
FUNDACIÓNFUNDACIÓN
■ INVESTIGACIÓN  ■ ECONOMÍA  ■ CULTURA  ■ MEDIOAMBIENTE  ■ SALUD ■ DEPORTE  ■ CALIDAD DE VIDA

Añ
o 

V,
nú

m
er

o 
21

.
3

E

M
ay

o-
 J

un
io

 d
e 

 2
01

1 

PUBLICACIÓN INFORMATIVA de la FUNDACIÓN CÉSAR NAVARRO

“Soy un 
soñador nato. 

Los sueños
forman parte 
de mi propia

personalidad”

La Universidad Politécnica
en Getafe: un espacio de
investigación puntero en

combustibles y materiales

PED R O  C A S T R O
alcalde de G et af e

LOS M OLIN OS
y  BU EN AV IST A
recibirá n a 
sus primeros
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NOTICIAS
El libro Getafe 1939-1979. De la
dictadura a la Democracia, que cuenta
con la colaboración de la Fundación
CÉSAR NAVARRO, narra la historia no
oficial del franquismo.

ENTREVISTA
El alcalde, Pedro Castro, analiza 
cuatro años de legislatura y habla 
sobre proyectos futuros

CULTURA
César Navarro repasa la importancia
del voto, la voz de los ciudadanos.

UNESCO
El Centro Unesco celebra el centenario
del vuelo de Vedrines entre París y
Getafe y que marcó el inicio de la
aviación en el municipio.

MEDIOAMBIENTE
Daniel Puyol abre un debate en estas
páginas sobre un discurso de actualidad:
la energía nuclear.
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SUMARIOSUMARIO

EDUCACIÓN
La Universidad Politécnica de Madrid
instala en el municipio sus laboratorios
más punteros de investigación.

URBANISMO
Los Molinos y Buenavista, dos barrios
que ya hacen más grande Getafe esperan
a sus primeros vecinos.

SANIDAD
El hospital de Getafe que le costó 
una huelga de hambre a Pedro Castro
cumple 20 años.

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión
de Cáceres recibe la visita de la
Fundación CÉSAR NAVARRO.

La plataforma en defensa de la sanidad
pública teme que la Comunidad implante
el copago, intenciones que se han filtrado
en un informe.

CASAS REGIONALES
Del ARTE de Extremadura a la Feria de
Abril, las casas regionales afrontan la recta
final del curso escolar.





H UB O un tiempo en que votar, elegir
a aquellos que nos debían
representar en las instituciones y

defender los intereses de los ciudadanos, era
un privilegio, un lujo que se escapaba fuera
de las fronteras de este país llamado España.
Un tiempo en que la voz del pueblo estaba
oculta, dormida entre unas paredes que
parecía que tenían oídos y sumida en el
miedo de una dictadura. Con sangre, sudor 
y lágrimas, pero también con esperanza y fe,
se consiguió salir adelante, recuperar para el
pueblo lo que siempre ha sido suyo:  el
poder, la capacidad de gobernarse a sí
mismo. Un derecho que ahora parece
inherente a la naturaleza humana, pero por
el que (muchos lo recuerdan) hubo que
pelear. La democracia se abrió paso en el
país y fue una fiesta. Ese es el espíritu que
no se debe olvidar; por mucho que se
empañe aquello que rodea a la política y las
elecciones, todos y cada uno de los
ciudadanos deben recordar que el poder está
en un pedazo de papel que se introduce en
una urna:  la voluntad ciudadana, el
momento en el que se juzga el buen o mal
hacer de sus gobernantes, el instante en que
se respalda o se critica una opción política,
una forma de gestionar el día a día. Es un
derecho adquirido que conlleva una
responsabilidad y ¿ por qué no? , también 
un deber ciudadano. D e nada valen las
críticas callejeras, las conversaciones de bar,
las tertulias más o menos argumentadas si 
el 22 de mayo no se acude a las urnas a
depositar un voto.

Es el argumento más contundente, el que
da derecho a opinar durante los próximos
cuatro años.

Excusas hay muchas en los tiempos que
corren, en los que la política está viciada por
intereses espurios y copada de canallas que
han convertido el servicio público en una
profesión lucrativa. Los casos de corrupción
han hecho perder la credibilidad de la clase
política y una campaña sucia como está
siendo la actual aleja aún más a los
ciudadanos de sus dirigentes. Pero es en
estas elecciones municipales cuando se
palpa realmente la democracia. Porque es el
vecino al que eliges, con el que te cruzas a
la hora de comprar el pan o coincides
tomando cañas en el bar de la esquina.
Son ellos:  el alcalde y los concejales los que
rigen el día a día más cercano, el que más
afecta a cada uno de los vecinos.

E L 22 de mayo toca votar. A quien
cada cual en conciencia considere
oportuno. Incluso un voto en blanco

es útil, es señal de crítica y de
responsabilidad. Es la voz de la ciudadanía,
la que nos quejamos de que no se escucha.
Es el momento de ser ciudadanos, de
ejercer un derecho que nos otorga el poder. 

E s el día de la democracia.
E s su fiesta. N uestra fiesta.
E s el momento de votar.

EDITORIALEDITORIAL
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La fiesta de la 
democracia: un 
derecho y un deber



E Lcatedrático de Estadística Daniel Peña
consiguió la victoria en las elecciones a

rector de la Universidad Carlos III frente a
Luciano Parejo por un ajustado resultado:
50,98% frente al 49,02 que obtuvo el
aspirante. De esta forma Peña continuará
cuatro años más al frente de la institución.

Su programa contemplaba, entre otros
aspectos, la expansión de la universidad y la
creación de una red europea de campus de
excelencia para obtener fondos de la UE y
se basaba en tres pilares: “Más recursos,
énfasis en máster y posgrado y apoyo a las
personas e incentivos para profesores y
personal de administración y servicios,
aumentando también la plantilla”.

6 Fundación

M anif iesto: T odos son inocentes

NOTICIASNOTICIAS

La F und ació n 
C É SAR  N AV AR R O
colabora en 
un libro sobre 
la d ictad ura
en G ET AF E

E l
A y untam i
ento

C on este Manifiesto se quiere
promover el rechazo a la esclavitud, la

prostitución y la pornografía infantiles; el
uso de menores para el narcotráfico y
otros crímenes; el uso de menores en
conflictos armados, y cualquier trabajo que
perjudique la salud física, psíquica o moral
de los menores. Con él queremos
comprometer a toda la sociedad para
luchar activamente contra los factores que
generan la esclavitud infantil e instamos a
que se denuncie y se combata activamente,
con medidas tendentes a una situación de
comercio justo, toda forma de trabajo
infantil. Tomando cuantas medidas sean
necesarias para que, por ejemplo, no
entren en Europa productos elaborados
por niños y niñas esclavos.

La campaña se inicio en Julio del 2005
en la Universidad de Verano en la Gomera.
Con la primera lectura pública del
Manifiesto y consiguiente firma por las
personalidades asistentes al acto.

El fin último de esta campaña es
conseguir que todas nuestras instituciones,
en especial nuestros municipios sean
declarados territorios libres de esclavitud
infantil. Esta declaración no será solo un
hecho nominal, sino que implicara la
concienciación de los ciudadanos del
pueblo, a través de su institución, del
horror que significa la esclavitud infantil.

Comprometiéndose a no dar cabida
en su término municipal a empresas o
individuos que usen de esta execrable y
vergonzosa practica.

Getafe 1939-1979.
De la dictadura a la Democracia.

Con este título, y fruto del Proyecto
Identidad Histórica con la voluntad
política de la Concejalía de Educación,
ha visto la luz un libro elaborado en su
mayoría por profesores de la Carlos III
y de institutos de Getafe bajo la direc-
ción y coordinación de Julio García
Alcalá, que recoge la historia no oficial
de Getafe durante el periodo fran-
quista, aquella, como decía la concejala
Carmen Duque en la presentación,
que se contaba en las sobremesas de
las casas. Los textos escritos proce-
den de 60 entrevistas que han pues-
to voz a un silencio, como señalaba
también Duque. En el libro colabora
la Fundación CÉSAR NAVARRO que
además va a contar en su biblioteca
con un fondo documental histórico
cuya próxima creación anunció la con-
cejala y para la que pidió la colabora-
ción de todas aquellas personas que
tengan algún documento, desde un
carné de afiliado a un acta de alguna
reunión. En el acto de presentación
estuvo presente el doctor César Na-
varro, quien recordó algunos apuntes
históricos señalados en el libro como
el bombardeo de Getafe que “vi con
ojos de niño” y que “algunos niegan
que existiera”.

D aniel P eñ a tom ó
p osesión com o rector
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E l A y untam iento entreg ó los p rem ios
A las de P lata a los v alores cív icos

POR su implicación en “defensa de los
valores ciudadanos y la construcción de

la ciudad como espacio de convivencia”, el
Ayuntamiento, a través del Consejo Social de
la Ciudad, ha hecho entrega de los premios
Alas de Plata a los valores cívicos. Las
personas y colectivos reconocidos en esta
primera edición han sido: Antonio Sainz
Rubio, presidente de la Asociación de Vecinos
de Las Margaritas; Proyecto Grock-X, un
grupo de jóvenes que practican el ocio
saludable a través de la música; Apanid,
asociación que lleva 40 años atendiendo a sus
niños diferentes; Escuela Abierta, movimiento
que lleva tres décadas defendiendo una

escuela pública, laica y solidaria; y Federico
Mayor Zaragoza, ex director general de la
Unesco. Este último se mostró entusiasmado
con el nombre del premio:Alas. “Hemos sido
súbditos, no ciudadanos, no hemos volado
libremente” y ahora “somos ciudadanos” y
continuó Mayor Zaragoza diciendo: “Educar
es dar alas”. En el acto de entrega la concejala
Carmen Duque, y vicepresidenta del Consejo
Social de la Ciudad, destacó que “Getafe es
una ciudad de ciudadanos” y Pedro Castro,
alcalde y presidente del consejo, cerró la gala
con las siguientes palabras: “Getafe va por
delante de otras ciudades pero Getafe no
enseña, comparte”.

Feddig 2008 y la
Fundación CÉSAR
NAVARRO, en
colaboración con la Casa de
Ecuador promovieron la I
Jornada Deportiva por la
Integración, que tenía como
objetivo lanzar un mensaje
de unidad, de convivencia
entre colectivos muy
diferentes y de integración a
través del deporte.

Tres equipos
compitieron en esta jornada
lúdica, llena de sonrisas y
buen entendimiento, por un
trofeo.

Aunque el mejor premio
fue ver cómo disfrutaron
todos los chavales.

La ig ualdad
com o b andera



U na mirad a solid aria
sobre AF R IC A

AFRICA en la mirada. Nuevas
estrategias de cooperación.

Ese fue el título de la mesa redon-
da que compartieron Sara Hér-
nandez, concejala de Mujer, Miguel
Serrano, fundador de la ONGD To-
dos son inocentes y Estefanía Suá-
rez, abogada y Patrona de la Fun-
dación Cambio 16. De lo particular
a lo general. La edil habló del en-
torno más cercano, de cómo viven
las mujeres a nuestro alrededor y
cómo lo hacen en otros países. Por
su parte Miguel Serrano explicó
cuáles son las razones que llevaron
a fundar la ONGD Todos son ino-
centes, con objetivos como “luchar
por la erradicación de los malos tra-
tos, abusos, explotación, desatención
y pornografía infantil y cualquier otra
forma de esclavitud infantil; promo-
ver los cambios legislativos pertinen-
tes para conseguir que los delitos
contra la infancia sean considerados
delitos contra la humanidad y por
consiguiente sean perseguidos en to-
dos los países independientemente
de donde se cometan; realizar cuan-
tos proyectos de ayuda y desarrollo
sean necesarios, en cualquier lugar
del mundo, orientados a mejorar la
calidad de vida de la infancia; colabo-
rar con otras organizaciones en pro-
yectos de ayuda, formación, coopera-
ción y desarrollo; o crear un foro de
discusión y debate permanente, en la
red Internet y fuera de ella para el
estudio de los problemas de la infan-
cia”. Durante su exposición habló
de que las víctimas “no tienen país
y, por lo tanto, es fundamental que la

cooperación vaya destinada a los
más débiles”. Cerró su intervención
asegurando que “traigo una vacuna
contra la cobardía, porque sabemos
de las injusticias. No usemos las ON-
G’s como lavadoras de conciencias,
hace falta involucrarse, participar,
exigir, para no ser nunca cómplices
de semejante deshumanización y
barbarie”. Estefanía Suárez, por su
parte, habló de la desigualdad en-
tre hombres y mujeres, a pesar de
los marcos jurídicos existentes.
“El futuro del mundo pasa necesa-
riamente por las mujeres”, aseguró,
a la vez que daba datos de países
como Sierra Leona, donde entre
1992 y 2002 sufrieron vejaciones o
violencia sexual 250.000 mujeres.
“Tenemos que ser capaces de indig-
narnos porque; si nosotras que pode-
mos gritar, no lo hacemos, seremos
cómplices de un mundo que se hará
cada vez más insoportable”.

Días más tarde, Estefanía Suá-
rez participó en la charla que tam-
bién promovía la Fundación CÉ-
SAR NAVARRO sobre Derechos
humanos, mujer y frontera, donde
también participó Emilio Ginés,
responsable del área de Derechos
Humanos del Movimiento por la
Paz, y miembro del Subcomité de
las Naciones Unidas para la pre-
vención de la tortura, un organis-
mo integrado por diez expertos,
independientes , en distintas mate-
rias, que actúan a título individual y
proceden de los 48 países, a nivel
mundial, que han ratificado el Pro-
tocolo Facultativo.
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TERTULIAS CONFERENCIASTERTULIAS CONFERENCIAS

E L 90% de alumnos tiene al
menos una cuenta en redes

sociales, pero únicamente la mi-
tad ha pedido permiso a sus pa-
dres. Esos son los resultados que
presentó José Luis García, direc-
tor del IES Satafi, Instituto de Inno-
vación Tecnológica, de un estudio
que ha realizado  en colabora-
ción con la Universidad Carlos III.
El uso de estas cuentas tiene co-
mo objetivo mantener el contac-
to (29%), conocer gente (16%),
publicar fotos y vídeos (16%) y
cotillear (12%).Y otros datos más
preocupantes que revela este es-
tudio: un 46% responde que sí
cuando le preguntan si se ha sen-
tido insultado alguna vez en una
red social, o que un 14% recono-
ce haber quedado en persona
con alguien que ha conocido por
internet. Esos son algunos de los
datos que introdujeron la confe-
rencia-debate que tenía al ciber-
bulling como centro temático.
“Es un fenómeno actual hoy en día
y aunque la incidencia en nuestro
centro no es preocupante, quere-
mos y debemos estar informados.
Queremos entender a nuestros
alumnos, conocer sus preocupacio-
nes, porque no solo somos profeso-
res, sino educadores”. El uso de las
redes sociales es una opción ex-
tendida pero “es nuestro deber in-
formar a los alumnos y sus familias
acerca de este fenómeno social y
sus implicaciones”, explicó el di-
rector, que está organizando de-
bates en el centro educativo, así
como proyectando películas-de-

bate y realizando conferencias.
José Ántonio Luengo, jefe del
Gabinete Técnico del Defensor
del Menor, simplificó las cosas:
“En el fondo se trata de una histo-
ria de amor entre los chicos y chi-
cas y el mundo de la información.Y
como en toda historia de amor hay
experiencias agradables y desagra-
dables”. Los padres se sienten
perdidos en el mundo de la infor-
mática y de la red y reglamentos
como que los niños solo pueden
entrar en las redes sociales a par-
tir de los 14 años y con consenti-
miento explícito de los padres, es
algo desconocido para la mayo-
ría. “Estamos un poco acompleja-
dos y nos asusta este nuevo mun-
do”. Pero los chicos también tie-
nen mucho que aprender. “No lo
saben todo acerca del mundo de
internet. Saben moverse fácilmen-
te, con una soltura y agilidad increí-
bles. Internet es un mundo que po-
ne al alcance de su mano una can-
tidad increíble de conocimientos,
pero los jóvenes no han vivido tan-
tas experiencias como nosotros, y
no tienen tantos conocimientos de
la vida. Como resultado, no saben
interpretar esta información. No
saben interpretar los contenidos.
Llegan a ella en un momento, pero
no van a sacarle tanto rendimiento
como nosotros.Y es por esto por lo
que les pueden engañar fácilmente
en la Red”. El reto es educar y
“formar personas autónomas para
insertarse en la sociedad crítica-
mente, éticamente responsables,
para crear un mundo más justo”.

Fotos: DIEGO PIEDRABUENA

Los ponentes con el presidente de la F undación C É SAR N AV AR R O .

J osé Luis Garcí a,
director del IES Satafi 
y J osé Antonio Luengo,
j efe del Gabinete Técnico 
del D efensor 
del Menor.

El C IBER BU LLIN G
un f enó meno actual



HAY que abrir puertas que permitan
apreciar otros paisajes, perspectivas

que resalten los valores de la democracia y
el pluralismo para aceptar al prójimo, a los
otros colectivos societarios, teniendo en
cuenta esquemas de pensamiento más in-
clusivos. El papel de las oposiciones en los
sistemas democráticos es desafiar al estatus
predominante y sus valores para construir
una hegemonía diferente con un conjunto
distinto de valores. Nuestro racismo mesiá-
nico existe porque en Israel hay una actitud
política patética de los que no lo compar-
ten, que es el inmovilismo y la conducta
errática de la izquierda que no alcanza a
conformar un programa político, social y
económico que dé respuestas a las necesi-
dades de un electorado que las necesita y
abra las puertas que mencioné.

Esta conducta, favoreció la vigorización
del poder de la derecha en términos muy
amplios.Ante todo se presenta como in-
sustituible pilar del sistema, pues logró im-
poner a la seguridad como el punto central
de todo programa político digno de ser va-
lorado como plausible y la cuestión social
se convirtió en una pieza arcaica digna de
ser exhibida en los anales de una historia
difícil de rememorar sin la ayuda de exposi-
ciones didácticas. Parece difícil percibir al
electorado que el problema de una ocupa-
ción tan prolongada, está ligado a una cues-
tión social alejada de los principios de nues-
tra Declaración de la Independencia. […]

Nuestra Declaración de la Independen-
cia dice: “El Estado de Israel se basará en la
Libertad, Justicia y Paz, según lo previsto por
los profetas de Israel, asegurará la completa
igualdad de derechos sociales y políticos a to-
dos sus habitantes, independientemente de
su religión, raza o género, garantizará la liber-
tad de religión, conciencia, idioma, educación y
cultura, salvaguardará los Lugares Santos de
todas las religiones y será fiel a los principios
de la Carta de las Naciones Unidas”.

Es necesario construir una alternativa
política que enfrente estas valoraciones an-
tidemocráticas si queremos conservar
nuestra identidad de país democrático.

Los palestinos preparan para setiem-
bre una declaración de independencia e
Israel no debe vacilar en apoyarla. Si el Es-
tado Palestino es reconocido incluirá Ga-
za, entonces Hamas y Fatah hoy enfrenta-
dos optarán por la reconciliación a la luz
del reconocimiento internacional de un
Estado Palestino.

Como miembro de la ONU, el Estado
Palestino tendrá un nuevo estatus jurídico e
internacional, uno que le permita hacer re-
clamos en contra de Israel en los tribunales
penales internacionales. La nueva situación
va a permitir a Palestina exigir una acción
internacional contra la ocupación de Israel,
no sólo denuncias en el papel, sino verda-
deras sanciones, e incluso el despliegue de
tropas de la ONU para proteger la seguri-
dad de los ciudadanos de Palestina. […]

La situación del estado israelí
R EPRESENTANTES de Obesity

Medical Center explicaron en una
jornada gratuita cuáles eran algunas de
las técnicas más utilizadas para lograr
adelgazar y la importancia de la
supervisión médica para realizarlas sin
riesgo para la salud. Desde las dietas,
para cuyo establecimiento de las cuales
realizan un estudio médico
antropromético y nutricional
especialista, específico para cada
persona, pero siempre con la premisa
de que sea una dieta sana y variada que
permita perder peso y ganar en salud,
hasta la cirugía bariátrica que se emplea
en el tratamiento de la obesidad que
por sus especiales características resiste
a cualquier otro tratamiento médico.

También se habló del bypass
gástrico, que consideran “el mejor
procedimiento para la pérdida del exceso
de peso y para el control del mismo a
largo plazo” y que consiste en reducir la
capacidad del estómago y al mismo
tiempo “se beneficia de la malabsorción,
pues se desvía el alimento para que este
no pase por todo el intestino”.

La banda gástrica también se utiliza
para este fin y consiste en un cirugía
laparoscópica por la que “se coloca una
banda de silicona ajustable al estómago
para hacerlo más pequeño y, de este
modo, reducir la cantidad de comida que
éste puede albergar”. Es reversible y
ajustable.

Existen otras técnicas como el tubo
gástrico, que supone una cirugía en la
que “se realiza la separación y
extirpación de gran parte del estómago”
o el balón intragástrico que es un
tratamiento sin cirugía destinado “a
personas con obesidad leve o moderada
que por sí solas no consiguen perder
peso”. Consiste en insertar “un globo
expandible de silicona que se introduce
vacío por la boca por vía endoscópica y se
aloja en el estómago. Una vez colocado
se rellena con una solución salina estéril,
de entre 400 y 700 cc, que dependerá
del sobrepeso y la talla del paciente”.

Fundación 9

Las últimas
técnicas 
para combatir 
la OBESIDAD

Carlos Braverman, politólogo y psicólogo, miembro de la Asociación de
Derechos Civiles de Israel y activista por una coexistencia judéo-árabe
mutuamente justa y el altermundialismo, volvió a la mesa de la Fundación
CÉSAR NAVARRO acompañado del presidente del Centro Unesco, Martín
Sánchez, y del historiador y escritor César Roa, para hablar de la declaración
unilateral del nuevo Estado Palestino y el posicionamiento de la nueva izquierda
Israelí. Braverman asegura en su blog sobre la cuestión judía que “nuestros
valores ya no son los mismos hace muchísimo tiempo, una hegemonía distinta
logró instalarse en el país y la sociedad se orienta por caminos muy distintos
a los fundacionales”. Este es un extracto del artículo que escribió:
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U NA pregunta para
relajar : ¿qué tal
estás? Así en
general, y con

sinceridad. ¿Estás durmiendo
bien, hay algo que te quita el
sueño o al alcalde de los
sueños nada se lo quita?

Estoy bien, bien. Con ilusión,
con sueños y con ganas de
afrontar el reto de una nueva
legislatura. A mí me apetece
siempre mucho más abrir cosas
que cerrar, por lo tanto abrir
una nueva legislatura es mo-
mento de satisfacción. Duermo
bien.Y soy un soñador nato. Los
sueños forman parte de mi
quehacer cotidiano y de mi
propia personalidad.

Es la octava cita electoral
a la que te presentas, ¿cómo
la afrontas?

La afronto desde la situa-
ción de tener siempre ideas e
ilusiones que compartir con

los ciudadanos. Desde siem-
pre este Ayuntamiento ha
tenido una prioridad absolu-
ta, que es la lucha contra el
paro. Antes era crear em-
pleo con nuevas fábricas,
nuevas industrias; ahora hay
que crear lo mismo, con
nuevas empresas, poner sue-
lo industrial…, pero hay que
formar a la gente. Si quieres
que tus ciudadanos estén en
mejores condiciones, más
competitivos y con más po-
sibilidades tienen que tener
acceso a la formación y al
conocimiento.

Pedro, ¿es esta, en la que
estamos todavía, la legislatura
más complicada que has
vivido de las siete en las que
has estado al frente del
Ayuntamiento, por la crisis
global que ha estado presente
prácticamente los cuatro
años?

Ha sido dura en lo perso-
nal. Duele cuando los alcaldes
vemos a las familias así. Nos-
otros ponemos nombres y
apellidos al paro, y ha sido du-
ra en lo cercano. Pero ha sido
más ilusionante porque había
que inventar, había que crear.
En un tiempo récord hemos
sido capaces de meter la se-
gunda universidad, de ofertar
nueve millones y medio de
metros cuadrados de suelo in-
dustrial para la implantación
de empresas, y en tiempo ré-
cord hemos creado las posibi-
lidades de construir más de
10.000 viviendas en Los Moli-
nos y Buenavista, y ha sido co-
mo una bocanada de aire fres-
co a la situación de Getafe.
Más de 10.000 jóvenes van a
ver su sueño realizado y al
mismo tiempo estamos crean-
do empleo. Por tanto, ha sido
dura porque he sentido cerca

de mí la necesidad de crear
empleo, situaciones difíciles en
familias y las he tenido que
asumir, digerir y mirar a la gen-
te a los ojos y decirles que iba
a poner mis mejores ilusiones,
ideas y trabajo para solucionar
el problema. El tiempo récord
en el que hemos puesto las
10.000 viviendas en funciona-
miento, que genera empleo, y
el tiempo récord en el que
hemos puesto suelo industrial,
habla del compromiso y la
apuesta de este Ayuntamiento
para solucionar el problema
del paro en Getafe.

Además, esta legislatura
ha coincidido con tu
presidencia en la FEMP, ¿ha
sido difícil compaginar ambas
responsabilidades?

Haber sido presidente de
la FEMP ha ayudado mucho a
Getafe.Yo creo que hubiera si-
do imposible conseguir 1.200

“ M is vecinos 
está n p or  encima
d e cu alq u ier  cosa”

PEDRO CASTRO, ALCALDE de GETAFE

Lo más importante para Pedro Castro son sus vecinos y las preocupaciones 
de Pedro Castro son las mismas que tienen sus vecinos:  ahora, la principal, 
es el empleo. El alcalde vuelve a presentarse a las elecciones por el PSOE 
y sus proyectos ahora son, como en su momento fue la segunda universidad 
o las 10.000 viviendas de Los Molinos y B uenavista, construir el tercer campus
universitario y un parque tecnológico en V aldelavieja, más aparcamientos
públicos, desarrollar un Plan Local de D ependencia y llevar el metro al hospital 
y a Perales, entre otros muchos. 
Q uiere mirar al futuro con los ciudadanos y seguir trabajando con ellos para
construir ciudad como lo ha hecho hasta ahora. PP y PSOE no es lo mismo,
insiste, con los populares la escuela y la sanidad pueden acabar privadas
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millones de euros, cuando los
bancos no dan créditos, para
poder subvencionar estas
10.000 viviendas de protec-
ción oficial. Estas 10.000 vi-
viendas han nacido en plena
crisis. Son las viviendas de la
crisis.Y hemos conseguido
1.200 millones. El PP me dijo
que estas 10.000 viviendas
iban a ser mi tumba política,
que me iban a costar la Alcal-
día. Si me van a costar la Alcal-
día o no lo tendrán que deci-
dir los ciudadanos, pero no ha
sido mi tumba política porque
hemos sido capaces de gene-
rar esos 1.200 millones de eu-
ros. El PP no me lo ha puesto
fácil. La Comunidad de Madrid
quiso subir 60.000 euros cada
vivienda. 30.000 por querer
pasar Getafe de la zona B a la
A y otros 30.000 por querer
subir el precio del módulo.
Gracias al voto de IU y PSOE
conseguimos parar esto y por
lo tanto las viviendas en Geta-
fe cuestan 60.000 euros me-
nos. El PP de Getafe votó a fa-
vor de que subiera el módulo
y de que cambiase la tipología
del territorio.

Querer subir esos 60.000
euros las viviendas de 
Los Molinos y Buenavista,
paralizar La Carpetania, no
construir centros de salud ni
colegios, ¿ha sido también la
legislatura con una relación
más difícil entre
Ayuntamiento y Comunidad? 

Ha sido la legislatura en la
que la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid ha discrimi-
nado de una forma importan-
te a ayuntamientos como Le-
ganés,Alcorcón, Fuenlabrada,
Parla, Pinto,Aranjuez, Getafe.
La presidenta, con el dinero
de todos, con el dinero públi-
co, no puede hacer discrimina-
ción. Hizo un compromiso de
traer el metro a El Casar y no
lo cumplió y ha llevado gratis
el metro a Alcobendas y San
Sebastián. ¿Por qué? ¿Porque
eran dos alcaldes del PP y en
Getafe o Fuenlabrada son del

PSOE? Un dirigente tiene que
ser el presidente de todos.
Yo procuro ser el alcalde de
Getafe de todos. Lo mismo he
hecho un edificio al Obispado
como he hecho una escuela
en El Bercial que le corres-
pondía hacer a la Comunidad.
El alcalde de Getafe ha sido el
alcalde de todos y ha procura-
do solucionar los problemas
de todos independientemente
de lo que piensen.

Y las relaciones
personales Pedro Castro-
Esperanza Aguirre,
¿se han visto deterioradas en
estos años?

No, no. Las relaciones per-
sonales son distintas.Yo tengo
una relación personal con Es-
peranza Aguirre muy buena.
Por ejemplo ella reconoció
que el primer Twitter que reci-
bió dándole ánimos para la
operación fue el mío y des-
pués cuando salió del hospital

también fue la mía una de las
primeras llamadas que le dijo:
adelante. En estas operaciones
que tienen que ver con el cán-
cer es muy importante la fuer-
za anímica y yo le dije: tienes
que tener ganas de vivir.Yo di-
ferencio claramente las rela-
ciones personales de las
apuestas políticas. Si mañana
puedo hacer algo por Espe-
ranza Aguirre lo voy a hacer,
pero yo tengo que seguir de-
fendiendo los intereses de mis
vecinos. Mis vecinos están por
encima de cualquier cosa.

Viniendo de una
legislatura complicada llegan
ahora unas elecciones
también difíciles.Tú mismo
has dicho que son “las más
difíciles” que vas a afrontar y
las comparas con las del 95.

Sí, van a ser las más difíciles
porque el PP tiene todo el di-
nero del mundo para hacer la
campaña, pero yo tengo a los

ciudadanos. Mi único capital, mi
única ayuda sois vosotros, mis
vecinos. Si tengo que marcar
una diferencia clara entre el PP
y el PSOE en esta campaña es:
el PP tiene el dinero, el PSOE
tiene a los ciudadanos.

¿Cómo puede afectar 
en los resultados del PSOE el
efecto Soler y el caso Viondi?
¿Crees que designar a un
candidato de fuera y que otro
haya tenido que dimitir
redunda en más votos 
para el PSOE?

No, yo creo que no. Res-
peto mucho a los candidatos
de otras posiciones políticas y
creo que no.

¿Y piensas que la política
nacional puede afectar en
unas elecciones locales como
pueden ser las de Getafe?

Yo espero que los ciudada-
nos sepan diferenciar que no
se elige al presidente del Go-
bierno, que se elige al alcalde.
Y por lo tanto, que los ciuda-
danos voten en función de lo
que el alcalde haya hecho a lo
largo de estos cuatro años.Yo
siempre digo que los alcaldes
no mandamos, los alcaldes lo
único que hacemos es gestio-
nar la vida de la ciudad duran-
te cuatro años.A mí lo que
me han dado los ciudadanos
estos cuatro años no es poder,
lo que me han dicho es: ges-
tiónanos nuestros intereses, y
yo tengo la obligación de ges-
tionarlos lo mejor posible, pe-
ro quien tiene el poder son
los ciudadanos. Mi apuesta es
que los ciudadanos elijan en
Getafe a Pedro Castro y en la
Comunidad a Tomás Gómez.

Una de números.
Según la encuesta realizada
por el periódico Getafe
Capital los tres principales
grupos políticos repetiríais
los resultados de 2007.

La mejor encuesta es la
del día 22. Las encuestas si son
positivas te vienen bien, pero
creo que la mejor encuesta es
la de los ciudadanos. Hay que
trabajar duro hasta el día 22.
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Confío mucho en mis ciuda-
danos. Hemos tenido muchos
sueños y muchas ilusiones
que hemos compartido.Algu-
nas veces cuando hablo con
los jóvenes les digo: mirad, es-
ta universidad la hicieron
vuestros padres, este hospital
lo hicieron vuestros padres, y
estos parques tecnológicos, y
las calles… Hace 25-30 años
apenas había un instituto y
cuatro colegios y no había
centros de salud.Yo he tenido
que llevar a mis hijos a la calle
Quintana en Argüelles por-
que aquí no había médicos
especialistas.Y no se lo creen.
Creen que el hospital ha esta-
do ahí siempre. El hospital
costó una huelga de hambre
al alcalde y para hacer la uni-
versidad tuvimos que romper
una valla con una máquina
municipal. Hoy seguramente
nos meterían en la cárcel.Y
nos metimos allí 23.000 per-
sonas para hacer una gran
paella y dijimos que de ahí no
salíamos hasta que los tan-
ques no salieran de ese cuar-
tel. Donde está la universidad
antes había tanques y hoy hay
libros. Los jóvenes no lo sa-
ben. Ha sido mucho lo que
hemos hecho entre todos: se
han hecho barrios nuevos co-
mo el Sector III, El Bercial, Ge-
tafe Norte, ahora Los Moli-
nos y Buenavista. Hay tantos

compromisos que se han he-
cho conjuntamente entre ve-
cinos y alcalde que yo creo
que es muy difícil que se
rompa esa unión.

La izquierda va a seguir
gobernando entonces en
Getafe…

Yo espero que sí. Entre un
modelo conservador y uno
progresista yo apuesto por el
progreso. La palabra progreso
significa futuro y conservador
significa conservar y anclarse
en el pasado.A mí me gusta-
ría, con los ciudadanos, que
miráramos al futuro.

Un posible pacto de
izquierdas después de mayo
con IU, ¿resulta más fácil 
con María Luisa Gollerizo
que lo que podría haber 
sido con Viondi?

Los acuerdos siempre son
entre siglas, PSOE e IU. Las
personas aquí no somos lo
más importante, lo importan-
te son las ideas y los proyec-
tos. El PSOE ha estado siem-
pre con IU a lo largo de estos
30 años, primero fue con el
PCE y luego fue con IU. Es
una trayectoria que será muy
difícil romper ; siempre nos
ponemos de acuerdo para le-
gislar y gobernar.

Y entrando en el
programa electoral del PSOE
en 2007 planteabas tener dos
universidades, y lo has
conseguido, ahora quieres 
la tercera.

La apuesta del grupo so-
cialista es hacer de Getafe la
capital del conocimiento, la ca-
pital tecnológica más impor-
tante de España y una de las
primeras de Europa. Ahí va a

estar el futuro, o agarramos
ese tren o nos quedaremos.
Por lo tanto, están esas tres
universidades, esos tres par-
ques tecnológicos, Gavilanes,
Carpetania y Valdelavieja, y yo
quiero meter a la universidad
en esos parques tecnológicos.
Que la investigación de Sie-
mens, de EADS, de Amper…,
no se miren de espaldas con la
universidad sino que se miren
de frente y aúnen esfuerzos al
estilo de la universidad ameri-
cana, inglesa, francesa, que son
universidades, que investigan y
se apoyan en esas grandes em-
presas como las que tenemos
en Getafe.Y quiero que los jó-
venes de Getafe sean los jóve-
nes mejor formados de España,
que puedan competir con jó-
venes alemanes, daneses, ho-
landeses, que tengan 3-4 idio-
mas, que puedan estar situados
entre los mejores de Europa.
En esta legislatura seremos ca-
paces de hacer el tercer cam-
pus universitario.

¿Dónde estaría ubicada
esta tercera universidad?

Yo quiero que esté en un
barrio que debe ser reforza-
do, que es Perales del Río, a
continuación de Valdelavieja.
Quiero que estén juntos la
universidad y el parque tec-
nológico, que sean una misma
cosa. Se busca simbiosis. Esta
área tecnológica no solo va a
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“ H aber sido
presidente de
la FEMP ha
ayudado mucho
a Getafe”

“ El PP tiene el
dinero, el PSOE
tiene a los
ciudadanos”

“ Y o espero que
los ciudadanos
sepan diferenciar
que no se elige al
presidente del
Gobierno, que se
elige al alcalde”

Pedro C astro presentando su candidatura, acompañ ado de C arme C h acón, ministra de D efensa y J ose Manuel V ázquez, concej al de Urbanismo.
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ser un centro productivo de
grandes industrias, quiero que
tenga grandes centros de in-
vestigación de la mano del
Ministerio de Innovación e In-
vestigación. La ministra Gar-
mendia tiene muchas espe-
ranzas puestas en este par-
que, de hecho lo está tutelan-
do. Estamos recogiendo ex-
periencias de los centros de
investigación más importantes
a nivel internacional. Estamos
recorriendo medio mundo
para recoger lo más impor-
tante que hay en investigación
y conocimiento en Corea, Ja-
pón, EE UU…

¿Y qué universidad sería?
Estamos negociando la po-

sibilidad de crear una universi-
dad nueva o la posibilidad de
que sea una extensión de una
universidad de Madrid.

La prioridad es el empleo,
y estos parques tecnológicos
están dentro de esta apuesta,
y el PSOE habla en su
programa de la creación de
80.000 puestos de trabajo.

Esa es la apuesta. Crear em-
pleo en estos parques tecnoló-
gicos. Simplemente en Carpeta-
nia se calcula en torno a 25.000
puestos de trabajo y más de
5.000 ingenieros.Yo quiero que
la construcción de estas vivien-
das en Los Molinos y Buenavis-
ta sea como un balón de oxíge-
no mientras creamos las condi-
ciones para poner ese gran
suelo industrial y tecnológico
en marcha. No tiene que pasar
desapercibido que en plena cri-
sis, en los últimos 14 meses, he-
mos inaugurado nueve empre-
sas. Getafe ha seguido generan-
do empleo pese a que estamos
en crisis.Y todas han sido em-
presas de primera línea, como
la alemana Knorr Bremse o la
americana General Electric.

Getafe registra 14.000
parados pero en esta
legislatura es en la que 
más puestos de trabajo se
han creado.

Somos ahora mismo la se-
gunda ciudad en actividad

económica de la Comunidad
de Madrid, solamente supera-
da por Madrid capital. Hemos
creado más de 20.000 puestos
de trabajo en esta legislatura.
Lo que pasa es que viene a
trabajar gente de toda España
y distintos municipios. Cada
día vienen a trabajar 34.000
personas que vienen de Lega-
nés, Fuenlabrada, Parla,Alcor-
cón, Madrid capital… 

La primera preocupación
de los ciudadanos es el
empleo y la segunda los
aparcamientos. Supongo que
se paliará este problema con la
apertura de los cuatro nuevos
aparcamientos que se están
entregando, no obstante una
de vuestras propuestas es la
creación de más parkings.

Estamos abriendo este mes
cuatro nuevos aparcamientos
que van a ser casi 1.500 plazas
y el problema del aparcamiento
se va a paliar en gran medida.
Pero ya tenemos proyectos pa-
ra las zonas más conflictivas, por
ejemplo hacer un aparcamiento
subterráneo a lo largo de la
avenida Reyes Católicos para
solucionar el problema de La
Alhóndiga; tenemos previsto
hacer un gran aparcamiento
subterráneo en la avenida de
las Fuerzas Armadas para solu-
cionar el problema de San Isi-
dro, y en ese gran complejo de-
portivo y sociocultural de San
Isidro, que va a ser el más im-
portante de la Comunidad, te-
nemos previsto construir tres
niveles con aproximadamente
1.000 aparcamientos públicos.
En Las Margaritas, en la avenida
de las Ciudades, también que-
remos hacer un gran aparca-
miento lineal.

Uno de los ejes
fundamentales del programa
son las políticas sociales.

Esa es nuestra seña de
identidad. A veces cuando se
dice: da igual que gobierne el
PP o el PSOE. No, no, no.
Si gobierna el PP puede privati-
zar la escuela pública o la sani-
dad pública. No, no. O las resi-

dencias para mayores.Yo no
quiero residencias privadas
donde tienen que pagar los ve-
cinos más de 2.000 euros, mi
diferencia es que yo quiero re-
sidencias públicas y que los ciu-
dadanos paguen en función de
lo que ganan. No quiero que
tengan que pagar 2.000 euros
como están pagando ahora en
las residencias de la Comuni-
dad de Madrid.Y voy a pelear
permanentemente porque la
sanidad sea pública, porque no
me privatice el hospital de Ge-
tafe, y cuando hablo de educa-
ción pública yo no pienso igual
que el PP, yo quiero que la es-
cuela sea pública, gratuita y de
calidad, porque eso permitirá
que el hijo de un trabajador
puede llegar donde puede lle-
gar el hijo de Botín. El instru-
mento más importante para
conseguir una sociedad más
igual y más justa es la escuela
pública.Y esa es la diferencia.

Y no unos institutos de
excelencia, ¿no?

¡Vamos! Pero cómo se le
ocurre a esta presidenta ha-
blar de institutos de excelen-
cia. Lo primero que tiene que
hacer es que los niños partan
en igualdad de condiciones y
tiene que haber escuelas in-
fantiles para todos.Antes de
hablarme de institutos de ex-
celencia, dóteme usted de seis
escuelas infantiles que necesi-
tamos en Getafe, seis colegios,
tres institutos, seis residencias
para mayores, pero públicas,
públicas, públicas y doce cen-
tros de día que necesitamos.
A mí esto me cabrea. Los ni-
ños tienen que tener igualdad
de oportunidades, han nacido
por el mismo sitio.

Hablando de residencias
y centros de día, y supongo
también que porque la
Comunidad tiene estancada
la Ley de Dependencia, el
PSOE contempla un Plan
Local de Dependencia.

Claro, claro. El Gobierno
de España da el mismo dinero
a todas las comunidades, una
cantidad por habitante. A la
Comunidad de Madrid le da el
mismo dinero que a Andalu-
cía, que a Castilla La Mancha.
Los que son de Castilla La
Mancha, cuando van a su pue-
blo, por muy pequeño que
sea, saben que tienen una resi-
dencia, o cuando se van a Ex-
tremadura, o a Andalucía.Yo
les pido a los andaluces, extre-
meños, castellanomanchegos,
castellanoleoneses, que cuan-
do vayan a sus pueblos miren
a su alrededor y verán que
hay residencias, ¿por qué en
Madrid no las puede haber si
recibe el mismo dinero? Para
la presidenta su prioridad no
son los niños o los mayores,
tiene otras prioridades.Ahí es-
tán las diferencias entre el PP
y el PSOE. No somos iguales.
Para nosotros las prioridades
son la educación, la sanidad
pública, la Ley de Dependen-
cia, nuestros mayores y nues-
tros niños. Con el Plan Local
de Dependencia queremos in-

“ Mi apuesta
es que los
ciudadanos 
elijan en Getafe
a Pedro Castro y
en la Comunidad
a Tomás Gómez”

“ Somos ahora
mismo la
segunda ciudad
en actividad
económica de
la Comunidad
solamente
superada por
Madrid capital”
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corporar agentes sociales del
propio municipio para paliar
los casos más necesitados.
¿Quién cura las heridas de las
personas mayores?, ¿quién les
hace la compra?, ¿quién les
limpia la casa si no se pueden
mover? Yo como alcalde, aun-
que no tenga competencias,
tengo que ayudarles.

¿Cuáles son esas
prioridades de Esperanza
Aguirre?

Me ha puesto 18 querellas,
a ver si me pone la 19. Por
primera vez en los dos últimos
años ha habido más dinero
para la enseñanza privada que
para la pública, ha habido más
dinero para la sanidad privada
que para la pública. Esas son
las prioridades de Esperanza
Aguirre.

La querella 19 a lo mejor
viene ahora con la polémica
del copago sanitario, ¿no?
Desde la Comunidad están
estudiando llevarte a los

tribunales después de que
anunciaras movilizaciones en
un Pleno y el no al pago.

Pues nada, a ver si me la
pone.Yo tengo ahí un informe
encargado por la Comunidad
donde explica aquellas pres-
taciones que son susceptibles
de pagar, no me lo he inven-
tado yo, lo tengo sobre la me-
sa, y mientras no saquen otro
informe que diga lo contrario
voy a seguir diciendo que el
Gobierno regional está estu-
diando la posibilidad de intro-
ducir el copago.

Otro de los pilares 
del programa del PSOE es la
sostenibilidad.

Cuando los lectores lean
esta entrevista, quiero que los
ciudadanos recuerden el Ge-
tafe de hace 10 años. Getafe
hace una década era una de
las ciudades españolas más
contaminadas. Ahora no apa-
recemos como una de las ciu-
dades más contaminadas.

¿Por qué ha sido así? Porque
hace 10 años pedimos a un
consulting internacional que ela-
borase un informe para poder
erradicar esos índices. Nos dijo
que el 80% de la polución lo
generan los coches, que evitára-
mos los coches en la ciudad,
plantáramos árboles y cambiá-
ramos el proceso productivo,
con una industria no contami-
nante. Estas medidas han redu-
cido la contaminación. Me cues-
ta muchos disgustos con los
ciudadanos que quieren tener
el coche debajo de su casa, pe-
ro que recuerden cómo esta-
ban las piedras de la Catedral:
estaban negras porque pasaban
los coches por allí, y así estaban
nuestros pulmones. Desde que
impedimos el tráfico rodado
por el centro de Getafe, las pa-
redes de la Catedral están lim-
pias. Habrá algún vecino que di-
ga: pues no le voy a votar por-
que nos está quitando aparca-
mientos. Quiero que piense

que le estoy dando la vida a
sus hijos y a sus nietos.

Dentro de esta
mentalidad se van a
recuperar por ejemplo la
recuperación del Manzanares
y las lagunas de Perales.

Tenemos que recuperar
los márgenes del Manzanares
y que sean un lugar de en-
cuentro, vamos a hacer un
parque lineal con sendas pea-
tonales, carriles bici, zonas de
ocio… No todas las ciudades
tienen un río en su ciudad y
hay que potenciar que sea un
río limpio.Y vamos a recupe-
rar las lagunas de Perales, que-
remos hacer un parque desde
el Cerro de los Ángeles hasta
las lagunas, para recuperar
nuestros olivos centenarios y
que las lagunas sean un paso
acuático permanente para
aquellas aves migratorias que
vienen del norte de Europa.

Y también queréis
recuperar los antiguos barrios,
darles vida a través de planes
de rehabilitación, los ARIS.

Con los ARIS queremos
rehabilitar 15.000 viviendas
en barrios como Las Margari-
tas, San Isidro, La Alhóndiga,
Juan de la Cierva o el antiguo
Bercial. Recuperar las calles y
fachadas, pero no nos queda-
mos ahí, queremos entrar en
las escaleras, poner ascenso-
res, cambiar las bañeras por
platos de ducha y eliminar el
butano. Además esta rehabili-
tación de viviendas va a supo-
ner más de 20.000 puestos
de trabajo.

Para terminar: eres el
alcalde de los sueños.
Un día soñaste con unir
Getafe Centro y La Alhóndiga
y lo hiciste realidad…,
¿cuál es tu sueño ahora? 

En momentos de crisis la
sociedad se separa y los po-
bres sufren más. Me gustaría
que luchemos todos por unir
y que la brecha de la pobreza
no solo no se abra sino que
se una. Ahora mismo mi sue-
ño es cerrar la brecha de la
pobreza.
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U N A parte mayoritaria
de la nación
española, considera

esta circunstancia un hecho
normal de la vida cotidiana
en la que han nacido y han
vivido siempre. Pero hay
otra parte minoritaria, cada
vez más minoritaria, por la
inexorable alianza del
tiempo con la muerte, que
ha visto que estos hechos
que hoy parecen tan
normales no lo fueran en
otro tiempo e incluso que
fueran perseguidos quienes
sustentaban los principios
democráticos. Son estas
minorías, a los que el
tiempo blanquea sus
cabezas, y las que los
recuerdos encienden sus
ideales, las que saben el
gran valor que tiene la
libertad de votar.

Es a ellos a quienes
corresponde transmitir, no
sólo el inmenso valor de la
democracia, sino también el
esfuerzo y el sacrificio que
supuso recuperar la libertad.
Los viejos tiempos han sido

superados por la H istoria,
pero la memoria de ellos es
más que nunca necesaria
para que no vuelvan en
ninguna de sus formas, ni
bajo ninguna de sus
máscaras.

El devenir de la
H umanidad, como la
H istoria de cualquier nación
o la vida de cualquiera de
nosotros, está llena de luces
y de sombras. H ay en la
vida como en la naturaleza,
amaneceres de auroras
luminosos y noches
obscuras de tormenta,
cumbres majestuosas,
fértiles valles y áridos
desiertos. El escritor
austriaco S tef a n Z u eig
escribió un libro inolvidable
Momentos estelares de la
Humanidad. En él nos
cuenta alguno de los
episodios heroicos y felices
de la historia humana. Son
páginas de las que emanan
grandeza y generosidad y
que él ha escogido guiado
por su sensibilidad histórica
y por su fino gusto literario.

Lo escribió desde la
V iena de su tiempo,
inundada de música y
cultura y pensando en París
que era aún la “ V il l e
L u m iere” . Pero vino la
noche y la barbarie. Su
mundo se derrumba, los
nazis invaden Austria y él se
convierte en un judío
errante y perseguido. Un día
piensa que su patria es la
cultura y que fuera de ella
no hay ningún mundo
habitable. Se suicida en
B rasil junto a su esposa.

Tenía razón el viejo
H obes cuando en 1651
publica su famoso Leviatán
y en él, aquella frase, luego
tan repetida “El hombre es
un lobo para el hombre”.
Toda su filosofía fue un
esfuerzo por atemperar la
ferocidad de este lobo
humano y establecer las
normas o proponer medidas
para que esta no fuera
posible.

Este ha sido siempre el
anhelo de la humanidad,
vivir en este mundo en paz y

Los valores de 
la LIBERTAD

CÉSAR NAVARRO

DE FRANCISCO

Presidente de honor de la
Fundación CÉSAR NAVARRO

CULCULTURATURA
En estas fechas, las próximas elecciones, que decidirán 
el signo político de los municipios, provincias y
autonomías, llenan las páginas de la prensa y de los
espacios televisivos, son objeto de conversaciones,
reflexiones y comentarios en las que se expresan deseos,
opiniones y posicionamientos ante la vida y la sociedad.

Finalmente las urnas sentenciarán qué partidos y qué
personas asumirán los honores y las cargas que
comporta la representación de estas instancias del poder.



armonía e inclinar las
conciencias hacia los ideales
de justicia, de belleza y de
libertad. Esto ha sido en
definitiva la Civilización.
Pero siempre ha habido
también fuerzas que se la
oponían. La codicia y el
miedo hicieron al hombre
esclavo de otros y hasta de
sí mismo. El egoísmo y la
cobardía han sido los ejes
de las fuerzas que nos
conducían a la oscuridad
de la caverna o a la
matanza de las guerras. 

La Civilización ha
necesitado de sangre,
superación y esfuerzo. H a
tenido sus víctimas y sus
héroes y la han sostenido
siempre los hombres justos
y laboriosos. El respeto por
los demás que es la
J usticia. El respeto por uno
mismo que es la dignidad.
El amor a los hombres, a
las mujeres, a los animales,
a las plantas, que es la
alegría de vivir. El estilo, el
bello gesto, la elegancia, la
gracia, el ornamento y la

danza, que constituyen el
arte y la estética. Todos
ellos son la civilización y
la patria universal del
hombre. El siglo X V III fue
llamado el S ig l o de l a s
L u ces. Lo merece. En él,
florecieron con esplendor
todos los trabajos de los
siglos anteriores. Todos los
esfuerzos que vienen desde
La R epública de P l a tó n en
que se postula ya una
organización perfecta
basada en la convivencia y
que fue en alguna forma la
primera U topía. La rebelión
de Espartaco, el D erecho
R omano, el R enacimiento y
luego la Ilustración, son
hitos en los que el hombre
se eleva, se ennoblece y en
alguna forma se emancipa y
se libera. El Siglo X V III
nos trae en el decurso de
sus años un escenario de
Libertad y una atmósfera de
Ciencia y de conocimiento.

D eclinado el siglo X V II
en el año 16 8 9 nace, cerca
de B urdeos en el Castillo de
B réde, Chales-Luis de
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Secondat, que será B a ró n
de Montesq u ieu  y  de l a
B réde. A él le deberá
siempre la H umanidad la
creación de los principios
filosóficos y jurídicos en
que se basan a partir de
entonces todas las
constituciones democráticas
del mundo. Puede
considerarse a
M ontesq uieu fundador de
la Ciencia Política y
precursor de la Sociología,
además de uno de los
intelectuales estelares del
S iglo de las Luces.

Su actividad intelectual
empieza pronto. Se licencia
en D erecho en B urdeos y
casi enseguida empieza a
detentar cargos
parlamentarios en su región
natal. Más tarde se traslada
a París en busca de más
amplios horizontes
intelectuales y allí empieza
a redactar su libro Las
Cartas Persas que
finalmente se publican en
Amsterdan con un éxito
fulminante en 1721. D esde
ese momento entra con
todos los honores a formar
parte de las élites ilustradas
de Francia y pasará la mayor
parte de su tiempo en París.

A PAR TIR de 1728
dedica un tiempo de
tres años en viajar

por Europa. V isita Austria,
H olanda e Italia. A partir de
1729 residirá durante dos
años en Inglaterra dónde
precedido por su fama, se le
nombra miembro de la
Roy a l  S ociety de Londres.
Ingresa también en esta
época en la L og ia  Ma só nica
de Westminster.

A su regreso a Francia,
brilla en los salones de
París y prepara su obra
magna y definitiva que será
El espíritu de las Leyes y
que se editará en Ginebra
en 1748 . Apenas un año
después, mediando el siglo

en 1750 ya se habían
imprimido 22 ediciones de
esta obra y había alcanzado
con ella la inmortalidad.

Sólo seis años
sobrevivió a ella, agotada su
salud en el titánico esfuerzo
de su redacción y
quebrantando su espíritu
por los ataques y disgustos
que tuvo que soportar desde
entonces.   En 1750 publica
un D efensa del Espíritu de
las Leyes, para defenderse
del proceso que contra él se
inicia en la Sorbona y la
condena de R oma que
acaba incluyéndola en el
Í ndice. Prepara también
nuevas ediciones de su obra
magna que saldrán y
posteriormen-te en 1757.
En 1755 muere en París
rodeado de amigos y
colaboradores, entre otros
del filósofo D iderot.

S E nos presentan las
próximas elecciones
en un escenario

nacional y mundial de crisis
e incertidumbres.
Catástrofes naturales que
multiplican su potencia
destructiva al impactar en
las fuentes de producción
de energía. Tal ha ocurrido
en el desastre nuclear del
J apón y los pozos
petrolíferos del Golfo de
México. Crisis bancarias
por estallido mundial y
nacional de la “b urb uj a
inmob iliaria”. 

Paro masivo, desalojo y
desamparo social, desnutri-
ción y enfermedades,
terrorismo y guerras. 

En la raíz de todo esto
los viejos males de siempre;
la codicia y el miedo. Los
mismos frenos que siempre
pararán la historia; la
ignorancia y el fanatismo.
Contra ellos sólo nos queda
indagar en el fondo de
nuestras conciencias y
hacer oír nuestra voz.
V uestra voz  el voto.

Montequieu.



P AR A hacer un poco
de historia comenza-
remos diciendo que

en 198 8  se celebró el 75
aniversario de la creación de
la Escuela N acional de
Aviación Civil. Promovida
por el Ministerio de Fomen-
to, siendo titular R afael
Gasset, fue creada el 20 de
septiembre de 1913 . La in-
auguración tuvo lugar el 19
de noviembre de 1915, pre-
sidiendo el acto S u M aj es-
tad el rey  A lfonso X I I I .

El 28  de febrero de 1913
se creó el Servicio de Aero-
náutica Militar, contando con
las ramas de Aerostación y
Aviación, dependiente de la
Sección de Ingenieros del
Ministerio de la Guerra. Ge-
tafe entró en la historia aero-
náutica al ser elegido como

meta de la carrera aérea in-
ternacional París Madrid,
primera que se celebraba en
el mundo, la D ehesa de Santa
Q uiteria y la finca denomina-
da Suerte de R oturas están
documentadas desde el año
1754. Ambas propiedades,
que tanta importancia tendrí-
an en el desarrollo de la avia-
ción española, fueron cedidas
al R amo de la Guerra para la
construcción de dos cuarteles
de caballería. La cesión se re-
alizó ante el notario don V i-
cente Castañeda D iama el 12
de julio de 1902.

El Gobierno militar con
fecha 16  de diciembre de
1910, reclama al Ayunta-

miento de Getafe la D ehesa
de Santa Q uiteria, por consi-
derarla propiedad del R amo
de la Guerra. Tras una serie
de acuerdos plenarios, el
Ayuntamiento recurre al
Excmo. Sr. capitán general
de la R egión, argumentando
que se pretendía desvirtuar
el fin de la cesión.

En mayo de 1911, R a-
món A b elló y  M artín, veci-
no de Madrid, y A lfredo
K indelá n, presidente del R e-
al Aeroclub de España, soli-
citan del Ayuntamiento la ce-
sión de la D ehesa para con-
cursos y demostraciones ae-
ronáuticas. La corporación
municipal accede, ya que el

R eal Aeroclub de España es
la única entidad reconocida
del país en este sector. K in-
delá n razona en su solicitud
las ventajas que tendría para
el pueblo el ser la meta de
llegada del primer concurso
internacional París-Madrid.

En efecto, el aconteci-
miento supuso la incorpora-
ción de Getafe a la historia
de la aviación, con un gran
protagonismo. 

El piloto V edrines, aterri-
za en nuestra localidad el día
26  de mayo de 1911.

En julio de 1912, la D ele-
gación de H acienda de la
provincia remite al Ayunta-
miento una R eal Orden del
Ministerio de H acienda por
la que se devuelve la D ehesa
de Santa Q uiteria y la finca
Suerte de R oturas al Ayunta-
miento de Getafe.

El 12 de marzo de 1913 ,
el Ayuntamiento ofrece al
Ministerio de Fomento la
D ehesa de Santa Q uiteria
por un período de dos o tres
años.  El 20 de septiembre
de 1913  fue creada la Es-
cuela N acional de Aviación,
aunque antes, el 26  de no-
viembre de 1911, J osé  Gon-
z á lez  Camó, capitán de ca-
ballería, había instalado en
la D ehesa una Escuela de
Aviación Civil -particular-,

UNESCOUNESCO
Centenario de la primera carrera internacional AÉREA            

La A viación en G etaf e

MARTÍN SÁNCHEZ

GONZÁLEZ

Presidente Centro 
UNESCO Getafe

Getafe, celebra este año 2011, el centenario de la primera 
carrera internacional aérea celebrada entre la ciudad francesa
Issy les Moulineaux (París) y Getafe (Madrid), conocida

popularmente como el Raid París - Madrid.

Este gran acontecimiento que iba a marcar 
definitivamente el futuro de Getafe, se realizó 
entre los días 21 y 26 de mayo de 1911.

3 0 de nov iembre 19 15. V isita del rey Alfonso X III a la Escuela N acional 
de Av iación ( EN A) . Le acompañ a el capitán K indelán, director de la escuela.
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al ser compatible con la pri-
mitiva cesión de la misma al
Ministerio de Fomento.

La carrera aérea 
PARÍS Issy-les Molineaux 
MADRID Getafe                      

Si bien la tierra de Geta-
fe no fue la primera de Es-
paña en sentir cómo se ele-
vaba el hombre y volvía a
ella valiéndose de un medio
mecánico, sí tuvo el honor
de protagonizar un vuelo
histórico, “L a primera ca-
rrera aé rea internacional
q ue se celeb rab a en el
mundo”, como el relatado
por el General Gomá en su
" H istoria  de l a  A v ia ció n" .

El General Gomá nos lo
cuenta así:  En Getafe se eli-
gió un campo de 1.000 me-
tros de longitud por 3 00 de
anchura próximo a la D ehesa
de Santa Q uiteria y en las in-
mediaciones del Cerro de los
Á ngeles. En él se trabajó sin
descanso en la explanación,
acotamiento, teléfonos, servi-
cios de seguridad y socorro,
comunicaciones, metas 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
R eyes y otra más baja de 200
palcos destinada a los invita-

dos y socios del R eal Aero-
club. Para garantizar la segu-
ridad de los asistentes al
evento y coordinar las perso-
nas encargadas de la organi-
zación se habilitó un Servicio
de V igilancia  a cargo del
X IV  tercio de la Guardia Ci-
vil, Comandancia de Madrid,
mandado por el teniente co-
ronel J ulián Aldir y un servi-
cio de comunicaciones con
Madrid, que consistía en fle-
tar varios trenes especiales
desde Atocha -a l  p recio ida  y
v u el ta  en P rim era ,  2 pts ., e n se-
gunda, 1 pts . y  en tercera 0,50 pts .-;
coches de punto -C a b a l l os-,
al precio de 25 pts.; automó-
viles con taxímetro...

El precio de las entradas
al aeródromo era de 1 pts.,
la tribuna general, 16  pts., el
pase de libre circulación y
75 pts. en palco. Estos pre-
cios incluían también la en-
trada al festival aéreo con el
que posteriormente se home-
najearía al vencedor.

La prensa dio varias ci-
fras de asistentes al Festival
Aéreo. La más alta 15.000
personas, que resultaron po-
cas si lo comparamos con las
cerca de 500.000 personas
que asistieron a la salida de
la carrera en Issy-les-Mouli-
neaux -F u entes:  E l  Im p a r-
cia l .   A B C  y   E l  L ib era l -.

S .M . la reina doñ a V ic-
toria acudió a Getafe para
visitar el aeródromo el día 22
de mayo, fecha anterior a la
señalada para la gran prueba
internacional, que constaba
de tres etapas:  día 23 , París-
Anguleme, de 400 k m.; día
24, Anguleme-San Sebastián,
de 3 3 5 k m.; y día 25, San Se-
bastián-Getafe, de 46 2 k m.
La distancia a recorrer, era
por tanto de 1.197 k m.

D e los 19 aviadores que
se matricularon en París pa-
ra tomar parte en la prueba,
sólo llegaron cinco a Angu-
lema y 3  a San Sebastián; y
únicamente V edrines, tras
numerosas vicisitudes que le
ocasionaron un fuerte retra-
so, consigue llegar a Getafe
a las 8  y seis minutos de la
mañana del día 26 . Su avión
era un monoplano marca
" Mora ne" de 50 caballos,
cuatro cilindros en acordeón
y hélice de acero de 4 aspas.
Las dimensiones del avión
eran de 18  m. de largo y 4
de ancho. La duración del
vuelo fue de 12 horas, 47
minutos y la velocidad me-
dia:  93 ,6 3  k m/ h.

En el aeródromo de Issy-
Les-Moulineaux, lugar de la
salida en París, cuatro avio-
nes consiguieron despegar,
tres fracasaron en el intento
y otro más, el octavo partici-
pante, el francés T rain, al

Llegada de V edrines a la D eh esa de Santa Q uiteria, h abilitada como aeródromo, donde se aprecia la C atedral de la Magdalena 
y el C erro de los Ángeles para la carrera aérea Parí s-Madrid. V edrines aterrizó con un dí a de retraso respecto al tiempo prev isto.

Salida de V edrines de Issy-Les Molineaux , Parí s con destino a Getafe.



que la prensa consideraba el
favorito, perdió el control y
cayó sobre el público hirien-
do gravemente al ministro
de la Guerra, M. B erteaux,
que murió en el traslado al
hospital. El presidente del
Consejo de Ministros, M.
Monis, también sufrió heri-
das de gravedad.

La carrera fue suspendida
y reanudada al día siguiente,
el 22 de Mayo. Sólo V edri-
nes se atrevió a comenzarla,
teniendo solo como rivales a
los cuatro pilotos que habían
salido el día anterior, a los
que tampoco acompañó la
fortuna:  B eaumont y F rey
no pudieron llegar a Angule-
ma, final de la primera etapa.
Garros y Gilb ert llegaron a
San Sebastián, final de la se-
gunda, pero no pudieron lle-
gar a Getafe final de la terce-
ra etapa y también del R ally.

Los accidentes continua-
ron con un incendio en el Ae-
ródromo de Ondarreta, S a n
S eb a stiá n, que amenazó con
destruir los aviones. V edri-
nes, además, realizó un ate-
rrizaje de emergencia el día
25 en Q uintapanilla, B u rg os,
en el trayecto de la que debe-
ría ser la tercera y última eta-
pa. Este fue el motivo de que
llegase un día más tarde, el
día 26 , a un Getafe solitario,
pues las autoridades, el,rey
A lfonso X I I I y una multitud
de unas 15.000 personas le
habían esperado el día antes.

Finalmente, el festival aé-
reo programado para el día
siguiente, el 26  de Mayo por
la tarde, en Getafe, en honor
al vencedor, tuvo que suspen-
derse debido a un huracán de
viento y lluvia que arranco
cobertizos y provocó que la
gente abandonara los actos.

Los premios ganados por
V edrines fueron:  100.000
francos del periódico organi-
zador, L e P etit P a risien;
2.500 pesetas del Ayunta-
miento de B urgos; 500 pese-
tas del de Aranda del D uero,
y tres trofeos, uno de S.M. el

R ey, otro del R eal Aéreo
Club de España y un tercero
del periódico E l  L ib era l .
Además se le concedieron la
cruz y el título de Caballero
de la Orden de Alfonso X II,
otorgada por el R ey.

A PESAR de lo intem-
pestivo de la hora, le
recibe un público nu-

meroso que le aclama como
ganador de la primera carre-
ra aérea Internacional orga-
nizada en el mundo, según
fuentes de toda solvencia. 

El día 28 , don A lfonso y
doñ a V ictoria visitan Getafe
y V edrines realiza un vuelo
con su aparato Mora ne en
honor de SS.MM. 

M anuel de la Peñ a co-
mentó en uno de sus relatos
que la carrera, patrocinada
por los periódicos L e P etit
P a risien, francés y el español
E l  L ib era l y apoyada por el
Rea l  A ero C l u b  de E sp a ñ a ,
tenía grandes dificultades, al-
gunas insuperables, como el
paso de los Pirineos, el maci-
zo de Pancorbo y Somosie-
rra. Para eludir el primero se
buscó una etapa en San Se-
bastián. Pero los pasos de
Pancorbo de 6 3 4 metros de
altitud, y Somosierra, 1.46 0
metros, fueron los verdaderos
obstáculos para los aviadores.
Es más, hasta las águilas que
volaban por el paso de Pan-
corbo, persiguieron a J ules

V edrines, cosa que evitó con
astucia y profesionalidad. 

La llegada a Getafe se
suspendió durante veinti-
cuatro horas por una parada
técnica -o p a ra  insp ecciona r
el  m a ciz o g u a da rra m eñ o se-
g ú n l a s m a l a s l eng u a s-, no-
ticia que fue transmitida a la
meta por telégrafo. El caso
es que el comité organizador
consistió en dividir la última
etapa en San Sebastián-B ur-
gos-Getafe.

La salida de Issy les
Moulineaux, población al sur
de Paris -com o G eta f e de
Ma drid-, acogió la carrera de
forma inenarrable. D iecinue-
ve intrépidos aviadores se
alistaron ante la convocato-

Activ idades ante los primeros barracones de la Escuela de Av iación de Getafe.

V ista aérea de la D eh esa C h ica de Santa Q uiteria, conv ertida en aeródromo de Getafe. La fotografí a, realizada 
el 9  de j unio de 19 27 , se corresponde con lo que fue el improv isado Aeródromo que se h abilitó para el aterrizaj e de los av iones
que participaron en la carrera, aunque solo pudo recibir a V edrines, donde aterrizó V edrines el 26  de mayo de 19 11.
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ria:  el citado V edrines, Frey,
Garnier, V rept, Weinmann,
Chevalier, B arillón, B arra,
Amerigo, Mamet, Train, Ga-
rros, Gibert, B eaumont, Prín-
cipe di N isole, Laudogne,
B obba, D ivetain y Maillols.

Franceses, alemánes, ar-
gelino y hasta un español co-
mo Leoncio Garnier se alis-
taron a la cita. V olviendo a la
carrera, un suelto de L e P etit
P a risien, fechado el 25 de
mayo, decía lo siguiente:
" A f ortu na da m ente p a ra  él ,
J u l es V edrines h a  l l eg a do h oy
a  Ma drid tra s h a b er p a sa do
14  h ora s y  5 5  m inu tos en
v u el o.  E l  Rey  A l f onso X III no
h a b í a  a cu dido a  recib ir a l
v encedor de l a  p rim era  ca -

rrera  entre ca p ita l es y ,  f a ti-
g a do y  decep ciona do,  el
a v ia dor se h a  irrita do terri-
b l em ente,  dej á ndose l l ev a r,
se dice,  a  ex cesos de l eng u a -
j e resp ecto a l  Rey  de E sp a -
ñ a . ” . La prueba totalizaba
1.170 k m.:  Salida de Issy-
les-Moulineaux, escalas en
Angulema y San Sebastián,
llegada a Madrid. Ocho pi-
lotos habían tomado la sali-
da:  André B eaumont, R o-
land Garros, Louis Gibert,
Le Lasseur de R anzay con
un monoplano B lériot, J ules
V edrines, André Frey y Gar-
nier con un monoplano Mo-
rane, y Train. En los archi-
vos del L e P etit P a risien,
nunca se había visto seme-

jante afluencia para una ca-
rrera. ¿ Cuántos eran?
250.000, 3 00.000 personas,
imposible de precisar. Un trá-
gico accidente enlutó la sali-
da e interrumpió la carrera
durante veinticuatro horas.
Un monoplano T ra in, pilota-
do por el mismo Train, entró
en picado tras haber sobrevo-
lado los hangares. Al querer
evitar a un grupo de corace-
ros, el piloto no pudo hacer
nada para impedir que el
avión se dirigiera hacia un
grupo de oficiales presentes
al lado de la pista. El minis-
tro de la Guerra, Maurice
B erteaux, murió en el acto,
mientras que el presidente
del Conseil y H enri D eutsch

de la Meurthe resultaban
seriamente heridos. La ca-
rrera se ha reducido a una
competencia entre V edrines
y Garros. B eaumont, aun-
que bien preparado, había
tenido que abandonar en la
primera etapa. V edrines,
tras haberse enfrentado a
un águila al paso de los Pi-
rineos, se encontraba sólo
en la carrera después del
abandono de R oland Garros
en San Sebastián.

Tanto en el suelto de L e
P etit P a risien, como en los
comentarios anteriores hay
varias imprecisiones que no
se corresponden a la realidad.
Alfonso X III acudió puntual-
mente al día de la cita, 25 de
mayo. Pero V edrines aterrizó
en Q uintanapalla, B u rg os,
debido a una avería, lo que
impidió que pudiese conti-
nuar hasta Getafe. Alfonso
XIII esperó pacientemente
en la D ehesa de Santa Q uite-
ria hasta la hora de llegada
del jueves 25 de mayo, pero
al ver el retraso tan conside-
rable -a ú n no se conocí a  l a
p a ra da  de V edrines-, optó por
pasar al cuartel de Artillería
donde le llegó la noticia de la
suspensión hasta el día si-
guiente. Según el D iario A B C
de 27 de mayo de 1911, Al-
fonso XIII, recibió a V edri-
nes en Palacio a las 2,3 0 de
la tarde, acompañado del D u-
que de Santo Mauro, el Con-
de Peñalver, M. D upuy y los
señores K indelan Pruneda y
quiñones de León. El R ey en-
tregó a V edrines las insignias
de la Cruz Sencillas de Al-
fonso X II, que el Gobierno
habia concedido por la maña-
na. Según este mismo diario,
el día 27, sábado, V edrines
haría un vuelo de demostra-
ción, en Getafe, en honor de
los R eyes con el mismo apa-
rato que ha traido desde Pa-
ris. También es necesario
aclarar algunos errores que
aparecen en las diferentes
crónicas respecto de las fe-
chas:  La carrera salió de Pa-

J osé González C amó, capitán de caballerí a aparece v estido de piloto, que el 26  de nov iembre de 19 11 
instaló, en la D eh esa C h ica de Santa Q uiteria, de Getafe, la primera Escuela de Av iación C iv il ( particular) .

Llegada de V edrines a Getafe                                                                                           .
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ris el día 21, V edrines lo hizo
el día 22, al haber sido sus-
pendida por el accidente del
día anterior. El día 22 llegó
V edrines a Angulema y el 23
a San Sebastian, donde per-
maneció junto a R olan Ga-
rros, y Gilver que dedicaron
el día 23  y 24 a reparar sus
aviones, según relata R icar-
do Fernandez de la Torre en
un extraordinario trabajo re-
alizado sobre la Carrera. El
25 salieron para Getafe, pero
Gilver y Garros tuvieron que
aterrizar y retirarse de la
prueba al no responder co-
rrectamente sus aeroplanos.
V edrines aterriza en Q inta-
napalla, Burgos, el día 25,
tras sufrir una avería. Sale de
Q intanapalla el día 26  a las 5
horas y veinte minutos y lle-
gó a Getafe a las 8  horas y
12 minutos del día 26 . Ese
día le esperaban solo un gru-
po de personas autoridades
locales y K indelan.

Alfredo Kindelán Dunay
gestor y organizador de las
infraestructuras del Raid 
por parte española

N acido en Santiago de
Cuba en 18 79, K indelá n sa-
lió de teniente de ingenieros
en 18 99. En 1901 se hizo pi-
loto de globo libre en el Ser-
vicio Aerostático. D estacado
entre los aerosteros, el capi-
tán K indelá n acompañó al
coronel V ives en su histórica
comisión de 1909 por Euro-
pa. En 1910 se hizo piloto de
dirigible, primer piloto espa-
ñol en pilotar un dirigible y
primer piloto militar del ejér-
cito. Al año siguiente fue
nombrado encargado del Ae-
ródromo de Cuatro V ientos,
obteniendo el primer título de
piloto de aeroplano allí con-
cedido. D estacó sobremanera
en el desembarco de Alhuce-
mas y en la realización del
primer bombardeo aéreo de
la historia aeronáutica espa-
ñola. En 1911, gestionó ante
el Ayuntamiento la cesión de

la D ehesa Chica de Santa
Q uiteria, para ser habilitada
como aeródromo para reci-
bir los aeroplanos que parti-
ciparían en el R aid París
Madrid. En 1913  fue nom-
brado jefe de aviación, al
crearse el Servicio de Aero-
náutica Militar. En junio de
1915 ocupó el cargo de D i-
rector de la Escuela N acio-
nal de Aviación de Getafe, y
ascendió a comandante.

E N  1921 creó en Los
Alcázares la que se lla-
maría Escuela de

Combate y B ombardeo, as-
cendiendo a teniente coronel
en 1923 . En el combate de
Tizi Asa, volando de obser-
vador, resultó herido.

D urante la monarquía de
Alfonso X III, fue además, je-
fe superior de Aeronáutica,
vicepresidente del Consejo
Superior de Aeronáutica y di-
rector general de N avegación
y Transportes Aéreos. En el
año 1929 alcanzó el grado de
general. Y a general de briga-
da, fue cesado en su destino
al caer la dictadura en enero
de 193 0. K indelá n fue un
ferviente partidario de la mo-
narquía, incluso ocupó el car-

go de ayudante honorífico
del rey. En 193 1, al adveni-
miento de la II R epública,
K indelá n se retiró volunta-
riamente del servicio activo,
acogiéndose a la llamada
Ley de Azaña, y fijando su
residencia en Suiza. En el
año 1941, K indelá n fue as-
cendido al grado de teniente
general y un año después
nombrado capitán general
de Cataluña. En el año
1946 , el pretendiente a la
Corona española, don J uan
de B orbón y B attenberg, lo
nombró presidente de su
Consejo Privado. El 1 de oc-
tubre del año 196 1, cincuen-
tenario de Cuatro V ientos, el
general Franco, en calidad
de jefe de Estado, lo nom-
bró marqués de K indelá n,
en reconocimiento por sus
grandes servicios prestados
al régimen. Murió en 196 2.

El insigne aviador 
Jules Vedrines                        

J ules Charles T oussaint
V é drines, nació en Saint
D énis, Francia, en diciem-
bre de 1881. Cuando parti-
cipó en la carrera aérea Pa-
rís Madrid, tenía 3 0 años.
En su ciudad natal, llena de

fábricas y talleres mecáni-
cos, por aquella época, V é -
drines sintió verdadera vo-
cación por la mecánica a cu-
yo estudio se dedicó con el
fin de ganar un salario para
su sustento. Entró en la Es-
cuela de Artes y Oficios y
después de adquirir los co-
nocimientos generales pre-
paratorios se dedicó al estu-
dio de los motores. Traba-
jando en diferentes talleres,
seguía la evolución y los
progresos de la conquista
del aire, hasta que un día de-
jándolo todo y gastándose
sus ahorros se matriculó en
la Escuela de Aviación para
lograr el diploma de piloto,
cosa que logró. H abía llega-
do al mundo de la aviación
como mecánico del aviador
inglés R obert Loraine, que
le transmitió su pasión por
el aire que V édrines terminó
presentándose a la pruebas
de pilotaje aprobándolas en
diciembre de 1910. Fue en
el año 1911 cuando Getafe
entró en la historia mundial
de la aviación. Por aquél en-
tonces los periódicos euro-
peos eran muy dados a orga-
nizar carreras aéreas, eran
de larga distancia y suponí-

UNESCOUNESCO

V ista aérea de la D eh esa C h ica de Santa Q uiteria, conv ertida en aeródromo de Getafe. La fotografí a, realizada 
el 9  de j unio de 19 27 , se corresponde con lo que fue el improv isado Aeródromo que se h abilitó para el aterrizaj e de los av iones
que participaron en la carrera, aunque solo pudo recibir a V edrines, donde aterrizó V edrines el 26  de mayo de 19 11.

22 Fundación



Primer vuelo de un aeroplano en España.
Lo realizó el f rancés J ulien Mamet, sobre un B leriot X I ,
en B arcelona.

15 de marzo de 1911: Primeros vuelos en Cuatro V ientos.

5 de junio de 1913: J uan Pombo como piloto y Enrique
B olado como pasajero, a bordo del biplaza B leriot 
(S an I gnacio), realizaron la travesí a S antander-Madrid en
tres etapas.El vuelo duró seis horas.

Febrero de 1914: Primera travesí a aérea del Estrecho de
G ibraltar, por los capitanes H errera y O rtiz Echagü e sobre
monoplano N ieuport.

27 de mayo de 1916: El inf ante D. Alf onso de O rleans 
vuela sin escala desde Cuatro V ientos a los Alcázares.

3  de enero al 16 de noviembre de 1924:
S e celebra el primer raid de la aviación militar española,
realizándose la travesí a Melilla-S anta Cruz de Tenerif e.

22 de enero al 10 de diciembre de 1926:
R amón F ranco, R uiz de Alda y R ada realizan la travesí a del
Atlántico S ur desde Palos de Moguer a B uenos Aires en un
Dornier W al, llamado " El Plus U ltra" .

5 de abril al 13 de mayo de 1926:
Eduardo G onzález G allarza y J oaquí n Loriga realizan la
travesí a Madrid-Manila en 18 etapas, 16 jornadas de vuelo
y 39 dí as naturales, recorriendo 17.100 K m a bordo de un
B reguet X I X .

24 de mayo de 1929: Los capitanes J iménez e I glesias a
bordo del “ J esús del G ran Poder” despegan de Tablada
S evilla, para realizar el vuelo S evilla-La H abana, bordeando
América del S ur y Central.

17 de enero de 1923: Primer vuelo del autogiro C.4,
inventado por J uan de la Cierva.
Lo realizó en G etaf e el piloto G ómez  S pencer.

24 de diciembre de 1931: R odrí guez y De H aya realizan 
el vuelo S evilla-B ata. G uinea.

24 de abril de 1932: El piloto civil F ernando R ein Loring
parte de Cuatro V ientos con destino a Manila a bordo de su
avioneta Loring E-I I . El dí a 18 de marzo de  1932, Loring
repitió este vuelo en un Comper S w if t denominado Ciudad
de Manila. Despegó en G etaf e.

10  de junio  de 1933: El capitán Mariano B arberán y el
teniente J oaquí n Collar inician el vuelo S evilla México con
un avión B requet X I X , bautizado con el nombre de “ Cuatro
V ientos” . S alen de G etaf e con destino a S evilla el dí a 9 a
las 15: 30 h. Tomaron tierra en La H abana, suf riendo un
mortal accidente durante el trayecto hacia México.

an todo un examen para los
propios pilotos, que se en-
frentaban a condiciones des-
conocidas.  Así fue cómo na-
ció el raid de París a Madrid.

El mismo día que termi-
naron las obras en Getafe, el
21 de mayo, se dio la salida
en Issy les Moulineux,
P a rí s, que resultó trágica. El
ministro francés de Guerra,
M. B erteaux, murió arrolla-
do por un aeroplano por lo
que se aplazó hasta el día si-
guiente el despegue de quie-
nes aún estaban en tierra.
Entre estos últimos se en-
contraba. El 22 de mayo V é -
drines despegó de París con

su monoplano Morane Borel,
de 50 caballos, cuatro cilin-
dros y hélice de acero.

Tenía poca experiencia
-só l o seis m eses de v u el o-,
sin embargo, fue el único
piloto que capaz de sobrevo-
lar los Pirineos y completar
con éxito la carrera.

C UATR O días después
de su salida, el día
26 , helado y agota-

do, aterrizó en Getafe des-
pués de haber hecho escala
en Angoulê me y San Se-
bastián. Aquel día, el aeró-
dromo getafense entró en
la historia mundial de la
aviación. Además, la carre-
ra tuvo tal éxito de público
que en el mes de julio, se
organizó una Semana de
Aviación.

En cuanto a V é drines,
se convirtió en todo un hito
y todos los actos de su vida

que cometió después au-
mentaron su leyenda. Y  es
que fue el primero en batir
el record de velocidad de
100 k ilómetros por hora y el
primero en volar hasta Pa-
lestina; llegó a presentarse
en 1912 a diputado a Cortes
por Limoux con el objetivo
de que la aviación estuviese
representada en la Asamblea
N acional Francesa, pero
perdió; durante la Primera
Guerra Mundial, fue piloto
de una de las escuadrillas
francesas más famosas, la
de ' L a s C ig ü eñ a s' , en la que
por su enorme destreza le
asignaron misiones especia-

les de observación y recono-
cimiento de territorio ene-
migo; y en enero de 1919
fue capaz de aterrizar en el
tejado de las conocidísimas
Galerías Lafayette, de París. 

En 1913 , voló desde Pa-
rís a Cario en 10 etapas.
D urante la Primera Guerra
Mundial, fue acusado de mi-
siones especiales, y en 1919
se volvió a demostrar su
destreza al aterrizar en el te-
cho de los grandes almace-
nes Galeries Lafayette.  

Tres meses después, el
21 de abril de 1919, se es-
trelló durante un vuelo Pa-
rís-R oma. Con esta vida, su
muerte no podía llegarle de
otra manera:  el 21 de abril
de 1919 durante un vuelo
París-R oma, se estrelló jun-
to a su mecánico Guillain a
bordo de un Caudron lleno
con 1.6 00 litros de combus-
tible. Tenía 3 8  años.

CRONOLOGÍA de los primeros
años de la AVIACIÓN ESPAÑOLA

Alfredo K indelán D unay.
J ules C h arle

s Toussaint 
V édrines.
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los materiales radiactivos fundi-
dos son emitidos directamente al
exterior -como en el caso del ac-
cidente de Chernobyl-.Afortuna-
damente, la gran mayoría de las
centrales nucleares mundiales
disponen de sistemas de conten-
ción preparados para evitar o
minimizar los efectos de catás-
trofes de este tipo. El reactor 4
de Fukushima, por su parte, ha
sufrido varios incendios y explo-
siones de menor intensidad, aun-
que, en principio, su núcleo no
corre peligro de fusión parcial, ya
que los sistemas de refrigeración
del reactor estaban operativos
en el momento de la explosión
de mayor intensidad.

A pesar de ello, se han pro-
ducido diversas fugas radiactivas
al exterior del reactor, provoca-
das por diversas explosiones.
El reactor 2 también ha experi-
mentado problemas debido a
tres explosiones en el interior
del edificio del reactor que han
provocado la aparición de grietas
en la vasija del reactor, lo cual ha
incrementado la radiactividad de
exposición hasta valores superio-
res a los 8.000 microsievert/h en
los lugares habituales de trabajo
de los operadores, obligando por
ello a la evacuación de la mayo-
ría de los mismos.

tras que lugares concretos como
el aeropuerto de Sendai queda-
ron anegados por el tsunami.
También se vieron afectados los
medios de comunicación, mu-
chos de los cuales fueron sus-
pendidos debido a la destrucción
de postes telefónicos y eléctri-
cos. Según el Fondo Monetario
Internacional, el daño total pro-
vocado por el seísmo se acerca a
entre un 3 y un 5% del PIB de Ja-
pón, lo cual equivale a entre 120
y 210 mil millones de euros.

Pero uno de los efectos más
graves del seísmo, sobre todo a
largo plazo, ha azotado tres de
las principales centrales nucleares
del país nipón: Onagawa, Fukus-
hima I y Fukushima II, lo cual ha
reabierto el debate sobre la fia-
bilidad y seguridad en las centra-
les nucleares. Concretamente, de
las 51 centrales nucleares de Ja-
pón, se ha suspendido la activi-
dad de 11. De todas ellas, la más
afectada ha sido la central Fukus-
hima I, cuyos efectos ya empie-
zan a ser equiparables a los cau-
sados por el desastre de Cher-
nobyl (Ucrania) de 1986, y ya se
conoce coloquialmente como el
desastre de Fukushima.

La magnitud del accidente de
Fukushima I ha alcanzado el nivel
de gravedad 7 dentro de la Esca-

la Internacional de Accidentes
Nucleares (INES), el mismo que
el accidente de Chernobyl, y el
más alto que existe.

La central de Fukushima I
tiene 6 reactores nucleares de fi-
sión.Tras el terremoto, los reac-
tores más afectados fueron el re-
actor 1 y el 3, los cuales hicieron
explosión. Además, el Gobierno
japonés ha confirmado la fusión
parcial del núcleo en ambos re-
actores. El peligro principal deri-
vado de la fusión parcial de un
núcleo de reactor de fisión es el
cambio de estado de los mate-
riales radiactivos -principalmente
uranio y plutonio-, lo cual facilita
que, tras una explosión, estos
materiales sean expulsados al ex-
terior, o bien se filtren con el
agua a través del suelo. Es el tipo
de accidente más peligroso que
puede darse en un reactor nu-
clear, y las consecuencias inme-
diatas del mismo es el colapso
del reactor, posibles explosiones
de los sistemas de contención
debido a la liberación descontro-
lada de gases -sobre todo al con-
tacto del fundido con agua- y, por
supuesto, la completa destruc-
ción del reactor y la imposibili-
dad de su reparación. En el caso
de centrales nucleares que care-
cen de sistemas de contención,

A DEMÁS, ha destruido
cerca de 1.900 viviendas
y dejado sin hogar o en

estado precario a en torno a
440.000 japoneses. La gravedad
del acontecimiento se vio incre-
mentada por el tsunami genera-
do en la costa del Pacífico, que
originó olas de hasta 10 metros.
de altura, las cuales arrasaron la
costa oeste y norte de Japón,
principalmente. Este seísmo ha
afectado a la sociedad y a la eco-
nomía japonesa en prácticamen-
te todos los niveles.Así, la mayo-
ría de los sistemas de transporte
fueron suspendidos durante los
días posteriores al sismo, mien-

R ecientemente hemos sido testigos de uno de los mayores desastres naturales
de la historia moderna, el terremoto más devastador del que se tienen registros,
ocurrido en la costa del Pacífico de J apón el 11 de marzo de 2011, cuyo epicentro
se situó frente a la costa de H onshu, a unos 13 0 k m. de tierra.Este terremoto, que
alcanzó un pico de máxima intensidad de 9,0 Mw  la cuarta intensidad más alta
de la que se conservan registros y ha tenido varias réplicas entre 7,9 y 8 ,5 Mw ,
ha causado más de 9.000 víctimas mortales y cerca de 20.000 desaparecidos.

Ef ecto d e los d esastr es natu r ales 
sob r e las centr ales nu cler es d e 
f isión:  Caso d el ter r emoto d e J ap ón

MEDIOAMBIENTEMEDIOAMBIENTE

Doctor en I ngenierí a Q uí mica 
y Licenciado en Ciencias
Medioambientales por la
U niversidad Autónoma de Madrid
I nvestigador de quí mica y f í sica.

DANIEL PUYOL



Respecto a las fugas radiacti-
vas, se han encontrado niveles de
exposición extremadamente ele-
vados en las inmediaciones de
los reactores 1, 3 y 4, lo cual ha
obligado al gobierno Japonés a
acotar el acercamiento civil a un
radio de 30 km de la central nu-
clear. La población civil que se
encontraba dentro de este radio
ha sido sometida a descontami-
nación a través de la aplicación
cutánea y consumo de Yodo es-
table (I127). La principal fuente
de emisión de partículas radiacti-
vas provino del reactor 4 y de
los reactores 1 y 3, cuyos gases
radiactivos tuvieron que ser pur-
gados de manera controlada a la
atmósfera durante los primeros
días después del seísmo para re-
bajar la presión de los núcleos y
evitar que se fusionasen total-
mente.

Respecto a la filtración de lí-
quidos radiactivos y a la contami-
nación de las aguas superficiales,
una fuga en el reactor 2 provocó
que se filtrase una sustancia ex-
tremadamente radiactiva prove-
niente del combustible del reac-
tor 2, lo cual provoca la contami-
nación de aguas subterráneas
que, debido a la cercanía a la
costa de la central nuclear, aca-
ban desbocando al mar. Debido
a ello, se han registrado en las
costas más próximas concentra-
ciones de yodo-131 y cesio-137
de 8 millones y 1 millón de veces
superiores al límite permitido
por la legislación, respectivamen-
te, lo cual obligó al gobierno ja-
ponés a la inyección de silicato
de sodio en las zonas de filtra-
ción.Además, para paliar en par-
te los efectos de la fusión del nú-
cleo de los reactores 1 y 3, se
han tenido que evacuar más de
12 mil toneladas de agua radiac-
tiva, que fue vertida directamen-
te al mar ante la imposibilidad de
un tratamiento adecuado. Los
efectos de estos vertidos están
afectando principalmente a la
pesca, cuyas ventas en zonas
próximas a la central nuclear se
estima que se han visto rebaja-
das en un 40%.
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En los reactores 5 y 6 los
niveles de alarma han sido infe-
riores, aunque se han registra-
do problemas en la refrigera-
ción de los mismos. Al menos,
parece que estos problemas
no han ido a más, y ya se en-
cuentran plenamente estabili-
zados.

Las consecuencias sociales,
económicas y ambientales de
este accidente están siendo de-
vastadoras, y se estima que su-
perarán a largo plazo el umbral
provocado por las bombas ató-
micas lanzadas al término de la
Segunda Guerra Mundial sobre
Hiroshima y Nagasaki.

Particularmente, en lo refe-
rido a las consecuencias am-
bientales, se pueden englobar
según los tres tipos principales
de efectos provocados por el
accidente: fugas radiactivas a la
atmósfera, filtraciones a los acuí-
feros y, sobre todo, contamina-
ción de aguas superficiales.

R epresentación digital del estado actual de la C entral nuclear de F uk ush ima I.
Se aprecian los desperfectos prov ocados por las ex plosiones de los reactores 1, 3  y 4 .

V ista de satélite de la C entral N uclear de F uk ush ima I, antes de la ex plosión de los reactores 1 y 3 . F uente: Google Earth .
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Los efectos a largo plazo del
accidente son imposibles de
cuantificar. No obstante, toman-
do como ejemplo el accidente
de Chernobyl, es posible aventu-
rar una analogía entre ambos su-
cesos. Según el informe del Fó-
rum de Chernoyl de 2006, la es-
timación del número de muertes
provocadas directamente por di-
cho suceso fue de unas 4.000, a
las que habría de sumarse en
torno a 5.000 muertes provoca-
das por cáncer.

El informe TORCH, en cam-
bio, sitúa esta cifra en un valor
muy superior, entre 30.000 y
60.000 muertes provocadas por
diferentes tipos de cáncer, princi-
palmente de tiroides.
Greenpeace, en su informe de
2006, va más allá, y cuantifica el
número de muertes directas en
93.000. En 2006, el ministro de
Sanidad de Ucrania afirmó que
más de 2.400.000 ucranianos, in-
cluyendo 428.000 niños, sufren
problemas de salud causados
por la catástrofe. Las compara-
ciones entre ambas catástrofes
son problemáticas y conflictivas,
ya que las emisiones directas de
Chernobyl fueron muy superio-
res a las de Fukushima, debido a
que los reactores ucranianos ca-
recían de sistemas de conten-
ción. No obstante, la mayor den-
sidad de población civil en las in-
mediaciones de Fukushima I y
los vertidos de aguas radiactivas

al mar podría equiparar en parte
los efectos de ambos sucesos.

La catástrofe de Fukushima ha
reabierto el debate social y políti-
co sobre la seguridad de las cen-
trales nucleares. Según diversos
analistas, esta catástrofe no ha he-
cho más que confirmar que la so-
ciedad ha aprendido poco del de-
sastre de Chernobyl, y que no se
han tomado las medidas adecua-
das para minimizar estos efectos.
No obstante, hay que considerar
que el accidente ha sido fruto de

un desastre natural, cuya magni-
tud era del todo impredecible.

En cualquier caso, existen
numerosos “puntos calientes”
en la superficie terrestre cuyo
riesgo de sufrir seísmo de gran
magnitud es elevado. Por ello,
convendría reconsiderar la ubi-
cación de algunas centrales, so-
bre todo, como puede verse en
el mapa adjunto, en lugares tales
como Japón, Indochina, costa
oeste de Estados Unidos, Pa-
quistán, Europa del Este y zonas

próximas a la cordillera de los
Andes. En todo caso, el debate
social no debe ir encaminado a la
desaparición inmediata de las
centrales nucleares, sino a la apli-
cación de políticas energéticas
que fomenten la transición paula-
tina entre las fuentes energéticas
no renovables y nucleares y las
fuentes energéticas renovables.
Como apunta Eladio Fernández-
Galiano, secretario ejecutivo del
Acuerdo de Riesgos Mayores del
Consejo de Europa, existen algu-
nos países cuya dependencia de
la energía nuclear es absoluta, co-
mo el caso de Francia, cuya pro-
ducción energética derivada de
las centrales nucleares de fisión
supone más del 80% del total de
energía producida en ese país.
Otros países, en cambio, pueden
afrontar el periodo de transición
energética con mayor comodi-
dad, como el caso de España, que
es un país productor excedenta-
rio de energía, donde la produc-
ción energética nuclear supone
apenas el 20% del total produci-
do anualmente. El principal pro-
blema a la hora de plantear la
clausura de una central nuclear es
la tasa de retorno energético
(TRE), que indica el tiempo nece-
sario para que una central ener-
gética recupere el capital inverti-
do en su inauguración. Las cen-
trales nucleares de fisión tienen
las TRE más bajas de entre todas
las centrales energéticas.

Además, emiten muy poca
cantidad de dióxido de carbono
y otros gases de efecto inverna-
dero. Por ello, muchos expertos y
algunos ecologistas como James
Lovelock o Patrick Moore las
consideran energías limpias. La
controversia entre estas dos po-
siciones enfrentadas crea un de-
bate muy poco productivo, y el
acercamiento entre las posturas
de ambas partes es difícil desde
el punto de vista actual.

Por ello, se abre la necesidad
de la apertura de mesas de diá-
logo y negociación para encon-
trar soluciones prácticas que
acerquen estas posiciones tan
distantes.

MEDIOAMBIENTEMEDIOAMBIENTE

Ubicación de las principales centrales nucleares del mundo y “ puntos calientes” sí smicos.

Mapa de intensidad del terremoto de J apón basado en la escala de intensidad sí smica
de la Agencia Meteorológica J aponesa y localización geográfica del epicentro del seí smo.





28 Fundación

H A sido un proyecto per-
seguido desde hace años
por el alcalde, Pedro

Castro, y hoy se ha convertido
en una brillante realidad. Aún
desconocido para la mayoría de
ciudadanos, en el polígono indus-
trial de TecnoGetafe se alza la
segunda universidad del munici-
pio: la Politécnica de Madrid, que
ha instalado aquí y en parte están
ya en funcionamiento los labora-
torios de Minas, Industriales y Ae-
ronáutica. Son en total 9 edificios
punteros en tecnologías de
I+D+i, en los que ya están traba-
jando 60 personas, aunque se es-
pera que alcancen las 200 a prin-
cipios de 2012. Estas instalaciones
son un espacio de investigación,
pero también de promoción de
empleo, ya que cuentan con un
vivero de empresas, que pueden
crecer al amparo de la universi-
dad durante tres años.

Disponen de espacio para
constituirse socialmente y co-
menzar a trabajar, además de cre-
ar sinergias con las investigaciones
y trabajos que se desarrollan en
la Universidad Politécnica.

Miembros de la Fundación
CÉSAR NAVARRO, acompaña-
dos por el director gerente de la
Fundación Gómez Pardo, así co-
mo diversos responsables de la
UPM, visitaron las instalaciones de
la nueva universidad, centrándose
en el espacio que ocupa la ETSI
Minas, que tiene ya en funciona-
miento tres de los cuatro edifi-
cios con los que cuenta en la ac-
tualidad. “Este campus nace de la
iniciativa de la Escuela de Minas
-explica Maldonado-, y el resto de
escuelas vienen de la mano. Un la-
boratorio moderno no puede estar
en el centro de Madrid, en la calle
Ríos Rosas, por eso apostamos por
crear en este espacio un centro

tecnológico. Se sigue manteniendo
los estudios de grado en Ríos Ro-
sas, pero el posgrado y el máster
se realizan aquí”.

La construcción de la nueva
universidad ha supuesto una in-
versión, solo en la edificación de
22 millones de euros, de los cua-
les, 8 han ido a Minas.A esto ha-
bría que sumar los equipamien-
tos de última generación que se
han instalado en los laboratorios.
Son un entramado de edificios,
que permiten la permeabilidad
entre los distintos estudios y la
relación entre ellos, a través de su
unión interna. “No queríamos que
hubiera fortalezas”. La Escuela de
Aeronáutica cuenta con dos edi-
ficios donde se estudian materia-
les -respaldadas por empresas
punteras entre las que se encuen-
tra Airbus- además de turbopro-
pulsores.También existe un labo-
ratorio de pruebas de alta ten-

sión, la jaula de Faraday, una de
las más grandes de Europa, don-
de se realizan ensayos con hasta
1,3 millones de voltios.

La Escuela de Minas por su
parte realiza estudios sobre el
petróleo, petrofísica, seguridad en
atmósferas explosivas, inflamabili-
dad de nuevas materias y sustan-
cias… Es en estas instalaciones
donde se encuentra el laborato-
rio de petrofísica, que gestiona la
Fundación Instituto Petrofísica; y
el laboratorio de combustibles y
petroquímica, que depende de la
Fundación Gómez Pardo. Estos
laboratorios centran su actividad
en la exploración y producción
de los yacimientos de hidrocar-
buros mediante la determinación
de propiedades petrofísicas del
medio y simulación numérica;
también en el almacenamiento
geológico de gas natural y CO2

mediante caracterización de las

EDUCACIÓNEDUCACIÓN

La Universidad Politécnica de Madrid instala en Getafe
sus laboratorios de Minas, Industriales y Aeronáutica Estudiando  



formaciones geológicas; además,
determinar las propiedades físi-
cas y petrofísicas de los nuevos
materiales industriales y para la
industria de la construcción.
Cuentan con un laboratorio a la
altura de empresas multinacio-
nales como Repsol o Cepsa e
incluso realizan trabajos para las
administraciones públicas, que
realizan control de combustibles
-por ejemplo la Comunidad de
Madrid-. El biodiésel es otro de
los ejes de los estudios que se
están desarrollando, y estudian
su trazabilidad.

Trabajan asimismo con acei-
tes y otros fluidos, a los que so-
meten a condiciones extremas
para comprobar densidades,
composiciones, saturación, visco-
sidad o el índice de resistividad.
Esta labor es importante, por
ejemplo, para mejorar los siste-
mas de lubricación en transfor-

madores y prevenir que con las
altas temperaturas puedan ar-
der. Se realizan ensayos de es-
puma, para comprobar la capa-
cidad de eliminar espuma, de ai-
reación, de separación del agua,
de antiherrumbre, compatibili-
dad, corrosión… Este laborato-
rio ha contado con una inver-
sión de un millón de euros de
nueva instrumentación.

Cuentan con un escáner, el
único que se utiliza que no va
destinado al cuerpo humano y
permite observar los minerales
que se extraen de las sondas por
dentro. El estudio de estos testi-
gos que pueden alcanzar profun-
didades de hasta 15 kilómetros,
permite averiguar la porosidad
del material y su permeabilidad,
las dos cualidades que más inte-
resan en petrofísica. Entre sus ob-
jetivos finales, desarrollar un siste-
ma de almacenamiento de CO2.

La sede de Getafe del Parque UPM se encuentra ubicada en una parcela de
102.000 metros cuadrados cedida por el consorcio del Área Tecnológica del Sur a la
UPM, situada al lado de la M-50, en el término municipal de Getafe. La UPM ubicará
en esta zona centros e instalaciones de carácter tecnológico y laboratorios de prueba
y ensayo, especializados en áreas asociadas a las Escuelas Técnicas Superiores de
Ingenieros Aeronáuticos, de Industriales, de Minas y de Telecomunicación.

Centro tecnológico aeronáutico, integrado por los
laboratorios de turbomaquinaria y aeroacústica y el laboratorio
de materiales avanzados aeronáuticos, así como un centro de
investigación en control de tráfico aéreo de la ETSI Aeronáuticos.

Centro tecnológico industrial que albergará el laboratorio
central de electrotecnia y los de robótica, energía solar térmica e
hidrógeno de la ETSI Industriales.

Centro tecnológico tierra, energía y materiales con la
ubicación del Laboratorio Oficial José María de Madariaga (LOM).

Laboratorio oficial de ensayos de materiales de construcción
(LOEMCO) y el laboratorio de petróleos de la ETSI de Minas.

Centro tecnológico del silicio con la creación de una planta
piloto destinada a la purificación del silicio para células solares
fotovoltaicas de CENTESIL SL (empresa constituida por la UPM,
UCM, Isofotón,Técnicas Reunidas, DC Wafers).
Vivero de empresas del Área Tecnológica del Sur.

Iniciativas en marcha en la UPM Getafe

 la tierra y los combustibles



JOSE MANUEL VÁZQUEZ, concejal de Urbanismo habla sobre
la inminente entrega de viviendas en Los Molinos y Buenavista

URBANISMOURBANISMO
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“É x ito rotundo”. Así es como valora el concejal de Urbanismo,
José  M a nuel  V á z q uez , el desarrollo de las 10.000 viviendas de protección
pública en Los Molinos y B uenavista que en esta legislatura, la de la crisis,
se ha llevado a cabo en Getafe, convirtiendo la ciudad en modelo.

P OCOS días antes de
que los cooperativistas
puedan entrar en sus

propias casas porque ya ten-
drán las llaves, Buenavista este
mismo mayo y Los Molinos en
junio, y cuando en breve los
camiones que más se verán
por unas calles nuevas serán
los de mudanzas y menos los
de las obras, José Manuel Váz-
quez, el concejal de Urbanis-
mo, detalla el estado de la ur-
banización de dos desarrollos
que ya son barrios. Pronto ha-
brá vida en unas zonas donde
hace tres años solo había tie-
rra. Son más de 12.000 vivien-
das, 10.000 de protección ofi-
cial (80%), que nacieron como
idea hace diez años.

¿Cómo se encuentra la
tercera fase de urbanización
de Los Molinos y Buenavista? 

Ahora mismo estamos a
punto de empezar a recepcio-
nar parcialmente el espacio
donde se van a entregar las pri-
meras viviendas, tanto de la co-
operativa Ecológicas del Sur en
Los Molinos como Vivir en Ge-
tafe de Buenavista. Estamos ini-
ciando la fase final de los dos
desarrollos. Una buena noticia
para aquellas personas que van
a vivir en estos barrios. Los ac-
cesos se están ultimando. El eje
23, que se llama, en Buenavista,
que es la calle Adolfo Suárez,
daría viabilidad perfectamente a

Vivir en Getafe, y por parte de
Los Molinos tenemos dos alter-
nativas, la más rápida es la que
da salida al polígono de Los
Ángeles, pero estamos ya finali-
zando, como verán los vecinos
de Getafe Norte, el acceso que
por debajo de las vías del tren
justo en la estación de El Casar.

Esta tercera fase 
contempla el asfaltado,
alumbrado, arbolado…

Según se vaya recepcionan-
do parcialmente se irán cubrien-
do estas necesidades.Tanto la
iluminación viaria, como el asfal-
tado, el arbolado y el mobiliario
urbano se irán incorporando. La
Delegación de Obras y Servicios
y el departamento de Servicios
Técnicos se están coordinando
con Arpegio y la empresa adju-
dicataria que es Corsán Cor-
viam para llevar adelante, en las
mejores condiciones posibles, es-
tas recepciones.

Y cuándo se van a colocar
los servicios, que es lo
siguiente a los vecinos, policía,
basuras…

Según se vayan recepcio-
nando nodotros vamos a ir co-
locando todos los servicios, la
policía, la recogida de residuos
urbanos, la limpieza, las vías de
autobuses.Tengo que resaltar
que nosotros hemos puesto a
disposición de la Comunidad
las parcelas para que empiece a
construir todo lo que le es

obligatorio, que para eso recibe
fondos del Gobierno español:
escuelas infantiles, colegios, ins-
titutos y centros de salud, por-
que son fundamentales. Del
resto de equipamientos, sobre
todo los referidos a cultura, de-
porte y servicios sociales, nos-
otros ya estamos confeccionan-
do los proyectos.

Lo que peligra es la
construcción de las
dotaciones que dependen de
la Comunidad, colegios y
centros de salud, que según
parece que el Gobierno de
Esperanza Aguirre los puede
retrasar hasta 2013.

Esto es lo que peligra más, se-
gún la experiencia que tenemos.
En el resto de los barrios no es-
tán ampliando estos servicios. En
el Bercial hemos tenido que cons-
truir una escuela infantil y un cole-
gio con dinero municipal. Los co-
legios, las escuelas infantiles, los
centros de salud y las residencias
para mayores son fundamentales
y están en el primer orden de
nuestras prioridades en deman-
das a la propia Comunidad de
Madrid, que es la que tiene las
competencias y el dinero.Temor
hay mucho, pero tenemos que
trabajar.

La entrega de las primeras
viviendas es inminente pero
parece que la Comunidad está
retrasando la calificación
definitiva.

La Comunidad lo está re-
trasando y vamos a exigirle que
empiece a dar ya las calificacio-
nes definitivas. Con la recep-
ción provisional ya no tendrá
ninguna excusa. Las primeras
viviendas,Vivir en Getafe en
Buenavista, se entregarán este
mes de mayo, y las de Ecológi-
cas del Sur de Los Molinos se
entregarán en junio. Esto daría
ya pie a las entregas sucesivas
del resto de las viviendas.

Casi el 100% de las
viviendas han empezado a
construirse pero hy cinco
cooperativasy  que estaban
pendientes de crédito, donde
el Ayuntamiento estaba detrás
para que consiguieran la
financiación. ¿Qué falta?

El Ayuntamiento está detrás
y está permanentemente en
contacto con tres entidades
bancarias que son las que están
financiando estas cinco promo-
ciones de las que hablamos.
Son problemas de ajustes en
los requerimientos que tienen
y en los estudios económicos
que tienen que hacer. Ajustes
con la empresa constructora,
con las cooperativas y ajustes
con el precio de la promoción.
De aquí al verano el 100% de
las edificaciones estará en mar-
cha. Hay que tener en cuenta
una cosa: todos los edificios
que se están haciendo de vi-
viendas de protección oficial en

“De aquí al verano el 100% de 
las edificaciones estará en marcha”
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Getafe, que son algo más de
10.000, están en un 90% com-
pletos. piezan a hacer el edificio
se compran todas las viviendas.
Y todas aquellas personas que
deseen adquirir una de estas vi-
viendas que quedan, este 5%
de viviendas, pueden acudir al
Ayuntamiento o a las promo-
ciones.

Desde que surgieron estos
desarrollos ha habido siempre
un continuo goteo de
personas que preguntan por
ellos, es algo que nunca se ha
parado.

No paran de preguntar
porque es una de las promo-
ciones que está siguiendo ade-
lante con el mayor de los éxi-
tos. En Getafe parece que no
haya habido crisis con esto en
la construcción, nos lo dicen
personas que están metidas en
este mundo y en la prensa y
nos ha puesto como modelo
una vez más en toda España,
porque promovemos la protec-
ción oficial, ya lo hicimos cuan-
do no se estilaba.Además las
empresas necesitan seguir
construyendo y los puestos de
trabajo son necesarios. Por tan-
to, éxito rotundo en Getafe. La
EMSV está desarrollando como
promotora 1.570 viviendas
protegidas y es la mayor pro-
moción pública y privada que
existe en este país. Esto nos lle-
va a que las propias entidades
bancarias, que son muy reacias
en otros sitios, aquí, en mayor o
menor medida, están cubriendo
absolutamente todo lo que es-
tamos llevando a cabo.

Como decías, tiempo de
crisis pero ha sido también en
tiempo récord y además
habéis conseguido una
importante financiación para la
ciudad. El concejal de Vivienda
lo compara con que a un
pueblo  le toque la lotería.

Sí, sí.Y es cierto. Por un la-
do la prontitud. Si uno hace
los cálculos y piensa en el mo-
mento en que comenzó la
promoción, hace unos tres
años que se instalaron las pri-

meras grúas, y estamos viendo
que se van a entregar las pri-
meras viviendas, podemos de-
cir que el retraso ha sido míni-
mo, si es que ha existido.Y
por otro lado, lo de tocarnos
la lotería, que no quepa la me-
nor duda. 1.200 millones de
euros invertidos por los ban-
cos en edificios, en puestos de
trabajo, en empresas que es-
tán haciendo ventanas, puer-
tas y baños, auténticamente,
tenemos que ser conscientes
de que a Getafe nos ha toca-
do la lotería.

Las obras comenzaron en
2008 pero es un proceso de
10 años, fue en 2003 cuando
se aprobó el PGOU, y ha
tenido también sus momentos
duros, por ejemplo cuando la
Comunidad quería subir el
precio de las viviendas en
60.000 euros.

Empezó en el 2003, y hay
que señalar tres cosas: en
2003 la vivienda protegida se
estilaba poco y este Ayunta-
miento lo defendió, 80% vi-
vienda protegida y 20% renta
libre. Segundo: la Comunidad
de Madrid no quería el siste-
ma de expropiación para es-
tos desarrollos, quería que
fuese por junta de compensa-
ción. Este Gobierno municipal,
PSOE e IU, lo defendió hasta
el final, y eso ahora compro-
bamos que fue todo un acier-
to.Tercero: la Comunidad de-
fendió pasar del nivel B al A
las viviendas de Getafe, lo que
hubiera aumentado alrededor
de 30.000 euros cada vivienda
de media, y también quería su-
bir el precio del módulo, que
significaban otros 30.000 eu-
ros más.

Esta ha sido, concejal,
la legislatura de las 10.000
viviendas.

Ha sido la legislatura de las
10.000 viviendas y también la
legislatura de la preocupación
por los aparcamientos en las
calles y del desarrollo de los
polígonos industriales para cre-
ar puestos de trabajo.
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¿En qué momento se
encuentran los desarrollos de
Los Molinos y Buenavista?

En este momento estamos a
punto de entregar las primeras
viviendas de Buenavista, y a últi-
mos de mayo o quizá en junio
también en Los Molinos.Algunas
cooperativas y promotoras están
iniciando el proceso, pero en
otros casos, ya se está a punto de
entregar promociones de vivien-
das en Los Molinos y en Buena-
vista. Está todo en marcha.

¿Al final se ha igualado la
diferencia que existía entre
ambos desarrollos, donde Los
Molinos acumulaba un retraso
de algunos meses?

Se ha recuperado mucho
tiempo, porque Los Molinos se
ha acelerado más.También en un
periodo más corto de tiempo se
han iniciado más promociones.

¿Cómo se está
desarrollando la urbanización 
y la simultaneidad de
construcción de viviendas?

No ha habido ningún proble-
ma entre otras cosas porque se
habilitan los mecanismos necesa-
rios para que no lo haya. Hay
unos mecanismos de control de
las obras y una empresa contra-
tada por el consorcio que tiene

que comprobar que no existan
desperfectos y que controla  los
itinerarios de los camiones, de las
máquinas y el proceso de cons-
trucción de las viviendas en con-
sonancia con el desarrollo de la
urbanización.Además, para salvar
la circunstancia de que pudiera
existir algún desperfecto, se de-
positan los avales pertinentes en
el consorcio, que se utilizaría para
la reparación pertinente. Como
hay un control de la simultanei-
dad y encima hay una garantía
económica, no se está dando nin-
gún problema.

No ha sido fácil llegar aquí.
Conseguir 1.000 millones en
esta época es todo un reto, ¿no
es así?

Es muy complicado. El bos-
que de grúas que tenemos tanto
en Los Molinos como en Buena-
vista a simple vista parece senci-
llo. Pero detrás lleva un proceso
complicado en el que hay mu-
chos actores implicados. Es un
consorcio público, y  también in-
tervienen las empresas que están
dentro del consorcio, además de
las más de 60 promotoras que
hay en estos desarrollos y tam-
bién las constructoras.Y detrás
de cada promotora y cooperati-
va está el gran desembolso eco-

nómico que se tiene que hacer
para desarrollar estas viviendas:
estamos hablando de una canti-
dad por encima de los 1.000 mi-
llones de euros. Eso aparte de la
urbanización. Hay un entramado
que se tiene que combinar muy
bien para que se vean esas grúas
trabajando.

Ha sido un desarrollo
complicado desde el primer
momento. ¿Por qué se apuesta
por la vivienda protegida y en un
porcentaje tan alto?

Este desarrollo que se está
produciendo es el más importan-
te de España en el sector, sin lu-
gar a dudas. En el año 2004,
exactamente el 27 de julio, se
constituyó el consorcio y en
aquella época era el boom de la
construcción, de la vivienda de
renta libre. Pero nosotros aposta-
mos por un desarrollo que tiene
el 80% de vivienda protegida con
lo que era en aquella época en
que algunas personas nos mira-
ban de mala manera porque pa-
recía que les estábamos arreba-
tando un negocio muy importan-
te en el sector inmobiliario.Apos-
tamos por la vivienda protegida y
hoy podemos sentirnos satisfe-
chos de que es el mayor desarro-
llo de vivienda protegida de Espa-

ña. En aquél momento había en
Getafe una demanda de vivienda
impresionante, sobre todo de
gente joven que no podía acce-
der a comprar una vivienda en el
mercado libre porque los precios
eran desorbitados: estamos ha-
blando de un promedio que ron-
daba los 400.000 euros y en Los
Molinos-Buenavista estamos ha-
blando de 120.000 euros.Apos-
tamos porque los jóvenes de Ge-
tafe no se tuviesen que ir a otros
municipios a comprarse una vi-
vienda o quedarse sin ella. Por
eso se apostó por ese porcentaje
tan alto de vivienda protegida.
Ese es un motivo de satisfacción.
También porque estamos contri-
buyendo al empleo de una forma
notable en el sector de la cons-
trucción, y segundo porque esta-
mos dando la posibilidad a
10.000 jóvenes, en un porcentaje
muy alto que son de Getafe, a te-
ner su vivienda a un precio mu-
cho más asequible.

Después del boom inicial en
que todo el mundo quería una
vivienda, con el estallido de la
crisis se ha frenado esa
demanda, incluso en vivienda
protegida. ¿Ha habido algún
momento en que os ha costado
encontrar cooperativistas?

URBANISMOURBANISMO

“A p ostamos p orque los j ó venes de
G etafe no se tuviesen que ir a otros
municip ios a comp rarse una vivienda”

IGNACIO SÁNCHEZ COY, concejal de Vivienda

Ignacio Sánchez Coy, concejal de V ivienda en los últimos ocho años, se retira de la
política con la satisfacción del deber cumplido. Sabiendo que “algo” ha tenido que ver
para poder contemplar hoy centenares de grúas trabajando en L os M olinos y B uenavista.
D os barrios que comienzan a cobrar vida, que están próximos a recibir a sus primeros
vecinos. Y  con otro éxito más que el concejal de IU asume como propio al menos en parte:
que la EMSV  esté desarrollando actualmente 1.56 7 viviendas de protección.



Fundación 33

En Los Molinos-Buenavista en
torno al 90% de la vivienda está
ocupada: o bien las cooperativas
tienen sus socios correspondien-
tes o bien las promotoras tienen
sus clientes. Queda por completar
un 10% porque hay incluso par-
celas que no se han adjudicado
por parte del consorcio. No estoy
contento con la vivienda de alqui-
ler con opción a compra: se tení-
an que construir 1.100 viviendas y
en este momento se están cons-
truyendo solamente 340 y de
esas únicamente 100 están sorte-
adas. En Getafe hay más de 8.000
jóvenes apuntados en una lista de
demandantes en la que solo se
han sorteado 100 viviendas.

MÓDULO                            
Ha habido algunos tira y

afloja con la Comunidad, en
algunos momentos en que se
pretendió cambiar la zona de
Getafe, incrementando el precio
de las viviendas, así como el
módulo a aplicar. ¿Cómo se
solventó?

Cuando se hizo el concurso,
que se inició en 2007, exacta-
mente el 8 de mayo, fue cuando
se adjudicaron las parcelas. Había
unos precios, unas normas de ad-
judicación y el espíritu del Go-

bierno municipal es que se man-
tuvieran aquellos precios del plie-
go de condiciones.Y así lo hemos
sacado adelante. Entremedias la
Comunidad de Madrid saca la or-
den de incremento del precio
máximo de venta de los módulos
de la protección pública, que au-
mentan por encima del 20%. Eso
unido a la solicitud de cambio de
zona (Madrid está zonificada en
tres zonas y cada una de ellas tie-
ne un precio: la A, la B y la C.
Nosotros estamos en la B, y lo
que plantea la Comunidad de
Madrid era pasar a la zona A, que
ocupa Madrid capital, Las Ro-
zas… municipios del norte), signi-
ficaba otro 25% de incremento.
Con ambas subidas, la vivienda
de protección pública en Getafe
incrementaba su precio más del
50%, en torno a unos 60.000 eu-
ros por vivienda.Ya no tenía tanto
atractivo hacer un 80% de públi-
ca porque nos estábamos acer-
cando al precio de la vivienda de
renta libre. El problema es que
costó trabajo. En el Pleno hicimos
tres mociones y el Partido Popu-
lar voto a favor de que se cam-
biase de zona y se subiese el mó-
dulo. Fue una pelea considerable.
Sin embargo, a día de hoy los
precios de Los Molinos y Buena-

vista, son los precios de la orden
de 2004, los precios antiguos. Ha
sido una gran apuesta de vivienda
protegida a precios del año 2004
en el 2011.

No ha sido la única dificultad
que ha habido en este
desarrollo. ¿Cómo se afrontaron
todas las demandas que
intentaron paralizar las obras? 

En este desarrollo ha habido
varios procesos con dificultades.
Hemos tenido en torno a las 16
o 17 resoluciones del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
desestimando alegaciones que
había que planteaban que el sis-
tema en lugar de ser por expro-
piación fuera por compensación.
Hubo reclamaciones al Plan Par-
cial, pero el PGOU era muy cla-
ro y se decía que era por expro-
piación. En el 100% de los casos
fue favorable al Ayuntamiento
de Getafe en cuanto al sistema a
utilizar. La propia PSG, a sabien-
das de que el sistema iba a ser
por expropiación, siguió com-
prando suelo para los cooperati-
vistas. Mi impresión personal era
que intentaban presionar para
que se cambiara el sistema. He-
mos estado firmes en la posición
y ha salido adelante.

¿Ha sido también un triunfo
de la EMSV?

La Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda de Getafe es
una excelencia en cuanto a lo
que hemos hecho en el munici-
pio: por primera vez en Getafe el
100% del aprovechamiento se ha
hecho desde la empresa pública,
lo que ha significado que 1.567
viviendas se estén desarrollando
en estos momentos, además a un
buen ritmo. Estamos ahora por
encima del 50% de nivel de cons-
trucción de todas las parcelas y
en el mes de noviembre tene-
mos previsto terminar las prime-
ras; en el mes de febrero las últi-
mas. Es una gran satisfacción por-
que es vivienda pública y además
detrás de la EMSV como bien se
sabe está el Ayuntamiento: el be-
neficio que la EMSV pudiera ob-
tener en cuanto a estos desarro-
llos, inmediatamente se invierte
en otros elementos de carácter

beneficioso para el municipio.
Asignamos, como dice la legisla-
ción una plaza de aparcamiento y
un trastero por cada vivienda.Y
en el caso de las viviendas de
protección pública de precio limi-
tado, no asignamos este precio a
la plaza de aparcamiento, que es
más caro, sino que aplicamos el
básico.Vengo diciendo medio en
broma medio en serio que la
EMSV de Getafe se ha converti-
do en la mayor promotora de vi-
vienda pública de España.Y es
verdad. He estado buscando da-
tos a nivel nacional y no he en-
contrado ninguna empresa ni pú-
blica ni privada que esté desarro-
llando en estos momentos 1.567
viviendas.

¿Qué sensación te recorre
cuando ves lo que eran estos dos
barrios y lo que son ahora
mismo?

Cada vez que paso por el
polígono de Los Ángeles de Ge-
tafe, o cojo el tren en El Casar
para acercarme a Madrid, es in-
evitable mirar los edificios y las
grúas. Es imposible no mirar.
Cuando ves que una promotora
ha puesto una planta más o que
han asfaltado una calle… es co-
mo una sensación de que uno ha
trabajado mucho por ello y le tie-
ne un cariño especial. O pasas
por la carretera de Toledo y ves
el mar de grúas de Buenavista.
Piensas que algo habremos he-
cho en relación a este asunto y
algo tendremos que ver con este
desarrollo. Es una de las satisfac-
ciones que te llevas en el des-
arrollo de tu cargo público, que
puedas participar en hacer estas
cosas. Que los ciudadanos tengan
una vivienda a unos precios más
asequibles, con muy buenas cali-
dades, que tengan una urbaniza-
ción con un barrio perfectamen-
te diseñado, con todos los servi-
cios que estamos reclamando a
la Comunidad de Madrid, que se
hagan cuanto antes como son los
colegios, los centros de salud, las
residencias de mayores… Van a
ser unos estupendos barrios y
cuando estén los equipamientos
tendrán una calidad de vida con-
siderablemente alta.
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F UE en abril de 1991,
hace 20 años, cuando el
Hospital Universitario

de Getafe abría sus puertas y
atendía a sus primeros pa-
cientes. Inolvidable. Como
tampoco se pueden olvidar
los años previos de moviliza-
ciones y manifestaciones en
la ciudad desde la recién lle-
gada D emocracia reivindi-
cando una sanidad pública en
el municipio o la famosa
“huelga de hambre” del al-
calde, Pedro Castro, para
que el centro hospitalario
fuera una realidad. En 198 2
comenzó la construcción del
hospital, que terminaría un
año después, y tras conectar
la luz en marzo de 1991, un
mes después llegaron los pri-
meros pacientes. Tras ellos,
llegarían más hasta sumar las
cifras que dan hoy desde la
Comunidad de Madrid:  en 20
años este centro de Getafe ha
atendido más de 2.250.000
urgencias, 48 .6 8 3  partos,
275.000 intervenciones qui-
rúrgicas y 7.8 93 .6 91 consul-
tas. Cada día, cerca de 5.000
personas son atendidas para
recibir un tratamiento de for-
ma hospitalizada o ambulan-
te o para realizarse alguna
prueba diagnóstica. 

Cuando se inauguró,
1.700 personas comenzaron
a trabajar en este centro mo-
derno y novedoso; hoy la
plantilla supera los 2.3 00
trabajadores.

D esde los inicios, el ca-
rácter universitario ha sido
para este hospital una seña de
identidad porque “desde su
puesta en marcha contó
con la acreditación para la
docencia postgraduada”,
como informan desde la
Consejería de Sanidad. Por
sus pasillos han desfilado es-
tudiantes de la Complutense
o de Alfonso X  el Sabio y
desde el año pasado -2010-
recibe alumnos de grado de
Medicina de la Universidad
Europea de Madrid. 

En la actualidad, 29 es-
pecialidades del H ospital de
Getafe participan en el pro-
grama MIR (Médico Interno
Residente) y desde 1991,
755 facultativos se han for-
mado en su seno. 

Antes, con el busca            
Muchos recuerdos son

los que se van quedando a lo
largo de este tiempo. A este
hospital, por acuerdo de las
autoridades sanitarias, se
trasladaron, por cierre, los
equipos completos y el per-
sonal del H ospital de la
Cruz R oja de Madrid y tam-
bién “el espíritu” de esa
gente joven con ganas de
empezar en un nuevo pro-
yecto como era el de Getafe. 

Así fue como llegó, entre
otros, Purificación Hol-
guín. Entró como residente
y hoy es subdirectora. Hol-
guín, con el hospital, tam-
bién ha cumplido 20 años
trabajando en él. H a crecido
en este centro. D e residente
pasó a jefa de sección en la
Unidad de Q uemados del
hospital, después jefa de
servicio y hoy es subdirecto-
ra médica. ¿ R ecuerdos?
Muchos. Sobre todo los re-
lacionados con pacientes, el
11-M, por ejemplo, donde
recuerda la solidaridad de la
población que se iba a casa
cuando le explicaban la si-
tuación. Con el accidente de
una refinería en Ciudad R eal
se vieron sobrepasados. Tres
de los seis trabajadores que-
mados llegaron a Getafe, cin-
co fallecieron, solo uno so-
brevivió y todavía pasa por el
centro getafense para agrade-
cerlo. Holguín recuerda otros
cambios. Sin ir más lejos, an-
tes se trabajaba con el busca
puesto, ahora la tecnología ha
entrado en los quirófanos, los
despachos y los pasillos.

D esde su construcción el
hospital ha crecido y ha ido
introduciendo siempre nove-
dades. 

D os d é cad as d el H osp ital
U niver sitar io d e G etaf e

SANIDADSANIDAD
En abril de 1991 el centro abría sus puertas y desde entonces 
se han atendido 2.250.000 urgencias y casi 50.000 partos                         

Un antes y un después para Getafe. Era abril de 1991 cuando el Hospital Universitario,
después de movilizaciones y una huelga de hambre del alcalde, Pedro Castro, abría sus puertas
junto a la carretera de Toledo. Los primeros pacientes fueron atendidos y así, año a año, hoy 
las cifras son: 2.250.000 urgencias, casi 50.000 partos o 275.000 operaciones, entre otras.

El centro cumple 20 años y en este tiempo ha crecido, se ampliaron sus urgencias, se 
han puesto en marcha proyectos pioneros o, por ejemplo, el busca ya ha sido sustituido.

C uand o se inaug uró ,  1 . 7 0 0  personas
comenz aron a trabaj ar en este centro 
mod erno y  nov ed oso;  h oy  la plantilla 
supera los 2 . 3 0 0  trabaj ad ores

En la actualid ad ,  2 9  especialid ad es d el 
H ospital d e G etaf e participan en el prog rama
M IR  ( M é dico I nterno R esidente) y  d esd e 1 9 9 1 ,  
7 5 5  f acultativ os se h an f ormad o en su seno



■ En 1982 comienza la
construcción del hospital.
■ En abril de 1991 llegan
los primeros pacientes.
■ El centro hospitalario 
atiende diariamente a 
cerca de 5.000 personas.
■ Desde su apertura se han
atendido más de 2.250.000
urgencias, 48.683 partos y
se han realizado 275.000
intervenciones quirúrgicas.
■ El hospital se inauguró
con 1.700 trabajadores 
y ahora cuenta con una
plantilla superior a los
2.300.
■ En el año 2000 se
atendió al primer paciente
español quemado
intervenido con cultivos
celulares que evolucionó
con éxito.
■ En 2009 se pone en
marcha el PET-TAC (para
detectar tumores), el
primero de la zona sur, y en
2010 se inaugura el LEMA
(Laboratorio de Evaluación
Multifuncional del Anciano),
pionero en España.

ALGUNOS DATOS del
HOSPITAL de GETAFE

En 1994 se crea el banco
de tejidos; en 2005 se insta-
la un quirófano inteligente;
un año más tarde las Urgen-
cias ven duplicado su espa-
cio; en 2007 hay una trans-
formación informática y di-
gital para la gestión del cen-
tro y se instala red Wi-Fi pa-
ra los pacientes; en 2009 se
pone en marcha el PET-
TAC, el primero de la zona
sur; y en 2010 se inaugura

el LEMA (Laboratorio Mul-
tifuncional del Anciano),
pionero en España… 

El Hospital Universita-
rio de Getafe es el centro
de referencia en la asisten-
cia a quemados, en la Uni-
dad de columna, la Unidad
de obesidad mórbida y la
osteogénesis imperfecta.
A lo largo de los años ha
obtenido diferentes recono-
cimientos, entre ellos, el Se-

llo 400 de excelencia en la
gestión en 2009, siendo el
primer hospital público de
su categoría en obtenerlo.
Coincidiendo con este vige-
simo aniversario , desde el
Gobierno municipal (PSOE
e IU) han instado a la Co-
munidad a que se construya
aquí un apeadero de Metro.

Este sería un buen regalo
de cumpleaños tras soplar
las 20 velas.
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L A historia de cómo
nació este centro se
remonta a hace 25

años, cuando el doctor 
Jesús Usón consigue

brillantemente el concurso
a la cátedra de Patología
Animal de la Universidad
de Extremadura. Fue allí
donde se abrió al público
un servicio de cirugía vete-
rinaria, un desafío para las
posibilidades de esos pri-
meros momentos, en que
apenas se contaba con in-
fraestructura. Se comenzó
con dos cursos de ámbito
nacional, uno de microci-
rugía y endoscopia y otro
de anestesia en équidos,
pero la idea creció y pron-
to se consolidó la iniciativa
de crear un centro de ense-
ñanza e investigación que
el doctor Usón gestionara.
Este primer centro fue
construido en 1995, y su es-
pacio se quedó pequeño
muy pronto. En 1998 se
proyectó la construcción
de un segundo edificio de

mayores dimensiones y
con más capacidad que es
el que disponen en la ac-
tualidad. Sus fines primor-
diales son la promoción
de la investigación, la in-
novación y el desarrollo
tecnológico en el ámbito
sociosanitario. De esta
forma, colaboran con hos-
pitales, instituciones, em-
presas y profesionales de
escala nacional e interna-
cional, para crear un cuer-
po de conocimiento en el
campo de la cirugía míni-
mamente invasiva, en el
que investigan constante-
mente. Estos conocimien-
tos en tecnologías y técni-
cas quirúrgicas que ad-
quieren se trasladan a los
profesionales a través de
seminarios, cursos… 

Y también colaboran
con empresas, hospitales e
institutos tecnológicos al
os que ofrecen la capaci-
dad experimental de la
que disponen. Las paten-
tes y modelos de utilidad

de procesos o productos
comercializables, así como
las publicaciones científi-
cas, son la parte más visi-
ble de su trabajo 

E N las instalaciones
que disponen, cuen-
tan con 10 quirófa-

nos experimentales, dota-
dos de equipamiento de
vanguardia, además de
tres laboratorios, servicio
de farmacia, un animala-
rio de 2.130 metros cua-
drados y dos aulas clíni-
cas, además de auditorios,
zona de administración,
salas de reuniones… 

“El camino recorrido en
estos últimos veinte años no
ha sido fácil. Han tenido
que superar muchas difi-
cultades de todo tipo. Inclu-
so han renunciado a las
ofertas que se le hacían
desde otras comunidades
autónomas y desde otros
países, para que se traslada-
ran e instalaran en esos lu-
gares el Centro de Cirugía

de Mínima Invasión. Pero
ellos eligieron quedarse en
Extremadura”, cuenta en el
prólogo del libro que reco-
ge la historia del centro el
presidente de la Asamblea
de Extremadura, Federico
Suárez. “Las expectativas
que se abren ahora para el
Nuevo Centro de Cirugía de
Mínima Invasión de Cáce-
res, son enormes. Con un
espacio físico que se multi-
plica por 10, con unos equi-
pos tecnológicos de van-
guardia, con un personal
cuya cualificación profesio-
nal está instalada en la ex-
celencia, con una organiza-
ción que es admirada por los
científicos y empresarios
que visitan el Centro, con
unas previsiones de alumnos
que aseguran su rentabili-
dad, esperamos que, en poco
más de una década, se haya
amortizado la cuantiosa in-
versión que ahora se ha he-
cho, en gran medida con el
esfuerzo económico del
pueblo extremeño”.

SANIDADSANIDAD
El Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres
fue visitado por la Fundación CÉSAR NAVARRO                                   

Con la investigación como lema
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■ Es el resultado de un gran esfuerzo
realizado por un equipo de personas
dirigidas por el profesor Dr. Jesús Usón
Gargallo que vino a Cáceres en 1986
para ocupar la cátedra de Cirugía y
Patología Animal en la Facultad de
Veterinaria de Cáceres.
■ Es también el resultado del esfuerzo
de Extremadura puesto que el centro se
ha hecho con la aportación fundamental
de la Junta de Extremadura que apostó
por este proyecto de innovación y
desarrollo científico.
Es por tanto algo de lo que los
extremeños podemos estar muy
orgullosos.
■ Los primeros beneficiados somos los
extremeños puesto que se eleva el nivel
de competencia de los cirujanos del
SEXPE que acuden a los cursos en el
centro y que luego aplican estas técnicas
en nuestros hospitales.
■ Los beneficios que aporta la Cirugía
de Mínima Invasión son
fundamentalmente dos: primero que la
operación es mucho menos traumática
para el enfermo, con lo cual se recupera
mucho antes y segundo, y como
consecuencia de lo anterior, que se
requiere menor tiempo de
hospitalización y eso produce un ahorro
en el coste de camas hospitalarias.
■ En el centro se realiza investigación
aplicada, para que la industria se
beneficie fabricando artículos que
pueden ser útiles para la sociedad.
■ La investigación se realiza con
animales -siguiendo un código ético muy
estricto para no causarles sufrimiento)-
pues siempre es preferible que los
cirujanos aprendan y practiquen con

ellos antes que con personas, por el
riesgo que eso lleva consigo.
■ En el centro se están investigando
continuamente estas técnicas de Mínima
Invasión para estar siempre en primera
línea y se ejerce la docencia para
transmitir esos conocimientos a los
cirujanos que lo solicitan. Esta práctica
docente aporta al centro unos recursos
que le permiten autofinanciarse en una
gran proporción -como ningún otro centro
del mundo-.
■ Otros medios de autofinanciación,
además de los cursos, son la explotación
de patentes y modelos de utilidad, las
homologación de útiles y aparatos que
fabrican las multinacionales, el alquiler de
instalaciones, las publicaciones que
realiza el centro -ha tenido premios
nacionales por ellas-.
■ El nuevo centro se construyó con la
aportación de la Junta de Extremadura,
el Gobierno central y los fondos
europeos.
■ Las instalaciones son modélicas, las
mejores del mundo en su especialidad.
■ El centro tiene colaboradores
científicos y alumnos de todo el mundo
-el 20 % de los asistentes a los cursos son
extranjeros-.
■ Está trabajando en la actualidad en
simulación virtual y robótica, terapia
celular, tratamiento de imagen, nanología
y microchips.
■ El lema del centro es una frase del
premio Nobel de Medicina
Santiago Ramón y Cajal:
La voluntad, al servicio de una idea.

ANTONIO BUENO FLORES

Asesor del CCMIJU

UNA preocupación en el área de lapa-
roscopia del CCMI, desde el año

1995, es la simulación quirúrgica, tanto físi-
ca como virtual. Para ello se han desarrolla-
do diferentes proyectos de creación de ba-
ses de datos de órganos en 3D -financiado
por la CICYT en 1999-, trabajos en modela-
do gráfico de órganos y herramientas que,
finalmente, permitieron trabajar en temas
de simulación virtual con empresas como
INDRA (PROFIT 2001) y que permitieron
crear una Red Temática de Investigación
Cooperativa (SINERGIA 2002), dependien-
te del Ministerio de Sanidad y Consumo
-Instituto de Salud Carlos III-, para desarrollar
un simulador virtual para el aprendizaje de
la cirugía laparoscópica.

Así, desde 2005 el CCMI, junto a la em-
presa GMV, trabaja en el Proyecto Investi-
gaciones clave hacia un futuro simulador de
cirugía mínimamente invasiva de altas pres-
taciones (PROFIT 2005, INFUSIC), con el
objetivo de mejorar y reforzar el entrena-
miento de los cirujanos que practican lapa-
roscopia mediante un simulador quirúrgico
basado en tecnologías de realidad virtual.

Más recientemente se ha iniciado el
proyecto titulado: Investigaciones sobre un
modelo de navegador laparoscópico pre-
quirúrgico (Innavlap) (PROFIT 2006), que
pretende la construcción de un sistema
que permita la visualización pre-quirúrgica
de un abdomen antes de la intervención la-
paroscópica. Este proyecto pretende des-
arrollar el modelado de órganos virtuales
que respondan, de forma interactiva, física y
fisiológicamente a las interacciones de los
cirujanos durante su entrenamiento emple-
ando el cadáver humano y modelos experi-
mentales como pilares fundamentales en el
estudio mediante imagen (TAC y 3D) de
las características anatómicas de los diferen-
tes órganos y aparatos.

Este proyecto pretende desarrollar un
sistema que permita al cirujano preparar la
intervención quirúrgica, al tiempo que pre-
tende sentar las bases en su aplicación do-
cente para mejorar la curva de aprendizaje
de las técnicas quirúrgicas. Además de las
ventajas obvias de obtener una imagen muy
parecida a la obtenida en la realidad el sis-
tema es un paso previo a la simulación pre-
quirúrgica, que permitirá el entrenamiento
del cirujano sobre una patología en un pa-
ciente real y por tanto en un problema
muy concreto a tratar.

FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ MARGALLO

director científico del CCMIJU

¿ Q ué es el C entro d e C irug í a 
d e M í nima Inv asió n d e C á ceres?

Lí nea d e inv estig ació n
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“L o pú b lico ex iste por-
q ue los ciudadanos pagan
impuestos”. Por lo tanto,
las prestaciones y servicios
sanitarios que recibe cada
español ya las ha pagado.
Esta reflexión, que a veces
olvidan los políticos, quiere
resaltarla bien desde CC OO
J avier F erná ndez . Y  es que
parece que hay que recor-
darla y más aún ahora,
cuando por parte del Go-
bierno regional de E speran-
z a A guirre se tienen inten-
ciones de suprimir presta-
ciones e introducir el copa-
go en algunos servicios jus-
tificando. Así lo ha desvela-
do un informe que la Conse-
jería de Sanidad encargó en
diciembre de 2010 y que re-
cientemente se ha filtrado y
ha visto la luz, sin ellos que-
rerlo, y que para asociacio-
nes, sindicatos y PSOE e IU
es la agenda oculta de A gui-
rre para después del 22 de
mayo si volviera a ser presi-
denta del Gobierno regional.
D esde la Plataforma en de-
fensa de la sanidad pública
de Getafe, M iguel S an J osé
Platero, el portavoz y presi-
dente también de la asocia-

ción AGAS, incorpora esta
idea:  “Y a lo pagamos dos
veces: con otros impuestos
y la gasolina, y esperan que
lo paguemos tres veces”. El
Gobierno municipal (PSOE
e IU) ha llevado a Pleno una
propuesta rechazando los re-
cortes y recordando, ade-
más, las necesidades e in-
cumplimientos en materia
sanitaria del Ejecutivo re-
gional en Getafe con el cen-
tro de salud de Las Margari-
tas, Arroyo Culebro o Los
Molinos B uenavista.

El alcalde, Pedro
Castro, ha llamado a la mo-
vilización social, ha anun-
ciado la recogida de firmas
en contra de este copago
mientras se prepara una
gran manifestación que aca-
be en el H ospital Universita-
rio de Getafe. El regidor ha
dicho que no se trata de una
medida electoralista y que si
no se puede hacer en estas
fechas se dejará para des-
pués de mayo.

Exclusión de la vacuna
contra el virus del papiloma
humano, cofinanciación de
las bolsas de recogida de
orina, supresión de las tiras
y medidores de la diabetes,
eliminación de los servicios
bucodentales para niños (en-
dodoncia s,  ta rtrectom í a s… ),
copago en las comidas de
los pacientes ingresados, ex-
clusión o financiación de la
ligadura de trompas y la va-
sectomía, eliminación de
bastones y muletas y copago
de las sillas de ruedas. Estas
son algunas de las medidas
que supuestamente la Co-
munidad de Madrid tiene in-
tención de introducir (o m á s
b ien h a b rí a  q u e h a b l a r de

ex cl u ir) del sistema sanita-
rio público. Podría eliminar
algunas de estas prestaciones,
que según el estudio son “po-
tencialmente prescindi-
b les”, e incluir el copago en
otras. O como lo llaman des-
de los foros que están en con-
tra, el “repago”.

¿A quién beneficia?          
J avier Gonz á lez , el pre-

sidente de la Federación de
Asociaciones de V ecinos, la-
mentó que una vez más sea
necesaria la presencia de la
Plataforma en defensa de la
sanidad pública porque la
sanidad, así como la educa-
ción, está constantemente
amenazada por las manos
privadas. Y  es que para él, es-
tas tentaciones de copago
justificadas en el manteni-
miento del sistema responden
a intereses de negocio. “¿ A
quién beneficia? ”, se pre-
gunta. En la misma línea,
desde UGT, I nmaculada
Cá rdenas habla de que “lo
único que hay es una opor-
tunidad de negocio”. D esde
la Comunidad defienden el
copago “como fuente adi-
cional de dinero para la S e-

Contra el copago sanitario
del Gobierno de Aguirre

SANIDADSANIDAD
Getafe recogerá firmas y protagonizará una gran manifestación
para frenar la eliminación de las prestaciones sanitarias                         

Y ahora… el copago. Este es el supuesto nuevo plan del Gobierno de Esperanza Aguirre
con la sanidad pública madrileña. La Consejería de Sanidad encargó en diciembre de 2010 
un estudio para revisar prestaciones que podrían ser “potencialmente prescindibles” y,
aunque estaba oculto, ha sido filtrado. En él, y es por lo que PSOE, IU, asociaciones y sindicatos
se han echado las manos a la cabeza, aparecen servicios que podrían ser suprimidos o
copagados por el paciente como las muletas y los bastones, las sillas de ruedas, las tiras 
y medidores de los diabéticos o las comidas de los hospitales. La Comunidad ha dicho ahora 
que para nada habrá copago, la pregunta es ¿y después de mayo?

“Lo público existe
porque los ciudadanos
pagan impuestos”,
Javier Fernández 
(CC OO)

“Esperan que lo
paguemos tres veces”
Miguel San José 
Platero, de la
Plataforma en defensa
de la sanidad pública



guridad S ocial” y porque
“supuestamente hay un abu-
so de los ciudadanos por ser
un servicio gratuito”. D os
premisas que desmonta Cá r-
denas, quien defiende otras
vías de financiación para sos-
tener el modelo público, co-
mo “actuar sobre las rentas,
que pague más el que más
tiene y no los que están más
enfermos (q u e serí a  l o q u e p a -
sa rí a  con el  cop a g o idea do).
Con el copago se penaliza al
que está más enfermo”. D es-
de el Gobierno regional, ade-
más, “se manipulan los da-
tos”. Por ejemplo, la cifra
que se refiere al número de
visitas al médico. 

El Ejecutivo regional
habla de 5 visitas de media
en Europa y 9 aquí; la
trampa es que en Europa no
se contabilizan como visi-
tas los trámites administra-
tivos (b a j a s… ) y aquí sí. Y
eso no se dice.

La Ley General de Sani-
dad, que cumple su vigésimo
quinto aniversario (198 6 ),
establece como derecho la
equidad en el sistema sani-
tario; “un modelo j usto, con
el que hemos crecido en la
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S I a un lado de la balanza llamada sanidad están las intenciones de copago y supresión de
prestaciones de Esperanza Aguirre (PP), al otro lado se encuentra el Libro Blanco de la

Sanidad de Madrid de Tomás Gómez (PSM) que apuesta por el modelo público.
Este sistema que defiende el socialista candidato a la Comunidad de Madrid ha recibido además,
recientemente, el apoyo de los profesionales de la salud. Los presidentes de los Consejos
Generales de los Colegios de Médicos y de Enfermería, que representan a la mayoría de
profesionales sanitarios de España, prefieren el sistema que propone Tomás Gómez y que se
basa en la defensa de una sanidad pública antes que el copago que se ha descubierto en las
intenciones de Aguirre, del que huyen.

Una de las apuestas fuertes de Tomás Gómez en su precampaña electoral ha sido
precisamente la sanidad. El candidato ha explicado cuál sería su esquema sanitario, el cual, para él,
se basa en el Libro Blanco de la Sanidad de Madrid que el propio Tomás Gómez encargó
elaborar hace un par de años. Su petición era diseñar el mejor sistema para la sanidad madrileña
y el resultado ha sido un sistema público, que ha recibido el apoyo de médicos y enfermeras.

Los sanitarios pref ieren el mod elo público d e T omá s G ó mez

Maanifestaciones en defensa de la sanidad pú blica en Getafe.

Tomás Gómez, con otros representantes socislistas.



D emocracia”, como indica
J avier F erná ndez . Pero esta
idea de igualdad se rompe si
se introduce el copago y se
eliminan prestaciones por-
que, como apuntan desde
UGT, “estamos discrimi-
nando con el copago j usta-
mente a los que más lo ne-
cesitan”, a los enfermos que
muchas veces, además,
coincide que son quienes
menos recursos tienen. D es-
de CC OO están convenci-
dos de que hay un “desman-
telamiento programado por
parte de la Comunidad de
Madrid” de la sanidad pú-
blica “y si no es así, que lo
demuestren”....

D esde la Federación de
Asociaciones de V ecinos se
realizan esta pregunta:

“S i tenemos algo que fun-
ciona, ¿ por qué hemos de
cambiarlo? ”.

El PP de Getafe,
“cómplice”                       

D esde el Gobierno mu-
nicipal (PSOE e IU), aparte
de denunciar y levantarse en
contra de este copago anhe-
lado por A guirre, enumeran
otros aspectos que hacen
que la sanidad de Madrid no
tenga la calidad perseguida:
listas de espera, falta de mé-
dicos de cabecera y pedia-
tras… S y lvia Uy arra (IU)
propuso su modelo:  “S ani-
dad, 100%  de gestión públi-
ca”. La concejala socialista
S ara Herná ndez criticó que
en estas intenciones de ha-
cer copagar o repagar a los
ciudadanos, el PP de Getafe
sea “cómplice” y además
ilustró así el modelo de E s-
peranz a A guirre:  pagar en
el park ing del 12 de Octubre
y la comida de una persona
ingresada. 

D esde el PP de Getafe
se remiten a las declaracio-
nes realizadas por personas
de su partido como M aria-
no R aj oy , E speranz a
A guirre y F rancisco Gra-
nados, quienes han afirma-
do que no se establecerá el
copago. Ahora bien, PSOE,
IU y asociaciones y sindi-
catos saben que estas de-
claraciones están hechas en
la antesala de unas eleccio-
nes y temen el camino que
seguirían después de mayo.
Ante esta situación, y como
en otras ocasiones cuando
se han cerrado camas en el
hospital o no habían puesto
ni la primera piedra del
centro de salud de Las
Margaritas (q u e a h ora  se
esp era  toda v í a  l a  seg u nda ),
la Plataforma en defensa de
la sanidad pública, sindica-
tos, asociaciones y vecinos
pedirán el “No al copago”,
como exclamó el alcalde,
Pedro Castro.

SANIDADSANIDAD

H ace unos meses, en diciembre de 2010, la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

encargó la elaboración de un informe que, con la
finalidad del ahorro económico, enumerase las posibles
prestaciones incluidas en el sistema español de sanidad
pública que pudieran suprimirse o cofinanciarse por
parte del paciente. El estudio estuvo oculto pero se ha
filtrado. En la lista encabezada por el rótulo
“prestaciones/técnicas potencialmente prescindibles o
de acceso restringido de la cartera de servicios del
SNS y coste aproximado de las mismas en la
Comunidad de Madrid” aparecen servicios que
podrían suprimirse por parte del Gobierno regional o
pedir el copago al enfermo tales como:

■ Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano
■ Bolsas colectoras de orina
■ Tiras y medidor para pacientes diabéticos
■ Servicio bucodental para niños 
(endodoncias, tartrectomías…)

■ Manutención ligada a procesos de corta
estancia o a procesos determinados

■ Servicios hoteleros: productos de aseo 
y lencería

■ Aparatos para el tratamiento del Síndrome 
de apnea del sueño

■ Ligadura de trompas y vasectomía
■ Inseminación artificial
■ Bastones y muletas
■ Sillas de ruedas

En la misma introducción del informe, los
profesionales que lo han elaborado señalan “la
dificultad para elegir” entre las prestaciones “aquellas
que podrían ser potencialmente limitadas o excluidas
en el futuro”, ya que los mismos técnicos señalan que
“son prestaciones que pueden considerarse básicas y
necesarias” y llevan años introducidas en la cartera de
servicios del Sistema Nacional de Salud.

No obstante, el estudio continúa con la lista de esas
medidas que pueden suprimirse o copagarse, como
dice el informe. Desde la Comunidad de Madrid,
cuando estas intenciones salieron a la luz, se
desmarcaron y aseguraron que en la región no se va a
introducir el copago sanitario.

No obstante, desde PSOE, IU, asociaciones y
sindicatos piensan que es la agenda oculta del
Gobierno regional después del 22 de mayo.Ya que, si el
Ejecutivo de Esperanza Aguirre no tuviera esa idea,
“no hubiera encargado el estudio”.

El informe completo encargado por Aguirre en
diciembre de 2010 puede verse en la dirección:
http://www.casmadrid.org/docStatic/madrid_limites_cartera_servicio.doc

El informe oculto sobre 
el copago de Aguirre

I nmaculada Cárdenas
(U G T ):  

“Con el copago se
penaliza al que está
más enfermo”

“Si tenemos algo
que funciona, 
¿ por qué h emos 
de cambiarlo? ”, 
se preguntan desde 
la Federació n 
de A sociaciones 
de V ecinos
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tad de Medicina y Salud Públi-
ca de la Universidad de Wis-
consin en Madison, así como
Shinya Yamanaka de la Uni-
versidad de Kioto en Japón y
el Institu to G l a dstone en E n-
f erm eda des C a rdiov a scu l a res,
en San Francisco.

Los científicos comparten
el premio de 500.000 dólares,
el más grande en Ciencia y
Medicina que se otorga en Es-
tados Unidos. Los descubri-
mientos de los galardonados
este año acercan a los investi-
gadores a nuevos tratamientos
para enfermedades graves co-
mo la diabetes, el parkinson,
las lesiones en la médula espi-
nal y el cáncer. Las soluciones
a estas y muchas otras enfer-
medades debilitantes que pla-
gan a la humanidad podrían
ser encontradas a través de las
células madre.

El premio fue creado en
2000 por el fallecido filántropo
estadounidense Morris Marty
Silverman.

YamanakayThomson son
reconocidos por haber descu-
bierto cómo reprogramar ge-
néticamente las células madre
de un adulto a un estado em-
brionario (células iPS).

Este descubrimiento fue
muy importante cuando se dio
a conocer en 2007. Fuchs, por
su parte, se ha enfocado en la
biología de las células madre y
en entender cómo éstas pue-
den crear cabello y piel, o sa-
nar heridas, llevando su investi-
gación a la base genética de
los desórdenes en la piel hu-
mana, incluyendo el cáncer.

E N la familia de este be-
bé hay un elevado po-
tencial de cáncer de

mama, un 60% o un 80%. La
decisión de la Comisión Na-
cional tiene en cuenta la pro-
babilidad de que ocurra y la
posibilidad de prevención y
tratamiento.

En este caso, la enferme-
dad tiene una prevalencia muy
elevada a edades precoces y
además no tiene prevención ni
tratamiento por lo que la deci-
sión fue afirmativa.

Científicos crean sangre a
escala industrial para transfu-
sión en seres humanos.

Científicos de las universi-
dades de Glasgow, Heriot-Watt,
Edimburgo y Dundee en Esco-
cia están trabajando en un
proyecto pionero para pro-
ducción a gran escala de san-
gre destinada a transfusión en
seres humanos.

E l  p a sa do m es de m a rz o en l a  cl í nica  D ex eu s de B a rcel ona  na cí a
el  primer bebé sin una mutación asociada al cáncer de mama.
A l  p a recer,  l o im p orta nte no es l a  técnica  sino q u e es l a  p rim era  v ez
q u e l a  a u toriz a  l a  C om isió n N a ciona l  de Rep rodu cció n H u m a na .

INV ES T IG ACIÓNINV ES T IG ACIÓN

Portavoz de la Plataf orma de 
G etaf e para el I mpulso de la
I nvestigación con Células Madre 
en la Comunidad de Madrid

FELIX

CAMPILLOS SIERRA

El proyecto está siendo lle-
vado a cabo conjuntamente
con el Servicio Escocés de
Transfusión de Sangre para ge-
nerar glóbulos rojos a partir
de células madre embrionarias
y así poner fin a los actuales
problemas de abastecimiento,
al tiempo que  asegura la com-
patibilidad sanguínea entre el
donante y el receptor.

La escasez en los bancos de
sangre es un problema que
afecta a todo el mundo, debido
en parte a la corta vida útil de
las reservas sanguíneas. Por eso,
varios equipos de investigado-
res en Inglaterra, Francia, Japón
y Estados Unidos también es-
tán buscando lo que los científi-
cos llaman el “oro rojo“, un
sustituto de la sangre humana.

Tal como explica la docto-
ra Joanne Mountford, de la
Universidad de Glasgow, el
programa no intenta desarro-
llar sangre artificial, sino glóbu-

los rojos, “similares a los que
el ser humano tiene en su or-
ganismo, pero producidos en
el laboratorio”.

Los investigadores subra-
yan que todavía falta al menos
una década para poder dispo-
ner en la clínica de un sustituto
sanguíneo producido a escala
industrial. Por el momento, el
principal desafío es encontrar
la mejor forma de producción
de glóbulos rojos a gran escala.

Premios a la Investigación
El pasado mes de marzo

les fue concedido a tres inves-
tigadores el premio Centro Mé-
dico Albany en Medicina e In-
vestigación Biomédica por su
trabajo con células madre hu-
manas. Los ganadores fueron
Elaine Fuchs, de la Universidad
Rockefeller en la ciudad de
Nueva York; James A.Thom-
son del Instituto Morgridge
para la Investigación y la Facul-

A vances má s r ecientes en 
la investigación con cé lu las mad r e



LA última feria AR TE de Extremadura, que celebraba su décimo octava
edición, registró en esta ocasión más de 20.000 personas que a lo largo

de tres días visitaron la carpa situada en Getafe Centro y en la que podía
encontrarse artesanía y gastronomía típica de la región. La feria, organizada
por la Casa R egional de Extremadura, contó con un invitado de honor: el
presidente de la Junta de Extremadura, G uillermo F ernández V ara, quien
declaró que su comunidad y Madrid “ están muy cerca” porque “ durante
mucho tiempo ha habido un cordón umbilical con los que estaban aquí ” .
Para Pedro Aparicio, el presidente de la casa, la feria ha logrado unos
resultados “ muy positivos” y asegura que han cumplido los objetivos que
se marcaron. La carpa estuvo “ totalmente llena” y este evento, con raíces
extremeñas pero destinado a toda la ciudad, tiene “ muchas posibilidades
f uturas” . Aparicio ha agradecido también la colaboración de la Junta de
Extremadura y el Ayuntamiento de Getafe a la hora de organizar la feria.

M á s d e 2 0 . 0 0 0  personas 
v isitaron AR T E d e Ex tremad ura

1 5  añ os d e 
la C asa  d e 
C astilla y  Leó n

C astilla La M anch a
celebrará  el 
d í a d e la reg ió n

El C ID C asa d e M urcia
SU BC AM P EÓ N
d e la Challenge Cup
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CASAS REGIONALESCASAS REGIONALES

G etaf e se v olv ió  and aluz  
con una F eria d e Abril
d irig id a a tod a la reg ió n

ANDALUCÍA ha estado más presente que nunca en Getafe durante
10 días. El recinto ferial, con sus 70.000 m2. ha acogido una F eria

de Abril que ha contado con degustaciones, concursos de sevillanas y
fandangos, desfiles de caballistas, conferencias y conciertos cada noche,
pero de una forma especial. Esta ha sido la primera F eria de Abril para
toda la Comunidad de Madrid. Hasta ahora solo se había hecho a nivel de
localidades. La iniciativa ha surgido de la mano de Fecace -Federación de
Comunidades Andaluzas Centro de España- y la Casa de Andalucí a de
G etaf e ha ofrecido un apoyo especial en su organización. Entre otros
motivos, Luis G risolí a es el presidente de la casa getafense y de la
federación. Una “ f eria permanente” . Así se resume este encuentro que ha
contado con coches de caballos siempre disponibles, algo que como cuenta
Eduardo Sánchez Serrano, de la empresa organizadora My Help Service, es
“ un elemento que rara vez se incorpora en las localidades” , y conciertos
todas las noches, además de gastronomía, atracciones y la decoración
típica, con la portada característica de la feria de abril, sus globos o los
trajes regionales. El objetivo es que después de esta primera edición haya
muchas más.

LA Casa de Castilla y León
ubicada en Getafe acaba de

celebrar, los días 14 y 15 de
mayo, su décimo quinto
aniversario. Con concentración
motera, degustación de productos
típicos, actuaciones, mercado
medieval y juegos autóctonos
como los bolos leoneses, la
asociación regional se puso de
fiesta y en el recinto ferial sopló
15 velas Entre otros actos, por
ejemplo, se celebró también una
misa castellana que, entre otras
peculiaridades, contempla, además
de ser una misa cantada y bailada,
“ una of renda de productos de la
región como alubias de S egovia o
chorizo de S alamanca” , como
explica Carlos Martí nez, el
presidente de la casa.

EL próximo 21 de mayo la Casa de
Castilla La Mancha va a celebrar por

todo lo alto el día de la región. En el
programa destaca la tradicional romería
con el Cristo de la Mancha acompañada
de música que saldrá desde la casa,
donde previamente se celebrará una
misa, hasta el parque que en Getafe lleva
el nombre de la autonomía.

En el parque, “ que esperemos que
nos haga buen tiempo” , desea la
presidenta de la casa, Leo Martí nez,
habrá degustación de zurra, bebida típica,
y queso y después, a eso de las 14.30
horas, caldereta para dos mil personas, y
actuaciones musicales durante todo el día
y hasta la madrugada.

Del viernes, 20 de mayo, a partir de
las 17.00 horas, hasta el domingo, 22, en
el parque habrá también mercado
medieval con 80 puestos.

EL CID Casa de Murcia de baloncesto en silla de
ruedas es el subcampeón de la Challenge Cup,

segunda competición europea. La f inal quedó en
manos del gran f avorito, el equipo italiano del
Polisportiva Amicacci G iulianova por 62-72, pero el
conjunto getaf ense se clasif icó de f orma brillante en
las semif inales con dos victorias y una sola derrota,
precisamente ante los italianos en el partido
inaugural (68-84). Después el equipo derrotó a los
alemanes del R oller B ulls (73-47) y a los turcos del
I zmir B ü yü k sehir (62-53). En semif inales se enf rentó
al otro conjunto español que disputaba la
competición, el G ran Canaria, y el CI D Casa de
Murcia le derrotó por 74-61 y se convirtió en su
bestia negra, ya que esta temporada el CI D ha
superado a los insulares en los dos partidos ligueros,
en Copa del R ey y en esta Challenge Cup.

Los chicos del CID Casa de Murcia han sido ho-
menajeados por el Ayuntamiento de G etaf e tras este
logro y el alcalde, Pedro Castro, reconoció la gran
hazaña de los subcampeones.





LAS administraciones públicas sientan las bases de
los servicios que esta sociedad necesita, pero en

muchas ocasiones, ir más allá, dotar de bienes tangibles
a diversos colectivos, pasa por esa actividad privada que
se enmarca dentro de la solidaridad.

En el caso de la Fundación CÉSAR NAVARRO
se trata de un auténtico elemento impulsor de bienestar
dirigido a los grupos sociales que más lo necesitan.

Sus fines van dirigidos, al fomento de la ayuda y
el apoyo al desarrollo de las actividades que organizan 
las Casas Regionales de Getafe, en tres campos bien
diferenciados: el cultural, el social y el deportivo

La Fundación CÉSAR NAVARRO trabaja desde
un planteamiento liberal y abierto a todas las ideas y 
sugerencias, en aquellos proyectos científicos, sociales,
deportivos y culturales que pretendan mejorar la
sociedad en la que desarrolla sus actuaciones; abierta a
los ciudadanos en general, pero muy especialmente 
y con toda dedicación y entusiasmo,
al pueblo de Getafe.

El espíritu de mejorar la
sociedad de nuestros días
Donde no llega la Administración, en lo que a desarrollo de 

la comunidad y de la sociedad se refiere, debe llegar la iniciativa civil.
La Fundación CÉSAR NAVARRO apuesta por apoyar 

a aquellas iniciativas que se dirijan a todas las capas sociales.

FUNDACIÓN CÉSAR NAVARRO
R amó n y C ajal, 22. 28 902 G et af e /  M adrid.
t elf . 91 6969188 f ax . 91 6017394  
f undacion@ f undacion- c- navarro.com 
www .f undacion- c- navarro.com
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