O RAFAEL ACEDO ACEDO lnOepenCl1en1e 
0 ANTONIO MAATIN JURADO PCPE 
O JOAOUIN JIMENEZ YUSTE PCE 
D HEAMINIO VICO ALGA BA PCE 

RAFAEL TORRES SERRANO PCE 
ANTO NI O GA RCIA MORA PCE 

O JOSE MANUEL CANO TAPIA PCE 
0 JQSE MARTINEZ PA N!AGUA PCE 
O REYES GOMEZ BARAYON PCE 
O CARLOS CIFUENTES HERRERO PCE 
D BAUTISTA PEREZ GARCIA PCE 
O • JUANA ALVAREZ ALVAREZ PCE 
O ER NESTO LAZA. RO DOMINGUEZ PCE 
O FRANCISCO AGUDO VILLA.CAÑAS PCE 
0 ~ ENCAR NACION SE RRAN O NUÑEZ PCE 
O ENRIQUE BARROSO VIEJO PCE 
D RUFO CONTRERAS NOVOA tnaepend1ente 

FELIX ANTON A OIAZ PCE 
MANUEL CORT ES CASAS PCE 

D FRANCISCO MOLERO PAREDES PCE 
O EUGEN IO MAJANO GONZALEZ PC E 

Suplentes 

ANTON IA FERNANDEZ ZARAGOZA PCE 
JESUS LOPEZ MUÑOZ PCE 

O JULIAN GILABERTE FE RNAN DEZ PCE 

ELECCION ES LOCALES 1987 

CONCEJALES 

Municipio de: GETAFE ~ 
Doy mi ,oto a la candidatura presentada por. 

FEOERACION DE PARTIDOS 
DE ALIANZA POPULAR 

JESUS CA.AMELO ESTEBAN PEAEZ. 
JUAN FRANCISCO ACOSTA BERNARDO 
DE OUIROS 

D • ANA MARIA CAMPO BENITO. 
D EFREN PEÑA RUIZ. 
D ANTONIO PINGA.ARON MORENO 
O FRANCISCO GARCIA CAMPOY 
D FRANCISCO JOSE BERTOLO FERNANDEZ. 
D SANTOS BUTRAGUEÑO RUB IO 
D JUSTINO RUANO PEREZ. 
0 ANTONIO PLEITE MARTIN. 

SEVERINO ORGAZ MARTIN 
JUAN CARLOS CORREDOR GIL 

D GUILLERMO NAVARRO VERA 
O• TERESA GAGO LOPEZ 
D JAIME ELIAS DE BLAS RIVERO 
D ANTONIO ROBLES ALCAZAR 
O• LUISA VILLALBA ROMERO 
D ANTONIO CORREAL MONAGO 

¡inaepena,ente). 
D ANTONIO SEGOVIA GALLAAIN 
D. EUGENIO TOMAS LOPEZ IGUALADA 
D LUIS SANCHEZ UBEDA (ind~penC11en1e1 
D • MAA!A ESPERANZA GARROTE LARRA. 
O JOSE PEREZ GO NZALEZ 
O LU!S JAVIER VAZOUEZ AU IZ 
D FERNANDO FERNANDEZ FERNANOEZ 
0 LUIS GONZALEZ ESCOBAR 
O ISIDRO GAACIA BUSTAMANTE 

Suplentes 

0 • MARIA ISABEL ALVAREZ FERNANDEZ 
O ANTONIO AMADOR LOPEZ 
C'J CIPRIA.NO LOPEZ SANCHEZ 
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REGENCIA DE DOÑA MARIA CRISTINA 

1-Vll-1889 Zoilo Butragueño Muro 

REINADO DE ALFONSO XIII 
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1-1-1902 
1-1-1904 

1-1-1905 

19-Vll-1906 

25-11-1907 

15-Xl-1909 
1-1-1912 
28-111-1913 

1-1-1914 

22-Vll-1914 

2-Xll-1914 

18-XI 1-1914 

12-Vll-1917 

20-X-1917 

1-1-1918 
16-3-1920 

30-111-1920 

1-IV-1920 

14-Xl-1920 

20-11-1921 

10-Vll-1921 

1-IV-1922 

Gregorio Sauquillo Oyero 
Feliciano Martín Pereira 

Gregorio Sauquillo Oyero 
(Se le concede I icencia el 
d(a 19-Vll-1906) 

Enrique Guerrero Quintana 
(Alcalde accidental) 

Juan Gómez de Francisco 
(Alcalde provisional hasta el 
1-VI 1-1909) 

Gregorio Sauquillo Oyero 
Emilio Cervera Alarnes 
Pedro Celestino Serrano Vars 

Luis de Francisco Cifuentes 
(Dimitió el 8-Vll-1914. Le sus
tituyó, prov isionalmente, D. 
Mart(n Deleyto Butragueño) 

Jacinto Cervera Gómez 
(Cesa el 20-X-1917. Le sustitu
ye D. Juan Gómez). 

Martín Deleyto Butragueño 
(Alcalde accidental) 

Narciso Vara Merlo 
(Alcalde accidental hasta el d(a 
10-IV-1915 en que se incorpo
ra D. Jacinto Cervera) 
Juan Vergara Alarnes 
(Alcalde accidental) 

Juan Gómez de Francisco 
Martín Deleyto Butragueño 
Juan Cervera Deleyto 
(Alcalde accidental) 

Juan Butragueño Serrano 
(Alcalde accidental) 

José San Cristóbal y Urúbil 

Angel Vergara de Francisco 
(Alcalde accidental) 

Amalio Díaz Fernández 

Angel Vergara de Francisco 
(Alcalde accidental) 

Juan Gómez de Francisco 

DICTADURA GRAL. PRIMO DE RIVERA 

2-10-1923 
21-1-1924 

12-Vll-1925 

11-Vll -1927 

26-11-1930 

21-V 1-1930 
20-1-1931 

4-11-1931 

Gonzalo Valdés López 
Eduardo de Riquer y Alamá 

Enrique Gutiérrez Carnero 
(Dueño de la fábrica de an (s) 
Ricardo Corredor Arana 
Gonzalo Valdés López 
(Alcalde interino) 

Mariano Ron González 
Enrique Gutiérrez Carnero 
Luis Martín Pérez 

ALCALDES 

DE GETAFE 

DESDE 1889 

SEGUNDA REPUBLICA 

15-IV-1931 

15-11 -1936 

29-V-1936 

1-Vl-1936 

Mariano Benavente González 
(El 15-11-1936 se cesa a toda 
la Corporación por orden del 
Gobernador Civil. La orden no 
es aceptada) 

Javier Tamaris y Ruiz de Porra 
(Comisión Gestora) 

Daniel Ovalle 
(Alcalde accidental) 

Francisco Lastra Valdemar 
(Como presidente de la Comi
sión Gestora hasta la ocupación 
por las tropas del General Fran
co el 4-Xl-1936) 

GOBIERNO DEL GENERAL FRANCO 

7-Xl-1936 
10-1-1937 

7-111-1937 

24-11-1938 

8-111-1938 

23-Xll-1939 

29-11-1940 

4-Vl-1940 

23-Vl-1941 

Emilio Núñez Hernández 
Fernando Sanhauja Manzanedo 

Juan Gómez de Francisco 
(Comisión Gestora) 
Cipriano Montero 
(Comisión Gestora) 
Elias Pereira Vara 
(Nueva Comisión Gestora) 

Luis de Bias Rivera 
(Comisión Gestora) 

Emilio Laguna Moreno 
(Alcalde accidental). 
Manuel Serrano Vergara 
(Alcalde accidental) 

Luis Rodríguez Sánchez 
(Comisión Gestora) 

12-IV- 1943 Julio Rodríguez Rodríguez 
(Alcalde interino) 

1-X 11 -1943 Juan Vergara Butragueño 
(Comisión Gestora) 

6-11-1949 Juan Vergara Butragueño 
(Elegido por tercios: sindical, 
familiar y reconocido prestigio) 

24-11 -1964 Pedro Zarzo Calvo 
(Cesa el 28-V-1971) 

7-11-1971 Juan Angel Lozano Mula 
(Alcalde accidental) 

28-V-1971 Félix Cervera Cifuentes 
26-XI 1-1973 José Mingo Guerrero 

(Alcalde accidental) 
2 3-V 11-197 4 Angel Arroyo Soberón 

REINADO DE DON JUAN CARLOS 1 

19-IV-1979 

7-11-1983 

23-V-1983 

30-Vl-1987 

Jesús Prieto de la Fuente 
(Alcalde tras las primeras elec
ciones democráticas, posterio
res a la Constitución de 1978) 

Pedro Castro Vázquez 
(Ocupó la Alcald(a en sustitu
ción de Jesús Prieto) 

Pedro Castro Vázquez 
(Alcalde electo en las segundas 
elecciones democráticas) 
Pedro Castro Vázquez 
(Reelegido Alcalde) 



1ALCALDES DE LOS ULTIMOS 45 AÑOS 

Juan Vergara Butragueño 
Nacimiento: 19-8-1917, en Getafe 
Toma de posesión: 1-12-1943 
Cesa: 24-2-1964 
Tiempo que ejerció su cargo: 20 años, 2 me
ses y 24 d(as. 

\ 

José Mingo Guerrero 
Nacimiento: 14-4-1933, en Getafe 
Toma de posesión: 26-12-1973 
Cesa: 23-7-1974 
Tiempo que ejerció su cargo: 6 meses y 27 
días. 

Pedro Zarzo Calvo 
Nacimiento : 23-2-1915, en Montijo (Badajoz) 
Toma de poses ión: 24-2-1964 
Dimisión: 7-2-1971 
Tiempo que ejerció su cargo : 7 años, 3 meses 
y4días. 

Angel Arroyo Soberón 
Nacimiento : 4-2-1930, en La Hermida (San
tander) . 
Toma de posesión: 23-7-1974 
Cesa: 19-4-1979 
Ejerció su cargo : 4 años, 8 meses y 26 d (as. 

Juan Angel Lozano Mula 
Nacimiento: 12-6-1930, en Bello (Teruel) 
Toma de posesión: 7-2-1971 
Cesa: 28-5-1971 
Tiempo que ejerció su cargo: 3 meses y 21 
d (as. 

Jesús Prieto de la Fuente 
Nacimiento : 8-11-1947, en San Martín de 
Torres (León) 
Toma de posesión: 19-4-1979 
Cesa: 7-2-1983 
Ejerció su cargo: 3 años, 9 meses y 18 d(as. 

Félix Cervera Cifuentes 
Nacimiento: 28-12-1925, en Getafe 
Toma de posesión: 28-5-1971 
Cesa: 6-12-1973 
Tiempo que ejerció su cargo: 2 años, 6 meses 
y 10 días. 

Pedro Castro Vázquez 
Nacimiento: 12 -2-1945, en Tomelloso (Ciu
dad Real) 
Toma de posesión : 7-2-1983 
Alcalde actual. Ha sido elegido en dos elec
ciones municipales consecutivas. 
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LOS SIMBOLOS 

MUNICIPALES 

DE 

DECRETO 830/7961, de 6 de abril, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Getafe, de la 
provincia de Madrid, para adoptar su escudo heráldico municipal. 

Tras un preámbulo donde se dice, entre otros considerandos, que la solicitud del Ayunta
miento de Getate se basa en la finalidad de dotar al Municipio de un Escudo de armas en el 
que se perpetúen, con adecuada simbolog(a y conforme a las normas de la heráldica, los he
chos más represe ntativos de la historia local, el decreto consta de un único articulo. 

ArHculo único .- Se autoriza al Ayuntamiento de Getafe, de la provincia de Madrid, que 
quedará ordenado en la forma siguiente, de acuerdo con el proyecto descr iptivo del mismo y 
que ha sido aceptado por la Real Academia de la Historia en su d ictam en : Escudo partido. 
Primero, en campo de gules, una cruz latina, de oro, cargada de una panela, de gules, sumada 
de llamas del mismo color y resa ltada de una corona de espinas, de sinople. Segundo, en 
campo de sinople sembrado de aviones de p lata. Timbrado con la corona Real de España. 

As( lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de abril de mil novecientos 
sesenta y siete. 

El Ministro de la Gobernación, 
Camilo Alonso Vega 

140 

FRANC ISCO FRANCO 

GETAFE 
EL FUTURO ESTANDARTE DE GETAFE 

Moción de la Alcaldia Presidencia al Ayuntamiento Pleno sobre aprobación del expediente 
para creación de un Estandarte Municipal. 

Constituye un anhelo generalizado en este Municipio, el de creación y uso de un Estandarte 
Municipal que constituya una Enseña pr ivativa que le pueda d istinguir de otros municipios, 
no solo lim(trofes, sino a nivel Nacional. 

La ley de 28 de Octubre de 1981 regula el uso de la Bandera Nacional y el de otras Banderas 
o Enseñas. 

Al objeto de dotar a este Municipio de un Estandarte se ha redactado un proyecto del mismo 
po r el Cronista Rey de Armas, Decano del Cuerpo, D. Vicente de Cárdenas y Vicent, perte
neciente al Archivo Genealógico, Nobiliario y Armero en el que se ofrece el diseño de 
Estandarte más adecuado para este municipio, de carácter sencillo y que se ajusta perfecta
mente a las normas de Vexilolog(a, indicativo de este Ayuntamiento. 

Por todo ello, propongo al Ayuntamiento Pleno la aprobación del proyecto del referido Es
tandarte para este Municipio, según consta en la Memoria y diseño que obra en el expediente 
redactado por el Cronista D. Vicente de Cárdenas y Vicent, debiéndose verificar la tramita
e i ón correspondiente. 

Getafe, 6 de Mayo de 1986 EL ALCALDE 
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EL AGUA : SU CICLO --~ ----•--- -- ------

Se entiende por "ciclo hidrológico" o ciclo del agua un pro
ceso de la naturaleza en el que el agua de la corteza terres
tre atraviesa sucesivas etapas al pasar de la atmósfera a la 
Tierra y de ésta de nuevo a la atmósfera: precipitación, acu 
mulación, evaporación y transpiración, condensación y, de 
nuevo, precipitación. 

El concepto de ciclo hidrológico lleva consigo el movimien
to permanente o transferencia de las masas de agua, de un 
sitio a otro y de un estado a otro, que se debe, fundamen
talmente, a dos causas: la primera, el Sol, que proporciona 
la energía para elevar el agua del suelo, al evaporarla; la se
gunda, la gravedad, que hace que el agua condensada preci
pite y que, una vez sobre la superficie, vaya hacia las zonas 
más bajas. 

De las grandes masas de agua de los mares, lagos, ríos Y, so
bre todo, de los océanos, se desprende constantemente va
por de agua debido a la radiación solar. Como la densidad 
del vapor de agua es menor que la del aire, el vapor asciende 
a las zonas altas de la atmósfera, saturando el aire de hume
dad. El viento se encarga de desplazar estas masas de aire 
húmedo. Al enfriarse el vapor de agua se condensa en mi 
núsculas part(culas, formando las nubes y la niebla. Si es
tas partículas se unen unas a otras dan origen a precipitacio
nes en forma de lluvia, granizo o nieve. 

Ahora bien, no toda la precipitación alcanza la superficie 
del terreno, ya que una parte se vuelve a evaporar en su caí
da y otra, es retenida por la vegetación o por las superficies 
de edificios, carreteras, etc., y devuelta a la atmósfera, al -
poco t iempo, en forma de vapor. 

Del agua que alcanza la superficie del terreno, una parte 
queda retenida en charcas o pequeños surcos (almacena
miento superficial) y en su mayoría vuelve pronto a la at
mósfera en forma de vapor. Otra parte circula sobre la su, 
perficie y se concentra en pequeños regatos, que luego se 
reúnen en arroyos y más tarde desembocan en los ríos 
(escorrent(a superficial). Este agua irá a parar a lagos o al 
mar, de donde se evaporará. 

Por ú ltimo, hay una tercera parte de la precipitación que pe
netra bajo la superficie del terreno (infiltración) a través de 
los agujeros o canal ículos del suelo y va rellenando los 
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poros o fisuras del mismo. Una buena parte de la infiltra
ción no desciende hasta la zona saturada o de a~ua subte
rránea (en sentido estricto), sino que queda en la zona no 
saturada o zona de humedad del suelo, de donde vuelve a la 
atmósfera por evaporación y, de un modo cuantitativamen
te mucho más importante, por la transpiración de las 
plantas. El movimiento del agua a través del terreno (esco
rrent(a subterránea) se caracteriza por su extraordinaria 
lentitud y se debe, fundamentalmente, a la acción gravi
tatoria. 

La fuente principal de la humedad atmósferica es la evapo
ración desde la superficie de los océanos, que supera a la 

evaporación producida en los continentes. Parte de la hume
dad oceánica evaporada se condensa y se precipita sobre los 
océanos. Las mayores precipitaciones oceánicas se producen 
en la zona ecuatorial (más de 4 .000 mm anuales en el Océa
no Indico y en las costas de Indonesia y de Birman ia) y las 
menores junto a los desiertos (menos de 50 mm anuales en 
el Sáhara y en los de la Penínsu la Arábiga) . 

En general, la cantidad de agua precipitada sobre los océa
nos está relacionada con las caracter (sticas de circulación 
del aire atmósferico (alisios y monzones) y con la distr ibu
ción de las corrientes marinas cá lidas y fr(as. 



EL AGUA . UN BJEN SOCIAL 

CARTA EUROPEA DEL AGUA 

Proclamada por el Consejo de Europa en Estrasburgo el 6 
de mayo de 1968. 

Principios 

No hay vida sin agua. Es un bien valioso, indispensable 
para todas las actividades humanas. 

11 Los recursos de agua dulce no son inagotables. Es im
prescindible preservarlos, controlarlos y, si es posible, 
acrecentarlos. 

111 Alterar la calidad del agua, significa perjudicar la vida 
del hombre y de los demás seres vivos que dependen de 
ella. 

IV La calidad del agua debe preservarse en niveles adapta
dos a la utilización a la que está destinada y debe satis
facer las exigencias de la salud pública. 

V Cuando el agua, tras haber sido utilizada, sea devuelta a 
su medio natural, no debe poner en peligro los usos ul
teriores, sean públicos, o privados, a los que se destine. 

VI La conservación de una cubierta vegetal adecuada, 
preferentemente de tipo forestal es esencial para la con
servación de los recursos de agua. 

VII Los recursos de agua deben ser objeto de inventario. 

VIII La gestión correcta del agua debe ser objeto de un plan 
diseñado por las autoridades competentes. 

IX La conservación del agua implica un esfuerzo creciente 
de investigación científica, de formación de especialis
tas y de información pública. 

X El agua es un patrimonio común cuyo valor debe ser re
conocido por todos. Todo el mundo tiene el deber de 
economizarla y de utilizarla con cuidado. 

XI La gestión de los recursos del agua deber (a inscribirse 
en el marco de la cuenca natural más que en el de las 
fronteras administrativas y poi íticas. 

XII El agua no tiene fronteras. Es un recurso común que 
requiere de una cooperación internacional. 

Río Manzanares a su paso por el término municipal de Getafe. 
Las aguas de nuestro r ro recib lan los vertidos de la localidad y los de 
otros municipios próximos. A través del Plan Especial de Infraes
tructura de Saneamiento se reciclan las aguas residuales para evitar el 
daño ecológico y sanitario que se estaba produciendo. 

CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978 

Articulo 132.2: Son bienes de dominio público estatal 
los que determina la Ley y en todo caso, la zona maríti
mo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos 
de la zona económica y la plataforma continental. 

CODIGO CIVIL 

Artículo 338: Los bienes son de dominio público o de 
propiedad privada. Lo's primeros son: 1.- Los destinados 
al uso público como los caminos, canales, ríos, torrentes, 
puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, 
playas, radas y otros análogos. 

RELACION DE PROBLEMAS POTENCIALES 
ASOCIADOS A LA CALIDAD DEL AGUA 

CONSTITUYENTE 

Arsénico 

Cloro 

Calcio 

Hierro 

Nitrógeno: Amonio 

Nitrógeno: Nitratos 

Oxigeno disuelto 

Fenoles 

Azufre: Sulfuros 

Azufre: Sulfitos 

Azufre: Sulfatos 

PROBLEMAS POTENCIALES 

Tóxico para las personas. 
Tóxico para la vida acuática. 

Toxicidad para peces y otras formas de 
vida acuática. 

Causa "dureza" en el agua. 
Puede originar incrustaciones en tube
rías. 

Causa manchas en lavado en ropa. 
Puede matar a los peces obturando sus 
agallas. 

Puede acelerar la eutrofización,en lagos. 
Puede ser tóxico para la vida acuíltica. 

Puede ser tóxico para los niños. 
Puede acelerar la eutrofización en lagos. 

Bajas concentraciones son dañinas para 
los peces. 
Bajas concentraciones pueden producir 
mal olor. 
Altas concentraciones aceleran la corro
sión de los metales. 
Concentraciones bajas o cero pueden 
permitir la formación de sulfuros y la co
rrosión del hormigón. 

Sabores y olores en agua potable. 
Pueden producir manchas en los peces. 
Pueden ser tóxicos para la vida acuática. 

Olores desagradables en la proximidad 
del agua. 
Pueden ser tóxicos para la vida acuática. 
Pueden corroer el hormigón a través de 
la formación de ácidos. 
La oxidación de los sulfuros a sulfatos 
origina una demanda de ox (geno. 

Reacciona con el oxígeno disuelto y lo 
consume. 

1 ncrementa la corrosividad del agua hacia 
los metales. 
Descompuesto anaeróbicamente forma 
sulfuros. 
Sabor salado y efectos laxantes. 
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EL AGUA· EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

426 Hm3 
1972 

8 EL PARDO 

■ 45 Hm3 

1970 

144 

9 EL VELLON 

■ 41 Hm3 
1967 

2 SAN JUAN 

162 Hm3 

1955 

10 PINlLLA 

■ 38 Hm3 
1967 

3 VALMAYOR 

124 Hm3 
1979 

4 $ANTILLANA 

11 EL VI LLAR 

■ 23 Hm3 

1882 

91 Hm3 
1969 

5 EL VADO 6 PUENTES 
VIEJAS 7 RIOSEQU!LLO 

■ ■ ■ 56 Hm3 51 Hm 3 49 Hm3 
1972 1940 1956 

12 PICADAS 13 NAVACERRADA 14 LA JAROSA 

■ ■ ■ 17 Hm3 11 Hm3 7 Hm3 
1952 1968 1968 

PRINCIPALES EMBALSES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Capacidad (hm3) 

Río Embalse Parcial Acumulado Vo lumen Superficie 
Regulado (hm3) ocupada (ha) 

JARAMA El Vado 56 70,6 264 

GUADALI X El Ve llón 4 1 29 ,5 433 
~~ 

L0Z0YA Pinilla 38 471 

Riosequillo 39 311 
- --

Puentes Viejas 54 311 

El Villar 23 169 
---

El Atazar. 426 590 338,8 1. 200 

MANZANARES Navacerrada 11 93 

Santillana 91 

El Pardo 45 147 116,2 1.001 
~~ ---

GUADARRAMA La Jarosa 7 61 

Va lmayor 124 131 99,0 755 

ALBERCHE San Juan 162 650 

Picadas 17 179 138,6 92 -- ---
TOTA LES 1. 144 792,7 5.811 

LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Las aguas superficia les en la Comun idad de Madrid 
son cor r ientes (rlos y arroyos) o estantes (lagunas, 
emba lses y charcas). 

Entre los ríos, só lo tenemos uno de primer rango, 
el Tajo, que penetra en la Comunidad por Estre
mera y la abandona por Aranjuez. Su recorri'do es 
de 106 km dentro de l territor io prov inc ial . 

Entre los de segundo rango (afluentes directos del 
Tajo), están el Jarama, el Guadarrama y el A lber
che. 

El Jarama es el más largo (unos 180 km) y caudalo 
so de la prov incia. Recibe las aguas del Lozoya, 
Guada lix y Manzanares, po r la derecha; y las del 
Henares y Tajuña, por la izquierda. 

El Guadarrama, menos cauda loso que el anterior, 
rec ibe sólo agua de arroyos. 

El A lbe rche d iscurre 40 km por la Comunidad. Pro
cede de la cara Norte de la Sierra de Gredas (Avi la). 
Su cauda l y aprovecham iento son importantes (em
balses de San Juan y Las Picadas). Su pr incipal 
afluente es el Pera les. 

Entre los de tercer rango, cabe destacar el Lozoya, 
de gran prestig io por ·1a ca li dad de sus aguas y p io
nero en el abastec im iento a Madrid. Su longitud es 
de unos 80 km. 

El Henares hace un corto recorr ido dentro de la 
prov inc ia, unos 35 km. 

El Manzanares, que baña nuestro térm ino mun ic i
pal, es famoso por ser el " r lo" de Madr id . 

El Tajuña y Guada lix, afl uentes del Jarama, y el 
Au lencia, del Guadar ram a, son menos importantes. 



EL CANAL DE ISABEL 11 
Reseña histórica 

El 10 de marzo de 1848 el entonces Ministro de Comercio, Industria 
y Obras Públicas, Juan Bravo Murillo, firmaba una Real Orden por la 
que se comisiona a los ingenieros Juan Rafo y Juan de Ribera pani 
que se informasen sobre los distintos proyectos realizados hasta la 
fecha para traer agua a Madrid y plantearan la solución idónea. A los 
nueve meses propon ían la utilización del agua del río Lozoya para 
resolver el problema, por ser el de mayor caudal y poseer el agua 
más apta para el consumo. 

El informe de estos ingenieros es el origen del Canal de Isabel 11, 
creado en 1851 para llevar a cabo las obras que propon(an. El con
tenido del documento puede considerarse una joya de ingeniería de 
la época. Se terminó el 15 de diciembre de 1848. 

El" proyecto fue aprobado y, el 11 de junio de 1851, el rey consorte, 
D. Francisco de Asís, colocaba la primera piedra de las obras del 
Pontón de la Oliva. Las obras se encargaron a los ingenieros Rafo 
y de Ribera con los que colaboraron otros ilustres colegas. 

El resultado fue la conducción del agua desde la presa del Pontón 
hasta los altos de Chamberí (Madrid) a través de un "canal de 
fábrica" de 70,04 km. Precisamente en esta zona de Chamberí es 
donde se encuentra el depósito conocido como Canal de Isabel 11. 

Las obras duraron siete años y el agua llegó a Madrid por primera 
vez el 24 de junio 1858. Más adelante se realizaron otros proyectos 
que mejoraban las deficiencias del primero y garantizaban la deman
da de agua de los madrileños, cada d (a mayor. 

Como dato de interés diremos que, por aquel entonces, Madr id ten fa 
8.000 casas, por lo que el informe primitivo estaba adaptado al con
sumo potencia l de una ciudad mediana. 

Desde 1860 a 1950 el consumo de agua creció en Madrid de 30 a 
114 Hm 3 ; en 1960, era de 225 Hm 3 ; y en 1985, de 486 Hm 3 

En 1986 el Canal de Isabe l II abastecía 86 municipios, entre el los 
Getafe, con una población global de 4.442 .000 habitantes y 
179.545 abonados. 

Al finalizar 1986 la plantilla del Cana l de Isabel II asciende a 1.737 
trabajadores, divididos en 527 empleados y 1.21 O operarios. 

Corresponde a l Canal de Isabel II la captación, distr ibución y depu
ración de aguas. Participa directamente en la construcción de esta
ciones depuradoras de aguas residua les y de los grandes colectores 
emisarios para cumplir los objetivos del Plan Integral de l Agua de 
Madrid. 

Embalse El Atazar 

Construcción de la presa 
Pontón de la Oliva 
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~BASTECIMIENTO DE AGUA A UNA CIUDAD 
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ABASTECIMIENTO 
E I 26 de agosto de 1768, el Rey autoriza 
que se hagan las obras de reparación de 
las dos únicas fuentes y cañerlas que exis
t/an, la de los Cuatro Caños y la de los 
Dos Caños, con cargo a los 8.550 reales 
de propios, pues así lo habla solicitado el 
procurador síndico de Getafe, por encon
trarse éstas en mal estado. 

A ntes de la construcc ión de la actua l red, 
Getafe se abastec(a de agua mediante 
fuentes públi cas, cuya situac ión se indica 
en el plano: 

1.- Fuente de la Iglesia Chica o fu ente de 
San Eugenio , situada en la actua l p laza 
de l Genera l Pa lac io, antes plazuela de la 
Feria, ten(a dos caños y un pi lón abreva
dero octogonal. 

2. - Fuente de los Cuatro Caños, situada 
en la ca lle R icardo de la Vega, frente a l 
desaparec ido Ba ile Cap ital y junto a l co
merc io de D. Aqu ilin o Cervera. Luda una 
inscr ipc ión a lus iva a 1808. 

3.- Fuente de la Plaza , con tres caños. 
Esta p laza se ll amó de Carretas; después, 
de D. Marcos Cád iz; más tarde, en 1939, 
de l 4 de Nov ie mbre y, actua lmente, 
vue lv e a I lamarse p laza de Carretas. 

4.- Fuente de los Dos Caños, en la ca
l le de la Magdalena, frente a l "puentecito" 
que separaba la ca ll e Arboleda y la cal le 
Jardines. 

5.- Fuente de Lozoya, situada en el 
"Ant iguo Lavadero Público", junto al 
actua l bar Puerta de l So l y G lor ieta de l 
Pil ar. 

___ Aguas procedentes del Pozo 

_ Aguas procedentes de la Mina Vieja 

___ Desagües de las Fuentes 

DE AGUA A GETAFE ANTES DE 1961 
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EL AGUA DEL 

Canal de Isabel 11 

CRONOLOGIA DEL ABAS
TECIMIENTO DE AGUA A 

GETAFE 

1940 Decreto del Ministerio 
de Obras Públicas que 
regula el abastecimiento 
de aguas a las poblacio
nes. 

1945 Se inicia el expediente 
de abastecí miento de 
aguas a Getafe y Lega
nés del manantial de 
"La Canaleja" y del 
arroyo de "Butarque". 

1950 Se aprueba la amplia
ción del proyecto de 
abastecimiento de aguas 
potables a Getafe. 

1957 Se realiza el primer pro
yecto para el abasteci
miento de agua a Geta
fe, Leganés, Ciudad del 
Aire y Cerro de los An
geles. 

1959 Se hace un concurso pa
ra adjudicar las obras 
que permitirán el abas
tecimiento de agua a 
Getafe. 

1961 Se empieza a dar servi
cio a cada calle del pue
blo, a petición de los 
vecinos. 
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CANAL DE ISABEL 11 LLEGA A GETAFE 

RESUMEN DE CONSUMOS -MEDIA TRIMESTRAL-

usos ~ CE Nli DE CONSUMO PORCENTAJE 
ABONADOS VIVIENDAS M3 DE CONSUMO 

DOMICILIARIO DOMESTICO 7.470 42.677 1.319.831 58,882 
(1) DOMICILIARIO NO DOMESTICO 46 o 8.127 0,362 
(2) INDUSTRIAS 1.229 o 565.190 25,214 
(3) ESTADO 36 o 215.550 9,616 
(4) TARIFA BASE 53 o 132.546 5,913 

CONVENIOS ESPECIALES 1 o 223 0,009 

TOTALES . . ..... . . . .. . . . 8.885 42 .677 2.241.467 99,996 

(1) Calefacción central, agua caliente, riegos, piscinas, garajes. 
(2) Actividades industriales y comerciales. Tomas provisionales y de obra. CI ínicas y 

Sanatorios. 
(3) Organismos oficiales donde el agua no se utiliza para uso domiciliario. 
(4) Organismos oficiales donde al agua se utiliza para usos domiciliarios. 

Antes de la llegada del agua de l Cana l a Getafe, los vecinos tenían que acudir a las fuentes 
púb licas para abastecerse de l p rec iado I íquido. 

La escena de la fotograf fa corresponde a la Fuente de los Tres Caños, en la plaza Carretas, 
La calle del fondo es la actual Jardines y el solar de l edificio que vemos (propiedad del 
señor Sánchez Morate), hoy lo ocupa la oficina de correos y una sucursal del Banco de 
Santander. 

ILTMO. mnm1mo oE mm 

~no Juan ~er~ara ~ulra~ueño. íllrnrne -~mrnenle ~e e11a ~illa ~e úelale 

HAGO SA BER : Que con gran sa Lisfacc16n por parte de esta Alcaldía 

damos cuenta a nu est ros co nveci nos de haberse alca nzado la meta más anhc~ 

lada de nuestro m.andat o : El ilbastecimiento ele agua • nuestra población con la s -del 

Canal de Isabel 11 (Lozoy a). 

Es de todos co nocid a la celerid ad co n que St' vien e de sa rrollando la 

ejecució n de la s obras ; y es tam os ya en s itua ción Oe ini ciar la puesta en m a r~ 

cha d el servicio a domicilio; para ello es preciso que los propietarios de las fin cas 

s oliciten del Ca n a l de: Isa be l ll la toma de agua; y a ta l fin informamos : 

l." Que la Dirección del Canal ha dado órdenes a uno de sus fun

cionarios para que se desplace de las die:r: a las trece horas, a este Ayuntamiento 

y reciba las solicitudes que habrán de formularse en un impreso que dicho 

empleado facilitará. 

2." Que para conceder el serv1c10 será reqws1to previo el abono de 

una cuota que el p ropio Canal de Isabel II determinará e n cada caso concreto. 

3. 0 Oue se dará pnondad en la prestación del serv1c10 a aquellos 

usuanos que pnmeramente lo sohc1ten. 

4 º Oue en aquellas calles donde no hubiere un nUmero de vecmos 

solicitantes que por su cuantía o 1mportanc1a 1usllhque el 1end1co de la tubería 

no se dolará de conducoón a las mismas. 

Finalmente que para toda clase de información podrán pasar por la !'.! 

Oficinas Municipales , los día s la borables , de las diez a las trece horas. 

Getafe, septiembre 1961. 

J . Vergan, 

lmp,n1•C. Ch•01 Rodngo • f•lf. 374 c.,.¡. 

Bando Municipal en el que se comunica a los vecinos que, a partir de la fecha 
de su publicación, pueden solicitar la acometida de agua. Este hecho históri
c_o contribuyó poderosamente a l desarrollo urbano y a una mejor calidad de 
vida. El Canal de Isabel II dio el agua al antiguo depósito de Getafe el d (a 
12 de mayo de 1961. 

El Canal de Isabel II dio el agua al antiguo depósito de Getafe el d fa 12 de 
mayo de 1961. Desde entonces muchas han sido las mejoras que se han 
real izado para adaptar la capacidad del suministro a las necesidades de una 
pob lación que sufrió , en la época de los años 60, un fuerte crecimiento 
demográfico, 



PLAN ESPECJAL_ DE INFRAESTRUCTU_RA_S __ QE SAN_EAMIENTO 
Getafe carecía hasta la fecha de una infraestructu 
ra adecuada de evacuación de aguas residuales y 
pluviales. El Plan Especial de Infraestructura de Sa
neamiento de Getafe ha venido a paliar las deficien
cias de la red, diseñada hace muchos años para una 
ciudad pequeña y en la que no se había previsto el 
fuerte crecimiento poblacional. 

La contaminación originada por las aguas residuales 
urbanas es uno de los problemas más graves con 
que se enfrentan los países en fase de desarrollo. 

Las impurezas de las aguas residuales urbanas es
tán constituidas por materias orgánicas y minerales 
arrastradas por la corriente I íquida en forma de 
sólidos en suspensión o, en proporciones más o 
menos importantes, como sustancias disueltas. A 
todas estas materias vienen a sumarse los microor
ganismos capaces de degradar y provocar la fermen
tación de la materia orgánica. 

Uno de los principales objetivos del Plan de Sanea
miento Integral de la Comunidad de Madrid es 
potenciar la instalación de estaciones depuradoras 
de aguas residuales, para mejorar la calidad de las 
aguas de nuestros ríos. 

Getafe cuenta con una estación depuradora del 
Plan de la Comunidad en la margen izquierda del 
Manzanares, en la finca conocida como La Torreci
lla. Aquí se tratan las aguas residuales de: Parla, 
Fuenlabrada, Pinto, Humanes y Getafe. 

El Ayuntamiento de Getafe está contribuyendo de 
una manera importante a mejorar las condiciones 
ambientales de nuestros ríos con el denominado 
Plan Especial de Infraestructura de Saneamiento de 
Getafe, consistente en la construcción de grandes 
colectores como podemos observar en la fotografía 
superior izquierda. 

La labor de reciclaje de las aguas que efectúa nues
tro municipio, a través del Plan, beneficia a Getafe 
y a todas las poblaciones aguas abajo del punto de 
vertido. 

Trazado de l colector C-0. Al fondo la factoría de CASA 

COLECTORES 

A. Dentro del casco urbano 

C-1 La longitud es de 1.336 m , de los que 60 m son de tuberfa rp 50; 
244 m de rp 60 ; 176 m de rp 70; 242 m de rp 80; y 6/4 m de ovoide 
80 X 120 m. 

C-2 La longitud total del colector es de 1.705 m, de los que 225 m son 
de</) 60 ; 350 de rp 80 ; 455 de ovoide 120/180; 425 de ovoide 140/210; 
y 150 m de sección especial prefabricada . 

C-3 La longitud tota l es 638 m , de los cuales 86 m son de tubería </)60 ; 
y 562 de ovoide 100 x 150. 

C-4 La longitud tota l es de 1.827 m , de los cuales 58 m son de rp 40 ; 
150 m de </) 50; 20 m de </) 80 ; 800 m de ovoide 100 x 150; 564 m de 
ovoide 120 x 180; y 235 m de sección especial "in situ" . 

C-5 La longitud total es de 820 m , de los cuales 100 m son de rp 60; 
150 m de </)80 ; y 570 m de ovoide 140 x 210 m . 

B. Fuera del casco urbano 

C-0 La longitud es de 2 .116 m, de los que 397 m son de tubo de </)200 ; 
398 m de sección prefabricada ; 155 m de tubería </)230; y 1.166 m de 
sección especial "in situ " . 

Colector General. - La longitud total es de 1.150 m, realizados con sec
ción especial "in situ" . 

Emisario.- La longitud es de 1.345 m, de los que 434 m son de sección 
especial "in situ " y el resto en canal abierto . 

C/A)...ONSO DE MENDOZA 

C2 

C3 

1~ C4 h ()~'J 
. ,¡,"> 

MADRID -ANDALUCJA 

LCARPINTE_fü) _S_ es 

"»() 
-4"' ,¡, 

Esquema de la red de colectores de saneamiento de Getafe. 

Construcción de u no de los grandes colectores. 

-~ 
.-4 
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DEPUR-ACION -DE LAS -AGUAS RESIDUALES 
El proceso que, normalmente, se sigue para la de
puración de las aguas residuales consiste en hacer 
pasar al agua por sucesivos tratamientos, que 
reseñamos a continuación. 

1. Previo. S_e eliminan los gruesos residuos 
sólidos (trapos, maderas, plásti
cos, piedras, etc.) que pudieran 
contener las aguas, mediante una 
'operación de cribado. 

2. Primario. Tiene como misión separar, por 
medios físicos, las partículas sóli
das en suspensión, no retenidas 
en el tratamiento previo. Ade
más, se eliminan grasas y aceites. 

3. Secundario. Con este tratamiento también lla
mado biológico, se elimina lama
teria orgánica biodegradable pre
sente en las aguas residuales y 
que no ha sido retirada en las fa
ses anteriores. 

4. Terciario. Se eliminan todos aquellos conta
minantes sólidos, en suspensión, 
no retenidos en los tratamientos 
anteriores. 

5. Diversos. Se eliminan productos contami-
(Fase General) nantes específicos (cianuros, cro

matos, plomo, mercurio, etc.). 
Para ello es necesario recurrir a 
tratamientos de precipitación, 
oxidación y reducción. 

6. Desinfección. Se destruyen los gérmenes pató
genos que pudieran contener las 
aguas, a través de procedimientos 
físicos (elevación de temperatu
ra, rayos ultravioleta o añadiendo 
cloro u otros productos). 
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FASES: 

ESQUEMA DEL PROCESO DE DEPURACION 
Eliminación de productos perjudiciales 

PREVIA PRIMARIA 

Materiales Gruesos Partículas sólidas 
Aceites y Grasas 

¡....., en suspensión i----, 

Se regula el PH 

Los vert ido s propios de la c iudad, los 
resid uos ind ust ria les y los restos deriva
dos de explotac io nes agr íco las y 
ganaderas son el origen de la contam i
nac ión d e las aguas y, en def init iva , de 
la destrucc ión del equ ilib rio ecológico. 

Es necesar ia una acc ión dec id ida de la 
Ad m ini st rac ión y de los ciudadanos pa
ra evitar un peligro que nos afecta a 
todos . 

SECUNDARIA TERCIARIA 

Material orgánico Contaminantes ~ 
en suspensión - sólidos 

GENERAL DESINFECCION 

Contaminantes 
~ Gérmenes 

espec íffcos patógenos 



LA E_LECTRICIDAD. HISTORIA Y PROCESO DE SUMINISTRO 
Uno de los grandes descubrimientos que revolucionaron la 
humanidad por la importancia que tendría en el desarrollo 
tecnológico, industrial y social, fue la electricidad. En 1879 
comienza la "era de la electricidad", año en que se publica 
en España la Ley de Aguas, regu !adora de las Centrales 
Hidráulicas, y del nacimiento de Albert Einstein, que a sus 
muchas aportaciones científicas unió las relacionadas con 
una fuente de energía: la nuclear. 

El paso más espectacular se daría el 19 de octubre de 1879. 
Thomas Alva Edison logra un prototipo de lámpara eléctri 
ca, que luciría durante 40 horas. 

Hacia 1780 Alejandro Volta había conseguido construir una 
p il a capaz de producir corriente continua.Y, en 1821, 
Faraday presenta su principio de inducción electromágneti
ca, punto de partida de los actuales generadores. 

En España también se estaba investigando. El 20 de junio 
de 1852, el químico y farmaceútico D. Francisco Dome
nech iluminó su botica, situada en las Ramblas de Barcelo
na, con un método de su invención . En 1875, los señores 
Xifré y Dalmau montan, en el número 1 O- de la Plaza de 
Canaletas, la primera central eléctrica española y cuyo 
primer cliente sería "Maquinaria Terrestre y Marítima". 

El invento de Edison provocó en España un rápido creci
miento de la industria eléctrica. Así: 

En 1881 se monta la primera central eléctrica madrileña. 
Se iluminan la Puerta del Sol y los jardines del Retiro. 
En 1883 se construye una central para iluminar y balizar 
el puerto de Bilbao. 
En 1886 Gerona se convierte en la segunda ciudad de 
Europa totalmente iluminada. 
En 1890 se inaugura el alumbrado público de Bilbao. 

Como toda la energía eléctrica producida era de corriente 
continua, se hacía imposible su transporte a distancias 
grandes, e incluso pequeñas. En el siglo XX, mediante la 
corriente eléctrica alterna, se consiguió lo que hasta enton
ces había sido imposible: transportar la energía eléctrica 
hasta pueblos y aldeas, salvando grandes distancias. 

En 1901 se instala la segunda 1 (nea de estas caracterís
ticas entre el molino de San Carlos y Zaragoza. 
En 1909 se transporta energía eléctrica a 60.000 voltios 
entre el salto del Molinar, en el r(o Júcar, y Madrid. Es, 
en aquel momento, la I ínea de mayor tensión y longitud 
Europa. 

Son de varios tipos : Hidradlica, Térmica, 
Nuclear, Solar .. . 
Producen la electricidad a tensiones que os
cilan entre los 10.000 v,20.000 voltios (V). 

Normalmente está situado en la misma cen
tral. Eleva la tensión de producción de 
10.000 ó 20.000 V a 110.000, 132.000, 
220.000, 380.000 ó 420.000 (tensión de 
transporte) . 

Distribución de la electricidad hasta las 
estaciones y subestaciones transformadoras. 
En España su longitud es, aproximadamente, 
de unos 45.000 km. 

Transforman una corriente de alta tensión 
en otra de alta tensión . 

Suelen estar próximas a las ciudades. De 
ellas salen las líneas urbanas.Reducen una 
corriente de media tensión a otra de media 
tensión. Por ejemplo, 66.000 V a 20.000 V 

Suelen estar dentro de la ciudad . Reducen la 
corriente eléctrica de media tensión a tensión 

Por ejemplo, 220 .000 V a 132.000 V, 
ó 132.000 Va 110.000 V. 

de consumo. Por ejemplo, de 20.000 V a l====t--------------1 
380 ó 220 V (tensión de consumo o baja 
tensión). 

La corriente eléctrica, ya reducida a 380 V 
ó 220 V, es distribuida desde los centros de 
t ransformación a los usuarios: viviendas, co
mercios, industrias, etc. 
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PRODUCCION DE ELECTRICIDAD 

~ 
3 - REJAS FIL TAAóá;RAS 

4 - TUBERtA FORZA0A 

' 5 - CONJUNTO DE GAUR.._0S 
TUABINA~AL TERNADOA 

6-TUABINA 

7- EJE 

8 - GENERADOR 

9 - LINEAS DE TRANSPORTE 
DE EN~~GIA ELECTAICA 

1 O - TRANSFORMADORES 

lN:SJl 

-

CENTRAL HIDROELECTRICA 

El func ionam iento de una central hidroeléctrica a 
pie de presa, como la representada en la fi gura, es 
básicamente el siguiente: por la acción de una presa 
(2), ubicada en el lecho del r(o, se acumu la una cier
ta cantidad de agua formando un embalse (1 ). Con 
el fin de generar un salto, se sitúan aguas arriba de la 
presa, generalmente a c ierta profundidad, para apro
vechar vo lum en de embalse, tomas de agua formadas 
por una bocina de admisión, protegida por una reji
lla metálica (3) y por compuertas, que controlan la 
admisión de l agua a una tubería forzada (4). Esta 
atraviesa normalmente el cuerpo de la presa y tiene 
por finalidad ll evar e l agua desde las tomas hasta las 
máquinas de la central . 

A l ll egar a las máquinas, el agua hace girar el rodete 
de la turbina (6) de cada grupo, que va acop lada a 
un generador de corriente alterna (alternador) me
diante un eje (7), y después es rest ituida al r(o. 
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Sol idar io al eje (7), y para que pueda girar con él, el 
grupo turbina-alternador dispone de un generado r 
de corriente continua (8), que tiene por fin producir 
una corriente eléctrica continua suficiente como pa
ra excitar los e lectro imanes del rotor del alternador, 
quienes, a su vez, inducen en su giro una corriente 
eléctrica en e l estátor. En los terminales de éste apa
recerá entonces una corriente alterna de media ten
sión y alta intensidad. Mediante t ransfo rm adores 
(10), la corr iente pasa a ser de baja intensidad y alta 
tensión, de forma que puede ser t ransportada (9), 
con pocas pérdidas, a los centros de distribuc ión y 
consumo. 

Normalmente, una central hidroeléctrica, como la 
que se descr ibe, dispone de varios grupos tu rbina
alternador (5). El conjunto de los grupos sue le 
alojarse en una sala de máquinas o edific io de la 
central propiamente dicho. 

Central SOLAR 

5 - GENERADOR DE VAPOR 

6 - TU RBO~AL TERNADOR 

CENTRAL SOLAR 
Una central so lar de t ipo torre centra l, como la re
presentada en al figura, está formada por un campo 
de heliostatos (2 ) o espejos d ireccionales d e grandes 
dimensiones que reflejan la luz de l so l y concentran 
los haces reflejados sobre una caldera (1 ) situada so
bre una to rre (3 ) de gran altura. En la ca ldera,e l 
aporte ca lor(fico de la radiación solar reflejada es 
absorb ido por un fluido térmico . Dicho f lu ido es 
conducido hacia un generador de vapor (5), donde 
transfiere su ca lor a un segundo fluido, que es qu ien 
acciona los á labes de l grupo turbina-alternador (6) 
para generar energía e léctrica. El f luido es poste
riormente condensado en un aerocondensador (7) 
para repetir e l cic lo . 

La producción de una centra l so lar depende en gran 
med ida de las horas de in so lación d iar ias de l asenta 
m iento en el que está ubicada; por e llo, para aumen-

tar y estabi li zar esta producción, suele d isponer de 
sistemas de almacenamiento térmico (4), interca
lados en el c ircuito de ca lentamiento. 

La energ(a produc ida, después de ser transformada, 
es t ransportada (8) a los centros de consumo. 

La mayor centra l termoeléctrica so lar de t ipo torre 
central ex istente en e l mundo es la Barstow, en Ca
lifornia (EE .UU.), que posee 10 MW e léctr icos de 
potenc ia. Su campo de heliostatos consta de 1,818 
espejos de 39,3 metros cuadrados de superf icie ca
da uno y la torre en la que está a lojado e l receptor 
m ide 77 metros. Ut ili za como fluido agua-vapor y e l 
sistema de a lmacenamiento es de aceite y rocas. 
Aparte de esta centra l, EE. UU. tiene en func io na
m iento muchas otras, como la importante instala
c ión de A lburquerque (Nuevo México) . 



2 - TOLVA 

3 - MOUHO 

• - CAI.OEAA 
6 - CENIZAS 

e - SOSIIECAlEHTAOOR 
7 - AECALE.NTAOOR 
e - ECONOMIZAOOR 
9 - CAUNTAOOA OE AJAf 

10 - PAECIPfTADOR 

l t - CHIMENEA 
12 - TUASlNA OEAI.TAPAESION ---~ IIINA DE-IIA.IA~ESION 

·~~~ 

CENTRAL NUCLEAR 

El fu ncionamiento de la central es como sigue: el ca
lor generado por las fisiones de los átomos del com
bust ible alojado en el reactor ( 15) pasa al f luido re
frigerante, agua, que se mantiene en estado 1 (qui 
d o debido a su gran presión. El refrigerant e es con 
ducido, mediante tuberias de agua a presión (3), ha 
cia lo s generadores de vapor (22). A la salida d e és
tos, el agua regresa a l reactor impulsada por las bom
bas del refrigerante del reactor (19). En los genera
dores de vapor, e l agua del circuito secundario se 
convierte en vapor y se d irige al edificio de turbinas 
(4), dond e acc io na los álabes de las turbinas de alta 
presión (5) y de baja presión (6). El vapor que sa le 
de las turbinas pasa de nu evo a estado I iquido en el 
condensador ( 10) por acción de un circuito de refri 
geración ( 11) que toma el agua de un r (o o del mar, 
siendo rest itu ida de nuevo al mismo posteriormente 
(23). El vapor condensado es purificado mediante 
desminera lizadores y, tras un ca lentamiento previo, 
es introducido de nuevo en los generadores de vapor 
m ed iante una bomba (19) que aumenta su presión 
convenientemente, repitié ndose e l cic lo. 
La energía cinética produc ida en la turbina se con-

vierte med iante un generador (7) en en e rgia e léctr i
ca, la cual, para ser apta para el consumo, se trans· 
forma en corriente a alta tensión mediante transfor
madores (8 ) y se distribuye (9) para el mercado . 

Todas las operaciones descritas está n monitorizadas 
desde la sala de control ( 12). 

Las instal ac iones de una central nuclear se comp le 
tan con e l edific io de manejo de combustible. En di
cho edificio se encuentran los sistemas de almacena 
miento del combustible gastado ( 14), donde éste 
p ie rde pau latinamente su actividad, para ser poste
riormente cargado en un contenedor que, después 
de su limpieza en e l foso de descontaminación ( 16), 
es transportado a I as fáb r icas de reprocesam ie nto. 

Asimismo, dicho edificio almacena el combustible 
nuevo (17), no ut il izado todavia, cuya introd ucción 
en e l reactor se realiza mediante la grúa del edificio 
del combustible (18) y la grúa de carga del combus
tible (20), situada ésta e n el interior del edificio del 
reactor. 

CENTRAL TERMOELECTRICA CLASICA 

1 .. 

Func ionamiento de una central termoe léctrica de 
carbón: 

El combust ible está almacenado e l los parques adya
centes de la centra l, desde donde, med iante cintas 
transportadoras ( 1), es conduc ido a l molino (3 ) para 
ser triturado . Una vez pulverizado, se inyecta, mez· 
ciado con aire ca li ente a pres ión, en la caldera (4 ) 
para su combustión. 

Dentro de la caldera se produce el vapor que acciona 
los á labes de los cuerpos de las turbinas de alta pre
sión (1 2), media presión (1 3 ) y baja presión (1 4), 
haciendo girar el rotor de la turbina que se mueve 
solidariamente con el rotor del generador ( 19), 
donde se produce energía eléctr ica, la cua l es 
transportada mediante I íneas de transporte a alta 
tensión (20) a los centros de consumo. 
Después de accionar las turbinas, e l vapor pasa a la 
fase líquida en el condensador (15). El agua obteni-

Ce!,liral NUCLEAR 

da por la condensación del vapor se somete a diver
sas etapas de calentamiento ( 18) y se iny ecta de 
nuevo en la caldera en las condiciones de presión y 
temperatura más adecuadas para obtener e l máximo 
rendimiento del cic lo. 

El sistema de agua de circulación que refrigera el 
condensador puede operarse en c ircuito cerrado, 
trasladando el calor extra/do del condensador a la 
atmósfera mediante torres de refrigeración ( 17), o 
descargando dicho calor directamente al mar o al 
río. 

Para minimi zar los efectos de la combustión de car· 
bón sobre el medio ambiente, la centra l posee una 
chimenea ( 11) de gran altura ( las hay de más de 300 
metros), que dispersa los contaminantes en las capas 
a ltas de la atmósfera, y precipitadores ( 1 O) que re
t ienen buena parte de lo s mismos en el in ter ior de 
la prop ia central. 
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LA LUZ ELECTRICA LLEGA A GETAFE ·····--··-
Como nos relata Manuel de la Peña en su ponencia presenta
da en el "XI Congreso Nacional de Cronistas Oficiales", pu
blicada por el Ayuntamiento de Barcelona, fue el 12 de di
ciembre de 1897 cuando se inaugura el alumbrado público 
de Getafe. La energía eléctrica era producida por una fábri
ca de luz, situada en la calle de la Concepción. La fábrica 
fue construida por el ingeniero catalán Joan Font i Iglesias, 
y disponía de dos máquinas Marshall de vapor de 100 caba
llos y dinamos suizas Oerlikon, capaces de proporcionar 
energía para 1.500 lámparas de 10 bujías. También se insta
laron cuatro transformadores trifilares que convertían la co
rriente a 120 voltios. La sociedad que se fundó a tal efecto 
se denominó "Crédito de la Villa de Getafe", con un capital 
social de 250.000 pesetas. Sus 2.500 acciones, de 100 pese
tas cada una, fueron absorbidas por instituciones y vecinos. 

Los actos de la inauguración comenzaron el la fecha indica
da, siendo Alcalde D. Aquilino Herreros, y consistieron en 
una Misa en la iglesia de Santa María Magdalena, para des
pués continuar al mediodía con un almuerzo en el café de 
Herraiz, para 40 personas. El cubierto costó 15 pesetas, ha
ciéndose cargo el Ayuntamiento de 26 cubiertos. 

Presidían la mesa el Alcalde y el Ingeniero Joan Font i Igle
sias, acompañados por el Juez, Miguel de Entrambasaguas; 
el Diputado Provincial, Francisco Romero; el Secretario de 
la Diputación, Camilo Pozzi; el Coronel de la Guardia Civil 
y Director de la Escuela de Sargentos, Enrique Suárez 
Freixas; los Diputados, Morán, Beltrán y Bonallo; el Co
mandante Jefe de la Remonta de la Guardia Civil, Sancris
tóbal; varios Escolapios y el Cura Párroco , Marcos Cádiz. 
La prensa capitalina estuvo representada por redactores de 
"El Imparcial", "El Liberal", "El Heraldo", "El País", "El 
Correo" y del periódico local "Los Sábados de Getafe" . 

Ricardo de la Vega, autor de "La Verbena de la Paloma", 
que viv (a en Getafe fue reclamado para que hiciera uso de 
su chispa ingeniosa. 

Sobre las tres de la tarde, los asistentes al banquete, acom
pañados por todo el pueblo, se acercaron a la Fábrica de la 
Luz para proceder a su bendición y puesta en marcha. Una 
escolanía inició el canto del "Te Deum", mientras el inge
niero Font accionaba la maquinaria. La luz había llegado a 
Getafe. 

Más tarde hubo baile en la plaza bajo los raudales de la nue
va luz. Finalmente, el Gran Teatro de la calle Don Fadri
que, hoy desaparecido, puso marco a la representación de 
una zarzuela. 
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PLANO DE SITUACION DE LA ANTIGUA FABRICA 

DE LUZ ELECTRICA Y HARINAS 
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En el lugar que ocupaba la fábrica I existen hoy edif icios de viviendas. 

CRONO LOGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO 
DE GETAFE 

1894 Se presentan dos proyectos para instalar el 
alumbrado en la pc:>blación de Getafe. El 
Ayuntamiento, en sesión de 13 de octubre 
de 1894, acuerda pasar los proyectos a estu
dio de una comisión, designada en la sesión 
de 22 de agosto de 1894. 

1897 En enero se firma el contrato del servicio de 
alumbrado público con la Compañía de Cré
dito de la Villa de Getafe. 

1906 Se aprueba la adquisición de 150 faroles para 
el alumbrado de Getafe. 

1907 Se firma el contrato con la Compañía Elec
tro-Harinera de Getafe de suministro de flui
do eléctrico para el alumbrado público. 

1925 Se firma el contrato de suministro de ener
g (a eléctrica para el alumbrado público con 
la empresa Industrias Electro-Mecánicas de 
Getafe, S.A. 

1945 Se firma el contrato para la ampliación y re
posición de la red de alumbrado público con 
la Sociedad Anónima Hidráulica del Guada
rrama. 

1963 lberduero se hace cargo del suministro de 
energía eléctrica en Getafe. 

1966 Se establece un concierto entre la empresa 
lberduero y el Ayuntamiento de Getafe so
bre suministro de energía a lugares públicos. 

Lámpara eléctr ica de Edison. 



ELECTRICIDAD. DISTRIBUCION V CONSUMO 

COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS A LA COMUNIDAD DE MADRID 

1 (1) 

1 ® 

1 (3) 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN GETAFE 
Año 1988 

Alta tensión 

Abonados ....................... . 
Potencia contratada .. ..... ...... .... . 

Media tensión 

Abonados .. ... ..... . 
Potencia cofiltratada .... . 

Baja tensión 

11 
48.537 kw 

53 
9.586 kw 

Abonados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.116 
Potencia contratada. . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.886 kw 

Instalaciones de lberduero en Getafe 

Número de Centros de transformación 
(media y baja tensión) . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
Número de Centros de transformación 
(alta y media tensión). . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

1 IBERDUERO 

1 

1 

HIDROELECTRICA 
ESPAÑOLA 

UNION 
ELECTRICA 

Salto de Aldeadávila, en 
el río Duero. La presa 
de Aldeadávi la, de 139 
metros de a ltura puede 
evacuar por su vertede
ro y al iviaderos crecidas 
superio res a 10.000 me
tros cúbicos por segun
do. Su centra l eléctr ica 
es subterránea. 

Plitel 
Re~ública Federal de Alemania 
Francia 
Halia 
Holanda 
Bélgica 
Luxembu~ 
Reino Unido 
Irlanda 
Dinamarca 
Grecia 
Es~ña 
Portugal 
Fuente: Eurostat y Unesa. 
1. En millones de kllovatlOS/hora. 
2. No disponible. 

SITUACION ELECTRICA DE LOS PAISES DE LA C.E.E. (1) 

Consumo Producción lmportac:lonn Exportaciones Saldo 
383.675 381.511 19.015 14.481 +4.435 
316.770 345.482 7.657 33.210 -25.553 
199.914 179.634 23.925 1.815 +22.110 
66.923 64.571 2.364 12 +2.352 
53.926 55.507 5.310 5.522 -- 212 
3.837 975 3.932 448 +3.484 

282.791 281 .540 4.224 -!2) +4.224 
11.337 11 .860 - (2) - (2) - (g)_ -
28.835 27.391 2.165 721 +1.444 
27.392 26.082 1.545 298 +1.247 

119.927 122.535 2.896 4.152 -1.256 
21.212 19.366 2.873 988 +1.885 
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EL GA_S EN GETA~F~E~ ______________________ _j 

INFORME SOBRE EL GAS 

EL GAS NATURAL 

Entre las fuentes de energía primaria más utilizadas, car
bón, petróleo, gas natural, hidráulica y nuclear, el gas natu
ral ocupa el tercer lugar en el mundo. 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos ligeros, en 
la que el metano (CH 4 ), se encuentra en proporción supe
rior al 50 por ciento. Le acompañan otros hidrocarburos, el 
etano, propano y butano, y gases, como nitrógeno, sulfh(
drico, etc., en proporción variable dependiendo del lugar de 
origen. 

El gas natural procede de la descomposición de la materia 
orgánica. Se encuentra atrapado entre estratos rocosos de 
origen sedimentario o disuelto en el petróleo, en sus yaci
mientos. Es un producto incoloro e inodoro, no tóxico y 
más ligero que el aire. 

Las primeras referencias de importancia como combustible, 
datan de principios del siglo XIX, en Estados Unidos, donde 
comienza su explotación en la década 1920-1930. 

Los avances de la tecnología en soldadura de tuber(a y me
talurgia en las décadas siguientes posibilitaron su transporte 
y almacenamiento. Asimismo, el hallazgo de nuevos yaci
mientos hizo que la explotación del gas natural cobrara gran 
importancia a partir de la década 1950-1960. 

Actua lmente, las reservas probadas son de 82 billones de 
metros cúb icos, sim ilares a las del petróleo, mientras su 
consumo de billón y medio de metros cúbicos es la mitad 
de l consumo del petró leo. 

COMO VIAJA EL GAS NATURAL 

La distancia y geografía entre los yacimientos y centros de 
consumo puede hacer necesario el empleo de diferentes me
dios de transporte del gas natural, gasoductos, buques meta
neros y cisternas. 

Los gasoductos son canalizaciones entrerradas, construidas 
con tuberías que transportan el gas a alta presión desde los 
yacimientos hasta zonas próximas a los centros de consu 
mo. De los gasoductos salen a media y baja presión otras tu
berías, ramales y redes, que acercan el gas a los núcleos in 
dustriales y urbanos y lo distribuyen entre los usuarios. 
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Cuando es necesario cruzar el mar y no es posible, técnica 
ni económicamente, el tendido de gasoductos submarinos, 
el gas se I icua a 160° C bajo cero, su volumen queda reduci
do 600 veces y se transporta en buques metaneros entre 
puertos de los pa(ses productores y de los consumidores. En 
el puerto receptor se almacena en grandes depósitos, tan
ques criogénicos, como fase previa a su nueva regasificación 
y envío al gasoducto. 

Cuando no resulta rentable llegar a los centros de pequeño 
consumo con tubería enterrada, el gas líquido se transporta 
en cisternas por carretera o ferrocarril y después se regasifi
ca para su distribución. 

Las canalizaciones enterradas evitan los problemas del tráfi
co rodado y las necesidades de almacenamiento. Al mismo 
tiempo, garantizan los suministros y reducen los costes de 
transporte y procesos intermedios. 

La alta tecnología aplicada, los severos controles de calidad 
de construcción, unidos a la rigurosa vigilancia y control de 
la manipulación y transporte del gas natural, garantizan la 
seguridad de todas las operaciones de su distribución. 

ELGASNATURALENESPA~A 

El uso de esta energía se inicia en nuestro país en 1969, me
diante la importación de gas I icuado procedente de Libia y 
de Argelia. 

El gas licuado se regasifica en la Planta que en Barcelona 
posee la Empresa Nacional del Gas y, posteriormente, se 
distribuye a través de la Red de Gasoductos. 

La Red une Barcelona con Valencia, por Levante, y, en su 
proyección Noroeste, llega al País Vasco, pasando por Ta
rragona, Aragón y La Rioja. El yacimiento de Serrablo, en 
el Pirineo Aragonés, se conecta a la Red Nacional en Zara
goza mediante un gasoducto. Está en ejecución la conexión 
a la Red nacional del yacimiento de Bermeo, en Vizcaya, 

La necesaria diversificación de fuentes de energía primaria 
y los hallazgos de yacimientos nacionales, propician una 
progresiva penetración del gas natural, en la actualidad del 
3 por ciento, en el mercado nacional de energías primarias. 

EL GAS LLEGA A GET AFE 

Las gestiones para hacer llegar gas manufacturado o gas ciudad 
a Getafe se iniciaron allá por el año 1982, con motivo de la 
construcción del Sector 3. Al poco tiempo se redactaron los 
proyectos de la red de distribución y se firmó un acuerdo con 
Gas Madrid. La empresa instaló la tuber(a principal que condu
ciría el gas desde Madrid al Sector 3, a lo largo de la carretera 
de Toledo. 

En enero de 1985 entró en servicio la red y comenzaba la dis
tribución de gas ciudad a Getafe. 

Recientemente y como consecuencia de los acuerdos alcanza
dos entre la empresa Gas Madrid y la Empresa Nacional del 
Gas, ENAGAS, se ha iniciado la distribución de gas natural al 
Sector 3 y a los poi ígonos industriales de Getafe. El gasoduc
to que lo conduce cruza el término municipal de Getafe en di
rección Este-Oeste. 

Durante los meses de mayo y junio de 1988 se han llevado a 
cabo los ajustes de la red y de los equipos de consumo (regu
ladores, cocinas, calderas de agua ... ). El gas natural ya es una 
realidad en Getafe. 

Al 31 de diciembre de 1986 existían 3.531 abonados (todos 
ellos del Sector 3), que consumían una media de 1.500 metros 
cúbicos de gas, equivalentes a 6.000 termias. Actualmente este 
número se ha visto incrementado con la construcción de nue
vas viviendas, pudiendo estimarse en unos 4.000 el número de 
abonados. 

El resto de la población de Getafe se abastece de gas butano 
y propano. 



REDES DE DISTRIBUCION 

Getafe posee una infraestructura adecuada 
que garantiza el suministro de los servicios 
básicos (agua, luz y energía eléctrica). 

Una de las últimas realizaciones en este campo 
ha sido la nueva red de gas natural. 

DE AGUA, GAS y ENERGIA ELECTRICA 

LEYENDA 

RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

RED DE DISTRIBUCION DE GAS 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

35' •51 610 •5-
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En el plano puede observarse el trazado de las 
diferentes redes de distribución, También se 
indican la situación de los depósitos de agua y 
los diámetros de las tuberias conductoras; el 
emplazamiento de las estaciones eléctricas 
transformadoras y las tensiones de la red, y la 
ubicación de la estación reguladora de gas. 
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SERVICIO TELEFONICO 

DATOS TELEFONICOS EN EL MUNICIPIO DE GETAFE 

Año 1988 

POBLACION ... . . ... . .... . . . . . 

NUMERO DE VIVIENDAS . . . .. .. . . 

136.172 habitantes 

43.000 

PLANTA TELEFONICA EXISTENTE: 

LINEAS INSTALADAS .... . ..... . .. . 
LINEAS EN SERVICIO (PARTICULARES) 

LINEAS EN SERVICIO (PROFESIONALES). ... . 

LINEAS VACANTES . .. ... . . . ... .. .. .... . 
ESTACIONES (TELEFONOS) ... . . ...... . . . . 
LINEAS POR CADA 100 HABITANTES . .... .. . 
ESTACIONES POR CADA 100 HABITANTES . .. . 

LINEAS POR CADA 100 VIVIENDAS ... . .. .. . 
ESTACIONES POR CADA 100 VIVIENDAS . . . . 

OTROS SERVICIOS TELEFONICOS 

CABINAS .. .. . ... . . . . . .... . . 
TELEFONOS DE MONEDA DE INTERIOR .. 

CIRCUITOS DE TRANSMISION DE DATOS .... . 

PLANES DE INVERSION Y CRECIMIENTO 

41 .600 
32.883 

3.751 
4.966 

49.766 
27 
37 
85 

116 

95 
84 

208 

Se está instalando actualmente un equipo de transmisión de 
140 millones de bits sobre fibra óptica, que une la Central de 
Getafe con la de Madrid-Atocha para comunicaciones interur
banas por un importe de 30 millones de pesetas. 

Instalación, en el año 1990, de una Central del nuevo sistema 
electrónico 1240, con capacidad para 10.240 1 (neas con una 
inversión de 625 millones de pesetas. 

Los dos provectos anteriores permiten asegurar la incorpora
ción de Getafe a la futura Red Digital de .Servicios Integrados 
(RDSI). 

Inversiones en obras de Planta Exterior (Red de Cables), nece
sarias para el crecimiento del servicio y que en 1987 ascendie
ron a 210 millones de pesetas. La mayor parte de ellos, 161 
millones de pesetas, corresponden a la ampliación de Red para 
la Colonia de Antonio Machado. 
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Señor Watson, lquiere venir a mi despacho, po·r favor? 

Alexander Graham Bell (1847-1922) profesor de fisioló
gía vocal en la Universidad de Boston, pero consagrado 
al perfeccionamiento de sistemas de telegrafi'a mú !tiple, 
observó en sus experiencias que al hablar delante de una 
'fina capa de metal ésta vibraba de forma análoga a las 
características del habla. Colocada esta placa en las cer
can(as de un electroimán se produc(an unas corrientes 
eléctricas que, en cierta manera, "reproduc(an" el habla 
y pod(an transmitirse por un conductor eléctrico. 

Tras muchos ensayos y puestas a punto, Bel! logró 
transmitir a su ayudante, que se encontraba en la habita
ción contigua, la frase: "Señor Watson, lquiere venir a 
mi despacho, por favor?". El ayudante entendió. 

Hab(a nacido el teléfono. Era el 1 O de marzo de 1876. 

1 nfraestructura telefónica en Getafe 

CRONO LOGIA 

1887 Se establece en Getafe la estación telegráfica. 

1911 Se autoriza a la Compañ (a Telefónica para colocar el 
primer teléfono con Madrid. 

1927 Se autoriza a la Compañ (a Telefónica Nacional de 
España para colocar postes de instalación de 1 (neas 
interurbanas. 

1929 Se formaliza el contrato de concesión de serv1c10 
telefónico entre el Ayuntamiento de Getafe y la 
Compañ (a Telefónica. 

1931 Se realiza el tendido de !(neas telefónicas al Cerro 
de los Angeles. 

1934 Se reconstruye la red telefónica urbana de Getafe . 

1969 Se deriva la 1 (nea telefónica de Getafe para enlazar 
con Cuatro Vientos. 

1971 Se ampl(a el número de líneas telefónicas en Getafe. 
Se cambian los números telefónicos, que comenza
ban por 295, por los que comienzan por 695 y 696. 
Más tarde, vuelve a ampliarse con las líneas cuyos 
números comienzan por 681 y 682. 

1972 Se instalan cabinas telefónicas por la ciudad. 

Nota.- Las fechas que figuran en esta cronolog fa se refieren a las de 
los documentos o contratos oficiales, aunque algunos servicios estu
vieran instalados previamente. 

El primer teléfono de Getafe 

El primer contrato de concesión de servicio telefónico se 
hizo el d(a 1 de noviembre de 1924 a Doña María Luisa 
Alvarez. 

En el año 1928 existían en Getafe 50 abonados. En 
1930 ya era 100 el número de abonados. 



LA RADIO EN GETAFE 

LA RADIO 

La rad io ha tenido y tiene una gran importancia en la comu 

nicac ión humana, desde su descubrimiento por el ita liano 

Giug li elmo Marconi, qu ien la patentó el 2 de junio de 1897 . 

No obstante, e l atribuir a un so lo hombre la invención de la 

rad io sería injusto. Numerosos logros científicos anteriores 

fueron la base y fundamento del aparato que Marconi cons

truyó. As(, por ejemp lo, fue necesario que Heinrich Ru

do lph Hertz construyera un circu ito capaz de producir on

das electromágnéticas. Estas ondas propagaban siempre a 

una veloc idad constante, igua l a la de la luz (300.000 km/s) 

y, al igual que ésta, podían reflejarse en objetos opacos y 

refractarse al pasa~ de un medio a otro. Las ondas electro
magnét icas se denominan ondas hertzianas en honor a Hertz. 

Marconi desarrolló sus experimentos en Gran Bretaña, en el 
año 1895, ya que el gobierno italiano no aceptó sus pro
puestas. Después de algunos experimentos con éxito, el 20 

de junio de 1897 fundó la Wireless Telegraph an Signal 

Company Limited, más tarde denominada Marconi 's Wire
less Te legraph Company. En 1898 unió por radio un lugar 

cercano a Dover con el buque-faro East Goodwin, anclado 

a 19 km de la costa. 

La gran experiencia de Marcon i fue el enlace radiofónico 

entre Europa y América en 1901, al conseguir recibir en Te
rranova la letra S del alfabeto Morse (tres puntos), emitida 

desde Cornualles (Gran Bretaña), a 3.520 km de distancia. 

El siguiente gran paso en la historia de la radio lo constitu 

yó el invento de la lámpara triado en 1897, por Lee de 

Forest. Su empleo permitió ampliar las débiles señales de 
radio y modular la corriente que circulaba entre el cátodo 

y el ánodo. 

La radio, por tanto, después de una continuada evolución y 
perfeccionamiento ha hecho posible que los grandes acon 

tecim ientos, las noticias, la música, etc. sean conocidos al 

instante en los lugares más reconditos y alejados del Planeta. 

F.M. 101.8 MHz. 

Getafe cuenta con una emisora de radio en Frecuencia 
Modulada desde 1982. 

La concesión estatal de la emisora Radio Getafe fue hecha a 
favor de la cadena de emisoras denominada Rueda Rato, 
pe.rteneciente a una sociedad de la que Don Ramón Rato es 
Consejero Delegado. La rueda de Emisoras Rato cuenta con 
más de 60 emisoras distribuidas por la geografía nacional. 

CARACTERISTICAS DE LA EMISORA 

Frecuencia de la emisora: 101 .8 MHz FM 
Horas de emisión diaria : 24 
Tipo de programas: Magazin (mañanas) , informativos, 
deportivos y musicales 
Audiencia : el 50 por ciento de los que escuchan radio 
en Getafe . Primera emisora en audiencia de la Zona Sur 
Radio de influencia: 50 km 
Potencia de la emisora: 500 watios 
Poste de emisión : 13 metros de altura. Cuenta además 
con un dipolo que duplica la potencia 
Plantilla : 18 personas, en su mayoría colaboradores 
Unidades · móviles y estudios: Estudio móvil en Ferias. 
Estudio en Centro Comercial Getafe 3. Una unidad mó
vil (vehículo) . Líneas microfónicas en campos deportivos 
Domicilio : calle San José, 5. Tfno. 682 44 45 - 46 
Primera emisión: 24-diciembre-1982 

LA AUDIENCIA RADIOFONICA EN GETAFE 
(Datos de encuesta. 1987) 

DATOS DE AUDIENCIA EN GETAFE : OM y FM 

46.176 hombres 
Oyen rad io 88.504 personas 

42.328 mujeres 

Onda media o Frecuencia Modulada: 

casados 53.873 

solteros 32 . 708 

viudos 1924 

Audiencia EMISORAS OM: 67.340 personas 

Por emisiones : 

Radio Madrid (SER) ... . 

Radio E-spaña ........ . 
Rad io Popular (COPE) .. . 

R.N.E .. ..... . ..... . 
Radio lntercontinental .. . 

28.860 

15.392 

8 .658 

7.696 

6 .734 

Audiencia EMISORAS FM: 71.188 personas 

14.430 hombres 
Radio Getafe 30.784 

16.354 mujeres 

casados 16.354 - 53 
solteros 13.468 - 44 

Viudos 962 - 3 

Radio Madrid (SER) . . . . 20.000 

Antena 3 . . . . . . . . . . . . 14.000 

Radio Corazón . . . . . . . . 10.000 
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PRENSA Y BOLETIN LOCAL 

OTRO ESRB10 PARA LA UIIVERSltlD: 
750 MI.LOIIES NltA DOTAILA DE MAS ESNCIO 

a,tet1n a 1_ ¡; 1 --
,~ , - t J, 1 

\ " 

~ ~ . -1,J,· - -
~ 

-
& t~... Vim~~l ~ II 11111 •uua~• ~';E~ 1 íij5@WI 
;;,--· · "- MlAUSALl'lSO. ,,umo 

C/.MN,N,Hl•l .'l-l'Mtl511Aff l'MQOIO 
a..rilll•l...,,_NlMll •II 

160 

JtrGiSN GEllFEISE 
AÑO IX • NUM. 20 6 • 11 DE MAYO DE 1988 30 pt••· ·------------

PEDRO CASTllO, 
«GETAFENSE DEL ANO» 

·ii,~ ILUCHA 
"-· POLITICA 
,f; POR 
;¡, CAPITALIZAR 

EL PARO EN 
GETAFE 

{l'./1(!~. 6, 7 V 81 

CON 
Como puede ;ipreciarse, 111 clesi<tla y t,>I incivlsnm h;m producido I PROGRAMA 
estn lmnm1tnbll' in~agi,n que no encaja e.n ningún es!<.:,g¡¡n publjr,;irlo DE flESJAS 
sul>r.-las,:,,.,r,e lP.ni:1.i,:;rJ.,nuf!stromunic1pio. 

En coches usados 
AutoR;etafe, S.A. 
tiene-Su ocasión. 
<llJ'I~:,;,~ ~,.lii'III"~' ,l':1:t::rr~, 

- - ------ --- --------~ 

- EL~ISO= 
•U."'~""' ' 
- •-"""E":'!!?: 
Peligro en los 
actos de 
la Virgen 

D[GUA\~ Encuentronuna 
pl1n1oc;ón 

::~~'.!'::sde 
··~::....._,,_,..,,_ ~-""""··"~-"'"' .... ''~"'·· '""" .. , ___ _,.,.. .. 
~:~~~ -:·=~·-::: ~=~:._ ·· -~i~ 
::.,~_-:~"::.-:"" ,PofcOM<oncia., coo olh<>men.>M,- : ,:,~:-,;,";,';; 

;"i:-;::;.:,:;_! LA BANDA MUNICIPAL INTERPRETO EL ::a~'?,; 

~~.~§~ ~.:·,;¿;::s_; . . f ... :?:~.:::: :=.:~· ', \_. °' -~ , . ªf2~ 
- ---~~ '~= Ferie del libro 

-~--·"'"' .... .. ............ , ...... 
~Z~?f~I tL:...~•:;;"·"•·~·-::••,."',,..~, '.__••-• -7'--.--,--,,,-,. --01--.,--~_,-, •_;_J:;•I : f.,º::,d• Ferias 

"'"-............... ....... .. _ .. )< .. ,. ...... ,,("/ <>«· · ".,, , .. _,, .. , ......,., .,,. ,:.-,_,_.,. ..... ,, . 

::=l~ ~:~::~~~ ::;~7:·····:·~ ;~:~~; 
............... , ••. ~,,1 ..,_,,, ... ,, '""~'l- .. . , •"<1- "" ""' "'-...... "' •'"""" ~,, ___ ,,_.,_ _ _._ 

~-~~-'" ,-,~¡ o: :.":.,~:.s .. .... ::~:. ~,r-oM,.a.,C ., ,: ~._: 2~'"::= 
Cabeceras de algunos periódicos desaparecidos. 

E II •-7f 11~ ...... ,. ... ,.,.,_., p~ EL NORTE ;-••::'.:=:..-" Ce~ce,>a•Ma,>s~••>• 
<¡._,,,., __ .. , .. , , _ _ ,.,, ";.:....-.:.~,, =-:: 

Numerosas vic isitudes, grandes éx itos y estrepitosos fracasos ha 
vivido la prensa getafense hasta lograr que la localidad cuente 
con pub licaciones regulares y de una calidad acorde con la mag
nitud y característ icas de la pob lació n. 

Antes de ini ciar la historia de nuestra prensa 
debemos ac larar que, dada la di f icultad de la 
in ve stigación realizada, podemos caer en al
gunas omisiones. 

La primera publicación local fue el semanario 
Los Sábados de Getafe, aparecido en 1897 
y desaparecido un año después. En 1913 salió 
La Región, periódico que recog(a información 
de distin t os pueblos de la zona Sur. Su crea
dor y director fue el getafense Filiberto Mon
tagut. Su publicación perduró hasta el año 
1917. En noviembre de 1918 se publicó el pri 
mer número de El Eco de Getafe, que tuvo 
tamb ién una corta ex istencia. 

Mucho tiempo hubo de pasar hasta que Getafe 
contase con otro órgano expresivo. En la 
década 1950-60 el Frente de Juventudes ed itó 
el periódico Ser, desapa recido en marzo de 
1957, cuando el Gobierno Civil impidió la 
aparición del número catorce. 

Cara y Cruz también fue otro de los periód i
cos que tuvieron vida fugaz. Perteneciente a la 
década 1960-70, estaba patrocinado por la 
Asoc iación General de Cabezas de Fami lia. 

Desde octubre de 1972 a octubre de 1973 
aparecen los catorce números del Getafe Grá
fico, con formato de revist a. 

Otros periódicos locales qu e desaparecieron 
recientemente fueron Vivir en Getafe, editado 
por la Agrupación Socialista local; Calle Ma
drid, editado por el Comité local del Partido 
Comunista; y e l Boletín Municipal Informati
vo, dirigido por José Fariñas Jamardo, susti
tuido por el actual Boletín Municipal. 

En 1988 existen, además del citado Bolet(n 
Municipal, las siguientes publicaciones: Acción 
Getafense, El Progreso de Getafe, El Centro 
de Getafe, Zona Sur y Getafe Exprés. 



EL TRANSPORTE EN GETAFE 
TRANSPORTE POR CARRETERA. Año 1987 

LINEAS INTERURBANAS Vehículos 

Getafe - Legazpi . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Plaza Lisboa - A tocha. . . . . . . . . . . 1 O 
Margaritas - Embajadores . . . . . . . . . . . 6 
Alhóndiga - Embajadores . . . . . . . . . . . 8 
Sector 3 - Embajadores ........ . .... 4 
El Bercial - Embajadores ....... . . .. . 3 
Juan de la Cierva - Atocha. . . . . . . . 14 
Getafe - Alcorcón . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Getafe - Villaverde Bajo ............ 4 
Getafe - Torrejón. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Getafe - Zarzaquemada. . . . . . . . . . . . . 2 
Getafe - Leganés . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Getafe - Pinto ...... . .. . ....... . . 
Getafe - Griñón . ..... . .... . .. . ... 4 
Getafe - Parla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Viajeros 

1.700 
4.500 
2.000 
2.700 
1.600 

660 
5.200 
6 .500 
2.800 

Sin datos 
Sin datos 
Sin datos 
Sin datos 
Sin datos 
Sin datos 

LINEAS URBANAS Vehículos Viajeros 
L.1 Ambulatorio - Reyes Católicos . . . . . 2 950 
L.2 Ambulatorio - Sector 3 . . . . . . . . . . 5 4.500 
L.3 Ambulatorio - El Bercial . . . . . . . . . 2 1.000 
Getafe - Poi ígono Los Angeles . . . . . . . . 2 

TRANSPORTE POR FERROCARRIL. Año 1987 

Estación Madrid - Badajoz (Dirección Madrid) 
Paran 59 trenes. 

90 

Se venden 24.522 billetes mensuales, aproximadamente. 
Más otros 5.000 billetes (ida y vuelta, bonotrén, etc.) 

Apeadero de Las Margaritas (Dirección Madrid) 

Paran 59 trenes. 
Se venden 4.200 billetes al mes, aproximadamente. Más 

otros 700 billetes. 

Estación Madrid - Alicante (Dirección Madrid) 
Paran 30 trenes. 
Se venden 5,345 billetes al mes, aproximadamente. Más 
otros 1.800 billetes (para más de un viaje). Panorámica actual del transporte, 

PARQUE DE VEHICULOS A MOTOR. Año 1987 

MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS HASTA 125 e.e .. . 
IDEM DE MAS DE 125 e.e. HASTA250 e.e .. . ..... . 
TURISMOS HASTA 7.999 H.P. FISCALES ... . .. . . . 

REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES HASTA 

999 KG. DE CARGA UTI L ... ..... .... . . .. . . 

TRACTORES HASTA 15.999 H.P. FISCALES . .. . . . . 

MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS DE MAS DE 

186 
331 

4.096 

25 

5 

250 e.e .. .... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 
TURISMOS DE 8 H.P. HASTA 12 H.P. FISCALES . .. . 

187 

25 .866 

REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES DE 1.000 

A 2.999 KG. DE CARGA UTIL ..... ... ....... . 

CAMIONES HASTA 999 KG. CARGA UTIL . .... . . . 

TRACTORES DE 16 A 25 H.P. FISCALES . .. . . . .. . 

TUR ISMOS DE MAS DE 12 H.P. HASTA 

16 H.P. FISCALES ... . .. . . . . ..... ... . . .. . 

REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES DE MAS 

DE 2.999 KG. DE CARGA UTI L. .... . ..... . .. . 
AUTOBUSES HASTA 20 PLAZAS. TRACTORES 

DE MAS DE 25 H.P. FISCALES Y CAMIONES 

DE 1.000 A 2.999 KG. DE CARGA UTIL. .. . .. .. . . 

TURISMOS DE MAS DE 16 H.P. FISCALES .. ... . . . 

AUTOBUSES DE 21 A 50 PLAZAS Y CAMIONES 

DE 3.000 A 9.999 KG DE CARGA UTIL . .. . .... . . 

AUTOBUSES DE MAS DE 50 PLAZAS Y CAMIONES 

DE MAS DE 9 .999 KG DE CARGA UTI L. . . . . . ... . 

4 

904 
11 

2 .662 

60 

774 

217 

298 

390 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . 36.016 
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Año 1900. Veh (culo de la I ínea Madrid-Getafe. 
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SITUACION DE LOS CENTROS DE __ EN_S_EÑAN~ZA 

Los nombres de los centros 
que corresponden a los núme
ros de este plano figuran en la 
página de la derecha. 
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COLEGIOS PUBLICOS Y ESCUELAS INFANTILES PUBLICAS 

1 Gerardo Diego 
2 Pablo Picasso 21 Fernando de los Ríos 

3 Santa Margarita María de Alacoque 22 Francisco de Quevedo 

4 Ciudad de Madrid 23 Miguel Hernández 

5 Castilla 24 Rafael Pazos Pr(a 

6 Gabriel García Márquez 25 Em il ia Pardo Bazán 
7 Mariana Pineda 26 Pintor Rosales 
8 Concepción Arenal 27 Ciudad de Getafe 
9 Luis Braille 28 Francisco Franco 

10 Reina Sofía 29 Federico García Larca 
11 Jorge Guillén 30 Seseña y Benavente 
12 Nuestra Señora de los Angeles 31 Rosalía de Castro 
13 Severo Ochoa 32 Ramón y Cajal 
14 Ortiz Echagüe 33 Bartolomé de Cossío 
15 San José de Calasanz 34 Manuel Nuñez de Arenas 
16 Sagrado Corazón 35 Julio Cortázar 
17 Barrilero 36 Julián Besteiro 
18 Magdalena 37 E.1. Prado Acedinos 
19 San Isidro Labrador 38 E.1 . Casa de los Niños 
20 León Felipe 39 E.1.Sector3 

~\~1\\\\1 

~ 

Colegio Público "Mariana Pineda", situado en la Avenida de las Ciudades. 

COLEGIOS CONCERTADOS Y ESCUELAS 
INFANTILES PRIVADAS 

40 Alonso - Santa Gema 
41 Cid Campeador 
42 Divina Pastora 
43 Historia y Ciencia 
44 Jesús Nazareno 
45 La Inmaculada 
46 Liceo Bougor 
47 Liceo Juan de la Cierva 
48 Cooperativa los Angeles 
49 Mengual 
50 San Isidro-Las Azules 
51 San José (Ursulinas) 
52 San Sebastián 
53 Santa Teresa 
54 E.1. Norte 
55 E.1. Campanita 
56 E.1. Heidi 
57 E.1.María 

CENTROS DE ENSEÑANZAS MEDIAS 

58 PuigAdams-lNBn.1 
59 Silverio Lanza - INB n.2 
60 Miguel de Cervantes -Anexo- INB n.2 
61 Manuel Azaña - INB n.3 
62 INB n.4 -Sector 3-
63 Instituto Formación Profesional n.1 
64 Instituto de Formación Profesional n.2 
65 Politécnico ROGOMAR 
66 Centro de Estudios INGLAN 
67 Construccion.es Aeronaúticas 
68 La Inmaculada 
69 La Inmaculada (BUP) 
70 Divina Pastora (BUP) 
71 Nazarenas (BUP) 
72 Cooperativa LOS ANGELES 

CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL Y OTROS 

73 APANID - Nuestra Señora de la Esperanza 
74 Escuela de Música 

Escuela Infantil en la Avenida de los Angeles. 

EDUCACION DE ADULTOS 

75 U.N.E.D. 
76 Educación Permanente de Adultos (E.P.A.) 
77 Educación Compensatoria 
78 Educación de Adultos "Escuela San Rafael" 

AULAS DE ALFABETIZACION 

79 C.P. Seseña Benavente 
80 C.P. León Felipe 
81 C.P. San Isidro 
82 e/ Olivo, 50 
83 el Maestro Arbós, 5 
84 C.P. Emilia Pardo Bazán 
85 e/ Perales, 6 
86 C.P. Ortiz Echagüe 
87 C.P. Jorge Guillén 
88 C.P. Reina Sofía 
89 Nave Residuos Sólidos 
90 Centro Cívico Juan de la Cierva 

APOYO EDUCACION 

91 Sede federación APAS 
92 Escuela Abierta M.R.P. 
93 C.E.P. (Centro Profesores) 
94 Sede Equipos Apoyo a la Escuela 
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CENTROS DE E .G. B. 

UNIDADES ESCOI.ARES INSTALACIONES 

CENTRO NOMBRE Y DIRECCION Sala OBSERVACIONES 
Pra■s. EGB E.E. Bib. Lab. Usos Pret. Dep. 

Multip. 

BARRIO CENTRO UNIDADES ESCOLARES INSTALACIONES 

C.P. SAN JOSE DE CALASANZ 
Núñez de Balboa. 6 . Telél.: 682 55 02 1 16 X X X X X Comedor zona 

CENTRO NOMBRE Y DIRECCION Sala OBSERVACIONES 
Prees. EGB E.E. Bib. Lab. Usos Pret. Dep. 

Multip. 
C.P. SAGRADO CORAZON 
Guadalajara. 2 . Teléf.: 695 30 07 5 22 1 X X X X X Comedor 

C.P. BARRILERO-MAGDALENA 
Teléfonos: 695 58 22 y 682 81 02 

BARRIO EL BERCIAL 
C.P. SESEÑA Y BENAVENTE 
Alemania, sin. . Teléf.: 696 83 15 4 28 1 X X X X X Comedor zona 

En dos edificios San José, 22; Magdalena. sin. 2 14 X X X X 

C.P. ORTIZ ECHAGÜE 
Plaza Ortiz Echagüe, sin. . Teléf.: 695 54 53 1 23 X X X X X 

BARRIO PERALES DEL RIO 
C.P. JULIAN BESTEIRO 8 X X X X 

C. SANTA TERESA 
DIVINA PASTORA . Concierto pleno 
Paseo Pablo Iglesias. 5 . 4 16 X X X X Religiosos 

Carretera San Martín de la Vega, Km. 5,500 Concierto pleno 
Teléfono: 681 99 74 1 8 X X X X Religiosas 

JESUS NAZARENO Concierto pleno 
San José. 28 . Teléf.: 695 03 21 4 20 X X X X X Religiosas 

BARRIO SECTOR 111 Centro Experimen-
C.P. SANTIAGO RAMON Y CAJAL tal de integración 
Vereda del Camuerzo, sin. . Teléf.: 682 63 67 2 18 X X X X X Comedor zona 

LA INMACULADA Concierto pleno 
Plaza Escuelas Pias, 2 . Teléf.: 69519 00 2 28 X X X X X Religiosas C.P. ROSAL/A DE CASTRO lnst. pendientes 

Vereda del camuerzo, sin. . Teléf.: 696 15 10 2 18 X X X X X de construcción 

MENGUAL Concierto pleno 
Cuenca, 2; San Vicente. 32 . Teléf.: 68116 38 2 8 X X X X Religiosas 

C.P. NUÑEZ DE ARENAS 
Avda. Arcas del Agua, sin. . Teléf.: 682 32 34 4 16 X X X X X 

SAN JOSE Concierto pleno 
Velasco, 2 . Teléf.: 695 39 69 4 17 X X X X X Religiosl¡s 

C.P. JULIO CORTAZAR 
Avenida Juan Carlos 1, sin. . Teléf.: 682 57 21 4 16 X X X X X Comedor zona 

SAN SEBASTIAN Concierto con 
Extremadura, 15; Travesía Depósitos, 1 15 X X X Reduc.deAulas 
Teléfonos: 695 53 20 y 66 15 

C.P. BARTOLOME DE COSSIO lnst. pendientes 
Avda. Arcas del Agua, sin. . Teléf.: 696 13 23 4 16 de construcción 

C.P. ENRIQUE TIERNO GALVAN 4 16 En construcción 

UNIDADES ESCOLARES INSTALACIONES 

CENTRO NOMBRE Y DIRECCION Sala OBSERVACIONES 
Prees. EGB E.E. Bib. Lab. Usos Pret. Dep. 

Multip. 

BARRIO JUAN DELA CIERVA 
C.P. SEVERO OCHOA UNIDADES ESCOLARES INSTALACIONES 
Avenida Angeles, sin. . Teléf.: 695 00 06 4 24 1 X X X X X Comedor zon~ 

C.P. LUIS BRAILLE 
CENTRO NOMBRE Y DIRECCION 1 Sala OBSERVACIONES 

Prees. EGB E.E. Bib. Lab. Usos Pre!. Dep. 
Avenida Ciudades, sin. . Teléf.: 682 40 59 2 22 1 X X X X X Multip. 

C.P. CONCEPCION ARENAL 
Avenida Ciudades, sin. . Teléf.: 682 40 58 24 1 X X X X X Comedor zona 

C.P. GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
Avenida Vascongadas, sin. . Teléf.: 682 63 61 5 19 X X X X X 

C.P. MARIANA PINEDA Proyecto de Reno-
Avenida Ciudades, sin. . Teléf.: 682 40 60 24 1 X X X X X vación pedagógica 

BARRIO LA ALHONDIGA 
C.P. MIGUEL HERNANDEZ Centro Expe. 
Avenida Reyes Católicos, sin. . Teléf.: 682 3110 25 X X X X X Integración 

C.P. EMIL/A PARDO BAZAN 
Centro 

Experimental 
Avenida Reyes Católicos, sin. . Teléf.: 682 42 51 6 10 X X X X X Integración 

C.P. REINA SOFIA C.P. RAFAEL PAZOS PRIA 
Avenida Vascongadas, 4 . Teléf.: 681 71 73 2 14 X X X X X Greco, sin. . Teléf.: 695 00 03 2 22 X X X X X Comedor zona 

C.P. JORGE GUILLEN C.P. CIUDAD DE GETAFE 
Laguna de Johaset, sin. . Teléf.: 681 79 88 10 10 X X X X X Buenavista, 26 . Teléf.: 696 01 22 2 24 X X X X X 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES . 
Avenida Vascongadas, sin. • Teléf.: 6~ 09 39 3 21 - X X X X X 

C.P. FRANCISCO FRANCO 
Buenavista, 26 . Teléf.: 695 21 03 3 24 1 X X X X X 

LICEO JUAN DE LA CIERVA Concierto con C.P. PINTOR ROSALES 
Tarragona, 3 y Extremadura, 21 18 X X Reduc. de Aulas Plaza Pintor Rosales, sin. . Teléf.: 681 57 21 4 4 X X 

ALONSO SANTA GEMA Concierto con 
Valencia, 45 . Teléf.: 695 52 38 11 Reduc. de Aulas 

C. HISTORIA Y CIENCIA Concierto con 
Greco, 8 . Teléf.: 696 54 36 22 X X Reduc. de Aulas 
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UNIDADES ESCOLARES 

CENTRO NOMBRE Y DIRECCION 
Prees. EGB E.E. 

SAN ISIDRO 
CP FERNANDO DE LOS RIOS 
Avda. Fuerzas Armadas, s/n . . Teléf.. 681 79 89 4 20 

C.P SAN ISIDRO LABRADOR 
Toledo, sin. . Teléf.: 695 72 18 6 19 1 

C.P FRANCISCO DE QUEVEDO 
Avda. Fuerzas Armadas, sin. . Teléf.. 682 19 24 2 22 

C.P LEON FELIPE 
Avda. Fuerzas Armadas, s/n. . Teléf .. 6818080 11 

C. SAN ISIDRO, S. A. 
Doña Romera, 11 . Teléf.. 69661 16 1 9 

C. CID CAMPEADOR 
Consul, 1 . Teléf.. 695 36 22 9 

PRADO ACEDINOS 
Coop. LOS ANGELES 
Carretera Matadero, s/n. . Teléf.. 6960843 2 32 

C. NTRA. SRA. ESfERANZA (E. Especial) 
Carretera Matadero, s/n. • Teléf.. 681 55 11 

UNIDADES ESCOLARES 

CENTRO NOMBRE Y DIRECCION 
Prees. EGB E.E. 

BARRIO LAS MARGARITAS 
C.P CASTILLA 
Avenida Ciudades, s/n. . Teléf.: 682 31 07 3 28 

C.P CIUDAD DE MADRID 
Avenida Ciudades, s/n. . Teléf.. 695 20 18 5 19 1 

C.P GERARDO DIEGO 
Avenida Ciudades, s/n. . Teléf.. 681 91 83 1 15 

C.P PABLO PICASSO 
Avenida Ciudades, s/n. . Teléf.. 681 91 69 6 9 1 

CP SANTA MARGARITA M. ' ALACOQUE 
Avenida Ciudades, s/n. . Teléf.. 695 30 23 4 25 

LICEO BOUGOR 
Nardo, 2;Plaza J. Diaz, 1 . Teléf.: 695 75 06 10 

Bib. 

X 

X 

X 

X 

X 

Bib. 

X 

X 

X 

X 

X 
1 

X 

INSTALACIONES 

Sala OBSERVACIONES 
Lab. Usos Pret. Dep. 

Multio. 

X X X X Comedor zona 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X Concierto pleno 

Q:mcierto con 
Reduc. de Aulas 

X X X X Concierto pleno 

Concierto pleno 

INSTALACIONES 

Lab. 

X 

X i 

X 

X 

X 

X 1 

Sala OBSERVACIONES 
Usos Pret. Dep. 

Multip. 

X 

X 

X 

X 

X 

X X Comedor zona 

X X 

X X 

X X Comedor zona 

Concierto con 
X Reduc. de Aulas 

Numerosos centros escolares 
han sido construidos en la lo
calidad durante los últimos 
años, 

PUBLICOS DE BUP 
PUIG ADAMS, INB 1 

Cal le Toledo, sin. 

Teléfono: 695 02 79 ó 695 99 62 

Barrio : Fuerzas Armadas-San Isidro 

Capacidad: Diurno: 1.200 alumnos 
Nocturno: 600 alumnos 

Salón de usos múltiples 

Biblioteca 
Instalaciones deportivas muy deficientes 

SILVERIO LANZA, INB 2 

Avenida de las Ciudades. sin . 

Teléfono: 681 0815 
Barrio: Margaritas 

Capacidad: Diurno: 1.350 alumnos 
Salón de usos multiples 
Biblioteca 
Instalac iones deportivas deficitarias 

MANUEL .AZAÑA, INB 3 

Avenida de las Ciudades, sin. 
Teléfono: 682 15 11 
Barrio : Margaritas 
Capacidad: Diurno 1.300 alumnos 
Salón de usos multiples 
Biblioteca 
Instalaciones deportivas deficitarias 

INB 4 SECTOR 111 

Senda de Mafalda. sin 
Teléfono: 682 71 61 
Barrio: Sector III-Getafe 
Capacidad: 1.000 alumnos 
Salón de usos multiples 
Biblioteca 
Instalaciones deportivas 

INB 5 

Avenida Vascongadas. sin . 
Barrio : Juan de la Cierva 
Capacidad: 960 alumnos 

2.- PUBL/COS F.P 

I.F.P. 1 Toledo. sin. 

:;:: 
CD 

" O> 
::, 
¡; ., 

Teléfono: 681 42 03 X 

I.F.P. Senda de Mafalda. sin 
Sector 111 Getale . Teléfono: 681 02 12 

PRIVADOS CONCERTADOS F.P 

INGLAN - Madrid. 65. Getafe 
Teléfono. 6818011 

ROGOMAR · Serranillos. 25. Getale 
Teléfono: 695 12 22 

LA INMACULADA · Leganés. 6. Getafe 
Teléfono: 695 19 00 X 

METAL 

1 

1 

1 

PRIVADOS DE BUP 

Electricidad 
Elec trónica 
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JESUS NAZARENO 

Calle San José, 28 
Teléfono: 695 03 21 
Cursos impartidos: 1.0 • 2.º y 3.0 de BUP 
Alrededor de 120 alumnos 
Biblioteca 
Instalaciones deportivas 

COOPERATIVA 
N.ª S.ª DE LOS ANGELES 

Prado de Aced inos, sin. 
Teléfono: 696 08 43 
Cursos impartidos: 1.0 , 2.0 y 3.0 de BUP 
Alrededor de 120 alumnos 
Comedor 
Biblioteca 
3 laboratorios 
Instalaciones deportivas 

LA INMACULADA (Escolapios) 

Plaza de Escuelas Pias, 2 
Teléfono: 695 19 00 
Cursos impartidos : 1.0 , 2.º y 3.0 de BUP 
Alrededor de 360 alumnos 
Comedor con plazas limitadas 
Biblioteca 
Instalaciones deportivas 

DIVINA PASTORA 

Paseo de Pablo Iglesias . 5 
Teléfono: 695 05 19 
Cursos impartidos: 1.0 • 2.0 y 3.0 de BUP 
Alrededor de 240 alumnas 
Sa lón de usos multiples 
Biblioteca 
Instalaciones deporti vas 

Automo. Delinea 
Admtvo. y 

San1tar. Comercial 
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LA UNIVERSIDAD SUR 

El Consejo de Ministros celebrado el d (a 24 de junio de 
1988 aprobó el Real Decreto por el que se crea la Quinta 
Universidad de Madrid, denominada "Carlos 111 " . El nuevo 
centro universitario se instalará en los antiguos cuarteles 
General Elorza del R.A.C.A. 13, en Getafe, y Sabaya, de 
Leganés. 

En la Comunidad de Madrid existen las universidades de 
Alcalá de Henares, Autónoma, Complutense y Politécnica. 
La creación de la Quinta Universidad se debe al crecimiento 
de la demanda universitaria. En el príodo 1982-1987 se ha 
producido un incremento superior al 5 por ciento en el con
junto de la población estudiantil española, incremento que 
en la provincia de Madrid es aún más elevado. 

En Getafe se impartirán las especialidades de Ciencias Socia
les y Humanidades, dependiendo de la Universidad Complu
tense hasta 1992, en que está previsto que adquiera persona
lidad jurídica independiente. En Leganés se impartirán ense
ñanzas técnicas y experimentales, inicialmente bajo la tutela 
de la Universidad Poi itécnica de Madrid. 

Estado actual de las instalaciones del R.A.C.A. 
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CALL!: 

ESTADO DEL R.A.C.A.13 EN 1988 
1 .- DEPENDENCIAS GENERALES Y PABELLONES JEFES 

2.- CUERPO DE GUARDIA. PABELLON DE OFICIALES SALA DE BANDERAS Y BAR DE OFICIALES 

3.- RESIDENCIA OFICIALES Y SUBOFICIALES. 

4.- COMEDOR DE TROPA, ARMERIA, VESTUARIO. COCINA, VIVERES Y BATERIA DE DESTINOS. 

5. - DORMITORIO DE TROPA, CAPILLA, ALMACEN. SUBAYUDANTIA. 

6.- DORMITORIO DE TROPA DE CABALLERIA 

7.- VAR_IOS Y DORMITORIO DE TROPA DE INGENIEROS 

B.- VARIOS. CINE, HOGAR DE TROPA. DUCHAS Y DORMITORIO DE TROPA. 

9.- GARAJES. 

OE M, j. 0~10 

10:- ENFERMERIA. 

11 .- POLVORINES DE CABALLERIA. ARTILLERIA. E INGENIEROS. 

12.- POLVORIN DE ARTILLERIA. 

13.- REPUESTO Y TALLER 

14.- CARPINTERIA, TALLER A.JUSTE, MINITIRO. ALMACEN OBRAS Y FONTANERIA. 

15.- GARAJES. 

16.- COBERTIZOS. GARAJE OCUPADO POR INGENIEROS. 

17.- COBERTIZOS, GARAJE. 

1 B.- COBERTIZO Y GARAJE OCUPADO POR INGENIEROS. 



SANIDAD LOCAL 
CENTROS SANITARIOS DEL INSALUD 

CENTRO DE SALUD DE LAS MARGARITAS: Medicina 
general, Pediatr(a y Enfermería. 

CENTRO DE SALUD EL GRECO: Medicina general, Pedia
tr (a y E nfermer (a. 

CENTRO DE SALUD SECTOR 3: Medicina general, Pedia
tr(a y Enfermería. 

CONSULTORIO RAMON Y CAJAL: Medicina general, Pe
diatría y Enfermer(a. 

AMBULATORIO DE LOS ANGELES: Medicina general, 
Pediatr(a, Enfermer(a, Médicos de apoyo, Médicos especia-
1 istas, Laboratorio, Radiografi'as, Gimnasio, etc. 

CONSULTORIO DE PERALES DEL RIO: Medicina gene
ral y Enfermer(a. 

CONSULTORIO DE EL BERCIAL: Medicina general, Pe
diatr(a y Enfermer(a. 

Ambulatorio de los Angeles, construido en 1975. 

DELEGACION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

SANITARIOS 
LOCALES 

--- --i----------< 
SERVICIOS 
SOCIALES 

SERVICIOS MUNICIPALES 
DE SALUD 

SERVICIOS 
GENERALES 

CENTRO MUNICIPAL 
DE SALUD 

CENTRO MUNICIPAL 
DE URGENCIAS 

SANIDAD MUNICIPAL 

Asistencia Médico-farmacéutica: Médico y practicante a do
micilio. 

Centro Municipal de Salud: Consulta ginecológica, Cursi
llos de psicoprofilaxis del parto, Consulta de enfermer(a, 
Educación sanitaria y Prevención de cáncer genital. 

Centro Médico de Urgencias: Asistencia Médico-psiquiátri
ca, Vacunación, Reconocimientos médicos periódicos. 

Servicios Veterinarios: Servicio técnico sanitario del Mata
dero, Vigilancia y control sanitario de la industria de ali
mentación, Inspección sanitaria de los animales, Vigilancia 
y control de las zoonosis, Campañas de inspección, Vigilan
cia sanitaria de cuadras, establos, porquerizas, etc. y Vacu
nación obligatoria a animales. 

Servicios de Salud Mental: Asistencia psiquiátrico-psicológi
ca para niños, jóvenes y adultos, Tratamiento y re inserción 
de personas con problemas de toxicoman(as y salud mental, 
Investigación permanente de la problemática de salud men
tal en Getafe, Formación de profesionales de salud mental. 

Otros Programas Sanitarios Municipales 

Salud escolar 
Atención ambulatoria 
Salud mental infantil y juvenil 
Atención a toxicómanos 
Apoyo y coordinación con el Centro Médico de Urgencias 
Apoyo y coordinación con los equipos de atención pri
maria del INSALUD 
Apoyo y coordinación con los Servicios Sociales y Co
munitarios 
Coordinación con Unidad de Hospitalización Breve 
Formación de profesionales de Salud Mental 

Censo Sanitario Privado de Getafe. Año 1988 

Consultas privadas. . . . . . . . . . . . 19 
Odontólogos (estomatolog(a) . . . . . 16 
Consultorios médicos . . . . . . . . . . 4 
Análisis clínicos . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rehabilitación . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . .. 4 
CI (nicas veterinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Farmacias y Herbolarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
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SERVICIOS E INSTALACIONES DEL HOSPITAL 

CONSULTAS EXTERNAS, Planta Baja, Pr imera y Segunda 
ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS 
VESTIBULO PRINCIPAL, SERVICIO DE ATENCION AL 
PACIENTE Y SERVICIOS GENERALES 

SALON DE ACTOS 
INFORMATICA 
CAPILLA 
VESTUARIOS PERSONAL 
MEDICINA NUCLEAR 
LABORATORIOS 
REHABI LITACION 
MORTUORIO Y ANATOMIA PATOLOGICA 
LENCERIA 
COCINA 
AUTOSERVICIO 
FARMACIA 
HOSPITAL DE DIA GERIATRICO 
HOSPITAL DE DIA PSIQUIATRIA INFANTIL 
ADMINISTRACION Y GERENCIA 
RADIO LOGIA 
ELECTRONEUROFISIOLOGIA, ENDOSCOPIAS Y EXPLORA
CIONES CARDIOLOGICAS 
ENFERMERIA TOCOGINECOLOGIA 
MEDICOS GUARDIA Y BIBLIOTECA 
URGENCIAS GENERALES 
ENFERMERIA PEDIATRICA 
URGENCIAS MATERNIDAD Y BLOQUEOBSTRETICO 
URGENCIA PEDIATRICA 
LACTANTES Y PREMATUROS 
HOSPITAL DE DIA PSIQUIATRIA ADULTOS 
QUEMADOS Y GRANDES QUEMADOS 
CUIDADOS INTENSIVOS, MEDIOS Y CORONARIOS 
ENFERMERIAS MEDICO-QUIRURGICAS, Plantas Segunda, Ter
cera y Cuarta 
BLOQUE QUIRURGICO 
HEMODIALISIS 
CENTRAL ESTERI LIZACION 

Capacidad de asistencia: 

Pediatr(a ...... ... ... . .......... . 
Tocoginecolog(a . . . . . . . . . ...... . 
Quemados y plástica ...... . .... ... . 
Cuidados intensivos .... ......... .. . 
Unidad coronaria ...... . . . .. . 
Cuid·ados medios ........... .. .. .. . 
Médico-Quirúrgicas .... . 

TOTAL. ...... . 
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80 camas 
58 camas 
28 camas 
10 camas 

6 camas 
8 camas 

464 camas 

654 camas 

MAQUETA DEL HOSPITAL COMARCAL DE GETAFE 
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HOSPITAL COMARCAL DE GETAFE 
FACHADA DE LA CARRETERA DE LEGANES 

PLANO DE DISTRIBUCION DE EDIFICIOS 

u íl 
au CsD 
íl [s 

CTRA GETAFE A LEGANES 
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MATADERO 

El matadero es el establecimiento industrial dedicado ama
nipular la carne que consumimos, a partir de los animales de 
abasto. Los controles que se realizan son: 

Recepción y acondicionamiento de las reses de abasto. 
Reconocimiento e inspección, antes del sacrificio. 
1 nspección del sacrificio y faenado. 
Reconocimiento e inspección después de muerto el ani
mal , tanto de la canal como del despojo , 
Dictamen de aptitud para el consumo de canales y des
pojos, con el sellado sanitario. 
Adecuación de las condiciones ambientales de las cáma
ras frigor(ficas. 
Control de las aguas residuales. 
Inspección de las condiciones sanitarias del transporte de 
canales y despojos. 
Control de productos no aptos para el consumo. 
Pruebas de laboratorio. 

El matadero de Getafe se cerró el mes de julio de 1987. 
Hasta esa fecha tuvo un gran movimiento de carne, pues se 
sacrificaban animales del prop io Getafe y de localidades 
próximas (Par la , Leganés, Fuenlabrada, Pinto, Va ldemoro, 
etc,). Actualmente se está remodelando, como los matade
ros de l resto del pa (s, para adecuarse- a la no rmativa de la 
Comunidad Económica Europea. 

ATENCION A LA 
DEMANDA SOCIAL 

RECLAMACIONES 

ANA LISIS 

A PARTICULARES 

TOXINFECCIONES 

( ALIMENTOS) 

LABORATORIO 
MUNICIPAL 

PROGRAMAS DE 

VIGILANCIA Y CONTROL 

ALIMENTOS 

CONTAMINACION 

ATMOSFERICA 

AGUAS DE CONSUMO 

Y RESIDUALES 

LABORATORIO MUNICIPAL 

El Laboratorio Municipal de Getafe ocupa actualmente una 
superficie de 160 m 2 , de los cuales 63,20 m 2 corresponden 
a la Sección de Alimentos y 52, 10 m 2 a las secciones de 
Medio Ambiente y de Aguas; el resto , a despachos. 

El Centro está dotado del material científico y de laborato
rio necesario para el desarrollo de sus principales funciones. 
Así, para el control de calidad de los alimentos, realiza nu
merosas determinaciones de tipo bacteriológico. Este con
trol alimentario tiene además un tratamiento específico por 
grupos de nutrientes: pescados y mariscos, bebidas refres
cantes, zumos y néctares de frutas, conservas, hongos y se
tas, carnes y derivados cárnicos, grasas y aceites, harinas y 
derivados, leche, mantequilla y otros derivados lácteos, 
miel, plantas medicinales, vinos y derivados, cervezas, turro
nes y mazapanes, chocolates y cafés. 

Respecto a las aguas, el Laboratorio Municipal realiza una 
importante labor, analizando tanto las aguas dest inadas al 
consumo público como las residuales. El estudio de las 
primeras ha sido motivo de un programa de vigilancia de 
más de 30 puntos de muestreo, que por sus caracter(sticas 
pecu I iares (final de la red de abastecimiento, situación en 

Sala de trabajo del Laboratorio 
Municipal. 

tramos altos, etc.) pudieran constituir auténticos puntos ne
gros en la red de suministro. Hasta ahora, y después de nu
merosos análisis, el diagnóstico refleja la inexistencia de 
problemas de potabilidad dentro del casco urbano, si bien la 
ramificación de la red es responsable de bajas concentracio
nes de cloro en algunas zonas de escasa demanda. 

Además, el Laboratorio Municipal analiza periódicamente 
los residuos de la red de saneamiento en orden a determinar 
su biodegradabilidad, su potencial toxicidad química y los 
efectos negativos que pudiera ocasionar sobre conducciones 
(colectores), estación depuradora o cauce receptor final. 
Los resultados obtenidos del análisis de algunos vertidos in
dustriales hasta la fecha han detectado la presencia de algu
nos metales, aceites y grasas en elevada concentración y, en 
algunos casos, con altas dosis contaminatorias, pero afortu
nadamente todavía pueden corregirse con tratamientos con
vencionales. 

Tambié n el Laboratorio Municipal analiza la calidad del aire 
atmosférico, que en Getafe se encuentra degradado por los 
automóviles, las calefacciones y la actividad industrial, 
disponiéndose de dos estaciones de control de SO 2 . 



EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

El Plan General de Ordenación Urbana plantea la califica
ción del suelo para equipamientos de todo tipo, entre ellos, 
los deportivos. 

La localidad cuenta con grandes Polideportivos: Sector 3, 
San Isidro, Margaritas ... 

Citemos, como ejemplo, las instalaciones del polideportivo 
San Isidro, uno de los más completos: 

Pabellón cubierto P.ara 1.000 personas 
Frontón cubierto para 400 personas 
Un campo de fútbol 
Pista de atletismo con seis calles y suelo sintético 
Vestuarios 
Zona de juegos populares 
Graderíos para 4,000 personas 
Zona de juego infantil 
Pista polideportiva, iluminada y con cerramiento 

Destaca en el Barrio de las Margaritas el estadio de fútbol, 
cedido al Club Deportivo Getafe . 

Para promocionar y coordinar las actividades deportivas en 
nuestra localidad se ha creado el Patronato Municipal de 
Deportes. El mencionado Patronato cuenta con amplios 
programas para cubrir la demanda de actividades deportivas. 
Los programas van dirigidos a un amplio espectro social y 
son muy variados en sus objetivos: iniciación al deporte 
para niños de E.G.B ., mantenimiento para la tercera edad, 
campeonatos y competiciones ... 

Polideportivo San Isidro. Pabellón polideportivo cubierto. 
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SERVICIO DE LIMPIEZA 

SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA 

Las func iones que rea li za este se rvic io son: 
Servicio de limp ieza de co legios públicos y edificios 
munic ipa les 
Limpieza viar ia, consistente en barr ido manual, barri 
do mecán ico y baldeo mecán ico 
Recog ida de Residuos Só lidos Urbanos (R .S.U.) 

Vertedero: 
El t ra tam ien to que reciben las basu ras en el vertedero 
mun ici pa l. es: extend ido, tr itu rac ión y compactación 
y tratamiento con capa de t ierra. 

Plantilla general : 
Director . . . 
Jefe de Se rv ic ios . . 
Adm inist rat ivo. 
Encargados .. . 
Mecán icos . . 
Conductores. 
Maqu in ista .. 
Peones . . . . . 

1 
1 
1 
2 
3 

15 
1 

56 

Plantilla para limpieza de colegios y edificios municipales: 

Enca rgado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sub-encargado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cri sta leros . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Limp iadoras .. . . ... . _ . . . . . . . . . . . . . . 129 

Medios materiales : 
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Cam iones de recog ida. 
Cubas-ba ldeo . .. 
Lavacon tenedores 
Ba rredoras .... . 
Furgonetas .. .. . 
Carritos de barrendero 

11 
2 
1 
4 
4 

40 

Barredor mecánico. Parque del Servic io de Limpiezas. 

Vertedero municipa l. Otro aspecto del vertedero municipal. 
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SEGURIDAD CIUDADANA 

POLICIA MUNICIPAL 

La Polic(a Mu ni c ipa l cuenta en Get afe, con la sigu iente es
t ructura: 

Plantilla: 
Ofic ia l Jefe ............ . ....... . .. . 
Subof ic ia l, segundo jefe . . . . . .. . ..... . 
Sargentos. 
Cabos .. 
Gua rd ias . 

1 
1 
3 

13 
87 

TOTAL... . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

Vehículos: 
Turismos .... . . . . 
Todo-terreno ... . . 
Furgoneta atestados. 
Motos . . ...... . 

Equipo de comunicaciones: 
Estación base, en cuarte l 
Repetidor 

8 
1 
1 
6 

Centra l de Alarmas. A el la están conectadas tanto 
empresas como particulares. 
Teléfono de urgencia, 092. Se instaló en 1987 

Nota.- Estos datos han sido faci li tados por la Polic(a Muni
c ipa l y corresponden al año 1987. En 1988 la plant illa 
aumenta en 1 O personas. 

POLICIA NACIONAL 

Comisaria: Calle Churruca, número 8 

Dotación: 120 componentes, divididos en cuatro grupos. 

Misiones: Seguridad Ciudadana 
Instrucción de di ligencias 
1 nvestigación de del itas 
Ex pedición de l D.N .1. y Pasaportes 

GUARDIA CIVIL 

Domicilio: Calle Fuenlabrada, número 42 

Dotación: 

Misiones: 

18 componentes 

Seguridad Ciudadana, pero fue ra del casco 
urbano . 

PROTECCION CIVIL 

La Protección Civil está encomendada a las Fuerzas de Se
guridad del Estado . Con ellas colaboran la Policía Municipal 
y otras organizaciones ciudadanas. Entre éstas últimas se en
cuentra La Agrupac ión de Voluntarios de Protección Civil, 
que en Getafe cuenta con 70 miembros (voluntarios, cola
boradores y aspirantes) y los medios materiales necesarios 
para realizar su misión. 

La Agrupación organiza cursillos de formación y perfeccio
namiento sobre las diversas técnicas de protección y segu 
ridad ciudadana. 

BOMBEROS 

El serv 1c 10 de bomberos fue instaurado e l 7 de jun io de 
1975, pero hasta e l 7 de enero de 1976 no se aprueban las 
bases de l concurso que habría de se leccionar a los integran
tes de la primera dotac ión, que estar(a formada por seis 
bomberos, seis agentes y un camión autobomba. 

El pr imer servic io lo real izaron el d(a 18 de abr il de 1977, 
en un edif ic io viejo de la calle Madrid, donde se encuentra 
situada la librería "La Veloz". 

En 1988 la dotación era la sigu iente: 

Plantilla: 
Sargento ..... . 
Cabos bomberos . 
Cabo conductor . 
Conductores bomberos. 
Bomberos ........ . . . .... . 

1 
3 
1 
6 
8 

En cuanto a los vehícu los cuentan con 1 turismo ligero, 2 
cam iones autobomba de 4.500 litros de capac idad y un ca
m ión autobomba de 2.000 litros. Además de los veh(culos 
citados, disponen de un comp leto equipo de material para 
rea liz ar sus d ist intas m isiones. 
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CEMENTERIOS 

CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SOLEDAD 

La primera normativa reguladora sobre las condiciones y 
ubicación de los cementerios públicos tuvo lugar en España 
en el año 1787, a través de una Real Orden de Carlos 111. A 
partir de este momento se sucedieron otras, pero fueron nu
merosas las dificultades con las que se enfrentaron las cor
poraciones municipales (económicas, resistencia de la pobla
ción, adecuación de terrenos ... ). Getafe no fue una excep
ción, ya que tuvieron que transcurrir 34 años hasta la 
utilización eefinitiva del primer cementerio. 

El incremento demográfico en la última época ha hecho ne
cesaria la edificación de un nuevo Camposanto, en el Oeste 
de la Base Aérea de Getafe . El Cementerio de Nuestra 
Señora de la Soledad entró en funcionamiento en 197 4 . 
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Construcción de nichos en el Cementerio de Nuestra Señora de la Soledad. 

Las tres fotografías de abajo nos ofrecen distintos aspectos del Cementerio de Nuestra Señora de la Concepción, llamado actualmente por los geta
fenses Cementerio Viejo. 
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CREACION DEL SERVICIO 

DE AERONAUTICA MILITAR 

Y DE LA ESCUELA NACIONAL 

DE AVIACION 

En 1988 se cumple el 75 aniversario de 
la creación de la Escuela Nacional de 
Aviación Civil. Promovida por el 
Ministerio de Fomento, siendo titular 
Don Rafael Gasset, fue creada el 20 de 
septiembre de 1913. La inauguración 
tuvo lugar el 19 de noviembre de 1915, 
presidiendo el acto Su Majestad el rey 
Alfonso XI 11. 

Getafe entró en la historia aeronáutica 
al elegirse su aeródromo como meta de 
la Carrera Aérea I nternaciona I París
Madrid, primera que se celebraba en el 
mundo. 

El 28 de febrero de 1913 se creó el 
Servicio de Aeronáutica Militar, con
tando con las ramas de Aerostación y 
Aviación, dependiente de la Sección de 
Ingenieros del Ministerio de la Guerra. 

Ambos acontecimientos justifican el 
modesto homenaje que le dedicamos en 
este libro, al incluir unas páginas sobre 
el origen y desarrollo de la Aviación 
Militar Española. 
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Vista aérea de la Dehesa Chica de Santa Ouiteria, convertida en el aeródromo de Getafe. La fotografía, realizada en 1927, nos presenta modelos Breguet 19 fabrica 
dos por la factoría CASA y expuestos en la "Fiesta de la Industria Aeronáutica". 



CONTRIBUCION DE GETAFE AL DESARROLLO 
DE LA AVIACION ESPAÑOLA 

La Dehesa de Santa Quiteria y la finca denominada Suer
te de Roturas, están documentadas desde el año 1754. 
Ambas propiedades, que tanta importancia habrían de 
tener en el desarrolo de la aviación española, fu eron cedi
das al Ramo de la Guerra para la construccióri de dos 
cuarteles de caballería. La cesión se realizó ante el nota
rio don Vicente Castañeda Diama el 12 de julio de 1902. 

El Gobierno Militar con fecha 16 de diciembre de 1910 
reclama al Ayuntamiento de Getafe la Dehesa de Santa 
Quiteria, por considerarla propiedad del Ramo de la 
Guerra. Tras una serie de acuerdos plenarios, el Ayunta
miento recurre al Excmo. Sr. Capitán General de la 
Región, argumentando que el fin de la cesión se preten
día desvirtuar. 

En mayo de 1911, D. Ramón Abello y Martín, vecino de 
Madrid, y D. Alfredo Kindelán, presidente del Real Aero
club de España, solicitan del Ayuntamiento la cesión de 
la Dehesa para concursos y demostraciones aeronáuticas. 
La corporación municipal accede, ya que el Real Aero
club de España es la única entidad reconocida del país en 
este sector. 

Kindelán razona en su solicitud las ventajas que tendría 
para el pueblo el ser la meta de llegada del primer con
curso internacional París-Madrid. En efecto, el aconteci
miento supuso la incorporación de Getafe a la historia 
de la aviación, con un gran protagonismo. El piloto 
Vedrines, como comentamos en otra página, aterriza en 
nuestra localidad el día 26 de mayo de 1911. 

En julio de 1912, la Delegación de Hacienda de la pro
vincia remite al Ayuntamiento una Real Orden del Mi
nisterio de Hacienda por la que se devuelve la Dehesa de 
Santa Quiteria y la finca Suerte de Roturas al Ayunta
miento de Getafe. 

El 12 de marzo de 1913, el Ayuntamiento ofrece al Mi
nisterio de Fomento la Dehesa de Santa Quiteria por un 
período de dos o tres años. El 20 de septiembre de 1913 
fue creada la Escuela Nacional de Aviación, aunque an
tes, el 26 de noviembre de 1911, D. José Gonzáles Camó, 
capitán de caballería, había instalado en la Dehesa una 
Escuela de Aviación Civil (particular), al ser compatible 
con la primitiva cesión de la misma al Ministerio de 
Fomento. 

Reproducción del plano original que se ha lla en el Ayuntamiento de Getafe de la Dehesa de Santa Ouiteria y de la finca Suert e d e Rotu ras . Los terrenos 
que ocupaban constituyeron el foco inic ia l de la Base Aérea d e Getafe. 
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LA CARRERA AEREA PARIS - MADRID 
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GETAFE Y LA AVIACION 

Si bien la tierra de Getafe no fue la primera de España en 
sentir cómo se elevaba el hombre y volvía a ella valiéndose 
de un medio mecánico, sí le cupo el honor de protagonizar 
un vuelo histórico, como el relatado por el Genera l Gomá 
en su "Historia de la Aviación". 

El General Gomá nos lo cuenta así: 
En Getafe se eligió un campo de 1.000 metros de longitud 
por 300 de anchura próximo a la Dehesa de Santa Ouiteria 
y en las inmediaciones del Cerro de Los Angeles. En di se 
trabajó sin descanso en la explanación, acotamiento, telefó
nos, servicios de seguridad y socorro, comunicaciones, me
tas de acceso para el traslado al campo de varios miles de 
personas, camiones, trenes especiales, organización de la 
circulación y construcción de una tribuna para SS. MM. los 
Reyes y otra más baja de 200 palcos destinada a los invita
dos y socios del Real Aeroclub. 

S.M. la Reina Doña Victoria acudió a ~etafe para visitar el 
Aeródromo el día 22 de mayo, fecha anterior a la señalada 
para la gran prueba internacional, que constaba de tres eta
pas: día 23, París-Anguleme, de 450 km; d(a 24, Anguleme
San Sebastián, de 350 km; y día 25, San Sebastián,Getafe, 
de 400 km. 

De los 20 aviadores que se matricularon en París para tomar 
parte en la prueba, sólo llegaron 5 a Anguleme; 3, a San 
Sebastián; y únicamente Vedrines, tras numerosas vicisitu 
des que originaron un fuerte retraso, consigue llegar a Geta
fe a las 8 y seis minutos de la mañana del día 26. 

A pesar de lo intempestivo de la hora, le recibe un público 
numeroso que le aclama como ganador de la Primera Carre
ra Aérea Internacional organizada en Europa. 

El día 28, Don Alfonso y Doña Victoria visitan Getafe y 
Vedrines realiza un vuelo con su aparato "Morane" en ho
nor de SS.MM. 

Llegada de Vedrines a la Dehesa de Santa Quiteria, habilitada como aeródromo, para la carrera aérea París-Madrid. Vedrines aterrizó con un 
d (a de retraso, respecto a los tiempos previstos. 

PRIMEROS AÑOS DE LA AVIACION ESPAÑOLA. CRONOLOGIA 

ll-febrero-1910 
Primer vuelo de un aeroplano en España. 
Lo realiza Mamet , sobre un Bleriot XI , 
en Barcelona. 

15-marzo-1911 
Primeros vuelos en Cuatro Vientos. 

8-junio-1913 
Juan Pombo como piloto y Enrique Bo
lado como pasajero, a bordo del biplaza 
Bleriot (San Ignacio), realizaron la trave
sía Santander-Madrid en tres etapas. El 
vuelo duró seis horas. 

Febrero-1914 
Primera travesía aérea del Estrecho de 
Gibraltar , por los capitanes Herrera y Or
tiz Echagüe sobre monoplano Nieuport . 

27-mayo-1916 
El infante D. Alfonso de Orleans vuela 
sin escala desde Cuatro Vientos a los Al 
cázares. 

3-enero al 16 de noviembre-1924 
Se celebra el primer raid de la aviación 
militar española, realizándose la traves(a
Mel il la-Santa Cruz de Tenerife. 

20-enero al 10-diciembre-1926 
Ramón Franco, Ruiz de Alda y Rada 
realizan la travesía del Atlántico Sur des
de Palos de Moguer a Buenos Aires en un 
Dornier Wal ,llamado "El Plus Ultra" . 

5-abril al 13-mayo-1926 
Eduardo González Gallarza y Joaquín 
Loriga realizan la travesía Madrid-Manila 
en 18 etapas, 16 jornadas de vuelo y 39 
días naturales, recorriendo 17.100 Km a 
bordo de un Breguet XIX. 

24-marzo-1929 
Los capitanes Jiménez e Iglesias a bordo 
del Jesús del Gran Poder despegan de Ta
blada (Sevilla) para real izar el vuelo Sevi
lla-La Habana, bordeando América del 
Sur y Central. 

l 7-enero-192 3 
Primer vuelo del autogiro C.4, inv,entado 
por Juan de la Cierva. Lo realizó en Ge
tate el piloto Gómez Spencer. 

24-diciembre- l 9 31 
Rodríguez y De Haya realizan el vuelo 
Sevilla-Bata (Guinea) . 

24-abril- l 9 32 
El piloto civil Fernando Rein Loring par
te de Cuatro Vientos con destino a Mani
la a bordo de su avioneta Loring E-11. 

10-;iunio-1933 
El capitán Mariano Barbarán y el teniene 
Joaquín Collar inician el vuelo Sevilla
México con un avión Breguet XIX, bau
tizado con el nombre de Cuatro Vientos. 
Salen de Getafe con destino a Sevilla el 
día 9 a las 15, 30 horas. Tomaron tierra 
en La Habana, sufriendo un mortal acci
dente durante el trayecto hacia México. 



El primer ae; 

it\~~ano··Vifanove-Acedo fue constuido en 
fós talleres que los hermanos Vilanova tenfan el 
el número 195 de la la Avenida del Puerto, en 
Valencia. La dirección técnica corrió a cargo del 
ingeniero industrial D. Luis de Acedo. Al aparato 
se le incorporó un motor Anzani, de 3 cilindros y 
25C.V. 

Actualmente se encuentra en el museo de Aero
náutica y Astronáutica, en Cuatro Vientos (Ma
drid) . 

• 
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EVOLUCION BASE AEREA 
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Años 1911-1921. Parcela base del campo 
adquirida mediante cesión. 
(Dehesa de Santa Ouiteria) 

Año 1921. Primera ampliación, 
adquirida mediante compra y cesión. 

Año 1925. Segunda ampliación, 
adquirida mediante compra y cesión 

Año 1941. Tercera ampliación, 
adquirida mediante expropiación. 
(Ampliación del campo) 

Año 1941. Cuarta ampliación, 
adquirida mediante expropiación. 
(Acuartelamientos) 

Año 1943. Quinta ampliación, 
adquirida mediante expropiación. 
(Ampliación del campo) 

Sexta ampliación, 
adquirida mediante expropiación. 
(Unión del campo y granjas) 

Año 1953. Séptima ampliación, 
adquirida mediante expropiación. 
(1 nstalaciones y regularización) 
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JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU 

Nació en Murcia el 21 de diciembre de 1895, 
donde inició sus estudios en el Instituto General 
Técnico, Obtuvo el título de Ingeniero de Cami
nos, Canales y Puertos en Madrid Y, más tarde, 
el de piloto aviador de primera clase, especiali
zándose en construcción aeronáutica. En Getafe 
comienza sus trabajos como proyectista y cons
tructor aeronáutico en 1916, poco tiempo des
pués de haber sido creada en esta localidad la 
Escuela de Aviación Civil. Diseña y emprende 
la fabricación del primer trimotor español, La 
empresa fracasa al sufrir el aparato un acciden
te, lo que le hizo reconsiderar sus planteamien
tos. Idea entonces un nuevo modelo de "ala 
móvil", capaz de sustentarse en el aire sin nece
sidad de avanzar. Esta idea la plasma en dos mo
delos experimentales de lo que más tarde ser (a 
el autogiro. Ninguno de los modelos, a los que 
Juan de la Cierva llamó "saltamontes girato
rios", consiguió elevarse. 

En 1923 construyó un nuevo modelo con el 
cual el teniente Spencer realizó un vuelo a 

25 metros del suelo, recorriendo 4 km en tres 
minutos y tres segundos. En 1924 realizó un 
segundo vuelo de 12 km, a 100 metros de al
tura. Después de este éxito, y a petición de la 
Dirección Científica del Ministerio del Aire 
Britllnico, el autogiro fue llevado a Gran Breta
ña por el propio Juan de la Cierva en 1925. Hi
zo varias demostraciones en Francia, Alemania, 
Italia y Estados Unidos, cuyos gobiernos se in
teresaron por el invento, 

Creó las sociedades The Cierva Autogiro CO. y 
The Autogiro Company of América, en Gran 
Bretaña y Estados Unidos, respectivamente, pa
ra el desarrollo del autogiro, Llegó a diseñar 
120 prototipos introduciendo rectificaciones 
que le permitieron en 1934 realizar un despegue 
vertical, sin necesidad de pista. 

Murió en 1936, en Croydon (Inglaterra), al 
chocar con un cable el avión de transporte en 
el que viajaba con destino a Amsterdam, En 
1954 le fue concedido, con carácter póstumo, 
el título de Conde de la Cierva. 

José Barcala, Pablo Díaz y Juan de La Cierva ante un avión construido por ellos. 
Uno de los dos primeros Autogiros experimentales que se .ensayaron en Getafe, No llegaron a volar. 

AMALIO DIAZ FERNANDEZ 

Amalio D(az Fernández fue Alcalde de Getafe 
en 1921, Era hermano mayor de Pablo Díaz, el 
tercer componente del grupo de constructores
inventores que ha pasado a la historia de la 
aeronáutica con las siglas BCD (Barcali de la 
Cierva y Díaz). ' 

Amalio estableció en Getafe una fábrica que, 
durante muchos años, fue la pionera de España 
en la construcción de hélices de madera, Su fac
toría, además, efectuaba reparaciones de 
aeroplanos, 

En 1917, se habló de un biplano de caza que 
Julio Adaro construía en la fábrica de hélices 
de Díaz. No parece que fuera terminado, mar
chando Adaro a Francia a fines de año. 

Cuando se anunció en septiembre de 1918 el 
concurso de aviones nacionales para el Servi-

cio de Aeronáutica Militar, Amaiio Díaz prepa
ró la presentación de un biplano de caza, No 
sabemos si este aparato era el mismo de Aclaro, 
un derivado o un proyecto totalmente nuevo. 
El caza Amaiio Díaz, con motor Hispano-Suiza 
8 Ab de 180 CV, como los demás del concurso, 
voló ya durante éste, en Cuatro Vientos, proba
blemente en. Abril de 1919. Los ensayos los co
menzó el piloto gallego José Piñeiro, que sufrió 
en las pruebas un "percance sin importancia" y 
fue sustituido por un francés llamado Papey. 
Era la única solución, pues a los pilotos milita
res españoles les estaba prohibido volar en el 
concurso y no había apenas pilotos civiles debi
damente entrenados. El caza Amaiio D(az no se 
clasificó, por no cumplir todas las especificacio
nes, pero fue galardonado con un premio de 
12,500 pesetas (la mitad del segundo premio, 
que quedó desierto). 

181 



ALFREDO KINDELAN DUANY 

Nacido en Santiago de Cuba, Kinde lán salió de 
teniente de ingenieros en 1899 . En 1901 se hizo 
p iloto de globo libre en el Servicio Aerostático. 
Destacado entre los aerosteros, el capitán Kin
delán acompañó al coronel Vives en su histórica 
comisión de 1909 por Europa. En 1910sehizo 
p iloto de dir igible y al año siguente fue nombra
do "encargado" del Aeródromo de Cuatro 
Vientos, obteniendo el primer título de pi loto 
de aeroplano allí concedido . En 1913 fue nom
brado jefe de aviación al crearse el Servicio de 
Aeronáutica Mi l itar, asumiendo en octubre el 
mando de la primera escuadrilla española en 
Marruecos. En junio de 1915 ocupó el cargo de 
Director de la Escuela Nacional de Aviación, en 
Getafe, y ascendió a comandante. 

En 1921 creó en Los Alcázares la que se l lama
r fa Escuela de Combate y Bombardeo , y al año 
siguiente llegó a Melilla como jefe de las Fuer 
zas Aéreas de Africa, ascendiendo a teniente 
coronel en 1923. En el combate de Tizi Asa , vo
lando de observador, resultó herido . Fue nom
brado jefe de instrucción y en 1925 mandó la 
Escuadra Expedicionaria en las operaciones de 
Alhucemas. 

En abril de 1926 ocupó el cargo de Jefe Supe
rior de Aeronáutica y en junio se confirmó su 
ascenso a coronel por méritos de guerra (al que 
había renunciado). Ya general de brigada , fue 
cesado en su destino al caer la Dictadura en ene
ro de 1930. En 1961, cincuentenario de Cuatro 
Vientos, recibió el t ftulo de marqués, muriendo 
al año siguiente. 
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Mode lo Breguet XIX, co ns
truido en la factoría CASA de 
Getafe, siendo d irector D. José 
Ort iz Echagüe. 

Var ios aparatos de este mode
lo han pasado a la h istor ia de la 
av iac ión española, como el Je
sús del Gran Poder y el Cuatro 
V ientos. 

JOSE ORTIZ DE ECHAGUE Y PUERTAS 

El 21 de agosto de 1886 nace en Guadalajara 
José Ortiz de Echagüe y Puertas, fundador y al
ma de Construcciones Aeronáuticas, S.A. 

Ingresó en la Academia MIiitar de Ingenieros de 
Guadalajara en 1903. En 1913 llegó a Tetuán, 
acompañando los tres monoplanos MORANE
SAULNI ER, donados al Ejército por el conde 
de Artal, uno de los cuales casi no era más que 
unos restos calcinados por el incendio que, 
cuando lo llevaba en vuelo de Par Is a Madrid, 
habla estado a punto de acabar con su vida. A 
este percance "responsabilizaba" él su dedica
ción posterior a la construcción de aeroplanos, 
ya que, inmediatamente de su llegada a Sania 
Ramel, organizó en aquel aeródromo unos talle
res y reconstruyó el destruido aeroplano del 
que pocos eran los elementos aprovechables y 
al que, más que reconstruir, construyó. 

En 1917, fundó la Sociedad Electromecánica de 
Cataluña y, seis años después, en 1923, la em
presa Construcciones Aeronáuticas, S.A. Empe
zó construyendo en Getafe, con licencia france
sa, el sesquiplano BREGUET XIX del que 

se llegarían a fabricar más de dos centenares en 
nuestra patria. 

C.A.S.A., siempre bajo la dirección de Ortiz 
Echagüe, establec ió en 1926 una nueva factoría 
en Cádiz. En ella se construyeron hidroav iones 
DORNIER "WAL". Después de la guerra se 
instalaron en Sevilla nuevas factorías, en Tabla 
da y San Pablo, donde se fabr icaron bimotores 
HEINKEL 111. 

Pronto comenzó la fabricación de productos 
propios. En 1929 se construyó la avioneta 
CASA 111, que inició la serie de aquéllos que, 
pasando por el ALCOTAN, AZOR, C-212 
AVIOCAR, C-101 AVIOJET, hasta l legar al 
más reciente CN-235 NURTANIO. 

Reconocida la importanc ia de Ort iz Echagüe 
como hombre de empresa , el I.N.I. le nombró 
Presidente-General de la SEAT en 1950. Mur ió 
en Madrid el 7 de septiembre de 1980. Con el se 
fue un extraordinar io "director de empresa" y 
el mejor constructor de aeroplanos que España 
haya tenido. 



Avión BREGUET (Cuatro Vientos) CAUDRON G3 (Francia 1912) 

H idroavión PLUS-ULTRA Avión BAR RON FLECHA (Prebecha). Accidente en Getafe. 1914. 
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EXPOSICION CONMEMORATIVlf :........::....---=-----------------------
LORENZO VAQUERO GONZALEZ 

LOLA ESCUDERO 

Titulo : A vion Tornado 

t.'..- ~~ _~: 

Titulo: Entre aviones 

Titulo : Composición con Rey 
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~VIONE_S DE_ CONST-RUCCIONES AERONAUTICAS S.A. 

Mode lo C-101-DD 

Modelo CN-235-M-

• 

' 

Modelo C-212-ECT- Modelo C-212-ECT-131 
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C-101 

Material gráfico facilitado por C.A.S.A: 
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Un sólo Avión para 
Multitud de Misiones 

Modelo CN-235-M 
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INSTALACIONES 

DE LA FACTORIA C.A.S.A. 

DE GETAFE 
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Escuela Pública José Barrilero, situada en la calle Magdale
na con vuelta a la de San José. En el solar que ocupaba se 
ha construido un Colegio Público con igual denominación. 
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Entre las instituciones docentes con que cuenta Getafe, quizá sea el C.P. José Barri lero una de las 
de mayor solera. Los planos originales, de los que ofrecemos la reproducción, datan del año 1908. 
E I arquitecto que los firma es D. Francisco Pingarrón. 
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El 6 de diciembre de 1874 la Corporación Municipal aprueba el 
proyecto de ampliación del cementerio de Nuestra Señora de la 
Concepción, según el estudio presentado por el arquitecto D. Ysi
doro Serena. En esta página presentamos una reproducción de los 
planos originales del proyecto, que obran en el Archivo Municipal. 

Nota: La escala que figura en el plano corresponde al tamaño origi 
nal, que en este libro se ha reducido a la mitad. 



EVACUATORIO PUBLICO SITUADO EN LA 
PLAZA DE LA CONSTITUCION 

El documento histórico que p resentamos corresponde al 
evacuatorio, inexi stente en la actualidad, que se constru
yó en la Plaza del Ayuntam iento. 

La Corporación Municipal dec ide su realización el 6 de 
febrero de 1921 y la obra se debió llevar a cabo hacia 
1924. 

El proyecto está f irmado por el del ineante de obras pú 
cas D. Fernando Barrachina . 
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Plano de la Plaza de 
San Eugenio 

La actual Plaza del General 
Palac io ha recibido d istin
tas denominaciones, como 
Plazuela de la Feria y Pla
zuela de San Eugenio, en
tre otras. 

El plano de la Plazuela de 
San Eugenio de esta página 
es una reproducción de l 
original depositado en el 
Arch ivo Municipal. En él 
podemos observar la d ispo
sición que e l lugar p resen
taba hacia el año 1850. 

Llama la atención la casa 
que en fec has anteriores 
ocupaba el centro de la 
p laza. 
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Getafe nació, como otras muchas ciudades, junto a un 
camino. En sus primeras casas se ofrecía albergue y fon
da a los viajeros que transitaban por el camino· real que 
conducía a Toledo. El paulatino desarrollo urban1stico 
se configura alrededor de esa vía de comunicación y has
ta los períodos de esplendor y de decaimiento que ha 
atravesado están muy relacionados con su carácter de 
camino. 

La representación más antigua de Getafe data del año 
1780 y se conserva en la Cartoteca Histórica del Servicio 
Geográfico del Ejército . Está dibujado por M. Sáenz 
T . López . 
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El lecto r puede observar la d iferenc ia en 
t re este ant iguo documento y el actua l 
p lano topográfico q ue f igura a la izquier
da,sobre e l cual se han marcado los I ími
tes de la zona er¡ li t igio. 
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Getafe cuenta con u na 
im po rta nte indust ria ex 
tract iva: la arenera . El 
suelo de la parte Este 
de l término mun ic ipa l es 
rico en arenas de gra n 
ca lidad para la co nstruc, 
c i6 n. Actua lmen te ex is
ten en exp lotación d is
t intos areneros, co mo e l 
q ue vemos en la fotogra
fía. Hay q ue ll amar la 
atenc ión sobre la neces i
dad de rac iona li zar es
tas exp lotaciones para 
ev ita r u na degradac ión 
eco lóg ica . 

~ ~ 
~ 

~«nu;¡: \ ~ ---------- ••, 

TERRENOS QUE SE DISPUTARON GETAFE Y PINTO EN 1769 

El terreno que figura en este antiguo plano fue disputado por los concejos de Getafe, 
Pinto y Perales del Río. 

El 4 de noviembre de 1769, en presencia de representantes de los municipios afecta 
dos y de los correspondientes a la jurisdicción de Madrid, se procede a comprobar los 
mojones que delimitaban el terreno en litigio . El Comisionado Real, también presen
te en el acto, después de oír los argumentos de las partes fija los límites de dichos 
mun icipios, encargando el 11 de noviembre de 1769 al agrimensor D. Tomás de Cué
llar la med ida de los terrenos y la delimitación de los mismos. Las zonas del carrizal 
de Cuniebl.es y del carrizal de Arenales quedaron incorporadas al término municipal 
de Getafe. 
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APEO DE ARENALES Y SOCUESTA EN PERALES DEL RIO 

El agrimensor D. Tomás de Cuéllar realizó en 1769 des lindes y amojonamientos, llamados entonces "apeos", en 
la zona ocupada actua lmente por el caserío de Perales y la colonia de Nuestra Señora del Carmen (izquierda). 
Arriba podemos observar sobre un plano topográfico actua l la de limitación de los apeos citados. 

Traemos a est a pagina una muestra gráf ica de los numerosos trabajos de investigación que se han realizado sobre 
el propio terreno para autentificar la documentación ut ilizada en este libro. La imagen correspo nde a trabajos 
rea lizados en el antiguo cementer io de Perales de l Río. 
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En esta página y en las tres siguientes se reprodu
cen los planos del núcleo de población y sus alre
dedores del Getafe de 1850. 

El documento, de gran valor histórico geográfico, 
se denomina Hojas Kilométricas del Término 
Municipal y pertenece a la Topografía Catastral 
de España. Parece ser que el trabajo se hizo por 
mandato de la Junta General de Estad (stica, des
conociéndose los nombres de sus autores. 
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IS. BATAN 

RDE 

CHIN. 

'ER. 

IS. BABUYAN 

C. Bojeador 

Laoa 
4 

S. Fernando 

Caloocan o 
San Carlos · 

IS. MINDOAO 

IS. CALAMIAN 

FILIPINAS 
C. Enga1fo 

OC~ANO 
LUZON 

CATANDUANES 

BURIAN co 
\ca tbay, 
o, 

~

SBATE 

PANAY llo, . 

Oz "CEBú 
Bácolod 

,,. 
PALAWAN 

·!· 

' ··-) ~ \\ 
1, ~ 

MALASIA 

DEJOLÓ 

'--.7 , AACH . 
SULU 

NEGAOS ~ \ SIARGAO 

Cagayan ,......--óButuan deO,'.b ) ) 
~ Jitogam MINDANAD 

Dava 

JOLO 

• 

Al otro lado del mundo, casi en las ant (podas, existe otro lugar ll amado 
Getafe. En efecto, a l norte de Bohol, u na de las islas que componen el ar· 
chipié lago filipino, se ha ll a el otro Getafe. 

Los españoles ll egaron a Filipinas en 1521 y ejercieron su dom inio hasta 1898, 
en que los Estados Un idos impusieron su cesión po r el T ratado de París. 

El Alca lde de Getafe (Fil ipinas), en escrito dir igido a nuestro Ayunta· 
m iento, nos cuenta: "Nuestros antepasados nos dejaron dicho que Jetafe, 
en Bohol, se llamó en ocasiones Getafe, Algunos de nuestros residentes 
escr iben Getafe, Hetap i, Hitapi o Jetape. El nombre ofic ia lmente adopta 
do desde hace más de cien años es el de Jetafe, para adaptar la G inicial a 
la pronunc iación de los ind (genas, Los anc ianos del lugar creen que el 
nombre corresponde a l de un pueblo españo l y lo propuso un m isionero 
en recuerdo de su ciudad natal". 

Manuel de la Peña, cronista oficial de Getafe, rea lizó numerosas gestiones 
para estab lecer contacto con este pueblo fi li p ino. Su labo r tuvo un fe liz 
co lofón, ya que e l 11 de septiembre de 1978, en el Salón de Sesiones de 
nuestro Ayuntam iento se celebró e l acto de Hermanamiento con la ciu
dad fi lipina. 

204 

iISTRITt9 DE IJtJHflk 
EL OTRO 

GETAFE r7/) ~lt:/íl:JE1:¿i¿~~~~::i~~~~~• 
/ 'lfl,,J,,,,,v é&- _ [~,~"" - ·•·. ;c-l $.,~~._,~'Jl,-~Jª.,-;;1,ª,u'ª/nn 

',é, " •!?/ \ ;,:,w',,5:::::G"fi\ Vi"?'~"' -· . --~,¡,~ 
·'· -,,¡;;__ ».,.Oc'C,'•<C'· ___ .. ....,_~~ , ¡\V•'• /"fLJuia.,i, 

. .. . . . ., . . -:iv:e~~ t.,,,•·:<iff . . 
_,r~¡,allMll ~s•c.< ;,,>,,a , " .C,'//r--- J -.., ~ V - ~ - .._ e,, 'e.O•~ ,}i¡:f',¡f;,~~g.z;.rmvi/,(7 

}Jl;tt' ~ . .:,_:· , . , - f - . . , _ ·v .~-- • .-

r~-ralic.wuc , , .r-.B"fllus':vi "~-~•i.,P Y~ ( Q ~~--~-Jl@~Js!.a .Ht.llilC 
f':' ~amJ,a4 /~~{;' ,1~ 

I. .,_~ '®1'-u}i-
...t,¿ 

• J ,Ja-

E.'' Ju,uuum 
f."-¡;_. 

l~F.~an-t,? 
• - "d:j 

l ."-·Cai, ' 

·"" /~S . . . 

.R 
.tf/Ja. 

'!' AGRIL 
J't",, 

Í.!lü de l'ary,_ _ -e, . . ,11,.~ .... .._..._,::iít>:i~'.:'1---,,.,,"C~ ~ 1:• ~~1-·¡.- ~ 
f'.U.Duf¡t1~ -, G u~~~. •:::i•~ ~t·t!~· -~~~ 1-t :,i t• F: 

_, i' .,_ . o/ • ... ~ ~.. ~ '-1:. t,,¡¡ 'i -

:·;~.z~~: . rtª·1Joúul•;: ~ ™ ~ t f} - -~ ~ t ~ ~ t s. i;--¡-;j.:~ --"airar= 1r s '1 ~ t ti ~ " ... 
·- -. ~ s· ~ 

J':" Bd/~;~ /~ Fanúhi.;im 1 
~ 

JETAFE, BOHOL 

Extensión: 89 Km2 
Habitantes: 16.750, en el año 1977 
Idioma: inglés y el dialecto indígena 
Religión: católica 
Principales recursos: pesca, agricultura(batata, 
plátanos, arroz, maíz, coco, mandioca y caña de 
azúcar) y minería(posee abundante sfüce de ex
celente calidad para la fabricación de cristal) 



FIESTAS PATRONALES. 1988 

Las fiestas patronales ofrecen una variada gama de actividades que van 
desde las religiosas y culturales a las deportivas y lúdicas. 

Todo ello tiene lugar en fechas variables cada año a partir del d(a de la 
Ascensión. 

Domingo 29 de mayo, La imagen de Nuestra Señora de los Angeles regresa a su 
ermita del Cerro. 

Recinto ferial situado en las proximidades del Antiguo Cuartel de Artillería. 

Sábado 21 de mayo. Por la noche se representó la 
Asunción de la Virgen y se cantó la Salve Popular. 

Los d fas 22 y 23 de mayo se realizaron los tradi
cionales encierros. 

Sábado 28 de mayo, Tradiciona l desfile de carrozas que tiene su origen en el año 
1955 cuando cada uno de los pueblos del Partido Judicial de Getafe presentó 
u na carroza para conmemorar el D fa de la Provincia. 

Otro aspecto del recinto ferial 
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LA REINA CON LOSNII\IOSDIFERENTES DE GETAFE 

La actual Asociación de Padres y Amigos de 
Niños Diferentes de Getafe y de la Comuni
dad de Madrid es el resultado de la inquietud 
de varios padres afectados, que en 1968 trata
ron de unirse para resolver sus problemas. 
APANID presta atención a cerca de nove
cientas personas, ha creado más de doscien
tos puestos de trabajo y su nómina mensual 
se acerca a los diecisé is millones de pesetas. 

A los centros de APAN ID acuden afectados 
de Leganés, Villaverde, Madrid, Parla, Fuen
labrada, Torrejón de Velasco, El Alama, Na
valcarnero, Alcorcón, Villalba, Toledo, Ciem
pozuelos; Pinto e incluso de ciudades como 
Avila, Guadalajara y La Coruña. Por otro la
do, APANID fue la fundadora de la Federa
ción de Madrid, que agrupa a 36 asociacio
nes de la Comunidad de Madrid, y puso en 
marcha las asociaciones similares de Leganés, 
Parla, Alcorcón, Móstoles y Ciudad de los 
Angeles. 
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La seis instalaciones de APAN ID en Madrid 
gozan de prestigio nacional e internacional: 

1. Centro de Estimulación Precoz (Plaza de 
Jiménez Díaz, 5, en Getafe).Atiende a 118 
niños/ as, de O a 5 años. 
2. Centro de Educación Especial (Prado Ace
di nos, Getafe). Asisten a él 300 alumnos en
tre 6 y 18 años. 
3. Talleres Ocupacionales (Cal le Guadalqui
vir, 5, en el Polígono La Toca, en Fuenla
brada), con 300 adultos entre 18 y 65 años. 
4. Talleres de Empleo Especial (C/ León, 30 
y 67, en Fuenlabrada), con 41 minusválidos 
en régimen de empleo especial. 
5. Residencias Hogares (Prado Acedinos, 
Getafe), con un total de 64 atendidos en sus 
dos residencias. 
6. Residencia de Profundos El Ouijobar (Pra
do Acedinos, Getafe), que acoge a 74 perso
nas. 



MOCION CONJUNTA DE 
LOS GRUPOS POLITICOS PSOE, AP Y CDS 

DEL AYUNTAMIENTO DE GET AFE 

En este año de 1988 se conmemora el 75 Aniversario de 
la Aviación Militar Española. 

Con tal motivo, el Estado Mayor del Aire ha designado a 
Getafe como sede conmemorativa, compartida con Ma
drid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla, de este 75 Aniversario. 

Estamos convencidos que para dicha designación ha pri
mado la importancia histórica que estas ciudades han te
nido y tienen para la Aviación Militar Española y, en 
concreto, Getafe, considerada en medios militares y civi
les como la "Cuna de la Aviación Española". 

Los Grupos Poi fticos firmantes, representados en el 
Ayuntamiento de Getafe, queremos participar de la cele
bración de este 75 Aniversario, proponiendo a S.M. el 
Rey Don Juan Carlos de Borbón acepte la Medalla de Oro 
de la Ciudad de Getafe como máximo exponente de la 
atención que las Fuerzas Armadas y este Municipio quie
ren manifestar a tan digna Autoridad, como garante del 
Estado Democrático Español. 

En Getafe, a 2 de febrero de 1988 

_ iO. EL C.D.S. ' .:: ~'," iJ ~ · . ,f)v"Y-41,"c,._ 
---- ---...___, ~ 

Pedro Castro, alcalde de Getafe, hace entrega a S.M. el 
Rey Juan Carlos I del primer ejemplar de este libro. A la 
derecha, los miembros de la Corporación Municipal que 
asistieron al acto de entrega de la Medalla de Oro de Ge
tate a S.M. el Rey el día 27 de junio de 1988. 
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