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Con la publicaci6n "Arquitectura y desarrollo urbano. Comunidad de Madrid" 
se pretende tanto la divulgaci6n del patrimonio arquitect6nico madrileño como 
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El Plan de la obra contempla un estudio pormenorizado de cada municipio que 
abarca una introducci6n con su evoluci6n hist6rica y urbanística, junto a una 

selecci6n de los edificios de mayor interés. 
Publicados con anterioridad los volúmenes 1 y 11, que abarcan 22 municipios, 

relativos a la ZONA CENTRO, salen ahora a la luz los volúmenes III y IV 
correspondientes a 53 términos de la ZONA NORTE con los que se ~ubre 

la segunda fase de las cinco que comprende la obra. 
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Superficie 
56,29 km 2 

Altitud 
J.222 m 

Distancia a Madrid 
55 km 

Evolución de la población 
1847 1.394 habitantes. 
1900 1.331 « 
1930 1.472 « 
1940 1.464 « 
1960 1.433 « 
1975 1.075 « 
1986 1.135 « 
1991 1.090 « 

Cursos fluviales 
Arroyos: Bador de la Tejera, del Collado, de 
Gargüera, del Valle, Verdino 

Carreteras 
M-610 (Al-Miraflores de la Sierra, por Bus
tarviejo) 
M-629 (Miraflores de la Sierra-M 604, por 
Canencia) 
M-631 (A 1-B ustarviejo) 

Vías férreas 
Madrid-Irún 

Vias pecuarias 
Cañada Real Segoviana a Navalpino. 
Cordeles: al Bustar, a Canencia 
Veredas: de la Majada de Fuente Vilano a los 
Navazares, de las Majadas del Hijuelo al 
Lomo, de las Majadas de la Llanadilla a la Ca
beza cristiana, de los Navazares al cerro Mon
dalindo, de los Navazares a la Huelga, de Pra
do NavaiTO a Majadas del Fuente Llano, del 
Puente del Arroyo del Valle a las Majadas de 
Belén 

Entidades de población 
Núcleo de Bustarviejo 

Urbanizaciones 
Bustarnuevo. Los Manzanos . El Robledal. 
Los Veneros 

eñade 
Yelmo 

', 
. inilla del Vall~ 
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BUSTARVIEJO ! 



Bustarvicjo, 1984 



m 1 término municipal de Bustarviejo se 
encuentra situado al norte de Madrid. 
Limita con los de Canencia y Garganta 

de los Montes al norte, por el sur con Navala
fuente y Guadalix de la Sierra, por el este con 
Valdemanco, y por el oeste con Miraflores. Su 
extensión de este municipio es de 56,26 km2 y 
se encuentra a 1222 m de altitud en las estriba
ciones de la Sierra de la Cabrera, dentro de la 
de Guadarrama, más concretamente en la lade
ra sur de «los Canchos de la Zorra». 

El entorno presenta un gran interes paisa
jístico, vertebrado por un collado que separa 
dos valles, y situado entre dos cerros: al norte 
el del Bustar y al sur el del Pendón. Hay mu
chos picos en el término aparte de los citados, 
destacando la cumbre del Mondalindo ( 1.833) 
y las de la Sierra de la Cuesta de la Plata. 

El término se asienta sobre formaciones 
crraníticas con filones de pirita arsenical , cruza
das por una pequeña franja de pizarra negra 
algo micacea y bastante blanda. Sobre ellos se 
desarrolla una vegetación arborea y de prado: 
con jarales en las zonas altas; según se descien
de, el microclima va siendo mas húmedo y se 
desmTolla un bosque de pino silvestre. En los 
alrededores del pueblo se encuentran pastos 
con algunos fresnos o rebollos aislados junto 
con pequeñas repoblaciones de pinos. 

El te1Titorio pertenece a la cuenca de Mira
flores-Guadalix, tributaria del río Jarama. Sus 
principales afluentes son el arroyo Albalá y el 
arroyo del Valle que forman el tramo superior 
de la cuenca. Posée una gran riqueza freática 
demostrado por las nueve fuentes que brotan 
en el mismo: Grande, Cañita, Cañito, de los 
Cuernos, San Andres, Maruste, Nueva, Cerca, 
y de la Cañada. 

La actividad económica principal es la 
agropecuaria con fuerte incidencia del sector 
terciario, a la vista de la gran cantidad de edifi
caciones de segunda residencia existentes. 

Se encuentra comunicado por carretera con 
los tres pueblos más próximos: la M 61 O comu
nica Bustarviejo con Valdemanco y a Miraflo
res. y la M 631 Bustarviejo con Cabanillas de 
la Sierra, siendo esta última el camino más di
recto para ir a Madrid ya que enlaza directa
mente en el km 45 de la A-I. El estado de esta 
carretera es deficiente al ser estrecha y tortuo
sa, actualmente está previsto su ensanchamien
to y rectificación . 

Respecto al ferrocatTil, Bustarviejo cuenta 
co n una estación situada en el km 7 de la carre
tera de Cabanillas a Bustarviejo, a 2 km de la 
población . Por ella pasan la línea Madrid-Bur
gos, efectuando parada solamente los fines de 

semana. Su uso principalmente queda reducido 
al servicio de las canteras de granito explotadas 
en el término. 
. El orígen del topónimo, se ha prestado a in
terpretaciones diversas. Derivado del latín 
«bustar» que significa pastizal de bueyes, suele 
citarse en documentos antiguos entre pertenen
cias de las heredades junto con molinos, viñas, 
tierras, pomares, etc., de aquí el nombre del lu
gar conocido por la serranilla anónima «Menga 
la del Bustar» (1). 

Según Menéndez y Pida! en su gramática 
histórica art . 2, en el libro «Etimologías» de 
San Isidoro, aparece el nombre de «Bostar» 
como establo de bueyes o «Bostal»(para los 
portugueses). Hay quien piensa en una deriva
ción púnica. A favor de esta opinión puede ci
tarse la frecuencia del nombre «Bostar» en ins
cripciones púnicas . Por otra parte el vocablo es 
muy usado en zonas pastoriles asturianas para 
pastizal de vacuno, lo que hace pensar en una 
ocupación astur de la zona, pues de haber esta
do poblada por castellanos el vocablo sería 
«postuero», en lugar de «bostar» (2). Refuerza 
el poblamiento asturiano el orónimo «Cabeza 
de La Braña» (cerro situado al norte del termi
no), que es un vocablo asturiano preromano 
cuyo significado es «Prado húmedo» . Hay 
otras teorías, como la que sitúa a «Bustar» en
tre los vocablos castellanos derivados del vas
co y, según esto, significaría «lugar de fuego». 
Esta teoría se apoya en la existencia de algunos 
apellidos de origen vasco en la zona, así como 
en la aparición de restos de horneras de carbón 
en lo alto de las montañas (3). 

Sin embargo las pruebas etimológicas más 
abundantes se inclinan por un origen del latín 
«Bos-stare» (dehesa o pastizal de bueyes). Por 
otra parte «viejo» determina su ancestral ori
gen, pues ya se usa en documentos de la Re
conquista. 

De los orígenes a la· Edad Media 

Se desconoce a ciencia cierta el origen del pri
mer asentamiento en el municipio, debido a la 
escasa información existente tanto de restos ar
queológicos como de referencias históricas. 

La hipotesis más extendida centra su ori
gen en la Edad Media, durante el asentamiento 
árabe en la Península. Así lo defienden Baon
za. Cantó, y Martín Pérez. Los restos arqueoló
gicos parecen avalar esta teoría: se ha localiza
do una necrópolis de tumbas antropomorfas 
excavadas en la roca, así como la llamada «To
rre de la Mina», en un camino que parte del km 

· ... ~ 

Fuente en la calle Mayor 

9 de la carretera de Miraflores a Bustarviejo. 
Ambas podrían ser de origen musulmán, aun
que su datación es muy controvertida(4). 

Para Baonza el origen árabe de la pobla
ción está claro: « ... estas montañas fueron uno 
de los últimos reductos árabes en tierra de Se
govia: fuentes y aljibes mantienen su histórica 
presencia ... su origen puede remontarse a 
tiempos primitivos, incluso ibéricos» (5). Hace 
referencia asimismo a unos broches de la época 
visigoda hallados en la zona de la «fundición». 
Una calzada romana -<le Talamanca a Sego
via- cruzaba el término y se deja ver en « la 
cuesta de la Plata», cuyas minas fueron , qui
zás, ya explotadas en época romana y aún ante
rior. Entre los restos también se ha encontrado 
un hacha de piedra pulimentada. 

La primera referencia histórica encontrada 
sobre Bustarviejo aparece en el «libro de la 
Montería» , fechado en torno al reinado de Al
fonso XI (1312-1350). Este libro tiene un catá
logo de los montes más abundantes en caza, en 
los que se realizaban cacerías reales, entre ellos 
se cita Valfermoso y el Valle de Albalate: 
« ... Valfermoso es un buen monte de puerco en 
ivierno ... El valle de Albalate, que es so la casa 
de Muño Manco, es buen monte de puerco en 
ivierno et de oso a las veces.» También se cita 
la peña de «Muña Linda» hoy conocida como 
Mondalindo así como otros muchos. La rela
ción entre los topónimos actuales y los usados 
hace 600 años en este libro queda recogida en 
un ensayo publicado en la revista Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños referente al 
Sexmo de Lozoya (6) . 

En los primeros años del reinado de Alfon
so VII «El Emperador» ( 1126-1157) ya estaba 
formada la Comunidad de Villa y Tierra de Se
govia que poseía 5 sexmos en la actual provin
cia de Madrid; entre ellos se encontraba el sex
mo de Lozoya, al que perteneció Bustarviejo, 
mientras que en lo religioso dependía de la dió
cesis de Toledo (7) . 

.... ·' 
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Torre de la Mina 

Torre de la :Vlina. Antigua atalaya islámica. levanta
miento, CEC de la CAM 

Poco a poco se van fijando los términos de 
las aldeas, guardando Segovia para si y para 
toda la Tierra pastos y bosques de los montes 
del nacimiento del Lozoya. De ellos podía sa
car provecho tanto la Comunidad Segoviana 
como Bustarviejo; a su vez este podía pastar li
bremente en montes de otros sexmos de la Co
munidad. La importancia de Bustarviejo se de-

muestra al aparecer en los documentos más an
tiguos referentes al Sexmo de Lozoya como 
una de sus aldeas integrantes, junto a Navala
fuente y Valdemanco, las cuales nacen en el 
seno de Bustarviejo. 

Los límites de los términos municipales no 
quedarán definitivamente fijados hasta los si
glos XV y XVI tras librase numerosos pleitos, 
aunque en 1443 se delimitan los términos entre 
Bustarviejo y Porquerizas (hoy Miraflores), 
que era posesión del Marques de Santillana, 
siendo confirmada esta resolución en 1482 (8). 

Bustarviejo queda, como el Sexmo de Lo
zoya, rodeado de posesiones del Duque del In
fantado (El Real del Manzanares y El Señorío 
de Buitrago) y del Arzobispo de Toledo, en 
Uceda, Torrelaguna y Talamanca. 

Hasta 1564, no se definen los términos en
tre Bustarviejo y su vecina Canencia, sin em
bargo en 1335 ya tenían sus propios convenios 
acerca de términos de uso común, donde se ha
blaba del derecho a pastar en ciertos términos 
del Val Hermoso (9). 

Siglos XVI, XVII, y XVIII 

En el siglo XVI continuan ajustándose los lími
tes de Bustarviejo, así entre 1480 y 1550 se su
ceden pleitos entre la Comunidad de Segovia y 
el Arzobispo de Toledo que tratan sobre los lí
mites entre Bustarviejo y Navalafuente con Ca
banillas. El resultado será la perdida por parte 
de Bustarviejo de las tierras del Carrascal y 
la Dehesilla de las Navas, a favor de Caba
nillas ( 10). 

En 1591 se obtienen los primeros datos de
mográficos. En el censo de dicho año Bustar
viejo junto a Valdemanco y Navalafuente su
maban 370 vecinos y 3 curas. Parece ser que 
Bustarviejo empezaba a ser importante; como 
dato curioso consta que las estanterías de la Bi
blioteca del Monasterio de San Lorenzo del Es
corial fueron construidas con nogales proce
dentes de Bustarviejo . ( 11 ) 

De esta prosperidad, Bustarviejo debía ser 
consciente. Así en 1650, esta. población junto 
con sus anejos quedan eximidos a perpetuidad 
de la Jurisdicción de Segovia, a través de la 
concesión de un privilegio Real, que dice así: 

«El rey otorgó Venta Real y dió su privile
gio con todas las cláusulas y firmezas de perpe
tuidad, de propio motu, ciencia cierta y poderío 
Real absoluto, apartando a dicha villa y a sus 
anejos de la ciudad de Segovia». Ya en 1626 
una escritura daba a Bustarviejo posesión de la 
exención de la jurisdicción de Segovia en lo ci-

vil y en lo criminal. A través de estos docu 
mentos se conoce la pertenencia de Navala 
fuente y Valdemanco al concejo de Bustarvief 
a pesar de que ambas aldeas tenían establecí 
dos sus propios limites, manteniendo término' 
comunes a los tres lugares. 

La independencia le salió cara pues hubo 
de pagar 442 maravedíes , que fueron liquida
dos en 1633. Como contrapartida, Bustarviejo· 
estaba obligado a suministrar pan a la Corte y 
leña al Alcázar Real. De ambas obligaciones se 
libera en 1660 y 1659 respectivamente. Así su 
independencia, aparentemente beneficiosa, no 
lo era tanto. Por una parte pierde su libertad 
respecto al disfrute común de leyes y bienes, 
por otra, Navalafuente y Valdemanco reclama
rán también sus libertades respecto a Bustar
viejo. Tras un largo proceso que culmina en 
1734, Navalafuente será la primera en conse: 
guir su autonomía, mientras que Valdemanco 
lolograen1842(12) . ;, 

Bustarviejo en 1752 contaba con 365 veci
nos y 401 casas. Limitaba al Este con el térmi
no de Buitrago, al Oeste con Miraflores, y al ·: 
norte con Canencia . Por el Catastro de Ensena-· · 
da sabemos también de la estructura económica i 
del municipio en la época, fundamentalmente 
agropecuaria pero en la que dominaba el aspee- '~ 
to agrario (13). 

Se cultivaba centeno, trigo, garbanzos, " 
lino, linaza, yerba, hortali zas y frutas (peras, · 
manzanas, guindas, y uva para hacer vino). El : ,, 
ganado era vacuno, caballar. mular, asnal , de 
cerda, y piaras de cabras y ovejas; había unas ~.-
47 colmenas. ' 

Respecto a la composición social había 198 ¡ 
labradores propietarios, 66 jornaleros, 35 pas- · 
tores , 2 carboneros , 20 tejedores de lienzo, 1 
tejedor de sayales, 3 sastres . 3 zapateros. 3 car
pinteros, 3 herreros, 3 curtidores, 1 cirujano, 1 
maestro, 3 eclesiásticos, 1 escribano, 1 meso- . 
nero, 2 carniceros y 2 taberneros. aparte de 12 
pobres de solemnidad ( 14 ). 

Posteriormente en las Respuestas al cues- I'< 

tionario del cardenal Lorenzana de 1786. se ob- : 
serva una disminución poblacional. contándose . 
320 vecinos. Como datos interesantes se men
cionan varias fuente s que manan en estos terre
nos, especialmente la fuente de «la Mina» si
tuada en la cuesta del cerro de la Plata. Tras re- ' 
alizarse unos análisis se comprueba que entre 
los componentes de sus aguas aparecen nitroa- · 
zufrosos y algunos pedazos de oro. También se I 
hace referencia a una excavación realizada en
tre los años 1764 y 1766 en el lugar de unas hi- l 
patéticas minas . Se descubre que había no solo 
plata. sino oro a bastante profundidad ( 15 ). 



Cementerio. Fachada de acceso con la capilla 

\ lolino Bajero 

BUSTAHVLJ~U ¡ JJ~ 

En el censo de Floridablanca, en 1787, 
Bustarviejo y Valdemanco contaban con 1470 
habitantes, el numero de propietarios era de 
179, los jornaleros, 264 y no había comercian
tes. Era villa de realengo y estaba regida por al
calde ordinario. Tenía categoría de villa, que 
no de lugar, como el resto de los pueblos del 
sexmo. 

Respecto al desarrollo del conjunto urbano, 
éste se inició a lo largo del primitivo camino 
Real, tramo de la Cañada Real segoviana, le
vantando a sus lados modestas casas construi
das en mamposteiia de granito y generalmente 
de una o dos plantas, además de cuadras y paja
res formado edificios aislados. Poco a poco 
fueron formándose manzanas con caseríos dis-

. persas y pequeñas edificaciones separadas de 
las viviendas a los lados de sinuosos caminos 
secundarios que cruzaban el Camino Real. La 
calle Mayor se une a la anteiior en el Cerrillo 
de la Fuente Grande y es el comienzo del cami
no de Cabanillas, la unión con el viejo camino 
de Madrid a Burgos. La pavimentación era a 
base de grandes lanchas y gorrones, en largas 
rampas escalonadas, era funcional pues daba 
seguridad al paso de caballerías, incluso aun
que hubiera hielo (16) . 

Era frecuente también un corral comunita
rio, compartido por vaiias casas al que se acce
día por un callejón. 

La piimitiva iglesia de la Purísma Concep
ción se asentó al norte del Camino Real. Esta 
data de la Edad Media, de ello da fe su torre ro
mánica de transición. La iglesia fue quedando 
rodeada de terrenos libres y al lado este de un 
camino secundario que cruzaba el Camino 
Real, mientras que al lado oeste de dicho cami
no secundaiio se fue configurando la Plaza 
Mayor. 

De forma espontánea y adaptándose a la to
pografía , se fue desarrollando la planta de este 
oiiginal urbanismo serrano. Este debió quedar 
configurado hacia la segunda mitad del siglo 
XVIII, pues a juzgar por los datos conocidos, 
no se modificó su estructura en los siglos pos
teriores. Comprobamos que en 1752, en el ca
tastro de Ensenada, Bustarviejo contaba con 
401 casas. 

Siglos XIX y XX 

A mediados del siglo XIX Bustarviejo cuenta 
con 344 casas ( 17), y en 1882 suman ya 426 
( 18). Es posible que aumentaran a principios 
del siglo XX, al igual que el numero de veci
nos; sin embargo estas cifras en más de un si-
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glo apenas han crecido, pues en 1970 se censa
ron 353 viviendas ( 19). Si se comparan estos 
datos con Jos demográficos se verifica Ja cons
tancia hasla nuestros días debido a las escasas 
perspectivas de progreso económico. 

El censo de Aranda de 1768 suma 1414 al
mas; Miñano, en 1826, cuenta 1203; Madoz, en 
1846, 1394; Riera y Sans, en 1882 1228 (20). 
Ya en nuestro siglo, en 1930, hay 1472 per
sonas. 

En 1883 la nueva estructura administra ti va 
de España adscribe Bustarviejo a Ja provincia 
de Madrid. Termina así la larga vinculación de 
su concejo a Segovia al tiempo que se pierde el 
viejo concepto medieval de «comunidad de vi
lla y tiera». Perteneció primero al partido judi
cial de Buitrago, pasando en 1857 al de Torre
Jaguna. En 1842 se segrega definitivamente 
Valdemoro, con Jo que su territorio, que llegó a 
ocupar casi 100 km2 en el siglo anterior, se re
duce ahora a 56 km2-. 

En 1848 Madoz le atribuye las cifras antes 
citadas de casas y habitantes y deja constancia 
de Ja existencia de escuela de niñas y niños, 

!1) 
... ,, , 

. . 

cinco molinos harineros y dos minas, la de Ja 
Cuesta de Ja Plata y la de los Grajos. 

Cuarenta años después, en 1889, Marin Pé
rez añade dos ermitas a la iglesia parroquial 
(Madoz sólo menciona una) y da noticia de Ja 
falta de comunicación con Madrid, que solo es 
posible tomando el coche que sale de Cabani
llas. Había entonces dos posadas en el pueblo y 
se celebraba mercado todos los domingos. Se
gún el mismo Marin Pérez, su agricultura estaba 
mas desarrollada que en otros pueblos de alrede
dor aunque no se aplicaban los últimos adelan
tos modernos. Los productos agrícolas seguían 
siendo los mismos que en siglos anteriores, des
tacando la producción de judías verdes y patatas, 
cultivos que alcanzaron calidad y renombre. 

Respecto a la industria, se limitaba a la fa
bricación de pan, vino y aceite, la conserva de 
carnes y transformación de algunos productos 
naturales. Se exportaban granos, lanas, leche y 
carnes; se importaban telas, ultramarinos, y 
otros géneros (21). 

El censo de 191 O atribuye a Bustarviejo 
1289 habitantes de hecho y 1381 de derecho. En 

1921 Ortega Rubio vuelve a advertir la pre 
sencia de minas, esta vez de arsénico, sin expl 
tar (22). 

La Guerra Civil no tuvo demasiada reperc 
sión en la población, lo único destacable fue q 
se llenó de refugiados, a los que se unieron u 
brigadas de retirada del frente de Teruel que pe -i 

manecieron un tiempo en Bustarviejo con el fin 
de descansar y reorganizarse. l 

En los años de la postguerra se alojó en_ 
Bustarviejo una colonia penitenciaria de reden · 
ción de penas por el trabajo. realizando las ~ 
obras de construcción del ferrocarril: expl ana~ ' 
ción de vías, construcción del viaducto y perfo¡ 
ración de túneles. Algunos de los reclusos, tra~ 
cumplir su pena por perder la guerra, se queda; 
ron en Bustarviejo y trajeron a sus familias o 
las formaron en el pueblo, aumentando el nú
mero de habitantes. La obra del ferrocarril aca
bó y quedó tristemente olvidada. La estación 
y sus almacenes estuvieron a punto de con
vertirse en ruinas sin siquiera haberse inau
gurado (23). 

El último contingente de población incor-



orado al pueblo lo forman profesionales para 
~1 explotación industrial del granito originarios 
de Galicia. La población permanece estabiliza
da hasta los años 50. A partir de este momento 
se inicia un descenso que se acentúa durante 
los años 60, y especialmente en los últimos 
aiíos de dicha década. La causa de este descen
so es el trasvase de población, generalizado en 
roda España, del campo a la ciudad. En 1960 
había en Bustarviejo 1.433 habitantes, en 1970 
ran solo 1.090. Sin embargo pasada esta crisis 
y hasta 1986 apenas hay cambios. En ese año 
había 1.135 habitantes. En los últimos seis 
años hay un pequeño aumento del 11 o/o de la 
población, contándose 1.261 vecinos en 1992, 
de los cuales, 645 son hombres y 616 mujeres . 
En cuanto a la composición sectorial , el 33% 
se dedica a actividades agropecuarias; el 16,6% 
al sector industrial; a la construcción se dedica 
el 18,8%, y por último al sector servicios, el 
30,7%. 

En 1970, las carreteras que cruzan el pue
blo seguian un trazado tortuoso y estaban «en
cajonadas como si conservaran la anchura de 
los caminos que utilizaban los pastores sego
vianos» . El crecimiento del casco urbano, se 
realizaba en el sentido de estas carreteras (24). 

Despues de Manzanares el Real, es el pue
blo de la zona con un porcentaje mayor de vi
viendas vacias . El estado de conservación de 
las mismas es lamentable. Sólo hay datos de las 
licencias de construcción en el casco urbano 
apartir de 1967. No obstante el nivel construc
tivo ha sido de escasa importancia. Hasta 1970 
aproximadamente, se construye más fuera del 
nucleo de la población que en el interior, como 
consecuencia del auge de las segundas residen
cias. 

En esa fecha no se había elaborado ningún 
plan de ordenación parcial del pueblo. A fina
les de los años sesenta se lleva al pueblo el 
alumbrado público y se le dota de alcantarilla
do. La red de distribución de agua no comienza 
a instalarse hasta 1970. Hasta entonces la po
blac ión se abastecia de pozos particulares y 
oc ho fuentes públicas, entre las que destacan la 
de la calle Real y calle Mayor esquina a la calle 
Real. 

La estructura viaria era deficiente; sólo es
taban pavimentadas las calles céntricas y algu
na adyacente. No existían zonas verdes y sólo 
habia aparcamientos en tres plazas (plaza de 
lose Antonio, Primo de Rivera y del Generalí
simo) (25). 

Como contrapartida al mal estado de las 
ca1Teteras que cruzan el pueblo, tenía y sigue 
teniendo actualmente ferrocarril. Se podían to-

Consultorio de la Seguridad Social. Calle Madrid 

Residencia de ancianos 

mar hasta cinco trenes diarios, sin embargo en 
la actualidad el servicio está más restringido y 
los trenes sólo efectúan parada los fines de se
mana. 

En 1970 se aprueba el primer plan Parcial 
de Ordenación referente a la Urbanización de 
El Robledal. La urbanización ya estaba realiza
da, a pesar de que el proyecto de urbanización 
estaba sin aprobar, una irregularidad tan fre
cuente aquí como en otros pueblos de la Sierra 
norte. 

En 1975 se aprueba la modificación del 
Plan Especial del Valle de los Abedules y con 
anterioridad a las Normas Complementarias y 
Subsidiarias aprobadas y vigentes en el Muni
cipio, se redactó un Plan General, que, habien
do cumplido casi todos los trámites legales, no 
se llegó a aprobar definitivamente, debido a las 
condiciones que se impusieron en su realiza
ción, que no llegaron a cumplirse. Las actuales 
normas resultan muy restrictivas, según el 
ayuntamiento y existe una creciente tendencia 
a construir viviendas dispersas en el suelo rús
tico. Dentro del suelo calificado como de orde
nación aprobada, existe un plan especial que se 
ha de desarrollar mediante planes parciales . De 
realizarse estos planes, se urbanizarían más de 
3.000 viviendas (26). Asimismo el Ayunta-
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miento solicitó a COPLACO que se realizara 
un plan Parcial en el programa PREEP, pero no 
se concedió. 

Se puede decir que en la actualidad, el pue
blo se halla inmerso en un proceso de renova
ción; se están modificando muchas de las edifi
caciones existentes y construyendo otras nue
vas. Es importante destacar la falta de control 
sobre estas nuevas edificaciones, que en mu
chos casos, por tipología, materiales , etc., no 
se adaptan a las caracteristicas del pueblo. Así, 
junto a antiguas casas de 1 ó 2 plantas revoca
das o de mampostería, se han construido blo
ques de pisos de hasta 4 y 5 plantas de ladrillo 
visto, material nunca utilizado en el pueblo. 
Esta situación se acentúa en los alrededores de 
la confluencia de la calle Mayor con la calle 
Real. 

En la zona sur del pueblo se han edificado 
construcciones de dos plantas como vivienda y 
para usos agropecuarios (funciones éstas que se 
desarrollaban antes en la zona norte), sustitu
yendo a las anteriores edificaciones de tipo re
sidencial urbano. 

Dentro del casco se han realizado actuacio
nes arquitectónicas de caracter público en el 
campo de los equipamientos entre los que des
tacan el consultorio de la Seguridad Social, 
cuyo proyecto es del arquitecto Manuel Abad 
Carrascosa, acabado en 1988 y que consistió en 
la ampliación y reforma de lo que a principios 
de siglo fueron las escuelas. Otras actuaciones 
son la reforma de la plaza Mayor que se finali
zó en 1990, obra de Félix J ulbe, o la residencia 
de la tercera edad, edificio de nueva planta sito 
en un solar próximo a la plaza, el Ayuntamien
to y la Iglesia, de cuidada composición, reali
zado por el arquitecto Miguel Angel Bal<lellou. 

En cuanto a la situación relativa al casco y 
entre las actuaciones generales, recomendadas 
en un estudio de la Comunidad de Madrid, se 
debe elaborar una normativa de protección y 
rehabilitación de los edificios antiguos de inte
rés y otra para las nuevas edificaciones según 
las diferentes áreas, exigiendo la delimitación 
de parcelas mediante cercados de piedra, a fin 
de delimitar el espacio público y el privado y 
conseguir que las calles tengan zonas defini
das. Es necesario también controlar las volu
metrías , alturas y materiales de los nuevos edi
ficios; prohibir la edificación de más de dos al
turas en el centro, alejando las construcciones 
de más plantas hacia la zona norte; propiciar la 
ocupación de las bolsas degradadas del interior 
del casco y prohibir la edificación de segundas 
residencias en las laderas de las montañas, así 
como en el este y oeste (áreas de interés agro-
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Núcleo de población, 1968. CPT, Cartoteca 

Núcleo de población, 1983. CPT, Cartoteca 

pecuario). En cuanto a actuaciones sectoriale 
se está estudiando el área que comprende '.el 
cruce de las calles Real y calle Mayor; la plai.a: 
de la Constitución y áreas degradadas al no~ 
y este del casco (27 ). · ~ 

En la actualidad un. nuevo impulso en ma 
teria de transporte afecta a la zona con la con' 
trucción de la autovía Madrid- Irún, que mej6; 
rará el trayecto hasta Madrid. También podrfk 
influir un posible trazado del A VE que atrav' 
saría la sierra en su conexión con el resto 
Europa, aunque el paso de este tipo de tren 
traiga ninguna ventaja para la comunicación 
los puntos intermedios y sólo acarrée prob 
mas de impacto ambiental a su paso a través 
la Sierra (túneles, taludes, desmontes, cort 
alambradas, etc.), siendo lo que ha motivado 
la reacción de multiples colectivos . 

J · 
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Antiguas escuelas 

Situación 
Calle de la Feria, 12 

Fechas 
1925-1930 
Reh.: P: 1990. Co.: 1990. Fo.: 1993 

Autor/es 
S.i. 
Reh.: José Luis García Pascual 

Usos 
Original : escolar 
Actual: Biblioteca y club social 

Propiedad 
Pública 

Plantas 

El edificio de «Las escuelas nuevas», como se 
le llamó en su momento, es una construcción 
noble, hecha en piedra.que, junto con el ayun
tamiento y la iglesia, está entre los más impor
tantes de Bustarviejo. 

Este edificio sustituiría a otro que estaba si
tuado dentro del casco del pueblo y que en 
1986 ha sido rehabilitado por la Comunidad de 
Madrid para dedicarlo a consultorio de la Se
guridad Social, según el proyecto del arquitec
to Manuel Abad Carrascosa, habiéndose acaba
do las obras en 1988. 

Las Escuelas están situadas en las afueras 
del pueblo, al noroeste del Ayuntamiento, en el 
lugar donde regularmente se celebraban las fe
rias de ganado, cerca de la carretera de Mira
flores. El cercado del jardín coincidía con la 
Fuente de la Cerca, llegando en 1950 a tener 

' l 

~ 

' l 

;... J,..J. 'Jl..o 
~ ...... ....__ .... 

que cambiar la ubicación de la fuente hasta la · 
alineación de la calle para conseguir mayor es
pacio de juego para los niños. 

Se trata de un edificio de dos alturas y ' 
planta claramente simétrica con un cuerpo cen- · 
tral de acceso, que en planta alta se manifiesta 
como galería cubierta, y dos alas laterales. · 

La fachada, de mampostería de granito y · 
refuerzo de sillares acodados en las esquinas, ' 
tiene un marcado carácter horizontal , debido al 
vuelo del alero, a las líneas de imposta a la al- ; 
tura del alero y del primer forjado y por el rit- · 
mo de los huecos. 

Los huecos de planta alta son adintelados y · 
de grandes dimensiones, tanto en altura como 
en anchura. Los elementos de cerramiento, car- . 
pinterías de madera y vidrios se encuentran en ! 
muy mal estado de conservación. 



Scrl'ioncs 

Fachada principal 
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Los huecos de la planta baja son grandes 
ventanas con un arco de dovelas de granito, 
cuya clave es de mayor tamaño y está unida a 
la linea de imposta. En el proyecto original y 
durante los primeros años, la planta baja estaba 
abierta funcionando como zona de recreo en 
los días de lluvia, hasta que en 1945 se cerraron 
por la necesidad de más aulas. 

La construcción se sitúa entre 1925 y 1930 
dentro del período en el que fuera Ministro de 
Instrucción Publica y Bellas Artes, don Eduar
do Calleja de la Cuesta, que además de impul
sar la construcción escolar en nuestro país, fijó 
también, las condiciones técnicas e higiénicas 
de estos edificios. 

En un principio el edificio sólo contaba con 
dos aulas, una para niños y otra para niñas, si
tuadas en la planta alta, siendo independientes 
incluso en el acceso por la escalera. 

La escuela dejó de funcionar como tal en 
1981, sustituyéndola por otro edificio escolar 
mas acorde con los tiempos modernos situado 
en la carretera de Valdemanco. Los usos que se 
han dado a las «antiguas escuelas», son muy 
diversos: Club social, sala de exposiciones, bi
blioteca, gimnasio ... 

En la actualidad y financiado por el Patro
nato Madrileño de Áreas de Montaña (PA
MAM) se ha realizado un proyecto de rehabili
tación del edificio que convierte la planta supe
rior en biblioteca y destina la planta baja a club 
social y otros usos culturales. 

El autor del proyecto es el arquitecto José 
Luis García Pascual y bajo su dirección se rea
lizó la primera fase del mismo, pero debido a 
su inesperado fallecimiento, se ha hecho cargo 
del mismo su compañero Isidro de Villota, es
tando previsto para 1993 la finalización de las 
obras. 
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Estación de ferrocarril y viaducto 

Situación 
Carretera Cabanillas-Bustarviejo km 7 

Fechas 
Década de 1940 

Autor/es 
S.i. 

Usos 
Ferroviario 

Propiedad 
RENFE 

Se encuentra situada en la línea Madrid-Bur
gos, próxima a la carretera de Cabanillas-Bus
tarviejo, a 2 km de la población. 
Tanto el origen de la estación como el de la lí
nea y toda la infraestructura que ello conlleva, 
hay que situarlo en los años de la postguerra 
cuando en 1940 se construyó en las proximida
des del pueblo, en la ladera de uno de los mon
tes que forman el valle, una cárcel con la inten
ción de ser colonia penitenciaria de redención 
de penas por el trabajo en la que se recluyeron 
exsoldados del ejercito republicano. 

Los trabajos, que en esta zona fueron duros 
debido a la difícil orografía, consistieron en re
llenos y compactados, desmontes, perforación 
de túneles , construcción de viaducto y cons
trucción de la estación y almacenes. 

El uso de la estación ha sido bastante irre
gular, habiendo épocas en las que se hablaba de 
hasta 5 trenes diarios que efectuaban parada 
aquí; en la actualidad sólo realiza parada en los 
fines de semana, siendo el uso fundamental de 
la estación el relacionado con la explotación 
minera de la zona en las canteras de granito. 

La estación es una construcción sólida de 
grandes proporciones, de planta rectangular y 
dos alturas, distinguiéndose un cuerpo princi
pal al que se adosa una galería de una sola 

planta con arcos rebajados en la fachada de 1 
andenes y dos cuerpos de una planta también 
ambos lados de la fachada principal. 

Es una edificación con dos crujías paralel 
a fachada. En la planta baja exi ste una gran sal 
diáfana que ocupa la zona central de ámba 
cnijías con dependencias a ambos lados. La se 
gunda planta se usaba como vi\·iendas del per 
sonal relacionado con la atención a la estación' 

Sus paramentos tienen un revoco. distiñ 
guiéndose refuerzos de sillares de granito al . 
mohadillado y acodado en las esquinas, basa 
mentos y líneas de imposta. 

La composición de la fachada principal es 
simétrica, siendo su eje los huecos centrales de 
mayor proporción y enmarcados con sillares de 
granito; remata el conjunto un frontón con perfili 
circular y óculo central y dos bolas en los lados ~ 
En planta baja, los huecos están enmarcados conL 
piezas enterizas de granito en las jambas y dinte-h 
les. 

En la fachada de los andenes la composiciónl 
sigue siendo simétrica pero sin enmarcar losf 
huecos. La galería está compuesta por arcos re-,\ 
bajados. Las dovelas se realizan con sillares de!· 
granito, y descansan sobre pilares rectangulares: 
de piedra. El relleno de los arcos hasta llegar a la 
línea horizontal se realiza con mampostería. 1 ' 
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Fachada a los andenes 

En el cuerpo principal y en los pabellones 
laterales las esquinas de la edificación superan 
la línea de cornisa y la rompen. rematándose 
con chimeneas o con adornos de bolas. 

La cubierta es de teja árabe , siendo el cuer
po central a cuatro aguas, y en los tres cuerpos 
adosados solo a tres. 

El viaducto. es quizá la obra ele ingeniería 
más llamativa de las obras del ferrocarril , den
tro del termino. 

Esta formado por once arcos de medio pun
to ele gran altura sobre pilas de sillares de gra
nito de forma tronco-piramidal. 

El sis tema constructivo responde a los tra
dicionales de esta época, en la que escaseaban 
las materias primas y la mano de obra cualifi
cada: alejándose del alarde técnico. se busc aba 
la practicidad, la sencillez y la economía. Es 
normal en la construcción de estos puentes o 
viaductos del uso del hormigón en forma de ar
cos ele pequeña luz. pudiendo ir posteriormente 
recubiertos de piedra del lugar. que no es una 
solución demasiado vistosa aunque si efectiva. 

Otro viaducto de características semejantes 
se reali zó al norte de la sierra. en la misma lí
nea fé rrea a su paso sobre el rio Lozoya. en el 
rnunicipio del mismo nombre. 

Viaducto en la línea Madrid-Burgos 
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Molinos 

Situación 
Arroyo del Valle: Molino de Moldes, Molino 
de la Marquilla, Molino de las Viñas; Arroyo 
Gargueña: Molino Cimero, Molino de Enme
dio, Molino Bajero 

Fechas 
Siglo XVIII en adelante 

Autor/es 
S.i. 

Usos 
Industrial 

Propiedad 
Privada 

Este tipo de construcción es muy abundante en 
toda la zona de la sierra norte de Madrid. Su 
proliferación puede ser debida a la abundancia 
de pequeños cauces de agua en la zona .. 

La actividad molinera se ha mantenido du
rante siglos gracias, sobre todo, al aislamiento 
social de esta zona, perdurando la explotación 
de los molinos hasta los años 60 o 70, fecha en 
que se produce el declive de la actividad agra
ria. 

Al estar colocados en arroyos pequeños y 
estacionales, en general, debían tener una pe
queña presa aguas arriba, que servía para regu
larizar el cauce y dar velocidad al agua que era 
conducida por un caz, generalmente de mam
postería, hasta el cubo que vierte el agua sobre 
el rodezno, que en este tipo de molino tiene el 
eje vertical, al contrario de los que cogen la 
fuerza de un gran cauce de agua, que lo tienen 
horizontal. 

En general tienen la planta rectangular y de 
pequeñas dimensiones y de una sola altura casi 
siempre, con cubierta de teja árabe sobre ripios 
de madera y torta de barro con una estructura 
de parecillos de pino sobre grandes vigas de ro
ble que se apoyan en muro de carga perimetral, 
que en esta zona Sur de la sierra se realiza en 
piedra berroqueña. 

La entrada del agua se suele realizar de for
ma perpendicular a la cumbrera del tejado. 

Los del arroyo del Valle se llaman o llama
ban respectivamente, Molino de Moldes, Moli
no de la Maquilla, de los Prados de la Villa y 
de las Viñas; los tres molinos del arroyo Gar
gueña reciben el topónimo propio del cauce del 
rio, denominándose molino Cimero , molino de 
Enmedio y molino Bajero. De algunos de ellos, 
como el de Enmedio, cuya actividad cesó en el 
siglo XIX, hoy sólo queda el caz y restos de la 
construcción del molino propiamente dicho, 
siendo muy dificil su localización sobre el te
rreno. al estar cubierta enteramente por la ve
getación; sin embargo, otros, como el Bajero. 
que está muy próximo al cruce del arroyo Gar
gueña con la carretera a Cabanillas y con la lí
nea del Ferrocarril Madrid-Burgos, no está en 
funcionamiento , pero la construcción general 
está en buen estado, usándose como vivienda 
de pastores; su actividad cesó en 1950. 

En esta edificación se distinguen dos par
tes: una zona anexa que sirve como zona de es
tancia e incluso como vivienda en algunas épo
cas del año, y el cuerpo principal que alberga 
en su sótano los mecanismos que eran acciona
dos por el agua y en la planta alta las ruedas de 
moler . La entrada de agua se produce por la fa
chada noroeste a través de un caz al que le lle-

ga el agua del rio. La fachada es de manposte-·" 
ria tosca, con pequeños huecos con dintel dé· 
madera y la cubierta es de teja cerámica árabe; lll 
a dos aguas, con cumbrera perpendicular a la.~ · 
pendiente. ~ 

De los existentes en el arroyo del Valle, 
dos de ellos, el de los Moldes, y el de la Mar- ' 
quilla, están en ruinas, con la cubierta caida y ', 
conservandose el caz; en cuanto al otro molino, 1~ 
el de las Viñas, aunque fuera de uso y con la i 
cubierta dañada, tiene la maquinaria casi com- ' '.. 
pleta. 
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Ayuntamiento 

Situación 
plaza de la Constitución 

Fechas 
Si!!lo XVII 
R;h.: P: 1989. Fo.: 1990 

Autor/es 
S.i. 
Reh.: Félix Julbe 

Usos 
Institucional 

Propiedad 
Pública (municipal) 

Fachada principal 

Se trata de una edi: ::ación de dos alturas. de 
planta rectangular r1:::nada por tres crujías dis
puestas paralelamer::: 11 la fachada principal, 
que está orientada J :lur presidiendo la Plaza 
Mayor. En esta ori~ :::.alísima plaza se constru
yó una estructura ló: frradas que permitiera la 
asistencia del pueb11 _ J os festejos taurinos que 
eran presididos d:;> -e:= el balcón del ayunta
miento, que tambt":: forma parte del cerra
miento de la plaza . 

La fachada tie1:: :..."IJa composición simétri
ca con cinco arco' -::: el piso inferior y otros 
cinco que encontrJr:_ -e en el piso superior ce
n·ando el espacio ~ nalcón . La construcción 
de es tos arcos se r:;>~:= mediante 5 dovelas de 
granito perfectam,::::: trabaj adas. Separando 
los dos pisos apar,:~= una línea de imposta a la 
altura del forjado . - ..:-:nbién merecen ser men
cionados los contrJ :-..=-"Ttes laterales que apare
cen como continu :o!~ : T de la fachada principal. 

En un segundr :...mo la fachada está enfos
cada y pintada con r·'"":'_¡¡¡tes de sillares de piedra 
en los bordes de h.' = cos. La di stribución de 
huecos es igual e1 2s dos plantas. con una 
puerta central y u r:~ -::mana a cada lado . 

En ambas plan::_, IBS puertas son arcos re
baj ados. estando s11 ...rrnbas formadas por silla
res de granito. 
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La fecha de su con , .. :ica:'ión no es conoci
da, pero es muy probae> :: qwe fuera poco des
pués de 1626, fecha er .:.. q ue Bustarviejo se 
erige como Villa y se é:: :..:.~m de Segovia. 

Los trabajos topo gr:: ..::os del in stituto geo
gráfico y estadístico r;:!.:..-=alii!os en 1879 son el 
documento más antig L• -::; «: l que se recoge la 
distribución en planta 12-:- A::_vuntamiento y per
mite comprobar los di::":-:-nues usos. relaciona
dos con la ac tividad r:-..=iic:ipal. En la planta 
baj a se encontraban el :....::..:rr ::v el almacén de vi
nos, que más tarde ser: = ;r:anero y cuadra res
pecti vamente, y que é:: :~s haría las veces de 
calabozo. Asimismo es:::.:·.-o i nstalada en un lo
cal de la Casa Consi stor...:. la escuela, hasta que 
en 1930 se habilitó otí.: ::.:osai para este fin. 

Las oficinas estu1 :::-:::siempre en la plan
ta superior hasta los ar.e· - (})_ cuando el preocu
pante estado de la cu b: :::--_ :-- de la fachada prin
cipal recomendaron st: :~..: ;.lado a la planta baja. 

En 1989 la Comu rL .::u:'. d e Madrid empren
dió su rehabilitación 5::".::-.=> e l proyecto del Ar
quitecto Félix Julbe. 2.:~dose las obras en 
1990. 

Según la di stribuc:·~: .actual, en planta baja 
existe una zona de 1 :: <::--u.lo que da acceso a 
los despachos, al salón ..:: :ilenos y a la escalera 
que comunica con la -s::::-..:::nda planta en la que 



170 / i\RQUJ'n:crUiu\ y Dl:'SARRO/,L() L'IWANO. C01WL'NJJ)¡\D DI:' MJ\lJIWJ 

Proyecto de reforma. Planta baja y planta alta. Estados actual y reformado 

hay un espacio central diáfano, iluminado me
diante un lucernario cenital con despachos y al
macenes en los laterales y una escalera que co
munica con el espacio bajo cubierta y con los 
aseos. En la rehabilitación se ha dado especial 
importancia al uso de la madera tanto en para
mentos horizontales como en los verticales en 
los que se emplea el tablero DM teñido. 

La cubierta es a dos aguas con teja árabe, y 
lucernario en el faldon norte, suponiéndose por 
las trazas halladas que anteriormente pudo ser 
a tres aguas. 

Documentación 
Seí\·icio de Documentación Geográfica. Instituto Geo

gr:ífico Nacional. 
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Iglesia Parroquial de la 
Purísima Concepción 

Situación 
Plaza de la Constitución 

Fechas 
Siglo XV 
Pórtico 1600-1617 

Autor/es 
S.i. 

Usos 
Religioso 

Propiedad 
En posesión de la respectiva institución ecle
siástica 

Vista general 

En un principio la iglesia era un edificio exento 
compuesto principalmente por dos volúmenes 
bien diferenciados: la torre, y las naves con el 
crucero y el altar. 

La torre, sin duda, es la parte más antigua 
pudiendo datarse en torno al siglo XV, apre
ciándose en su decoración, las típicas bolas de 
granito en la cornisa. 

La estructura original del tejado de la torre 
era a cuatro aguas, aunque en la actualidad es a 
tres. debido a que en su fachada meridional, 
durante la reforma realizada el siglo pasado. se 
le añadió un reloj dentro del frontón . el cual 
está construido con ladrillo, material que no 
había sido usado en el resto de la iglesia. 

En la actualidad la iglesia no permanece
menos exenta, estando contemplado en las nor
mas y directrices del pueblo la eliminación de 
tocias las edificaciones que se le han ido ado
sando. En 1940 se construyó un tramo de gra
derío de la plaza de toros; anteriormente se le 
había incrustado en el pórtico meridional la 
casa del pá1TOco; en 1956 se le adosó el cine y 
así suces ivamente se siguió con el club social , 
la biblioteca, la guardería y alguna vivienda. 

El interior presenta planta de cruz latina 
con tres naves separadas por arcos ele medio 
punto formados por dove las de granito sobre 
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pilares del mismo material de planta cuc._--::ada. 
El techo de la nave central es pl ~r: . .Las 

naves laterales tienen tres arcos de lacr'..:..:.:i so
bre los que apoya una cubierta plana ir..-=nada 
hacia el exterior. 

El crucero está separado de la na \' ::- =tral 
por un arco toral de dovelas de piedra. -=ata
do en absicle semicircular, existiendo u:L ::api
lla en el brazo derecho del crucero. E: :_,;o te
cho existente esconde grandes vigas el.: :::no. 

El suelo originario son losas se o ·~::rales 

que en este momento se encuentran tao.:.::.;s por 
un entarimado de madera. 

El ábside, ele ladrillo. es posterio:· _ resto 
ele la iglesia, encontrándose algunos ::: -.:: Js de 
estructura de piedra dentro del ci tadr :-:-_10 de 
ladrillo que está más en consonanc!. : Jn la 
nave y la torre. 

En la fachada sur se puede apreci ~ · .:: -pór
tico adintelado ele cuatro vanos. for:-:1--::.1 por 
una carrera de madera que se apoya ; --:::e las 
zapatas de las tres columnas. El muro e: ~anclo 

del pórtico está enfoscado y pintado. :___ JUerta 
de acceso es un arco de medio punto .: _-- Jove
la ele granito. Sobre el pórtico ele acco· vuela 
un alero apoyado en canecillos ele mac ;: ~- -

En la fachada este cuyo estado :: ·:__ muy 
degradado, se aprecia el absicle se~ . :-::-cular 
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Interior 

con huecos de forma y disposición irregular, 
todo ello realizado en mamposteria y ladrillo 
tosco. Los mi smos huecos que hacia el exterior 
son de forma y disposición irregular, aparecen 
en el interior totalmente regularizados forman
do tres ventanas verticales con arco de medio 
punto y abocinadas. 

El torreón exento está realizado en mam
posteria con refuerzo de sillares acodados en 
las esquinas. Los huecos del campanario están 
rematados por arcos de medio punto con jam
bas y dovelas de sillares de granito. 

El resto de las fachadas están ocultas tras 
las construcciones anteriormente descritas. 

La cubierta es a dos aguas en las naves, a 
cuatro aguas sobre el crucero y a tres aguas en 
la torre del campanario. 

Durante la Guerra Civil la iglesia sirvió de 
alojamiento a soldados retirados del frente, sal
vándose la estructura de madera del techo ya 
que estaba recubierta por un falso techo de es
cayola. Durante la contienda se perdieron todos 
los archivos parroquiales, excepto documentos 
que recogen los testamentos de feligreses, en 
los cuales se deduce que el pórtico se constru
yó entre 1600-1617. gracias a las donaciones 
de los fe ligreses. 

Planta, 1879. IGN 

Documentación 
Trabajos topográficos del Servicio de Documentación 

Geográfica . Instituto Geográfico Nacional. 
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Humilladero del Cristo de la Peña, 
Calvario y Ermita de la Soledad 

Situación 
Ctra. a Valdemanco 

Fechas 
S.d.c. 
Cristo de la Peña: 1625 

Autor/es 
Cristo de la Peña: Francisco Baonza 

Usos 
Religiosa 

Propiedad 
Pública (municipal) 

Vista del calvario con la ermita al fondo 

Un Vía Crucis, que tiene su origen en el pue
blo y discurre por la carretera de Valdemanco, 
es el nexo de union entre todos los hitos reli
giosos del término . Comienza en la iglesia de 
la Purísima Concepción, la segunda cruz está 
instalada sobre la ermita del Cristo de la Peña 
y el calvario se sitúa frente a la ermita de la 
Soledad. 

La ermita del Cristo de la Peña data del si
glo XVII, más concretamente se puede leer en 
una vieja inscripción del dintel «Fizo esta 
obra Francisco Baonza, acabose año 1625». 
Aparece otra inscripción en la jamba derecha 
de la entrada «aqui alr;aron y cayó la + y la 
pusieron sobre la peña». 

Se trata de una construcción horadada en 
la roca. Su ámbito es mínimo, entrañable y re
cogido. Su planta es rectangular de dos por 
tres metros y la entrada se realiza por un gran 
hueco de dos por dos metros enmarcado por 
jambas y dinteles enterizos, estando protegida 
esta zona por lusas de piedra a modo de alero . 
Como ya se ha dicho sobre la ermita está una 
de las cruces del Vía Crucis. 

La entrada se cierra por una rústica reja de 
hierro forjado , y se sitúa en la esquina de la 
calle Real con la calle Mayor, justo donde 
nace la carretera de Valdemanco. 

El Vía Crucis se encuentra jalonado por 
cruces de talla de granito y brazos de planta 
octogonal , que simbolizan las caídas de Cristo 
camino del Calvario, culminando en el cruce
ro o Calvario propiamente dicho, que se en
cuentra formado por tres cruces , la central de 
parecidas dimensiones a las del ca mino pero 
con la inscripción INRI y las dos laterales de 
menor tamaño con los brazos de sección cir
cular. 
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Ermita de la Soledad 

Humilladero del Cristo de la Peña 

La ermita de la Soledad se encuentra justo 
en el punto final del Vía Crucis junto al Cal
vario que se alza al otro lado del camino. Su 
planta es rectangular, con cuerpo adelantado 
de menor altura con la función de cubrir la en
trada. En la zona de la cabecera posee un 
cuerpo saliente. 

Actualmente la fachada está revocada, cu
briendo la estructura originaria de los muros 
de mampostería irregular. apreciándose re
fuerzos de sillares en las esquinas. La cubierta 
de la ermita es a dos aguas y en el cuerpo ade
lantado a tres , siendo en ambos casos de teja 
árabe. 
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Conjunto mixto residencial 
agropecuario (tipología) 

Situación 
Ambos lados de la carretera de Miraflores a 
Bustarviejo, km 5,5; casco urbano, polígono 
«El Pornoso». 

Fechas 
S .d.c. 

Autor/es 
S.i. 

Usos 
Residencial y agropecuario 

Propiedad 
Privada 

El conjunto suele estar compuesto por tinadas 
para el ganado, vivienda, y potro de herrar. El 
potro es una construcción auxiliar formada por 
4 ó 6 pilares enterizos de piedra, entre los que 
se colocan travesaños de madera a los que se 
sujetan los animales durante las operacones del 
herraje. 

Se trata de construcciones de mampostería 
a hueso , aunque en algunas ocasiones se hayan 
rellenado las rendijas con barro. 

Los huecos son de reducidas dimensiones y 
escaso número, apreciándose que los bordes de 
los huecos estaban reforzados con sillares de 
mayor proporción. 

Las cubiertas son ·muy sencillas , a dos 
aguas con teja cerámica árabe sobre entramado 
de madera. 

En algunos casos el conjunto está comple
to. aunque alguno de los edificios esté semide
nuído. como ocuITe con el conjunto situado en 

,,. " ·' 

Conjunto en el kilómetro 3,3 de la carretera de Mi
ratlores. Establo y dependencias anejas 

el punto kilométrico 5,5 de la caJTetera de Mi
raflores , debido a que aún sigue en explota
ción; en otros casos el conjunto es tá incomple
to al no estar ya en uso como ocuITe con el 
ex istente en la zona del Pornoso. 



y¡vienda rural (tipología) 

suuación 
Calle Barco: 28-36 c/v calle Rondas, 11-13; 
calle de la fuente de Maruste, 13, l 5, l 7; calle 
IVl<iyor. 65; calle Real, 65, 67; calle de la Fena, 

19 

fechas 
s. d. c. 

Autor/es 
s. i. 

Usos 
Residencial 

Propiedad 
Privada 

Vivienda en la calle Real, 65 

Existen múltiples ejemplos de esta tipología. 
Son reductos que han quedado anclados en el 
pasado pero que en algunos casos aun siguen 
sirviendo como viviendas, como ocurre con las 
existentes en la calle de la fuente de Maruste, o 
en la calle Real. La distribución interior parte 
del zaguán o entrada de la casa que daba acce
so a un tosco recibidor, donde descansaba la fa
milia y desde el que llegaba a tres piezas fun
damentales: La cocina, la sala alcoba, y otros 
cuartos o dormitorios. 

La cocina sólo tenía la luz de la propia chi
menea que la ocupaba casi en su totalidad, pu
diendo contar además con alguna repisa, así 
como un pequeño horno de· pan junto al fogón. 
Este último estaba constituido por una gran 
piedra de granito labrada, limitada por un reco
gedor de hierro en su contorno. Normalmente 
un hallar pendía verticalmente sobre el fuego. 
No faltaba nunca en la cocina un gran fregade
ro de piedra, alacenas, rincones, y algunos po
yos que servían de asiento en la larga noche de 
in vierno. 

La sala-alcoba era una amplia pieza en las 
casas antiguas que se iluminaba por un venta
nuco. Unas cortinas separaban esta pieza del 
dormitorio principal. Cubría toda la intimidad 
de estas casas un extenso tejado sólo interrum
pido por la gran chimenea del hogar. 

Al fondo de la casa estaba la cuadra que 
serv ía de refugio para los animales domésticos 
y que se aprovechaba, como fuente de calor 
para el resto de la vivienda. 

Los muros de cerramiento de estas vivien
das eran de mampostería a hueso con ripios pu-
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Vivienda en la calle Real , 62 

Vivienda en la calle Fuente de :\-laruste. 13, 15 y 17 

diendo estar rellenas las rendijas con bano. Los 
huecos son de forma y proporción inegular, 
pudiendo tener un dintel de madera como ocu-
1Te en la calle Barco o en la calle Piedra. 

El zaguán de entrada es taba formado por 
una prolongación de la cubierta sobre el patio 
en la zona de entrada. 

La cubierta generalmente es a 1 agua, aun
que en la calle Barco es a dos aguas y está 
construida con teja arabe cogida con torta de 
barro sobre la tabla de madera de pino. La es
tructura de la cubierta es de rollizo de pino. 

Bibliografía 

BAONZA MARTÍN. S.J. : GARCL-\ DE A'JDRÉS. !. : 
Desde un concejo ele Cast ill a. A¡>11111es ¡>ara el es111-
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Vivienda urbano-rural (tipología) 

Situación 
Calle Mayor, 54 , y 30; calle Fragua, 6; calle 
Ronda, 4; calle Real, 47, 49, y 55 

Fechas 
S. d. c. 

Autor/es 
s. i. 

Usos 
Viviendas 

Propiedad 
Privada 

Son producto de la evolución de la vivienda ru
ral autóctona , en la que se aumenta el tamaño, 
la altura, y las condiciones de vida pero sin ce
der a la comunidad en lo referente a la anchura 
de las calles. 

Estas viviendas son más amplias, construi
das con piedra tallada, con más ventanas e in
cluso algún balcón y con grandes cámaras, de
jando la planta baja como almacén o pesebre y 
dedicando a vivienda la planta superior, a la que 
se accede mediante una escalera exterior como 
en el caso de la calle Mayor, 54 , aunque en 
otros casos la escalera puede ser interior como 
ocurre en el antiguo molino de la calle Fragua, 
nº 6 que ha sido recientemente rehabilitado por 
el arquitecto Jose Luis García Pascual. 

Ocasionalmente estas viviendas están entre 
medianerías, siendo lo más común que el patio 
las rodee al menos en dos de sus fachadas, dan
do otra de ellas a la calle (calle Mayor, 54). 

Se usa el aparejo de mampostería con jun
tas marcadas en la construcción de los muros 
de carga. existiendo refuerzos de sillares aco
dados en las esquinas , estando en algún caso 
almohadillados, y con bordes en los huecos. 

La fachada principal se remata con frontón 
triangular. pudiendo estar separada del resto de 
la fachada mediante una linea de imposta como 
en la calle Mayor, 54. La composición de la fa-

-,,.:.,:.1_~· i .. , •• ; ~!if ..... ~"' 

chada sigue criterios meramente funcionales, · 
no siguiendo ninguna regla compositiva clara; 
distinguiéndose grandes huecos en la planta 
baja para el acceso de vehiculos o animales, y 
en ocasiones , algún balcón en la planta alta. 

La cubierta es sencilla, a dos aguas, dispo- · 
niendo generalmente de un pequeño alero apo- ', 
yado sobre canecillos. 

Bibliografía 
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Viviendas unifamiliares en hilera 

Situación 
carretera de Yaldemanco, km 0,5 

Fechas 
p: J 978. Fo.: 1979 

Autor/es 
Miguel Angel Baldellou 

Usos 
Residencial 

Propiedad 
Privada 
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Viviendas en hilera. Vista general. A la izquierda dos con la cubierta plana original 

En el extremo oriental del casco, junto a la ca
rretera de Yaldemanco, Miguel Angel Balde
llou realizó un dificil ejercicio que podría con
siderarse como de marquetería al tener que en
cajar un producto una «cierta autonomía mor
fológica, resultante de una práctica teórica en 
solitario» dentro de los condicionantes de unas 
Normas Subsidiarias poco aproximadas a la re
alidad. 

El total del proyecto eran 16 viviendas, 6 
de las cuales están adosadas, y el resto van pa
readas, en 5 grupos. Se construyeron inicial
mente las adosadas y algún grupo de las parea
das dejando las restantes para fases po.steriores. 

Se trata de viviendas unifamiliares de bajo 
coste de ejecución. ajustadas a las reglas de las 
viviendas de protección oficial. 

En la planta baja, que no llega a ocupar en
teramente el ancho de la parcela, pues deja un 
paso entre la parte anterior y posterior del jar
dín , están el garage, la cocina. un aseo, y el sa
lón. En planta alta tienen 3 ó 4 dormitorios y un 
baño completo. 

Aunque sean viviendas en hilera. no res
ponde a la idea que habitualmente se tiene de 
este tipo de agrupación de viviendas. 

El paso de los años ha contribuido a suavi
zar el resultado e igualarlo al contexto: a veces 

Vivienda unifamiliar aislada con la cubierta a dos 
aguas posterior a la reforma 

no se puede hacer nada contra " la ;igresión pre
vi sible por parte de los futuro s usL:lfi os». como 
ya había escrito el propio autor de !as \ iviendas 
en un árticulo de la Re vista .-\ rqt: itcctura justo 
a la conclusión de las obras. 

Previamente a esta actuación . en 1976 M. 
A. Baldellou había realizado ;;u opera prima, 
una vivenda unifamiliar ai slada. en un entorno 
de bosque y rocas, en las afuer:;s del pueblo, 
saliendo por la carretera de \l ir:J. rlores, cerca 
de las villas de los años cuarent::i . 

Según palabras de J. M. Gar.: :·a de Paredes 
casi pretende ser un minirnanifc, ro sobre la 
conveniencia de explorar todJ\ :J propuestas 
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PLANTA BAJA 

Al..ZAOOSUR 

PLANTA DE ClnID.TA 

V VIVlENDA UNJFAMILlAR EN BUSTARVIEJO 
M. A. BALDEU.OU 

4 --------~----- 6------

Vivienda unifamiliar aislada. Plantas y alzados 

Axonométrica 

Viviendas en hilera . Plantas 

implícitas en la Arquitectura racionalista euro
pea de los veinte. 

El futuro de esta casa ha seguido los mis
mos pasos que las anteriores, con profundas 
modificaciones por parte de la propiedad a la 
conclusión de las obras. 

Bibliografía 
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villas (tipología) 

Situación 
ora. de Miraflores, 3, 28, 30, 40, 46; calle De
sengaño, 35 c/v a calle Madrid; calle Madrid, 

47 

Fechas 
Siglo XX 

Autor/es 

Usos 
Residencial 

Propiedad 
Privada 

Villa en la carretera de Miraflores, 40 

En los alrededores del casco de Bustarviejo 
han aparecido, a lo largo del siglo XX, colonias 
de casas de segunda residencia, siendo la más 
antigua e interesante la urbanización «los Ve
neros» que se desarrolla a lo largo de la carre
tera de Miraflores, y que por moti vos sociales. 
se la conoce como la «Colonia Antigua» y 
cuya integración en la vida del pueblo ha sido 
inexistente. Esta colonia se puede fechar en 
torno a los años cuarenta. 

En fechas más recientes , años sesenta. y se
tenta, se han construido otras urbani zaciones: 
«Los Manzanos», «Bustarnuevo», «El Roble
dal» , así como casas de fin de semana fuera de 
las urbanizaciones ya mencionadas. La pobl a
ción de estas nuevas urbanizaciones sí se ha in
tegrado en la vida del pueblo, al tratarse de un 
nivel medio más parecido al de los habitantes 
del pueblo, se le conoce como «Colonia Nue
va». 

Al final de los setenta tambien llegó a Bus
tarviejo la «fiebre de las adosadas» existiendo 
algun ejemplo, como las realizadas por Miguel 
Angel Baldellou en la carretera. a Yaldemanco. 

En los años cuarenta, surge en Bustarviejo 
una colonia de segunda residencia de la que 
existen bastantes ejemplos que se alinean al 
lado derecho de la caiTetera de Miratlores. 
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Villa en la carretera de Miraflores. 30 



180 / AR(¿Uf'IJ:"CTURJ\ Y Dl~'SAIUWUO URBANO. C01'vIUNlDAD Df MADRJIJ 

Villa en la calle Desengaño, 35 c/v Madrid 

siendo su estado de conservación bueno, fruto 
de recientes obras de rehabilitación . 

Se trata de construcciones exentas, en su 
mayoría de dos plantas, aunque exista algún 
ejemplo de alguna sola (ctra. Miraflores, 46) , 
con un marcado caracter señorial, composición 
simétrica y gran riqueza volumétrica. Los mu
ros están revocados en blanco con refuerzo de 
sillares almohadillados en las esquinas . 

La cubierta suele ser bastante compleja 
como ocurre en el nº 40 de la ctra. de Miraflo
res , en la que encontramos chimeneas, mansar
das, pináculos y remates de cinc, así como di
ferenciacion en la cubierta de los volúmenes 
que componen el edificio. Otro ejemplo es el 
nº 30 de la misma carretera, en el que se distin
guen dos torreones laterales, o el del nº 46, en 
el que hay un gran cuerpo saliente. Casi todas 
estas cubiertas están hechas de pizarra y vuelan 
mediante aleros respecto a la fachada. 

El citado ejemplo del nº 40 ha sido rehabi
litado en 1989. Su construcción se realizó en 
1949, y en ella se utilizaron materiales impor
tados de Suiza, como las cerchas de hormigón 

de la cubierta, o de Italia como los revestimien
tos de suelos y paredes. 

Los huecos están siempre enmarcados por 
sillares de granito usándose generalmente, los 
arcos de piedra con dovelas escalonadas y al
mohadilladas en las puertas, como ocurre en 
los nº 30. 40 y 46. y huecos adintelados en las 
ventanas. 

Otro tema muy cuidado en este tipo de vi
llas, son los cerramientos exteriores formados 
por un murete de mampostería de poca altura 
( 1 m) con pilares de piedra que sirven de sujec
ción a una reja de fundición que permite obser
var los cuidados jardines. 

Dentro de las villas de recreo, pero con una 
apariencia más austera, existiría otro grupo que 
da como resultado casas de dos plantas y ático 
con huecos rectangulares. Están construidas en 
mampostería. pudiendo tener refuerzos en las 
esquinas y bordes en los huecos, como ocurre 
en la calle Desengaño, 35 c/v calle Madrid, en 
la calle Madrid, 47 o en la ctra. Miraflores, 3. 

En estas construcciones el tejado es más 
sencillo. a dos aguas, de teja árabe y sin alero. 

~. ~-,(¡ 



pJaza de Ja Constitución 

Situación . . , 
Plaza de la Const1tuc1on 

fechas 
S.d.c. 
Rem.: P: 1989 

Autor/es 
S.i. 
Rem.: Félix Julbe 

Usos 
Espacio público 

Propiedad 
Pública (municipal) 

Vista general 

Entre el ayuntamiento y la iglesia parroquial de 
la Purísima Concepción, se formó una superfi
cie amplia y nivelada, donde se comenzaron a 
celebrar mercados todos los domingos y ferias 
anuales del 14 al 17 de septiembre. 

Rodeando esta superficie por sus lados este 
y sur, se crearon graderíos permanentes para 
presenciar festejos, estando reservado el grade
río sur a las personalidades. 

Esta plaza Mayor ocupa una superficie 
aproximada de 1260 m2, y se accede a ella por 
cuatro calles. 

El graderío este, tiene una planta sensible
mente curva, recordando los tendidos de las 
plazas de toros. 

La estructura del graderío es muy sencilla, 
a base de sillares de granito. Consta de un muro 
de si llares de dos metros de altura. sobre el que 
discu1Te un barrote de hierro intestado en pie
zas cúbicas de piedra. Las gradas son tres filas 
de asientos formadas por losas de granito, exis
tiendo un ancho pasillo perimetral por detrás 
de la última fila . Cerrando el conjunto, hay otro 
murete de mampostería. 

A las gradas se accede por escalinatas de 
piedra, situadas en las esquinas. siendo posible 
el acceso sin necesidad de invadir la plaza 
cuando se está realizando algún festejo. 

Recientemente, en 1989, se ha realizado a 
través de la Dirección General de Arquitectura, 
de la CAM un proyecto a cargo del arquitecto 
Félix Julbe, para la adecuación de la plaza. 

En las hojas kilométricas del Instituto Geo
gráfico-Estadíst ico de 1879, aparece grabada la 
plaza de la Constitución, sin la estructura de 
gradas que tiene hoy en día. 
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Proyecto de remodelación. Planta 

Documentación 

Servic io de documentación geográfica. lnsti1u10 Geográ
fico Nacional. 
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todo caso demuestra que el crecimiento demográ
tíco todavía se arrastra en el último cuarto de si
glo, cuando se toman los datos de la Descripción 
Lorenzana, menos rigurosos que los de las Res
puestas Generales del Catastro de Ensenada. 

¡50) Descripc ión Lorenzana, pág. 118. 
(51) Respuestas Generales del Catastro del Marqués de 

la Ensenada, respuestas 93, 1 O", 11' y 12'. 

152) Descripción Lorenzana, pág. 118. La Respuesta 
18' de las Generales de l Catastro de Ensenada esti
ma en 28.200 cabezas «el ganado fino trashumante 
a esta dezmería y esquileos» y en la 34' se da 
cuenta de tres comerciantes de lanas en la villa, a 
los que se consideran utilidades anuales de 18.000 
y 6.000 reales, cifras que destacan con mucho de 
las de cualquier otro comerciante u oficial similar. 
Con respecto al lavadero de lanas, se trataba de un 
complejo de gran extensión que incluía habitación 
para los operarios que en él se ocupaban. Su em
plazamiento parece que se encontraba al Oeste del 
arrabal de Miralrío, en el actual término de Gasco
nes (vid. capítulo correspondiente a este pueblo). 

(53) Respuestas Generales ... , respuestas 23 y 29. 
15-1) Id., respuestas 32 a 38. 
155) Leg. 1648. sec. Osuna del Archivo Histórico Na

cional (A.H.N.). 
(56) Sobre las ermitas de Buitrago MATIAS FER

NANDEZ, l. págs. 182-186. 
(57) Respuestas Generales .... , respuesta 23. La Des

cripción Lorenzana menciona también un estudio 
de gramática regentado por los Padres Agonizan
tes en la casa hospicio que tenían en la villa, si 
bien aclara que en esa fechas ( 1787) ya han salido 
en Buitrago «por orden superior» 

¡58) Respuestas Generales ... , respuesta 17. 
(59) Id., respuesta 22. 
(60) GRUPO 73, op. cit. pág. 63 y ss. describen una vi

vienda fechada en 1774 cuya localización no pre
cisa, además de otras de esta misma centuria en 
otros pueblos de la zona. Sus apreciaciones sobre 
la vivienda en la época no distinguen sin embargo, 
entre las tipologías más relacionadas con el mundo 
agropecuario y aquellas en las que los usos resi
denciales e incluso representativos predominan. 
Incurre además en alguna inexactitud al certificar 
como autóctono el uso de pizarras para las cubier
tas en la zona de Somosierra, cuya introducción, 
sustituyendo a la tradicional teja árabe es muy 
posterior .(vid. fichas tipológicas correspondien
tes). 

(61) Respuestas Generales ... , respuesta 29; Descrip
ción Lorenzana, pág. 117. Los derechos de paso y 
pontazgo pertenecían a los duques. (ver ficha). 

(62) MATIAS FERNANDEZ, l. pág. 48. explica cómo 
villa y tierra se vieron obligados a contribuir con 
«prestaciones personales, caballerías, comestibles, 
paja y grano», lo que documenta a través de las 
cuentas generales de villa y tierra entre 1808 y 
1811. Atribuye también a la invasión la pérdida de 
gran cantidad de documentación del archivo muni
cipal. 

(63) MADOZ,P. Diccionario geográfico estadístico
histórico de Espwla y sus posesiones de Ultramar. 
Madrid. 1847. Tomo , pág. 485 . 

(64) QUADRADO y DE LA FUENTE, op. cit. pág. 
330 

(65) MARIN PEREZ, A. Guía de Madrid y su provin
cia . Madrid , 1889. Tomo V, pág. 348. 

(66) Transcrita íntegramente en Fernández, M. Fuentes 
para la historia de B11itrago y su tierra. págs. 146-
172. 

(67) MIÑANO, S. Diccionario Geográfico-Estadístico 

de España y Portugal. Tomo II . Madrid , 1826. 
pág. 213. 

(68) MATIAS FERNANDEZ, l. pág. 46. 
(69) MADOZ.op. cit. pág. 485. 
(70) MARIN PEREZ, A. op. cit. pág. 348. 
(7·1) QUADRADO y DE LA FUENTE. op. cit. pág. 

330 
(72) Como pequeña muestra, Miñano da una cifra de 

323 vecinos (1415 almas), Mádoz 116 (516) y 
Marín Pérez 206 (825), en una secuencia que vie
ne a incluir tres cuartas partes del siglo. Para más 
precisiones e inforrnación sobre el asunto ver Fla
quer Montequi, op. cit. y Grupo 73. op. cit. 

(73) LLANOS, E. «la Dirección General de Regiones 
Devastadas. Su organización administrativa», en 
Arquitectura en Regiones Devastadas. MOPU, 
Madrid, 1987, pág. 44. 

(74) FUNGAIRIÑO, A. Proyecto de 4 casas para labra
dor medio, tipo M de esquina en Buitrago-Gasco
nes. Memoria. Septiembre, 1944. AGA sec. O.P. 
Reg. Dev. 3138. 

(75) AGA. sec. O.P. Reg. Dev, 3135. Carpeta l (ayun
tamiento) y 2 (iglesia). 

(76) AGA. sec. O.P. Reg. Dev. 3136. Carpeta 3. 
(77) Tipos M central, de esquina, G central, D central y 

de esquina y Tm. Central. 
(78) Los distintos proyectos de viviendas en AGA sec. 

O.P. Reg. Dev. 3135 - 36 - 37 - 38. 
(79) AGA sec. O.P. Reg. Dev. 3136. Carpeta 3. 
(80) AGA Sec. O.P. Reg. Dev. 3135. Carpeta4. 
(81) AGA Sec. O.P. Reg. Dev. 3136. Carpetas l y 2. 
(82) Diccionario Geográfico de España. Editorial del 

Movimiento, Madrid, 1957. 
(83) Existe sin embargo, un acuerdo municipal de 26 

de junio de 1992 según el cual no se reconocen las 
Normas Subsidiarias aprobadas por el gobierno 
autonómico alegando distintas razones. En todo 
caso, se trata del documento mas actualizado y 
completo en cuanto a análisis urbanístico de Bui
trago. 

Bustarviejo 

(l) BAONZA MARTIN, S.J.; GARCIA DE AN
DRES, l.: Desde un concejo de Castilla. -Apumes 
paro el estudio de la personalidad del pueblo cas
tellano. Madrid. 1979, pág. 56. 

(2) !bid. 
(3) GONZALEZ HERRERO, M. Segovia, pueblo, 

ciudad y tierra . Citado por Baonza Martín y Gar
cia de Andres, o. cit. 

(4) Comunidad de Madrid. Consejería de Ordenacion 
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(5) V. BAONZA MARTIN, S.J. ; GARCIA DE AN
DRES, l. o. cit. pág. 57. 

(6) ANDRÉS MARTINEZ, Gregorio de: «Las Cace
rias en la provincia de Madrid en el siglo XIV se
gún el «Libro de la Montería» de Alfonso XI.» en 
A.I.E.M. Madrid, C.S.I.C. 1986, Tomo XXIII, 
pág. 147. 

(7) JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando: Notas geo
gráfico-históricas de los pueblos de la actual pro
vincia de Madrid en siglo XV/ll. En A.l.E.M. 
Tomo XIV. 1973. 

(8) Y. BAONZA MARTIN, S.J.; GARCIA DE AN
DRES , l. Op. cit. p. 231. Documentos del archivo 

del Ayuntamiento de Bustarviejo. 
(9) !bid. 

(10) !bid. 

NOTAS/ 567 

(11) Según los datos recogidos por José MARTIN LO
PEZ en su libro: Bustarviejo, un pueblo de la sie
rra de Madrid. (inédito). 

(12) V. BAONZA MARTIN, S.J.; GARCIA DE AN
DRES, l. o. cit, pág. 235. 

(13) V. FLAQUER, Rafael : Transcripciones literales 
de las respuestas generales al «Catastro del Mar
ques de la Ensenada», 1753, correspondientes a 
los térrninos comprendidos dentro de la actual pro
vincia de Madrid . Madrid. 1984. (inédito). 

(14) V. FLAQUER, R. Op. cit. Respuestas 2, 4, 11 , 15, 
17, 19, 20, 21, 22, 28, 32, 33, 34, 40. 

(15) V. MARTIN GALAN, M.M., Y SANCHEZ BE
LÉN, J.A. Ejecución de transcripciones literales de 
los manuscritos de las respuestas al cuestionario 
enviado por el Cardenal Lorenzana, de los resúme
nes coetáneos y de los términos de la actual pro
vincia de Madrid , Diputación Provincial de Ma
drid, 1983, pág. 12, (inédito). 

(16) V. MARTIN LOPEZ, J.: Op. cit. 
( 17) MADOZ, P.: Diccionario Geogrcífico-esradistico

histórico de Espa1la y sus posesiones de Ultramar, 
Madrid, 1848, tomo 4, pág. 677. 

(18) RIERA Y SANS, P.: Diccionario geográfico, es
tadístico, histórico, biográfico, postal. m1111icipa/, 
militar, marítimo, y eclesiástico de Espwla y sus 
posesiones de Ultramar, Il. Barcelona, 1882. Cita
do por CERVERA VERA, L. o. cit. 

( 19) JIMÉNEZ DE GREGORJO, Femando: Madrid y 
su comunidad. Territorio, historia, economía, so
ciedad. Madrid. Avapiés, 1986. 

(20) V. CERVERA VERA, L. o. cit. pág. 129. 
(21) V. MARIN PEREZ, Guía de Madrid y su provin

cia. II. Madrid, 1889, págs. 351-353. 
(22) ORTEGA RUBIO, J.: Historia de Madrid v de los 

pueblos de su provincia. Madrid. Imp. ·Nunici
pal.l 92 l , págs. 347, 348. 

(23) V. MARTIN' LOPEZ, J. o. cit. 
(24) PEREZ IRUELA, M.: Estudio sobre la vida coti

diana en los pueblos de la sierra de Madrid, pola
ri~ados por el área de actuación urbanística de 
Tres Camas. Madrid, 1970. 

(25) V. PÉREZ IRUELA, M.o. cit. 
(26) V. COMUNIDAD DE MADRID: P.A.!. Sierra 

Centro. 2/3 Evolución de la Edificación v estructu-
ra urbana. Madrid. 1980. -

(27) Y. COMUNIDAD DE MADRID. Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vi
vienda: Información, clasificación y norrnativa 
para los cascos antiguos de la zona N. del ámbito 
de la C. de Madrid. Madrid, 1984. (inedito). 

Cabanillas de la Sierra 

(1) Véase , ministerio de agricultura. !CONA. secc1on 
de vias pecuarias: Proyecto de clasificación de 
vías pecuarias. S.I. (¿,Masdrid?). inédito, 1953. 

(2) Véase, MARIN PEREZ, A. : Guía de 1'v!adrid y su 
provincia. Tomo II. Madrid. Escuela tipográfica 
del Hospicio, 1889, pág. 344, y, ORTEGA RU
BIO, J.: Historia de Madrid y de los pueblos de su 
provincia. Madrid, Imprenta Municipal, 1921 , 
pág. 348. 

(3) COMUNIDAD DE MADRID. Consejeria de Or
denación del Territorio, Medio Ambiente y Vi
vienda: Inventario arqueológico de la Comunidad 
de Madrid. Madrid , Comunidad de Madrid, Con
sejería de Ordenación del Territorio, :'vledio Am-
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