
ENTREVISTA 

—;Cuáles son las actividades 
Fundación, dada su relación con 
partido UCD? 

—Se trata de formar personas para 
la convivencia democrática en el 
marco del humanismo cristiano. 

—¿Y no sería mejor o más exacto 
llamarla Fundación Humanismo y 
Democracia... Cristiana? 

—Yo creo que no, porque lo que 
rehuimos desde hace tiempo es el 
nombre confesional. La Fundación 
colabora con el partido de UCD en la 
formación de dirigentes y militantes. 
Y además realiza actividades de es
pectro más amplio, como el semina
rio sobre periodismo que hicimos el 
año pasado y el que añora prepara
mos. Vamos a tratar también el tema 
de la OTAN. Hay también una mi
sión investigadora de profundización 
en la doctrina y en la teoría para 
crear un pensamiento político. 
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Luis Vega Escanden, diputado de UCD, ®Cristiano 
y crítico ^ 

Diputado de UCD por Asturias. Democristiano. Ha sido también Proíe,%/(]
I¡¡.ersidad de 

Vicepresidente del Patronato de la Fundación Oviedo (de Historia J j J 1 ^ , c¡¡¡¡Jr.de u n 

umanismo y Democracia. Nació en el pueblo * ¡ $ $ ¡ ^ 
asturiano de Luanco. Desde que terminó la i o s personajes con 

mas realidad deto. carrera, en 1952, ha ejercido siempre la abogacía, la familia 
democristiana 

toda 

consfpo 
de la la reunión de noviembre se tratará SM^ocÁa ^.ut{i° disenso 
Dn e l ' del tema «Consolidación de un siste- i>1* n!,rae|moni,?as f,ormalida-

ma democrático», muy de actualidad 
para nosotros y de sumo interés para 
todos los países hispanoamericanos, 
donde hay varios países de progreso 
hacia la democracia. Nosotros hare
mos un trabajo sobre toda la transi
ción democrática de España, 

—Además de asturiano, español, 
abogado y de UCD, Luis Vega Escan-
dón es demócrata cristiano. ¿Desde 
cuándo? 
. —Empecé a militar en la Acción 

Católica desde que tenía catorce años 
y todavía vivía en Luanco. Ahí nos 
surgieron a algunos las primeras in
quietudes políticas a mí y a otros 
amigos de Oviedo y del resto de As
turias. Y constituimos un grupo 
Eolítico de carácter democristiano. 

,uego entramos en contacto con los 
grupos democristianos de Madrid, 
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DELANTE EL CQGR 
EXTRAORDINKIO 

—Pero tenéis también una proyec
ción internacional. 

—Sí; hace cuatro semanas hemos 
estado en Quito, en una reunión de 
fundaciones o institutos similares a 
ésta, que se dedican a la profundiza
ción en los estudios políticos, sociales 
y económicos. Todos esos institutos 
son de ideología democristiana en 
Suramérica, y ven la necesidad de 

coordinación en los trabajos. En 

como el de Rodríguez Soler. En 1963 
pasamos a formar parte de la Iz
quierda Demócrata Cristiana de Ma
nuel Jiménez Fernández. Allí esta
ban ya Osear Alzaga, Jaime Cortezo 
y otros amigos. Después de morir don 
Manuel fue elegido presidente Joa
quín Ruiz-Giménez, y más tarde con
vergieron también Fernando Alva-
rez de Miranda, Iñigo Cavero y otros 
hombres que habían estado con Gil-
Robles. Mi militancia democristiana 
viene de antiguo, como ves. 

—Dentro ya de UCD, Luis Vega se 
ha caracterizado por su rebeldía o su 
inconformismo o como quiera lla
marse. 

—No soy un rebelde, sino un in-
conformista, como lo es toda mi tra
yectoria política y no política. Noso
tros teníamos el Partido Demócrata 
Cristiano, que entró en la coalición 
de Unión de Centro Democrático. 
Nos costó mucho trabajo disolver el 
PDC cuando se formó el partido 
único de UCD, pues teníamos una 
trayectoria claramente democristia
na y aquello era una mezcla de ten
dencias y de personas. Nuestras ideas 
quedaron plasmadas en la ideología 
de UCD, según quedó aprobada en el 
primer congreso nacional. Pero lo 
que ocurre es que yo entiendo que 
esa ideología no se lleva a la práctica. 
Y de ahí vienen todos los problemas 
y todas las discrepancias. 

UN DIVORCIO ADECUADO 
—¿Y no será que el sector demo

cristiano de UCD, bajo el pretexto de 
la necesidad de una mayor democra
tización del partido, estará ocultando 
una real tendencia conservadora? 

—En absoluto. No somos conserva
dores. Por ejemplo, en el plano social 
y económico somos mucho más avan
zados que otros sectores que se dicen 
progresistas. En la ley del divorcio 
no nos mueven deseos conservado
res, sino de respeto a una técnica 
jurídica. Lo que queremos es que el 
divorcio tenga un t r a t a m i e n t o 
técnico-jurídico adecuado. También 
es necesario que no provoque tensio
nes innecesarias en ciertos sectores 
sociales de nuestra Patria y, sobre 
todo, en nuestro electorado. En su 
primero y segundo congreso, en su 
programa electoral, UCD mantuvo 
siempre que no habría divorcio por 
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—Pero vosotros habéis llegado casi 
a decir que o los socialdemócratas se 
van de UCD o que estáis dispuestos a 
cambiar de marca... 

—Yo lo que digo es que los que 
están en UCD o respetan su ideología 
y sus programas o tendrán que estar 
fuera de UCD. Lo que tienen que 
hacer los llamados socialdemócratas 
es reconducirse en lo que es UCD y 
lo que define UCD. Si hay unos seño
res que no tienen la ideología de 
UCD, que tienen la ideología social-
demócrata pura, lo que tendrán que 
hacer es no estar en UCD, porque, si 
no se creará una tensión continua 
dentro y con el electorado mayonta-
rio de UCD. 

RELACIONES EXCELENTES 
CON TODOS 

—¿Y vuestras .relaciones con Cal-
vo-Sotelo? 

—Con el presidente del Gobierno 
no hay la menor tensión y lo apoya
mos desde el primer momento. Tam
poco la hay con el presidente del par
tido. 

—¿Y las relaciones con las demás 
tendencias del partido, como la libe
ral y la martinvillista, son buenas? 

—Son excelentes. Y tampoco hay 
tensiones con los órganos colegiados 
del partido. En el segundo congreso, 
como sector crítico, intentamos que 
se aprobara un sistema electoral que 
reflejara de verdad las tendencias 
que hay en el interior del partido. Es 
evidente que el comité ejecutivo sali
do del"congreso de Mallorca no las 
refleja. Ese es otro motivo de tensión. 

—Ya se ha hablado, y lo ha hecho 
el propio presidente de UCD, Agus
tín Rodríguez Sahagún, de la posibi
lidad de un congreso extraordinario 
del partido. 

—Pues a lo mejor sería bueno para 
lograr la integración de todas las ten
dencias del partido. Hay que evitar 
que se llegue a un grado de tensión 
interna que sea insostenible. A nive
les provinciales, UCD está abocada a 
una total renovación de cuadros. Si 
nc se solucionan las divergencias a 
nivel nacional, la lucha se va a repro
ducir provincia por provincia, y eso 
puede crear una tensión interna de 
tal índole que sea insostenible, cosa 
que no desea nadie. 

—¿Cuál es el líder de la democra
cia cristiana dentro de UCD? 

—Bueno, para nosotros es Fernan
do Alvarez de Miranda, pero hace
mos el trabajo en equipo y colectiva
mente. Pero personas importantes de 
esta corriente son Fernando Alvarez 
de Miranda, Osear Alzaga, Landelino 
Lavilla, Este último, aunque algunas 
veces se plantee el tema de que no 
haya militado anteriormente en un 
g r u p o c o n c r e t o de i d e o l o g í a 
demócrata cristiana, pues ha demos
trado que está en esa línea: no se 
puede exigir a nadie el bautismo de 
sangre. 

—¿Y cuáles son tus ambiciones o 
tus aspiraciones dentro del partido de 
UCD? 

—Pues no son más que las de se
guir siendo diputado y de esa manera 
servir a España y a mi región, Astu
rias. 

Texto: Pedro CALVO HERNANDO 
Fotos: Asunción Abad 

Carlos Saura, tras dirigir «Deprisa, 
deprisa»: 

«LOS DELINCUENTES 
TIENEN SU ALMA BUENA» 

«Es cierto que me aproximo 
afectuosamente a ellos y desvelo el 

"alma buena", pero no tengo la misma 
aproximación hacia sus actos» 

«Deprisa, deprisa», último filme de Carlos Saura, nos desvela el 
«alma buena» de unos muchachos que la prensa diaria presenta 
como delincuentes. Saura ha dejado claro que no ha tocado las 
causas sociológicas del fenómeno, sino que es un filme «sobre 
ellos». Pero efeontacto con esos muchachos ha impactado en 

Saura, hasta el punto de que le han acusado de filmar una 
apología de ese mundo 

—Es un error. Es cierto que me 
aproximo afectuosamente a ellos y 
desvelo, como tú dices, «el alma 
buena». Pero no tengo la misma 
aproximación hacia sus actos. Con 
respecto a las causas sociológicas 
no es que no me hayan interesado, 
sino que al ser un tema enorme
mente difícil y delicado, tratarlo en 
esa línea estaba fuera de mi capaci
dad en ese momento. Comenté con 
Querejeta que hubiera sido impor
tante el haber trabajado en parale
lo con un sociólogo. Pero no se 
hizo, desgraciadamente, y ya está. 
Ha sido una pena. 

—Sin pedirte un rigor, entonces sí 
puedes hablamos del mondo de 
ellos. 

—Ponerme a dictaminar causas 
y estudios profundos me da hasta 
vergüenza e incluso tengo miedo 
de que si estas de un lado te llamen 
utopista... Mi contacto con ellos me 
ha hecho descubrir que estos chicos 
de la periferia —Vallecas, Villa-
verde, Leganés, Móstoles...— tie
nen mayor libertad de la habitual 
que los de la ciudad. Están en con
tacto con la calle. Sus familias son 
resultado de una emigración inte
rior, que conserva muchos lazos 
campesinos, es decir, una vida fa
miliar en la calle. Y aunque van al 
colegio y algunos llegan a hacer sus 
estudios, muchos no quieren suje
ción llegado un determinado mo
mento. Los más independientes no 
quieren ir al colegio, algo propio en 
todos los niños. Sólo que para éstos 
es más fácil, porque tienen menos 
vigilancia. 

—¿Influyen las tensiones fami
liares? 

—Ese es un tópico, ya que en la 
mayoría no existen dichas tensio
nes folletinescas como la del padre 
que los abandona, les pega, etc. 
Sólo en algunos. La mayoría tienen 
unos lazos afectivos muy fuertes 
con la familia y las madres los 
quieren con locura. Poseen gran
des lazos afectivos con los amigos. 
Ese sentido de amistad y el de li
bertad, una libertad primitiva, si 
quieres: hacer lo que les da la gana 
son sus grandes valores. No están 
dejados de la mano de Dios. Lo que 
sucede es que desde chiquitines 
están en la calle y se acostumbran 
a hacer lo que les da la gana. Por 
eso a duras penas se sujetan al 
maestro, a un horario fijo. Y ahí 
empiezan los problemas. No llegan 
a integrarse en los colegios. No sé si 
es culpa del maestro, del sistema 
educativo o de todo conjuntamen
te. Al estar libres comienzan con 
pequeñas bandas, pequeños robos. 
Es todo una escalada. 

—¿La droga, qué representa? Tú 
abundas en ello en el filme. 

—El problema más grande de 
sus vidas. En sí mismo no gastan 
mucho dinero. A pesar de que ro
ben millones. A veces se compran 
un piso o incluso un capricho. Pero 
el dinero lo gastan preferentemen
te para ayudar a los suyos, su fami
lia, un chico que está en la cárcel y 
en la droga. Y todos sabemos que 
quien se mete en el «caballo» (he

roína) le trae un gasto de 15.000 a 
30.000 pesetas. La única forma de 
pagarlo es robando. Y aquí esdon-
de mas me duele, porque una vez 
que han entrado en el «gheto» de la 
droga tienen que robar para man
tenerla, y ya no son entonces de
lincuentes, sino enfermos. Y se les 
sigue tratando como delincuentes. 
Se cargan las tintas sobre ellos y se 
les presenta en la prensa como pe
queños monstruos. Y te indigna esa 
manera de ensañarse con ellos 
cuando sabes que altos ejecutivos 
toman cocaína y beben como bes
tias. Pero la sociedad es así; es tre
mendo. 

—¿Cuáles son los móviles de la 
droga? 

—Eso lo contestan mejor los so
ciólogos. Lo que yo he intuido es 
que empiezan como moda, hoy lo 
está, y con un cierto aire de roman
ticismo: ser más hombres, margi
narse a sí mismos de una sociedad 
que no les gusta. 

—Imagino que la Policía será su 
enemigo público número uno... 

—En sus conversaciones se ha
bla de buenos y malos. Y los malos 
son la Policía. Es el monstruo. El 
enemigo que mata. No representa a 
Villaverde o a Vallecas, sino a una 
burguesía acomodada. La ven 
como defendiendo cosas monstruo
sas, como, por ejemplo, los bancos. 
Y para ellos los Dáñeos es algo que 
no entienden. Eso de que la gente 
meta su dinero para que los bancos 
negocien en otras empresas. Por 
ello robar a los bancos no es pro
blema, ya que a los contribuyentes 
el banco les pagará lo que les debe. 

Tdxto y fotos: 
José Ramón DÍAZ SANDE 
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El Ministerio de Cultura 
invertirá 200 millones en la provincia 

MAYORES 
PRESUPUE 
EN 
RESTA 

El Ministerio de Cultura, a través de la 
Dirección General de Bellas Artes, invertirá 

este año cerca de tres mil quinientos 
millones de pesetas en la restauración de 

cuatrocientos monumentos nacionales, de los 
cuales treinta y uno corresponden a la 

provincia de Madrid 
Los treinta y un proyectos 

encargados, de los que ya se 
han presentado siete, supon
drán un desembolso superior a 
los doscientos millones de pe
setas por parte del Ministerio, 
a los que hay que añadir los 
destinados por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo para 
la conservación de edificios y 
conjuntos de interés histórico-
artístico de la villa de Madrid 
y los propios de la Diputación 
Provincial. 

EN ESTA VILLA Y C O S T E 

Para Javier Tusell, director 
general de Bellas Artes, «este 
año hay bastantes trabajos a 
realizar en Madrid, teniendo 
en cuenta que además del pre-
supuesto.para restauración nay 
otro para museos y otros dos, 
por así decirlo, extraordina
rios, que son el del Hospital 
Provincial de Sabatini y el del 
Museo del Prado». 

Los monumentos a restaurar 
son, en Madrid capital, las igle
sias de San Jerónimo, San 
Marcos, San Cayetano, Santa 
Bárbara, Montserrat y las Ca-
latravas. También las capillas 
de San Isidro y del Obispo, ésta 
con sus accesos; el oratorio Ca
ballero de Gracia, San Antonio 
de losAlemanes, el Instituto 
Restauración, la basílica de 
San Miguel y el palacio Uceda. 

En El Escorial, las casas de 
Villanueva y el Ferial de la 
Herrería; en Villareio de Sál
vanos, la Casa de Tercia, la 
iglesia de San Andrés y el cas
tillo; en Alcalá de Henares, los 
conventos de las Agustinas y 
de Santa Úrsula, así como él 
Paraninfo de la Universidad; 
en Torrelaguna, la iglesia pa
rroquial y el hospital de la Tri
nidad; en Talamanca, el ábside 
mudejar, las murallas y la igle
sia; en Boadilla del Monte, las 
Carmelitas Descalzas, y en 
Buitrago y Getafe, la torre 
mudejar y la iglesia de Santa 
María, respectivamente. 

Para que un monumento sea 
restaurado, el primer paso es 
recibir la propuesta de la Dele
gación Provincial; de ahí se 
pasa al estudio de aquélla por 
parte de los servicios técnicos, 
que, de aprobarla, encargan, el 
proyecto a un arquitecto. A ve
ces también interviene la Jun-

Javier Tusell, director general de Bellas Artes 
ta Asesora de Monumentos. 

«Estamos intentando —nos 
confirmó Javier Tusell— 
atraer parte de los presupues
tos de las diputaciones provin
ciales de provincias pequeñas 
para estos temas, y a partir de 
aquí invertir nosotros más.» 

A la pregunta de qué pro
vincia se llevaba la mayor par
te de los presupuestos, afirmó: 
«La mayor parte se la llevan 
las provincias con las que se 
firman convenios. Madrid se 
llevará más por condiciones de 
capitalidad; pero, aparte de 
Madrid, este año se han firma
do convenios con Salamanca y 
Zaragoza y van a firmarse con 
La Coruña y Orense.» 

Los proyectos se supervisan 
con un año de antelación para 
agilizar las gestiones. De he
cho, ahora se están empezando 
a encargar los de 1982. 

«Para agilizar las gestiones 
—dijo— vamos con un año de 

adelanto. Tenemos del orden 
de 400 proyectos al año; éste 
algo menos porque estamos in
tentando concentrar la inver
sión. En estos dos últimos he
mos tenido como unas mil 
obras de restauración que han 
solucionado los problemas más 
graves, pero que suponían 
obras de poca entidad. Las pre
vistas ahora tienen mayor en
vergadura.» 

Además de los proyectos de 
restauración enunciados para 
este año, se ha preparado un 
programa de arqueología en 
colaboración con la Diputa
ción, que precisamente el pasa
do año fue galardonada con 
uno de los premios nacionales 
de restauración por los proyec
tos y trabajos realizados en la 
iglesia de Valdilecha. 

Carlos FONSECA 
Fotos: Asunción ABAD 

Destacan las iglesias de 
San Jerónimo, San Marcos, 

San Cayetano, Santa-
Bérbara, Montserrat y las 

Calatravas, 
dentro de la capital 

En El Escorial, las casas de 
Villanueva y el Ferial de Ia 

Herrería; en Villarejo, Ia 

Casa dé la Tercia y el 
castillo; en Alcalá de 

Henares, los conventos d e 

las Agustinas y Santa 
Úrsula y monumentos e*1 

otras poblaciones de la 
provincia 
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Recientemente, el Ministerio de Cultura ha 
incoado expediente para la declaración de 
monumento histérico-artístico de carácter 

nacional a las iglesias de Santa María 
magdalena, de Torrelaguna; la iglesia de San 

^edro, de Fuente el Saz del Jarama; el 
convento de las Dominicas, de Loeches; la 

iglesia parroquial de El Molar; Santo 
uomingo de Silos, en Pinto, y San Bernabé, 

en San Lorenzo de El Escorial 

Del primero de estos monu
mentos se hizo eco la Diputa
ción Provincial de Madrid, 
«estacándolo en la publicación 
Que sobre la villa de Torrela
guna se editó en 1974, dentro 
ue la colección «Guía de la 
provincia de Madrid». Si todo 
torrelaguna es una maravilla 
artística, que mereció ser de
parada el 21 de ciciembre de 
l y ' 3 «conjunto h i s tó r ico-
artístico», la iglesia de Santa 
Maria. Magdalena es una joya 
arquitectónica, y por supuesto 
reconocedora como monumen
to nacional. De estilo gótico, fi
nes del siglo XV y XVI, con 
SfP'Uas añadidas del XVI y 
AVII y muros de sillería. Él 
'nterior del templo es de tres 
naves, sin crucero y con sus 
correspondientes ábsides poli
gonales, que se comunican en
tre sL La nave central se cubre 
con bóvedas de nervios cruce
ros con dos nervios más, uno 
longitudinal con respecto al eje 
ue la nave o espinazo y otro 
transversal; las naves laterales, 
con crucería sencilla. Tanto las 
Povedas como los pilares se re-
jacionan con la escuela burga
lesa de este período. Se ilumi
na la nave central por venta
nas con arco apuntado y trace
ría interior. El coro, situado a 
ios pies, consta de balaustrada 
y tribuna para el órgano, todo 
«lo muy decorado con yeserías 
renacentistas, al igual que su 
escalera. 

y E l sotocoro se cubre con 
novedas de crucería, que en 
^us claves tienen el escudo del 
cardenal Fonseca, en cuyo 
lempo se realizaron estas 

obras. 

Es magnífico su retablo ma-
¿ o r . del XVIII, encargado por 
« obispo de Avila y natural de 
torrelaguna, don Pedro Gon-
^uez; es obra del estilo de Nar
ciso Tomé, dorado por Bernar
do Mortolás. En el centro del 
etablo se encuentra la imagen 

a e la Magdalena Penitente, del 
^cultor Luis Salvador Carmo-

INICIATIVA 
DE DIPUTACIÓN 

i m
 o r la conservación de tan 

importante monumento, la Di
putación siempre se mostró in
gresada, y con motivo de una 

visita a la localidad del vice
presidente primero de la Cor
poración Provincial y presi
e n t e de la Comisión de Cultu-

a , señor Larroque, se inicia-
. °n gestiones para estudiar con 
•a Dirección General de Bellas 
prtes la posibilidad de restau
ración de algunas zonas de la 
gjesia que se encuentran en 

pesirno estado. Este tema esta-
a planteado para su incorpo

ración en el programa 1981 de 
Vefensa de l P a t r i m o n i o 
"artístico y Arqueológico Pro-
uncial, tanto por parte del Mi
nisterio de Cultura como por la 

' diputación Provincial. 

dp o 0 r a ' cuando el Ministerio 
en u * t u r a n a considerado in-
oar expediente de declaración 
e m o n u m e n t o h i s tó r i co -

k l?stico de carácter nacional a 
J» iglesia parroquial de Santa 
j^aría Magdalena, será preciso 
^Perar a que este departamen
t o r e d a c t e el oportuno proyec-
an %. r e s t a u r a c i ó n , y una vez 
^probado, lleve a cabo las 

oras de conservación de que 
ian necesitada está. 

La iglesia parroquial de San 
£ edro Mártir, de Fuente el 

La iglesia renacentista de Torrelaguna, en la plaza de la Villa madrileña 

El Ministerio de Cultura reconoce el valor artístico a iglesias 
de Loeches, Pinto, Fuente el Saz, El Escorial, Torrelaguna y El Molar 

SEIS NUEVOS MONUMENTOS 
EN LA PROVINCIA 

£¿ convento de dominicas de Loeches 

ladrilló y cadenas de sillares. 
En el presbiterio retablo de 
San Pedro, siglo XVII, con co
lumnas corintias: «Martirio de 
San Pedro», de Rizi, y pinturas 
muy necesitadas de ser restau
radas. Hace una semana que 
visitamos este monumento y 
pudimos conocer «in situ» lo 
necesitada que está de consoli
dar los grandes bloques de pie
dra que componen sus venta
nas, algunos de ellos ya des
prendidos y otros a punto de 
caer. La Diputación encomen
dó a un arquietecto del Patri
monio Artístico realizase un 
anteproyecto y es posible que 
de ello venga el incoar expe
diente. Confiamos que entre el 
Ministerio de Cultura y la Di
putación no se pierda tan dig
nísima obra arquitectónica, de 
la que la provincia de Madrid 
debe sentirse orgullosa. 

QUE LAS OBRAS 
COMIENCEN PRONTO 

El monasterio de la Inmacu
lada Concepción, de la villa de 
Loeches, fue fundado en 1640 
por don Gaspar de Guzmán, 
conde duque de Olivares, des
cendiente de Santo Domingo 
de Guzmán, terminándose la 
iglesia en 1664. Es de estilo re
nacentista y se atribuye a Juan 
Gómez de Mora, artífice de la 
Encarnación, si bien parece 
más seguro que fuera su dis
cípulo Alonso Carbonell, apa
rejador del Alcázar de Madrid, 
palacio de El Pardo y Casa de 

Campo y maestro mayor de la 
Real Casa, sucediendo en este 
cargo a Gómez de Mora. Este 
bellísimo convento de las Ma
dres Dominicas necesita una 
urgente reparación si preten
demos siga figurando en el in
v e n t a r i o de l p a t r i m o n i o 
artístico provincial. 

La iglesia parroquial de la 
Asunción de Nuestra Señora, 
de El Molar, es gótica y rena
centista, con una torre situada 
en la cabecera de un cuerpo 
encalada y con cadena de silla
res en los ángulos, rematada 
por chapitel de pizarra. Muros 
de manipostería encalada, ven
tanas de medio punto con ba
quetones y cornisa con decora
ción de bolas. 

En Pinto está la iglesia pa
rroquial de Santo Domingo de 
Silos, a la que también se ha 
incoado expediente para su de
claración de monumento his
tórico-artístico. Construcción 
del siglo XVI con muros de si
llería irregular con contrafuer
tes. 

Los madrileños debemos 
sentirnos orgullosos de inscri
bir otros seis nombres de edifi
cios provinciales en la relación 
de monumentos h is té r ico-
artísticos. Ahora sólo nos que
da el deseo y la esperanza de 
que las obras de restauración 
que precisan sean una realidad 
y podamos visitarlos con la ad
miración que se merecen. 

Luis VÁZQUEZ FRAILE 

Saz es del siglo XVI. Menos 

conocida que la anterior, pero 
digna de ser declarada tam
bién monumento nacional. 

De tres naves, muros de 
mampostería con cadenas de 
sillares; pilares toscados, arcos 
rebajados, nave central cubier
ta con bóveda de cañón moder
na y laterales de aristas; en el 
crucero y Tsrazos, crucería de 
tercelentes y combados; el 
coro, en alto, a los pies. La to
rre, del XVI y XVII, a los pies 
de la nave del Evangelio, de 
cuatro cuerpos, mampostería, 

La Diputación siempre se mostró interesada en 
la restauración de la iglesia de Santa María 

Magdalena, de Torrelaguna 
* * * 

Pronto deberían comenzar las obras de 
restauración, porque el estado de algunos de 

los monumentos es ruinoso 


