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Resumen 

El 28 de octubre de 1956 comenzaron las emisiones oficiales de Televisión Española, 

desde el Paseo de la Habana en Madrid. 

 

En el año 1958, el profesor José Plácido Reyes Calvente, junto a Miguel Cabrerizo 

Muñoz, instalan una antena receptora en el Veleta, con la intención de que Granada fuera 

la Primera Estación de TV de Andalucía. Ellos sabían que este proyecto, no era viable 

por la configuración de nuestra Sierra; aún así, se efectuaron infinidad de pruebas para 

descartarlo completamente y sobre todo para aprovechar el impulso que podría dar a la 

televisión y a la Sierra granadina. La Universidad, tenía allí grandes extensiones de 

terreno, donde llevaban años realizando estudios de investigación en diferentes ámbitos; 

se pretendía crear nuevas áreas de conocimiento, inexploradas hasta ese momento, y qué 

por las condiciones extraordinarias de esta Sierra, serían únicas a nivel mundial. Por otro 

lado, deseaban fomentar la estación de esquí, apoyando nuevas actividades deportivas 

que llevarían a cabo los estudiantes.  

 

Consiguen la primera emisión de televisión en la provincia de Granada con un aparato 

que desarrolló, José Olmo Fernández, junto a sus hermanos Juan y Miguel. 

 

Palabras clave 

Televisión, pioneros, Granada, Olmo, Reyes Calvente 

Abstract 

On October 28, 1956, the official broadcasts of Spanish Television began, from the Paseo 

de la Habana in Madrid. 

 

In 1958, Professor José Plácido Reyes Calvente, together with Miguel Cabrerizo Muñoz, 

installed a receiving antenna in the Veleta, with the intention that Granada would be the 

First TV Station in Andalusia. 
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They knew that this project was not viable because of the configuration of our Sierra; 

even so, countless tests were carried out to rule it out completely and above all to take 

advantage of the boost it could give to television and the Sierra Granada. The University 

had large tracts of land there, where they had been carrying out research studies in 

different areas for years; it was intended to create new areas of knowledge, unexplored 

until that time, and that by the extraordinary conditions of this Sierra, would be unique 

worldwide. On the other hand, they wanted to give a boost to the ski resort, supporting 

new sports activities that the students would carry out.  

 

They get the first television broadcast in the province of Granada in a device that he 

developed, José Olmo Fernández, together with his brothers Juan and Miguel. 

 

Keywords 

 

Televisión, pioneers, Granada, Olmo, Reyes Calvente. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Seguramente, en alguna ocasión se hayan preguntado qué ha hecho posible su 

“existencia”. Debo responder que, en mi caso, fue la avería de un aparato de radio. Esta, 

es la motivación personal para la realización de este proyecto. 

El objetivo de este proyecto consiste en establecer y documentar cómo se implantó en 

nuestra ciudad la televisión y descubrir quiénes fueron sus protagonistas, los 

profesionales que lo hicieron posible; es decir, analizar los comienzos de la historia de la 

televisión en nuestra ciudad.  

Se ha realizado una extensa revisión bibliográfica, de la que se deduce que, si bien existen 

trabajos publicados, sobre cómo se fue implantando la televisión en España, en ninguno 

de ellos, se hace alusión, a como fueron los inicios de la recepción de televisión en 

Granada. La llegada de la televisión a nuestra ciudad, abrió una ventana al mundo y es 

importante localizar a sus protagonistas y si es posible, recoger sus testimonios. Se trata 

de escribir parte de nuestra historia a través de la particular iniciativa y experiencia de 

aquellos que consiguieron recepcionar, por vez primera en Granada las emisiones de 

Televisión Española. 

 

2.- OBJETIVOS 

2.1- GENERALES 

El objetivo de este trabajo consiste en describir el proceso que hizo posible la recepción 

por primera vez en Granada de las señales de Televisión Española, e identificar quiénes 

fueron las personas que participaron en este proyecto. 

 

2.2- ESPECÍFICOS 

 

En este estudio retrospectivo, se buscarán las causas que impulsaron el avance de la 

electrónica en relación con la televisión y como se materializó en concreto en nuestra 

ciudad. 
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Es conocido el nacimiento de la Televisión en España; sin embargo, existen importantes 

lagunas en las experiencias pioneras de recepción de las señales en Granada. Con este 

trabajo pretendemos completar y dar a conocer de manera detallada, cómo tuvieron lugar 

estos hechos en nuestra ciudad. Intentamos recopilar los testimonios de las personas que 

protagonizaron dichos hechos y así analizar sus motivaciones, competencias personales 

y profesionales para convertirse en pioneras de la recepción de la televisión en nuestra 

ciudad. Además, se examinará el papel de la Universidad de Granada en este proyecto y 

la medida de su implicación.  

 

Como no puede ser de otra manera en nuestro grado, se aspira a conocer en profundidad, 

el máximo número de fuentes documentales que puedan participar en una investigación 

histórica contemporánea. 

 

3.- ANTECEDENTES 

 
Solo con escuchar las palabras, “Las Mamachicho”, las personas que tenemos una edad, 

identificamos una época, e incluso comenzamos a bailar y tararear una melodía muy 

pegadiza. Hemos vivido esa época de la historia de la televisión en España.  

 

Por ese motivo, no siempre encontramos un autor que describa los hechos de tal manera 

que coincidan con nuestros recuerdos. En el caso de Palacios (enero 2001), valoramos de 

su trabajo, el detalle con que matiza los comienzos en televisión española. Bien es cierto, 

que es imposible de recordar la gran cantidad de programas emitidos desde el año 1956: 

Para los que hemos disfrutado de la televisión todos esos años, leer una buena narración 

de como han ido evolucionando los contenidos de los programas que se emitían en 

televisión es vivir la sociedad a través de esta ventana abierta al mundo. Valoramos el 

trabajo realizado por el autor en este sentido, pero no es un trabajo del que podamos 

extraer información útil para nuestro proyecto, por el motivo, de que pretendemos 

estudiar la captación de la señal de televisión que haga posible su visualización y no el 

contenido que se estuviera emitiendo. Destacar que, coincidimos en que los comienzos 

de la televisión en España heredaron de la radio múltiples géneros, que se fueron 
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adaptando al formato audiovisual y esa puede ser la característica más sobresaliente de 

esta época.  

 

Del mismo modo Montero (2018), realiza un espectacular estudio de la programación que 

se podía ver en nuestras televisiones entre los años (1956-1975), pero el inconveniente es 

que, la búsqueda de datos históricos que nosotros anhelamos encontrar, tampoco se ve 

reflejada en su obra.  

 

Del resto de trabajos que se consultaron sobre la televisión, consideramos muy 

interesantes los que se centran históricamente en las emisiones, pero en concreto hemos 

apreciado la escasa investigación académica, que detalla la recepción de las primeras 

señales de TV en Granada. Los trabajos encontrados, básicamente apuntan a emisiones 

una vez funcionando Guadalcanal y el objeto de nuestro estudio es anterior, es decir, 

cuando la emisión televisiva no había sobrepasado Madrid hacia el sur y se recogieron la 

señal directamente de Navacerrada. La etapa en que se pretendía instalar en Granada la 

primera estación de televisión para Andalucía. 

 

Hay publicaciones que hablan sobre el primer operador de cámara, los directores de TV 

española, primeros presentadores, primeras instalaciones, una enorme cantidad de 

literatura que certifica la relevancia que tuvo y tiene este medio de comunicación de 

masas en nuestra sociedad. Por ejemplo, Torres (2012), facilita datos históricos muy 

interesantes y que corroboran nuestro estudio, pero no profundiza en los pioneros como 

artífices de la llegada de la televisión, sino que se inclina a hablar de “Los primeros ojos 

de Andalucía” centrándose en los cámaras y reporteros entre otros. 

 

Por este motivo creemos interesante nuestro trabajo, ya que puede rellenar una etapa vacía 

de la historia televisiva y lo que no es menos importante, se podría aportar conocimiento 

sobre algunos trabajos de investigación que hicieron los profesores y que coincidieron 

con el nacimiento de la física, la meteorología y otras muchas materias creadas en 

beneficio de la sociedad, que se desarrollaron en laboratorios y talleres de Facultad de 

Ciencias y en los terrenos de Sierra Nevada.  
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4.- METODOLOGÍA. PLAN DE TRABAJO/MATERIAL Y 
MÉTODOS 

El procedimiento empleado ha consistido en una labor documental con búsquedas en 

bibliotecas, hemerotecas y archivos de manera física y digital. Se ha completado este 

trabajo con la consulta en fuentes orales documentales, realizando incesantes búsquedas, 

entre personas que conocieron los hechos y también entre sus descendientes, compañeros 

de trabajo o amigos que, nos han aportados sus testimonios de una manera indirecta. Con 

la información recopilada en entrevistas tanto abiertas como estructuradas, mensajes de 

WhassApp, correos electrónicos, así como en conversaciones telefónicas se han 

pretendido valorar la certeza de nuestras hipótesis y aportar una reconstrucción histórica 

de los hechos, con la única intención de exaltar su memoria y el mantener vivo su 

recuerdo. 

 

4.1- FUENTES ORALES O PERSONALES 

Reseñar que la autora pertenece a una de las familias pioneras de la televisión en nuestra 

ciudad y para comenzar realizó una primera búsqueda entre su familia, vecinos, amigos 

y todas las personas que se suponía podrían aportar algún dato a esta investigación. 

  

Al buscar información sobre los tres hermanos Olmo Fernández; José, el mayor, había 

fallecido en 1996. Juan no pudo aportar información, porque a consecuencia de su 

enfermedad había perdido la memoria. El tercer hermano, Miguel, sí accedió a participar 

en este trabajo. Los contactos tuvieron lugar en el año 2018, durante los meses de 

septiembre a noviembre, precisamente unos meses antes de que muriera de manera 

repentina e inesperada. La recogida de datos se realiza de múltiples formas: entrevistas 

personales presenciales y por teléfono, tanto abiertas como semiestructuradas, con uso en 

ocasiones de grabación para determinados pasajes o toma de anotaciones; también se 

utilizan mensajes de WhatsApp para intercambio de información y fotografías. 

 

Se prosiguió realizando una búsqueda entre los descendientes.  De los que podrían 

conocer los hechos, algunos habían fallecido y otros para sorpresa nuestra, no tenían 

información alguna sobre esta primera etapa; manifestaron que eran hechos que habían 
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escuchado en sus respectivas familias, pero que los habían interpretado en plan de guasa 

y nunca pensaron que se les podía dar credibilidad. Incluso, quedaron absolutamente 

sorprendidos al informarles de que José Olmo Fernández, había sido técnico de radio y 

televisión, pues lo conocieron desempeñando otras profesiones con posterioridad.  Tan 

solo, aportan datos fiables, a los de Miguel Olmo Fernández: Juan Carlos Olmo 

Bartolomé y Elena Mª Olmo Romero, autora de este trabajo.  La manera de conseguir la 

información con Juan Carlos es exactamente igual que con su tío Miguel. 

 

La primera información que se recoge de Miguel Olmo Fernández y Juan Carlos Olmo 

Bartolomé, nos dirigió hacia la Universidad de Granada; insistieron en que estuvo 

involucrada en este asunto, y señalaron inequívocamente a un profesor de física, D. 

Plácido Reyes Calvente. Siguiendo su pista se llegó a su viuda, con la que se contacta en 

varias ocasiones. Al ser una señora mayor, se ha preferido tener los encuentros de manera 

telefónica para evitarle incomodidades e incluso las últimas dudas se le han consultado 

mediante una tercera persona. Ella nos facilitó algunos nombres de alumnos y 

compañeros de trabajo de su difunto esposo como fueron: D. Miguel Giménez Yanguas, 

D. Antonio Retamero Díaz, D. Gerardo Pardo Sánchez, D. Miguel Cabrerizo Muñoz, 

entre otras personalidades. A partir de aquí, comenzó una nueva etapa de localización de 

estas personas, no siempre se conocían los nombres completos ni el tipo de relación que 

habían tenido con él y por supuesto tampoco si habían tenido relación con la televisión. 

En este grupo de personas no era normal usar los nombres propios para nombrarse entre 

ellos, se usaban apodos, lo que dificultó su identificación y localización. Algunos habían 

fallecido o estaban jubilados, y no todos utilizaban el correo electrónico como medio de 

comunicación. Se tendría que buscar entre descendientes o personas, que tal vez no 

estuvieron implicadas directamente, pero se suponía, que podrían ser conocedoras de los 

hechos. Diferentes situaciones para cada caso.  

 

Tal vez, la tarea más dura de esta investigación, haya sido acceder a la vida de las personas 

y buscar en su memoria, hechos que forman parte de una historia cercana socialmente, 

pero lejana a nivel personal en sus vidas. Generalmente, el primer contacto ha sido 

mediante correo electrónico, llamadas de teléfono o mensajes por WhatsApp; después 

según los casos, se han añadido a los anteriores, citas presenciales. La grabadora se ha 

utilizado y se han tomado notas e incluso los entrevistados han ido aportando sus propias 
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anotaciones. Este ha sido un trabajo interrumpido por la pandemia lo que ha hecho que 

se haya adaptado el método a cada momento y circunstancia. Puntualizar que el acceso a 

las personas, ha estado condicionado por las circunstancias no tanto de disponibilidad 

horaria como de problemas de salud, tanto personales como familiares.  

 

4.2- ARCHIVOS 

4.2.1.- ARCHIVOS PERSONALES 
Las circunstancias individuales de las personas con las que se contactó eran muy diversas, 

pero en cada caso se pretendía identificar si tenían archivos personales y si cabía la 

posibilidad de acceder a la información que contenían y publicarla. No se preveía una 

tarea fácil, incluso imposible en algunos de los casos. El principal problema que se 

encontró, fue que el tiempo transcurrido era el suficiente para que muchos se hubieran 

perdido, o se hubieran desecho de esos materiales. También que no los tuvieran accesibles 

o pudieran localizarlos. Generalmente, los recuerdos de hace tantos años, se mezclan con 

otros materiales y su recuperación, requiere una labor de búsqueda bastante complicada 

o imposible en la mayoría de los casos.  

Se esperaba encontrar en estos archivos documentación de tipo personal, fotografías, así 

como otros objetos y documentos. 

 

4.2.2.- ARCHIVO DE LA UGR 
 
Ante la imposibilidad de localizar información en archivos digitalizados, fue necesario 

acceder de manera presencial al archivo de la UGR. La labor de búsqueda se realizó sobre 

todo en la Sede Principal del Archivo Universitario, con domicilio en calle Rector López 

Argüeta, aunque también se recogió información de la Sede Administrativa del archivo 

en el Edificio Santa Lucía y a través de las archiveras, por tener acceso restringido a 

investigadores, en otro depósito del archivo de documentación en la localidad de Atarfe 

(Granada), que contiene documentación hasta 1998. Este fondo está pendiente de traslado 

próximamente a la calle López Argüeta, y se comenzará una nueva clasificación, 

digitalización y catalogación, para que se puedan acceder, por ejemplo, a tesis que no 

aparecen en Digibur. 

La localización en el archivo de la UGR ha sido laboriosa y uno de los principales 

inconvenientes encontrados fue, la coincidencia con los años de pandemia.   En 2019 y 
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2020 no fue posible desarrollar ninguna búsqueda presencial. En 2021, se permitió el 

acceso, pero aún con muchas restricciones. La búsqueda, en el Archivo Universitario se 

realizó con una periodicidad de uno o dos días semanales durante aproximadamente tres 

meses en 2021 en horario de 9 a 14 horas. 

Para tener acceso a los fondos del Archivo, se fueron solicitando autorizaciones a la 

Secretaría General de la UGR, explicando el motivo de las consultas de personas que en 

su mayor parte habían fallecido recientemente y por tanto sus expedientes tenían 

condicionamiento de consulta. Destacar entre otras personas investigadas a las siguientes: 

José Placido Reyes Calvente, Antonio Moles Baena, Miguel Cabrerizo Muñoz, Gerardo 

Pardo Sánchez, José Miras Miras, Antonio Martín Huete, Antonio Gallego Morell, Justo 

Mañas, Antonio Moral Vílchez, Antonio Zayas, Enrique Hita Villaverde, etc. 

 

Junto con los expedientes es posible que hayan encontrado fotografías, como algunas que 

hemos incluido en este trabajo. 

 
Circunstancias especiales, por ejemplo, con el archivo de documentos de carácter 

profesional del profesor Reyes Calvente, relativo a la época que nos interesa: no lo tenía 

en su domicilio, estaba en la actual facultad de Derecho, que entonces era Facultad de 

Ciencias; desgraciadamente hubo una inundación en la zona donde estaban esos 

documentos y se sabe que se perdieron gran parte de sus investigaciones, según comentó 

su viuda. También, ha sido un comentario generalizado respecto a este profesor, el que 

anotaba en cualquier papel, su trabajo como servilletas de bares. Hacía los esquemas de 

lo que en ese momento tenía en mente o las ideas que pretendía explicar en el momento 

sin ser consciente que podríamos querer acceder a ellos, pasados unos años.  

 

4.2.3.- ARCHIVOS DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 

 

Puesto que la emigración española que tuvo lugar en los años 50 y 60 es uno de los pilares 

en que se apoya esta investigación, y sobre todo por el valor que tienen para los 

documentalistas el acceso a la mayor cantidad de datos, se procuró realizar el máximo 

número de consultas en archivos relacionados con la emigración. Destacaremos los 

siguientes archivos: 

• PARES. ARCHIVO DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
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IBEROAMERICANOS 

• FAMILYSEARCH: SOCIEDAD GENEALÓGICA DE UTAH  

• LISTADOS DE PASAJEROS DE LOS BARCOS 

• ARCHIVO POR BARCO DE EMIGRACIÓN  

• POR LLEGADAS O ARRIBO DE LOS INMIGRANTES  

• GENEANET 

 

4.2.4.- ARCHIVO DE RTVE. NODO 

Del archivo de la Televisión Española se valoró en primer lugar el NO-DO (Noticiario 

Cinematográfico Español) que se proyectaba en los cines, entre los años 1942 y 1981. 

Nos pareció interesante, porque era obligatoria su exhibición, antes de la película y se 

convirtió en el principal medio propagandístico del franquismo. Se puede acceder a su 

contenido en la web del archivo histórico del NO-DO, ya que ha sido completamente 

digitalizado.   

 

Principalmente, lo que se buscó para incluir en este proyecto, fue la información relativa 

a la instalación de la infraestructura necesaria para la retrasmisión televisiva en España. 

https://eldocumentalistaudiovisual.com/2016/02/05/el-no-do-en-la-web/ 

 

En segundo lugar, se buscaron películas, mayormente españolas, que contextualizaran la 

época, valga nombrar: “Bienvenido, Mister Marshall” película de 1953 (L.G. Berlanga y 

Jose Isbert); “La pareja feliz” de 1951; “La gran familia” de 1962; “Los tramposos” de 

1959 o series como “Crónicas de un pueblo”, de 1971 entre otras.  Existe todo un elenco 

cinematográfico, que describe lo que no se ha podido en documentos escritos; incluso las 

melodías de estos años nos describen aquella época, por ejemplo, de la artista Lolita 

Garrido la canción “La Televisión” de sus 40 Grandes Éxitos o del gran Renato Carasone 

“Tu Vuó Fa´ L´Americano”. Se considera, como opinión personal, que la televisión no 

puede comprenderse en aquella etapa si se aísla del cine o la música; el motivo es que la 

televisión “nació de ellos”.  Los profesionales que engendraron este género, venían de 

una pasión inmedible por la música y el cine de aquella época y fue lo que los hizo avanzar 

y buscar nuevos horizontes.  
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4.2.5.- ARCHIVO DE FALLECIDOS EMUCESA.  

Se ha accedió a este archivo para realizar varias búsquedas de personas de las que no se 

encontraba ningún dato. En el caso del profesor D. Plácido Reyes Calvente, este archivo 

fue fundamental para saber por donde enfocar su búsqueda; en principio, no se podía 

confirmar si seguía vivo. Desgraciadamente la consulta constató que desgraciadamente 

acababa de fallecer, este dato dio un giro muy importante a la investigación. 

 

4.3.- HEMEROTECAS 

4.3.1.- HEMEROTECA DIGITAL DEL PERIODICO IDEAL  

El primer paso en hemerotecas se hizo con una primera gestión para contactar con 

Amanda Martínez, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de 

Sevilla. Está vinculada a IDEAL desde 1999 y es responsable del departamento de 

Documentación de este diario. Fue en los días 7 y 8 de Octubre de 2018 cuando se 

escribieron dos correos pidiendo contactar con la citada señora; se escriben al correo que 

facilita el diario Ideal para sus lectores en su página web, solicitando si podrían indicar 

como acceder a los periódicos de la época de donde ella recopiló la información de su 

artículo “La televisión a las puertas de Granada”. El día 9 de Octubre de 2018 se 

obtuvo respuesta de la Sra. Amanda: “Disculpe por el retraso en contestarle. Quería leer 

la noticia antes de llamarla y localizar alguna información más para pasársela antes de 

que hablemos. Si me permite, en unos días me pondré en contacto con Vd ...” 

El periódico Ideal tiene contenidos disponibles en internet desde enero de 2006. Se puede 

acceder a ciertos temas anteriores, pero no leer los periódicos en si mismos, porque no se 

encuentran digitalizados en la web. Fundamentalmente, se pretendía recopilar 

información referente a un artículo escrito por esta profesional en fecha 28 de Octubre de 

2015, titulado “La televisión a las puertas de Granada” y que se publicó en la sección 

Hemeroteca de Granada del periódico Ideal. Ella dio respuesta a varios de nuestros 

correos, pero desgraciadamente no se ha contado con su colaboración en este proyecto.  

Se realizó un seguimiento de los trabajos de esta profesional de la documentación y se 

pudo apreciar que usualmente no cita las fuentes, ni orales ni escritas, lo cual es un primer 

inconveniente a la hora de rescatar la información y por otro lado un motivo de malestar 

que manifiestan las personas que colaboran en sus artículos.  De cualquier modo, se le 

manifiesta por nuestra parte un profundo agradecimiento por el estupendo artículo que 

consideramos único, en el que habla de los pioneros y cómo fueron los orígenes de la 
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televisión en nuestra ciudad. Nos ha dado la primera pista para nuestra investigación y 

hemos localizado gran parte de los documentos que respaldan sus afirmaciones, pero 

desgraciadamente desconocemos las fuentes de otros datos que nombra en su artículo. 

 
Imagen del rodaje de un programa sobre Sierra Nevada para TVE en 1960. 

 

Martínez, 2015, párrafo 2 

 

Se han revisado el material de varios periódicos de la época como los diarios Ideal y 

Patria de Granada y se consultaron todos los números desde los años 1958 a 1962.  

También se han contrastado la información local, con la que era publicada a nivel regional 

y nacional. Afortunadamente la localización de diarios nacionales o regionales, es 

relativamente fácil gracias a la digitalización de estos, que en algunos casos se pueden 

consultar en su totalidad en la web.   

 

También se han revisado diarios de tirada nacional o regional como ABC entre otros, 

mediante consulta digital.  

 

4.3.2.- HEMEROTECA MUSEO CASA DE LOS TIROS 
 
Destacar, cómo la hemeroteca granadina, sita en el Museo de la Casa de los Tiros ha 

facilitado en todo momento el acceso a la consulta de los periódicos solicitados, de donde 

se han recogido datos valiosísimos para este trabajo, algunos de ellos se mostrarán en 
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imágenes. El contenido hemerográfico de la capital granadina de esos años no está 

digitalizado. En el periódico Ideal, por ejemplo, tiene sus fondos digitalmente disponibles 

desde 1 enero de 2006. La búsqueda en la Hemeroteca de la Casa de los Tiros coincidió 

con los años de pandemia y tuvo que aplazarse hasta el 25 de mayo de 2021.  

 

Para tener acceso a los fondos hubo que pedir autorización rellenando un formulario con 

los datos personales, indicando ser alumno de la UGR y el motivo de la consulta para la 

investigación del Trabajo Fin de Grado. Solo se podía acceder con cita previa por las 

restricciones por Covid; existía también una limitación de acceso al número de 

investigadores a la sala de consulta, era obligatorio el uso de gel desinfectante, mascarilla 

con la estancia constantemente ventilada. Cuando se accede a la hemeroteca, facilitan una 

hoja donde hay que anotar entre otros datos, la procedencia de cada una de las fotografías 

que se realizan. La investigación tuvo lugar en horario de mañana, unos cuatro días a la 

semana durante tres meses. En este periodo se revisaron todos los ejemplares de los 

diarios granadinos, Ideal y Patria, que pertenecen a los años 1958 a 1962. 

 

Los dos diarios comienzan teniendo pocas páginas en el año 1958, unas 4 o 5; en los años 

siguientes el número de páginas irá aumentando hasta más de 17 páginas por ejemplar. 

No es tanto el aumento que se aprecia en el contenido de la sección de noticias, si se 

compara con el crecimiento que experimentan otras como por ejemplo “deportes”. El 

fútbol es el principal protagonista en esta materia con una de la información que llega a 

ser muy completa y descriptiva al detalle. Se apuntan nuevos deportes como el ciclismo.  

 

En la sección de “espectáculos”, son los toros y el cine los protagonistas principales. En 

ambos se sigue un proceso en el que se pasa de apenas mostrar la cartelera del espectáculo 

a desarrollar un contenido ampliamente e incluso insertar comentarios a modo de 

entrevistas de sus protagonistas. Será el contenido de estas secciones el que luego se 

proyectará en las emisiones televisivas. 

 

En el cine se podría afirmar que el avance de la televisión viene empujando a este género, 

que se ve amenazado. Tanto es así, que es en el que apreciamos más cambios: las noticias 

del cine se vuelven publicitarias, se pretende atraer y fomentar el uso de las salas de cine, 

así como idealizar a los artistas del momento.  
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Llama la atención en las noticias locales, que se incluyan entre los actos académicos, 

noticias de sociedad con un apartado para anunciar los enlaces y bodas entre otras 

informaciones.  Las “esquelas” y los recordatorios o aniversarios de las defunciones son 

páginas que también aumentan sus contenidos.  

 

El ámbito de la noticia se abre a Europa y a América. La carrera espacial despierta gran 

interés. Otra cuestión llamativa son los anuncios de viajes por mar; en cambio el avión 

solo es noticia en los accidentes.  

 

Comentar que además del cambio de formato que sufren ambos diarios, si hacemos una 

comparación entre ambos tienen papel con diferente, incluso el diario Patria utiliza tinta 

roja para destacar ciertos titulares. Tras el trabajo de revisión, la tinta del diario Patria 

mancha mucho más las manos que la de los periódicos de Ideal.  

 

Después del análisis de todos los ejemplares de los diarios granadinos, Ideal y Patria, que 

pertenecen a los años 1958 a 1962. Se concluye que la primera visualización de la 

televisión en Granada tuvo lugar en la localidad de Gójar en 1960 y que fue posible 

gracias a un aparato que construyó en su totalidad D. José Olmo Fernández. 

 

Contrastando una a una cada noticia y principalmente del tema del que se preocupa este 

trabajo, se ha manifestar la gran influencia política que tenía Patria. Volcando la 

información para favorecer el trabajo de gobernantes en la política del Régimen. Este 

diario cae en incongruencias pues esconde publicaciones que por otro lado manifiesta que 

están sucediendo. En cambio, se ha observado que Ideal es una publicación más imparcial 

y fiable, sobre todo en temas políticos.   

 

Respecto a la entrada de la televisión son en ambas publicaciones constantes las noticias 

sobre todo a nivel Eurovisión como a nivel particular de lo que acontece en Europa 

puntualmente en cada nación. También llegaba información de lo que estaba sucediendo 

en el resto del mundo con los avances televisivos. 
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4.3.3.- HEMEROTECA DIGITAL DEL PERIÓDICO ABC de MADRID 
Las tecnologías comenzaban a ahorrar espacio físico en los archivos 

 
Fuente: periódico Ideal de Granada del 2 de octubre de 1960 

 

El que un diario tenga sus fondos digitalizados, es una gran ventaja para tener acceso a 

esa información.  En el diario ABC, en su tirada nacional, se puede tener acceso e incluso 

solicitar una reproducción del material consultado mediante una cuenta de usuario y el 

pago de una tasa.  
 

Durante el verano de 2021, se realizaron búsquedas en la plataforma digital de este 

periódico.  

• ABC Madrid. 16/11/1961 pág. 15. Explica la instalación del laboratorio de Física 

de la Universidad. (“La ciencia comienza en Sierra Nevada”) 

- Proyecto Universidad de Granada. Arquitecto D. Miguel Olmedo 

- Aprobado Ministerio de Educación Nacional 1956 

- Justo Mañas catedrático de física (antes jesuitas en observatorio Cartuja). 

Esto está documentado Archivo UGR 
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- Emilio Muñoz Fernández 

- Instituto Max Plank (alemanes)Premio Nóbel de Física: radiotelescopio 

(lastrones VeletaàBorreguiles) 

- Granasat.ugr.es 

• Periódico ABC Madrid. 16/11/1961 pág. 15 Explica la instalación del laboratorio 

de Física de la Universidad (Rafael Luján, Oscar y Alejandro Álvarezà 

REPETIDOR R1) 

“Todo tiene su historia, a pesar de que muchos quieran hacerla desaparecer”. Se habla 

de esa instalación, junto a otra en el mismo pico del Veleta 

 

5.- HIPÓTESIS. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
Y RESULTADOS 

5.1- HIPÓTESIS  

La principal hipótesis de la que parte este trabajo es que la visualización de la televisión 

en Granada fue posible técnicamente gracias a tres hermanos: José, Miguel y Juan Olmo 

Fernández.  

Por otro lado, se pretende averiguar quién fue D. Plácido Reyes Calvente y si pudo tener 

algún tipo de relación la Universidad de Granada en este proyecto.  

 

5.2- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

En primer lugar, se ha estudiado el fenómeno televisivo a nivel mundial con la finalidad 

de comprender este proceso, desde lo que fue su etapa mecánica a la siguiente electrónica. 

Se ha analizado el paso de lo analógico a digital y como fue el periodo del paso de la 

radio a la televisión. Se ha contextualizado lo anterior, con los grandes inventos como el 

teléfono, telégrafo, grabadores, reproductores y avances electrónicos en general.   

 

Por otro lado, el estudio de las ondas electromagnéticas ha aclarado los inconvenientes 

con los que se encontraron los precursores de la televisión para hacer posible su 

visualización. Después se accedió a la información contenida en la Filmoteca Española, 

visitando la totalidad de episodios del NODO, tanto mudos como con sonido, 
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deteniéndose en los que poseen información sobre esta etapa de la televisión. Es 

incontable el repertorio musical que relata la situación de aquella época y también son 

muchas las películas realizadas que sirven para ilustrar el contexto mundial y en concreto 

el de España o Andalucía.  Los cambios que la televisión trajo a todas las clases sociales 

se materializan en timos, nuevas formas de pagos fraccionados, inclusión de los teleclubes 

e impacto en el desarrollo propagandístico y publicitario, tanto de electrodomésticos, 

como de nueva cultura de masas. Por otro lado, se realizó una encuesta abierta a un grupo 

de personas nacidas entre 1962/1963 para recoger sus testimonios sobre los primeros 

pensamientos que vienen a su mente sobre la televisión.  

 

Se contactó con la familia de José Olmo y de Plácido Reyes ya que ambos han fallecido 

y también se buscaron a los alumnos que siguieron sus enseñanzas. Se recoge material en 

forma de entrevistas. Se contactó con la responsable de Hemeroteca de Ideal, así como 

con personas expertas en la Granada antigua. Así mismo hubo un acercamiento a otras 

provincias andaluzas, para recabar información de lo que aconteció con la televisión en 

estos años. 
 

5.2.1.- LA IDEA 
La autora de este trabajo es hija de José Olmo, uno de los técnicos en electrónica 

nombrados anteriormente. Tiene recuerdos y anécdotas contadas a su familia a cerca de 

los comienzos de la TV en nuestra ciudad.  

 

5.2.2.- PERSONAS 
 
El papel que juegan las personas como fuente de información es fundamental en este 

trabajo ya que no existen registros escritos sobre el tema que nos ocupa. La autora hace 

una reflexión sobre su núcleo familiar cercano: sus padres y su hermano mayor han 

fallecido. En su núcleo familiar más extenso, su tío Juan no puede recordar por causa de 

la enfermedad que padece. Sus primos a excepción del primogénito de Juan Olmo, 

desconocen completamente este tema, y ni siquiera saben que José Olmo fue técnico de 

radio y televisión. La persona de su familia que podría facilitarle más información es su 

tío Miguel Olmo Fernández con el que comienza esta investigación en octubre de 2018.  
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5.2.2.1- MIGUEL OLMO FERNÁNDEZ 

3 de abril 1933 – diciembre 2018 

Se establece contacto con Miguel, el único hermano, que puede aportar datos a este 

trabajo. Proporciona gran cantidad de fotografías de su archivo personal, aunque nunca 

encontró un sobre con unas 60 fotografías que estuvo buscando.  

Se le pide que nos comente sobre sus recuerdos: 

“Empece en un taller de electromecánica general antes de los 17 años. El maestro de 

taller se llamaba Juan Mañas. Se hacían instalaciones eléctricas y reparaciones de 

motores eléctricos. Tuve mi sueldo desde el primer día a pesar de que comencé de 

aprendiz.  Los primeros trabajos, fueron desmontando los motores de las máquinas e 

incluso haciendo las bobinas de algunos motores (claro, bajo su dirección). Poco a poco, 

me fui soltando y me dejaba solo. Le sacaba mucho trabajo adelante”. 

En años posteriores, en las reuniones familiares siempre había un televisor, algo inusual 

para la época que se está considerando y más si tienen lugar en las orillas del Pantano del 

Cubillas:  

“Al principio no teníamos la posibilidad de dar corriente a los televisores con la batería 

del coche. Ya nos conformamos con lo que habia; para eso, teníamos que tener TV a 12V 

o bien tener convertidores de corriente de 12V = a 125 o 220 V. Más tarde, cuando estaba 

la televisión funcionando y ya no estaba en pruebas y a demás estaban los dos canales; 

conectábamos el televisor a la batería del coche. Yo tenía una tele de 12 V y la enchufaba 

al coche, pero era por capricho cuando salíamos al campo. La gente que estaba cerca se 

paraba al ver la TV. Era pequeña de 14 pulgadas, pero en aquel tiempo era raro ver eso. 

En las casas, habia pocas televisiones y mucho menos portátiles”. 

“Las antenas eran de aluminio, compramos la primera y sobre esa hicimos las nuestras.  

Nos ayudaba un hombre que tenía una máquina para doblar tubos de cobre. La antena 

tiene un dipolo que es el elemento principal donde va el cable y el reflector que va detrás 

(lo último de la antena que actualmente es una parrilla), …subimos hasta el veleta a 

poner una antena. En Pradollano, había un sitio donde no se perdía la señal. Hicimos 

pruebas por todas partes; en La Silla del Moro también”. 

 

Se le pregunta por “El Rey Chico”; comenta que hizo alguna reparación por mediación 

de Julian Rojo. En la etapa de las discotecas, monta algunas en Sierra Nevada, como por 
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ejemplo la primera en el Hotel Meliá y otras. También, en el Hotel Casablanca, en calle 

Frailes de Granada, allí hizo la instalación eléctrica y montó la primera discoteca y la su 

ampliación posterior.  

“Vendíamos nuestros televisores con nuestra propia marca”. 

Posteriormente nos aporta información sobre su hermano José. 

 

5.2.2.2- JOSÉ OLMO FERNÁNDEZ 
10 mayo 1931-11 noviembre 1996 

En este apartado, se describirá la personalidad de José para comprender cómo hizo posible 

la conexión de su aparato de televisión con las primeras emisiones de Televisión Española 

en Navacerrada.  

 

José tuvo una avería con un aparato de radio y al localizar quien podía repararla se dio 

cuenta que en Granada apenas había un hombre que entendía de aparatos de radio y 

además era mayor. Así que decidió estudiar electrónica; fue de los primeros en el estudio 

de la radio en Granada. El uso de la radio se había integrando en la sociedad y le pareció 

un campo donde podrían tener futuro a nivel profesional. Le apasiona la música. Estudió 

en primer lugar en una academia de manera presencial y después con la Academia CCC.  

Para este trabajo nos pusimos en comunicación con el Departamento de alumnos de los 

cursos CCC.  En la actualidad siguen vigentes estas enseñanzas, aunque se han ido 

adaptando a las necesidades sociales y han incorporado los avances de las tecnologías 

actuales. Esta empresa comenzó su andadura en 1939 con enseñanzas de idiomas. Se 

contactó con los responsables y comentaron que no disponían de registro digital de los 

primeros años, y además en una remodelación de su archivo físico había realizado un 

expurgo y no conservaban los registros de los primeros alumnos; aún así nos pudieron 

facilitar un dato importante sobre el nombre del curso “Radiocomunicaciones, 

electrotecnia y electrónica básica”. Según Miguel Olmo, su hermano realizó este curso y 

obtuvo la calificación de lo que hoy sería un sobresaliente. Era lo más novedoso en 

aquella época en enseñanza a distancia; entonces era por correspondencia (correo postal). 

El curso polyglophono consistía en 12 libros o cuadernillos de teoría e imágenes y los 

correspondientes discos de vinilo, talonario de consultas y examen para superación del 

curso y título. Como curiosidad decir que la academia CCC sí tiene registro de José, en 
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un curso práctico de cocina y también entre los primeros alumnos, aunque nos 

comentaron que esa materia no era de las primeras que se ofertaban. La personalidad de 

Pepe, como todos le llamaban, hay que encuadrarla como primogénito de su familia. Muy 

preocupado por la economía familiar y propia; se hizo responsable del futuro de sus dos 

hermanos menores. Decide comenzar a estudiar y anima a sus hermanos a que lo hagan 

también. 
Según Miguel:  

”...mi hermano al principio se puso a estudiar radio en una academia. Con ese curso que 

era muy largo estudiamos todos y nos ponía a hacer el examen al mismo tiempo que él 

hacía el suyo”  

“ ...conociamos también a un técnico, un hombre mayor, que ya no trabajaba por la edad 

y era el que antiguamente nos reparaba la radio. Sabía mucho de teórica de la radio…” 

“muchas veces mi hermano Pepe veía las cosas hechas y nos lo creíamos nosotros 

también. Era incansable, constante y sino hubiera sido por él muchas cosas se habrían 

abandonado” 

“...el abuelo, o sea, mi padre y mi madre sí tenían estudios y su hermano, el tito Pepe, 

tenía más estudios que el abuelo, era un empollón y además podías hablar con él de 

cualquier tema, era de la rama de los Olmo que les gusta hablar mucho. Le discutía al 

cura del pueblo sobre Teología”.  

Miguel Olmo describiría a su hermano Pepe como muy independiente; con unas ideas 

siempre muy avanzas respecto a los demás, y sobre todo con una filosofía de la diferente. 

Odiaba la hipocresía y lo chabacano, perfeccionista. Una persona que rápidamente 

encontraba trabajo y pensaba en negocios siempre novedosos. Era muy inteligente.  Sabía 

aprovechar todo. Lo que estudiaba lo retenía con facilidad. Desde muy niño, intentó no 

cargar a sus padres con sus gastos y ayudar en la casa. En seguida, entendió la electrónica 

y hacía sus equipos de música.  Así que, en cuanto pudo, organizaba fiestas para la 

juventud, ya que aún no existían las discotecas y a los jóvenes, además de ir al cine les 

encantaba bailar, con las que conseguía tener unos ingresos.  

Hizo el Servicio Militar Obligatorio en Tetuán y estuvo destinado en la enfermería militar. 

Lo pasó mal, sobre todo, porque el clima le perjudicaba en su estado de salud. Hacía las 

radios completamente, incluso con el mueble que le facilitaba un ebanista. Mayormente 
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autodidacta, amante de cursos por correspondencia y lectura de libros. Nada le daba 

miedo y trabajaba sin descanso. Perseguía sus ideas que visualizaba y desarrollaba en su 

mente, y hacía que los demás pudieran imaginarlas según él las veía; jamás cesaba en 

conseguirlas, a no ser que descubriera que estaba equivocado y entonces reconducía todo 

por completo o abandonaba el proyecto. Conoció a la que sería su esposa arreglando una 

radio en la casa de ella; aunque ya tenía en mente viajar a Brasil para ampliar horizontes 

en lo que se empezaba a oír de la televisión. 

Continua Miguel describiendo que se casaron con la intención de que Pepe viajaría 

inmediatamente a Brasil, un viaje muy costoso y largo (21 días), “no eran los 

transatlánticos de hoy y a demás el viaje no era directo, tocaban varios puertos”. A su 

llegada a Sao Paulo, le pide a su esposa que se reuna con él. Era una de las opciones de 

futuro que habían barajado, el vivir en Brasil. Pepita manda su ajuar, que se perdería en 

gran parte. Pero la añoranza de su tierra y sobre todo el rechazo a establecer su familia en 

una ciudad tan grande, lejana y distinta en costumbres: “demasiado moderna, más vicio, 

...”, le hacen cambiar de opinión y volver a Granada. Se prepara para volver comprando 

todas las piezas y materiales de electrónica que sabe que no hay en España, rebusca y 

anota todo lo que puede aprender sobre la televisión, ya que desde el primer momento 

que llegó a Sao Paulo empezó a trabajar en una fábrica de televisores.  

De vuelta a Granada, alquilan en la Calle Nueva de la Virgen, el bajo de una antigua casa 

muy vieja que ha desaparecido. Sin dinero, pero con mucha ilusión comienzan una nueva 

vida. La estancia la dividen en dos partes: como vivienda y negocio.  Será el primer taller 

de televisión de Granada. Comienza a trabajar de manera autónoma. Nace su primer hijo. 

Pepe va enseñando a sus hermanos y otras personas interesadas en aprender sobre los 

estudios e investigaciones que realiza, y van haciendo un equipo de trabajo de campo. 

También se ha contactado con personas que querían trabajar con él como aprendices y 

que no aceptó. En esta etapa es cuando D. Plácido Perez Calvente apoya todos los 

cálculos, ideas y mediciones que como físico (fue químico porque no existía aun la física) 

universitario respaldan el proyecto. 

Explica Miguel, que no existen piezas para hacer el primer televisor, así que muchas las 

trajo Pepe de Brasil y otras las hacen ellos. Los siguientes televisores que se hicieron, 

buscaban el material en Madrid, era un viaje de unas 8 horas, al principio los hacían en 
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un seiscientos y luego en un coche Seat 124 de color blanco.  Las carreteras muy malas y 

los coches, había que parar para que no se calentaran y también para comer.  Muchos de 

estos viajes, tendrían que hacerlos semanalmente.  

José fue pionero en muchos campos: como radioaficionado hizo su propia emisora de 

radioaficionado, que entonces eran de lámparas bastante grandes, era difícil encontrar 

materiales, aunque él siempre encontraba. También fue un gran fotógrafo, de los primeros 

investigadores en ese campo en Granada; hizo íntegramente varios trenes de revelado de 

fotografías a color y otras máquinas para su laboratorio fotográfico, muchas de las piezas, 

imposibles de conseguir, las diseñaba y construía con un torno en su taller. También, 

perfeccionaba y adaptaba otras máquinas que adquiría. 

Se le pregunta a Miguel sobre las investigaciones que llevaron a cabo en Sierra Nevada 
sobre la televisión: 

 “…yo subía a la sierra en la moto de mi hermano Juan, una MV Augusta, que tenía las 

ruedas anchas y agarraba bien en la nieve, era muy duro porque hacía mucho frío y se 

me hacía de noche casi siempre; subir por la carretera antigua hasta la Sierra cargado 

de material en moto era a veces frustrante, ya que hacíamos pruebas en muchos sitios 

para captar la señal. Hicimos pruebas en los albergues y se hacía demasiado tarde y 

teníamos incluso, que dormir allí.  A veces nos entraba la franja de Alemania (imagen y 

sonido) o de Italia......Los núcleos de ferrita vibran a otra frecuencia distinta al núcleo 

de hierro, por eso en las bobinas de alta frecuencia no sirve el de hierro y tiene que ser 

de ferrita. Muchas pruebas fueron solo con medidores de campo y no con 

televisor...también hubo muchos fracasos. El medidor de campo, captaba y filtraba las 

ondas, con la bajada unida al mismo conector para que las filtrara. Mucho gastar cables 

y tiempo.  

Continúa: los televisores que venían de Inglaterra eran compatibles, porque pero 

teníamos que cambiarles el filtro cerámico, porque el sonido era incompatible. Venían 

de Inglaterra a Francia y de Francia a España. Eso ahora no se puede entender, ya esta 

todo a pedir de boca, si ahora le dices a alguien que perdías días y días corriendo puntos 

y a veces eran fracasos.... Claro que, cuando había un éxito compensaba y te daba fuerza 

para seguir ”....”el primer albergue estaba antes de llegar,.... se hicieron pruebas en los 

dos albergues, estuvimos días preparando cosas necesarias para las pruebas y luego días 

haciendolas; a veces se me hacía de noche cuando iba subiendo por Pinos.” “... en el 

veleta tuvimos muchas pegas”. “Subimos hasta el veleta a poner una antena“. En 
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Pradollano había un sitio donde no se perdía la señal, hicimos pruebas por todas partes, 

en La Silla del Moro también. El generador de electricidad no funcionaba bien. Además, 

hacía un frío que pelaba, no recuerdo bien los detalles, pero creo que si entró algo de 

emisión española y además una emisión extranjera”. “...no del Veleta no se aprovechó 

nada. Solo eran pruebas sin ambiciones de nada, porque no había señal.   

Comenta el profesor Antonio Retamero Díaz que no recuerda que vinieran los televisores 

de Inglaterra como comenta Miguel, pero que los de Inglaterra si había que cambiarlos 

porque venían a 6 megahercios.   

La señal de Gojar venía de Guadalcanal (Sevilla), fue mucho después. 

Buscábamos por todos sitios la señal.” 

Llegaron a una casa con el medidor de campo al pueblo de Gojar y sabían que ahí llegaría 

la señal de televisión, así que pidieron permiso para hacer la prueba. Era con la antena 

del canal 2, la banda de 2 metros de ancho. La antena variaba según la frecuencia ...... 

“Las antenas eran de aluminio, compramos la primera y sobre esa hicimos las nuestras. 

Nos ayudaba un hombre que tenía una máquina para doblar tubos de cobre. La antena, 

tiene una dipolo que es el elemento principal donde va el cable y el reflector que va detrás 

(lo último de la antena que actualmente es una parrilla)” 

 

LA EMIGRACIÓN RELACIONADA CON JOSÉ OLMO 

Se han conseguido datos exactos, como se puede observar en las imágenes 

 

• RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA EN PARES. ARCHIVO DE 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS IBEROAMERICANOS 

No recoge emigraciones a Brasil. Aún así se realizan búsquedas tanto en las entradas 

como en las salidas de Brasil, sin obtener resultados. 

El proceso que se sigue es el siguiente:   Buscar:  

- DATOS PERSONALES 

Nombre:  José, Apellidos: Olmo Fernández, Año de nacimiento: 1931 Año 

Exacto   Fecha de nacimiento: 1931-05-10, Lugar de nacimiento: ´Granada 

(España)´ 

Sexo: hombre Exiliado: no 
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- DATOS DE SALIDA 

Lugar de salida:    Rio de Janeiro Año de salida: 1957 

- DATOS DE ENTRADA 

Lugar de entrada:  Algeciras   Año de entrada: 1957 

- DATOS SOBRE EL VIAJE 

Nombre del medio de transporte: Buque Cabo de Hornos 

- DATOS ARCHIVÍSTICOS 

Signatura:         Serie: 
 

• RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA EN FAMILYSEARCH: SOCIEDAD 

GENEALÓGICA DE UTAH 

Este es un buscador que pertenece a la iglesia mormona (Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días). Gestiona las emigraciones que hubo entre continentes. Tiene 

estudios en los años que nos ocupan. La finalidad de este archivo es la conexión de las 

personas con sus antepasados para completar sus arboles genealógicos.  

Pueden realizarse búsquedas online más o menos completas, según los datos de que se 

disponga. Se han contactado en varias ocasiones. 

Para este trabajo no se obtienen resultados. 

 

• RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA EN LISTADOS O CENSO DE 

PASAJEROS DE LOS BARCOS.  
En este archivo se puede hacer la consulta a través de la web y posee un fondo de datos 

muy amplio, pero para nuestro trabajo no se obtienen resultados. 

 

• RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA POR EL BARCO DE 

EMIGRACIÓN 
https://www.federacionespanola.com.ar/barcos-de-emigracion.html 

- PARA LA IDA:  

COMPAÑÍA TRANSOCEÁNICA ARGENTINA SRL: empresa argentina. 

Barco JUAN DE GARAY 

- PARA LA VUELTA: 

NAVIERA YBARRA Y CÍA: empresa española. 

Barco CABO DE HORNOS 
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• PUERTOS DE EMBARQUE DE EMIGRANTES EN ESPAÑA 

Se cotejan los datos que se conocen, con los datos que aporta este archivo y en este caso 

todos los datos coinciden: José Olmo Fernández salió de Cádiz (Andalucía). 

 

• RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA POR LLEGADAS O ARRIBO DE 

LOS INMIGRANTES  
Respecto a los listados de los pasajeros solo se muestran hasta 1948, por lo que no es 

posible contrastar la información. 

 

• Se pudieron localizar las EMBARCACIONES cuyos datos se facilitan a 

continuación: 

Salida:  

- embarque 16/6/1957 Cádiz (España) 

- desembarque 6/7/1957 Santos -S. Paulo Brasil 

 21 días de viaje 

Regreso 

Repatriado gratuitamente por los Servicios de Emigración del Estado Español 

- embarque 26/9/1957 Rio de Janeiro (Brasil) 

- desembarque 9/10/1957 Algeciras (España) 

13 días de viaje 

 

De este estudio se concluye que José Olmo estuvo viajando en barco 34 días, si se 

suman los dos viajes que realizó: uno de ida y otro de vuelta. 

Se completa está documentación con los anuncios de viajes en trasatlánticos encontrados 

en la hemeroteca de la Casa de los Tiros, en los diarios Patria e Ideal de Granada de los 

años 1957 y 1958. Por tanto, la compañía Ibarra, en la que se fue José era una de las 

grandes empresas que ofrecían viajes en estos años. 

Entre su documentación del archivo personal de la familia, figura la dirección: Rua Mato 

Seco nº 14 Santos-Sau Paulo Brasil. Se realiza búsqueda en Google Maps localizando el 

barrio donde estuvo emplazada esta calle, que en la actualidad sufre una ligera 

modificación, aunque el emplazamiento está perfectamente identificado 
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José, estuvo en Brasil: 65 días: desde el 6 de Julio al 26 de septiembre de 1957. Su 

intención, con 26 años, era reunirse en Brasil con su recién casada esposa, pero según 

relataba a su familia, Brasil era muy distinto a lo que había imaginado. A su llegada a Sau 

Paulo, en seguida, comenzó a trabajar en una fábrica de televisores y empleó todo el 

dinero del que disponía en comprar piezas de los televisores, para traerlas a Granada. 

Anotaba todo lo que consideraba importante y finalmente con los bolsillos vacíos y 

repatriado, volvió a casa de sus padres con mucha ilusión. 

 

La emigración fue una opción para buscarse la vida de muchas familias en los años 

cincuenta y sesenta. Existen archivos con datos de las emigraciones, pero no se encuentra 

con destino Brasil en el año 1957. Si existe información de viajes a otros países y en otros 

años. Destacar el aumento considerable de documentos que se están digitalizando en estos 

archivos. Probablemente, dentro de unos años, sus fondos sean accesibles completamente 

de manera digital y la información se pueda consultar a través de la web. Finalmente 

comentar que se ha intentado contactar mediante varios medios con distintos archivos en 

Brasil, con la intención de recoger mayor información de José, pero no ha sido posible.  

 

5.2.2.3- JUAN OLMO FERNÁNDEZ 
15 de Agosto de 1934 - 3 de Noviembre de 2018. 

Juan Carlos Olmo Bartolomé (1962), hijo primogénito de Juan Olmo: “en el Veleta no 

eran viable porque se producen sombras en donde se pierden las señales por el barranco 

que va a la izquierda”.  

Curiosamente de los hijos de Juan y Miguel Olmo Fernández, que en total son 8, solo 

Juan Carlos Olmo Bartolomé, era conocedor de los trabajos que su padre y sus tíos habían 

realizado en los primeros años de la televisión. Respecto a su tío José, incluso 

desconocían que alguna vez se hubiera dedicado a radio y televisión. 
 
Según comenta Juan Carlos Olmo Bartolomé:  

- “Del periodo que se me pregunta, recuerdo, qué a mi padre, alguna vez que otra le dio 

una lipotimia al subir y bajar de la Sierra, aunque era muy deportista. A veces, no tenían 

ni donde beber agua. Estuvieron meses subiendo al Veleta. Se hicieron construcciones, 

donde se montó el repetidor que aún existen”.  
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- “Ellos veían la electrónica en otra dimensión a como la estudian hoy en la formación 

profesional y como la trabajan los profesionales hoy en día.”. 

- “Mi padre hizo el primer televisor piloto del que copiaron el resto, en una de las primeras 

y principales fabricas de televisión para toda España, Telesur. Era una marca de aquí. 

Fue el responsable de la parte técnica; diseñó el televisor de tubo de 90... También ha 

estado en varias empresas como Femenia y Westinghouse en la Avenida de Barcelona 

de Granada...” 

- “Era el técnico principal, estuvo la mayor parte de su vida dando conferencias por toda 

España para enseñar al resto de técnicos, sobre todo en la zona de Valencia”. 

- “Los primeros televisores en los años 60, llevaban un tubo de imagen que tenían un 

acelerador de electrones al vacío, un deflector, y una pantalla de fósforo que era donde 

se estrellan los electrones. Los deflectores eran de 60 y 90 grados. Esto hacía, que fueran 

muy alargados por la parte de atrás. En mi casa, mi padre, en vez de retirar el mueble 

de la tele de la pared, decidió romper y agujerear la pared para no tener que separar el 

mueble”. 

- “Mucho más tarde hizo varios bingos, los primeros con sistemas de cámaras para 

visualizar la bola que se elevaba mediante un sistema de presión de aire que la 

seleccionaba y la empujaba para que el juego fuera mas mecánico y visual, era lo más 

novedoso y nunca visto entonces”.  

José, Miguel y Juan Olmo Fernández aportaron sus conocimientos y su tiempo, pero 

nunca nadie les pagó su trabajo en esta investigación. Costearon las pruebas de su bolsillo 

y aunque pidieron colaboración para hacer tramites u otras cosas a la administración y a 

responsables del sector, solo les cerraron el camino, sin querer implicarse ni arriesgar. 

Esas personas, cuando ya estaba el éxito asegurado, si que se acercaron para recibir 

méritos; pero José, que tan solo se había visto, no los aceptó a su lado. Así mismo, a esos 

grandísimos amigos, que los ampararon y no dudaron de su “locura” siempre los veneró 

y recompensó y muchos tuvieron su medio de vida en la televisión. 
 

5.2.2.4- ALBERTO PRIETO ESPINOSA 

El profesor D. Alberto Prieto Espinosa ha sido fundamental en este proyecto. Fue 

compañero y trabajó con D. Plácido Reyes Calvente y D. Miguel Giménez Yanguas.   Su 

llegado a nuestra ciudad fue en 1970, con posterioridad a la etapa que se está analizando, 

por tanto, no fue pionero de la televisión en nuestra ciudad, pero ha sido la persona que 
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ha indicado hacia que personas habría que acudir, porque era conocedor de que sabrían 

aportar información a este trabajo.  

Agradecemos que ha aportado fotografías de su archivo personal a este proyecto. 

	

5.2.2.5- JOSE PLÁCIDO REYES CALVENTE 

Miguel Olmo en octubre de 2018, hace referencia a un profesor de nuestra Universidad, 

D. Plácido Reyes Calvente. Indica que es fundamental para nuestra investigación. 

Comenta que ellos dos han mantenido la amistad de por vida y nunca perdieron el 

contacto; esporádicamente, se llamaban, sobre todo, para comentar alguna duda técnica 

sobre algún aparato. Lleva tiempo sin saber de él y no guarda su teléfono, pero indica que 

para nuestra investigación es fundamental localizarlo.  

 

También en el primer contacto con Juan Carlos Olmo Bartolomé, primogénito de Juan 

Olmo Fernández, alude a D. Plácido como la pieza fundamental e imprescindible para la 

visualización de la TV en nuestra ciudad. 

 

José Olmo, fue pionero en la TV, pero pronto dio un giro hacia la fotografía, ya que le 

pareció un futuro prometedor y un negocio que podría dar interesantes beneficios. Miguel 

y Juan si siguieron en la línea de los aparatos de radio, televisión y resto de aparatos de 

imagen y sonido entre otros, de ahí que siguieran el contacto más continuo con el profesor 

Reyes Calvente. También tenían más afinidad de carácter con él. Todos describen a esta 

persona, como “muy particular”, como se analizará más adelante.  

 

La búsqueda en 2018 fue frustrante, y se acude al archivo de la Empresa Emucesa, para 

saber si vive y sobre todo para tener la certeza de que los datos que se conocen se 

corresponden con alguien que ha existido. Nuestra investigación, desgraciadamente 

confirma que falleció tres años antes, en 2015.  

 

Se intentó localizar a su viuda, y después hacer innumerables búsquedas en Google con 

los datos del profesor Reyes Calvente, un día, por sorpresa, se dejó ver un número de 

teléfono fijo con prefijo de Granada, al llamar se comprobó que era la viuda del profesor.  
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Nos atiende por teléfono Carmen Herrera Fernández, su viuda. Se sorprendió al escuchar 

sobre nuestro trabajo, pero recuerda perfectamente a José y a sus hermanos, como los 

primeros en traer la televisión a Granada. Ella, siempre estuvo cercana a las 

investigaciones de su marido; tanto, que abandonaría su profesión para apoyar a su esposo 

en sus trabajos. No tuvieron hijos. 

Se le refiere que no nos es posible encontrar nada de D. Plácido y comenta que a él no le 

llenaba la fama ni el reconocimiento, le gustaba hacer las cosas y hacerlas bien; para su 

marido lo importante eran sus trabajos y sus proyectos, sus alumnos y las personas que 

consideraba sus amigos, lo demás no le preocupaba, por eso nunca buscó que se le 

reconociera.  Respecto a no encontrar sobre sus investigaciones en los archivos físicos 

que tiene nuestra Universidad. Nos comenta:  

- “Era profesor de física, electrónica, químico... él junto con los hermanos Olmo trajeron 

la televisión a Granada, trabajaron muy duramente en el Veleta, en el 

laboratorio...Plácido también ha hecho muchos repetidores en pueblos como Baza .... Él 

hizo la primera Gamma Cámara del Hospital de Granada, era su investigación sobre la 

primera Cámara de Resonancia Magnética. También en la facultad hizo aparatos de 

estudio sobre la resonancia magnética..Contactó con los ingleses e hizo aparatos ópticos 

de Medicina”. 

- “Luego siguió trabajando en el Laboratorio Electrónica de Granada y de la Universidad 

en el Pico del Veleta. Hizo estudios contra el cáncer aportando sus conocimientos en 

todos los campos en la parte técnica...” 

Carmen es una señora que en 2018 podría tener unos 83 años, no queremos forzar la 

conversación, percibimos que algunas cosas le cuesta recordarlas y se emociona:  

- “...Plácido no quería reconocimientos ni siquiera que se le nombrase, pero 

considera que debo mencionarlo en mi trabajo porque ha hecho muchísimo por 

nuestra ciudad, amaba enseñar a los demás. Hizo escuela entre sus alumnos en 

medicina, física, ingeniería.....personas muy inteligentes. Procedencia del Valle de 

Lecrín. Estudió mucho, pero muy joven entró en la Facultad de Ciencias Justo 

Mañas. La Universidad estaba donde ahora se encuentra la actual Facultad de 

Derecho. Comenta que hubo una inundación en la parte de abajo de la facultad y es 

posible que los documentos que yo busco se perdieran en esa inundación porque la 

facultad perdió muchos documentos.  
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- “Plácido preparó su tesis sobre electrónica. Había que hacerlo todo. Había que 

aprovechar los materiales que desechaban los americanos, se desmontaban 

los aparatos para obtener las piezas...”. 

- “... Más tarde, cuando llegaron los primeros televisores alemanes, los 

técnicos los tenían que ajustar porque no se veía bien la señal...” “... La 

televisión dio mucho trabajo en Granada, era la época de la posguerra, no 

había de nada, se utilizaban los hierros de los derribos... de desguazar coches, 

necesitábamos aluminio y no había...” “ahora es tirar y tirar .... se 

transformaba la chapa viejísima, se modelaba dando un nuevo uso a las 

cosas...”. 

Carmen nos facilita datos de algunos alumnos que eran ayudantes de Plácido, algunos se 

han jubilado, otros si se han podido localizar, la mayoría son catedráticos de nuestra 

Universidad. Se vuelve a hacer otra llamada en Julio de 2021. Los siguientes contactos 

se realizan a través del profesor D.  Antonio Retamero; amigo intimo de la familia. El 

motivo es que Dª. Carmen es una señora de avanzada edad y se considera que puede ser 

incómodo repetir entrevistas o solicitarle información a cerca de su difunto esposo.  

Apuntar sobre las condiciones en las que trabajó tanto el profesor como sus compañeros, 

que carecían de medios de protección, como ausencia de toma de tierra en enchufes, de 

bomba dosificadora eléctrica para el trasvase de productor químicos e incluso los medios 

de protección personal no estaban completos, como carecer para la soldadura eléctrica de 

mandil de cuero o mascarilla contra ácidos y disolventes, para el trasvase de productos 

químicos, o gafas contra salpicaduras o monos antiácido. Tampoco existían protección 

en las partes móviles en el taller mecánico como correas o poleas de transmisión de 

algunas máquinas. 

 

Como conclusión al trabajo de investigación relativo el profesor José Plácido Reyes 

Calvente, diremos que fue uno de los genios que han trabajado para nuestra Universidad. 

Su comportamiento y manera de pensar era “diferente e incluso difícil a nivel personal”. 
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Legajo 134N451 Laboratorio de Física de Alta Montaña de Sierra Nevada 

 
Fuente: Archivo Universitario 
 
Una de las muchas facturas firmadas por el profesor y a lo largo de bastante tiempo y son relativas al 
Laboratorio de Física del Veleta. Por tanto, fue responsable de los trabajos que allí tenían lugar. 

 
Fuente: Archivo Universitario 
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Memoria-Resumen inicial Laboratorio-Observatorio de Alta Montaña  
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Fuente: Archivo Universitario 

 

5.2.2.6- D. MIGUEL CABRERIZO MUÑOZ 

El profesor Reyes Calvente, siempre estuvo acompañado en sus trabajos por D. Miguel 

Cabrerizo Muñoz, padre de D. Miguel Ángel Cabrerizo Vílchez, Catedrático de la 

Universidad de Granada en el Departamento de Física Aplicada. Fue tanto el cariño y la 
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relación que llegaron a tener que incluso el profesor Reyes Calvente es padrino de 

bautismo de Miguel Cabrerizo Vílchez. Le puso el apodo de “espantamulas”. 

 

Se contactó por correo electrónico con el profesor Cabrerizo Vílchez y se le solicitó su 

autorización para la consulta en el archivo universitario de los documentos relativos a su 

padre. Nos manifestó que estaría encantado de ayudar en este trabajo y reivindicar el 

trabajo de estos grandes genios.  

 

Según la información recogida en el expediente, 6601-24 del Archivo Universitario calle 

Rector López Argueta con fecha de consulta junio/julio 2021, D. Miguel Cabrerizo 

Muñoz, fue empleado de la universidad desde febrero de 1954 en condición de personal 

laboral y prestó servicios en los Departamentos de Física Aplicada y Física Fundamental 

como Maestro mecánico de taller, técnico especialista u oficial de primera en laboratorios 

de investigación y enseñanza, donde desarrolló trabajos de especial envergadura, en un 

puesto de trabajo sometido a riesgos excepcionales de peligrosidad y toxicidad por  

contactos eléctricos directos e indirectos, inhalación de gases y vapores, cortes, golpes, 

proyección de partículas, riesgo de incendio y explosión e incluso manipulación de 

materiales radiactivos. Así mismo realizó labores de montaje de aparatos de investigación 

y sus reparaciones, mantenimiento de los laboratorios en cuanto a mantenimiento de 

instalaciones eléctricas de agua, gas, etc.  

Poseía una gran destreza en varios oficios, ingenio para solución de complicados 

problemas de tipo técnico, dando apoyo a la investigación y al mantenimiento de 

instalaciones, desarrollando incluso funciones de organización y diseño. 

 

Entre su formación los títulos allí aportados como Maestro Industrial en la Rama Metal, 

Oficial Industrial en la Rama Meta en la especialidad de Tornero 

 

Respaldan su gran labor entre otros: el Decano Ramón Román Roldán, D. Fermín Capital 

García, catedrático numerario y secretario de la Facultad de Ciencias de la UGR, 

Catedrático de Física D. Justo Mañas Díaz. 
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En 1982 recibió la “Medalla del Premio a la Constancia y Ejemplaridad” del Personal de 

Administración y Servicios de la Universidad de Granada. Se jubiló el 30 de Junio de 

1993. 

Plácido delegaba en Cabrerizo y muchas facturas del laboratorio tienen su firma 

 
Fuente: Archivo Universitario 

 

 

5.2.2.7- GERARDO PARDO SANCHEZ 

Jefe del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada 

(1970). 

Decano de la Facultad de Ciencias y Director del Departamento de Física Fundamental. 

Fue director de la tesis de D. Plácido Reyes Calvente.  

Se consulta su expediente en al archivo universitario. 

Se contacta con él mediante varios correos electrónicos y manifiesta el gran conocimiento 

que tiene el profesor Cabrerizo Vílchez sobre la materia que nos ocupa.  
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5.2.2.8- ANTONIO RETAMERO DÍAZ  
7 de abril de 1947 
 
Se contacta con el profesor D. Antonio Retamero Díaz por indicación de D. Miguel 

Giménez Yanguas, que además facilita la manera de contactar con él ya que por nuestros 

medios fue imposible. Trabajó durante mucho tiempo con D. Plácido Reyes Calvente y 

tuvieron una gran amistad. 

Se realizan conversaciones telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp y entrevistas 

personales.  

Conoce perfectamente a los que fueron pioneros de la televisión en Granada y trabajó con 

algunos de ellos. Refiere que, terminados sus estudios de Maestría Industrial, conoció a 

un grupo de profesionales que hacían reuniones donde trataban temas de electrónica. El 

era prácticamente un niño con muchas ganas de aprender, pero no era fácil acceder a sus 

enseñanzas. Concretamente, el profesor Reyes Calvente era una persona que no aceptaba 

a quien no se esforzaba o no ponía interés y perfección en su trabajo. Basaba sus 

enseñanzas en qué para aprender, había que hacer las cosas.  

En estas reuniones estaban los hermanos Olmo Fernández, personas reservadas, 

especialmente uno de ellos que según describe debía ser José.  

 

Le apasionaban los temas que trataban los técnicos y finalmente, fue superando el proceso 

de aprendizaje bajo las enseñanzas del profesor Reyes Calvente, que le guio de una 

manera muy particular, hasta hacerlo un experto en montar aparatos de radio. Lo que 

significó para él, un muchacho joven en aquella época, una posibilidad de tener una fuente 

de ingresos. 

 

- “El lugar más usual del CASINO DE TÉCNICOS era Radio Race en la calle 

Estribo 8 de Granada y se solían reunir:  

• Placido Reyes Calvente 

• Miguel Martin Huete (Carraspini) 

• Antonio Ramírez Coca (patachula) 

• Hermanos Olmo: José, Miguel y Juan  

• Pepe Carmona (Femenia y Femenia) 

• Antonio Retamero Díaz 
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- Posteriormente otro de los puntos a tener en cuenta en los principios de la 

televisión en Granada fue Radio Voz Telefunken, en la Carrera de la Virgen, cuyo 

propietario era Enrique Pérez Cáceres y el técnico Juan Suárez.  

 

TRABAJOS SOBRESALIENTES 

• Repetidores: 

o Zona Norte 

§ Baza Huescar 25 w lámparas 

§ Castril de la Peña 

§ Montejicar 

§ Domingo Pérez 

o Zona Sur 

§ Vélez Benaudalla 

§ Bérchules 

§ Albuñol 

o Provincia de Córdoba 

§ Priego 

§ Almedinilla 

§ Carcabuey 

• Equipos médicos: 

o Escaner mecánicos 

o Renogramas 

o Captadores tiroideos 

o Detector de trombosis 

o Gamma cámara 

o Resonancia Magneto-Nuclear 

o Portátil 

ANÉCDOTA: Plácido había leído tanto el quijote que se lo sabía incluso de memoria 
 
ANÉCDOTA: Placido y el pañal de Cabrerizo: 

“En una de tantas prácticas se estudia el efecto Doppler, que tiene entre otras 

aplicaciones, poner las multas de carretera. Era necesario efectuar un desplazamiento 



- 46 - 

lineal del objeto, para medir la incidencia del láser. Con una jeringa se estudiaba la 

linealidad en el desplazamiento continuo, pero vibraba y todos los intentos no daban los 

resultados convincentes; a Miguel Cabrerizo Muñoz se le ocurrió usar unas gomas 

elásticas del pañal de su hijo Miguel y eliminó la vibración y el resultado fue muy 

satisfactorio”. 

 

“Siendo Rector Emilio Muñoz, le ceden para las instalaciones el Albergue universitario. 

No, era viable la instalación de la estación de televisión de Andalucía en Sierra Nevada, 

entre otras cosas por las condiciones meteorológicas que cuando eran adversas 

destrozaban y retorcían las antenas. Se podía ver la televisión en la Sierra, pero tuvimos 

que ponerlas en los albergues”. 

 

“Una de las investigaciones de la Universidad que se hizo en el laboratorio del Veleta 

era para recoger las variaciones de la luz del cielo por la noche, desde que se ponía al 

sol hasta por la mañana, se llamaba Estudio Skylab.  Allí aún no había corriente 

eléctrica. El laboratorio no tenía luz y había que dársela. Subimos hasta donde la 

carretera nos permitió con mi coche, pero luego tuvimos que llevar andando un motor 

muy pesado desde el coche al laboratorio por el cerro del Veleta. Eran trabajos en 

conjunción con el la Sociedad Max Planck”. 

“La fábrica de Telesur estaba en la calle Fortuni. Westinghouse tenía los talleres en 

calle Santa Clotilde y las oficinas en Avenida Andaluces, nº 10.  Femenia y femenia era 

una sucursl de Valencia en calle Postigo Velutti nº 2 y luego se trasladó a Avenida de 

Barcelona”.  

 

Hay innumerables anécdotas de aquellos años como las que sucedió con Jose María 

Caballero que pertenecía a la guardia de Franco en Güejar Sierra que compraba 

televisores Emerson americanos que tenían el canal 12. 

 

Se le pregunta por la gammacámara, la primera que se hizo en España:  

“Se hizo en 1970, con Cabrerizo padre, Martos Villalobos, Plácido y yo; en la actual 

Facultad de derecho ya que, Gerardo Pardo autorizó y nos trasladaron al sótano, se 

trabajaba con electromedicina y la gammacámara que era un cilindro de unos 74 cm de 

diámetro. La parte de electrónica se hizo entre Plácido, Cabrerizo y yo. 
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Hubo un problema y cerraron el despacho, lo que arruinó tres años de trabajo de varios 

tesinandos, entre ellos Enrique Hita Valverde y Bruque. En 1978, se peleó Plácido y 

montó una fabrica con la tía Adela de su mujer, Martos Villalobos y Retamero; era el 

Laboratorio Electrónico Granadino, LEGSA, en el polígono de Asegra, calle Córdoba nº 

2 cuyo logotipo se le ocurrió a Carmen que fuera el triángulo que hoy se utiliza para 

indicar el riesgo de radiación. Había muchos encargos de gammacámaras para toda 

España como por ejemplo en Sevilla a la familia de médicos Madariaga, Cádiz… La de 

Gerona la llevamos nosotros en un camión y fuimos allí a montarla. En enero del año 

1981 teníamos pedidos por valor de más de 40 millones de pesetas; el precio de la 

gammacámara en el mercado era de unos 20 millones y nosotros la vendíamos por 5 

millones, se hicieron bastantes gammacámaras y por supuesto los planos de este material 

eran como los del tesoro de los piratas que siempre hay quien los quiere para él.  

Martos Villalobos se llevó a Cristo de Medinaceli el equipo de electrónica. 

 

ANÉCDOTA: “El repetidor de Huescar daba servicio a Baza. Cuando se iban agotando 

las lámparas, los de Baza eran los primeros que dejaban de verlo porque estaban más 

lejos.  Los de Huescar, lo tenían allí mismo y no les afectaba; así que Baza quería que se 

pagara la reparación a medias y Huescar decía que no había avería y que ellos no tenían 

problema”. 

 

ANÉCDOTA: Con “Las Mamachicho” le encargaron muchos repetidores en la zona de 

Algarinejo con Antena 3, Tele 5 y Canal Plus. Iban de los pueblos de Zagra y alrededores 

a verlas allí. Así que obligaron al alcalde a poner “Las Mamachicho” en su pueblo para 

no tener que desplazarse. Tele 5 emitía en abierto.  

 

ANÉCDOTA:  Canal Plus emitía una película porno y había gente que la veían como una 

raya codificada e intuían las imágenes.  

 

El Madrid la banda 1ª de VHF, tenía los canales 2, 3 y 4. A veces entraba esta señal 

porque el buen tiempo hace que haya buena propagación. Las antenas de más de dos 

metros de ancho son para el Canal 4; la antena tenía que variar, según la frecuencia. En 

resumen, no llega con nitidez la Bola del mundo hasta que se instala la de Guadalcanal, 
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que en la parte de Granada se ponía mirando hacia Sevilla. Los repetidores oficiales de 

televisión cogían el canal 4. Todos los canales de la banda 3 eran del 5 al 11.  
Imagen 3: La televisión en España.  
El profesor Antonio Retamero Díaz nos comenta esta imagen:  
“Años más tarde de Madrid hacia abajo había las siguientes cadenas:  
La emisora de Madrid emitía en canal 2. En verano, cuando había buena propagación en Granada, 
entraban las señales de las televisiones italiana y marroquí; algunas veces se calmaba y se veía bien. Pero 
hasta que no se montó Parapanda se tuvieron que sufrir las interferencias de moros e italianos y seguro 
que ellos sufrirían también las nuestras. Años más tarde se puso otra que era Guadalcanal que emitía en 
el canal 4. En la Sierra de Aitana en Alicante se instaló el canal 3. 
 

 
Fuente: NODO 

 

Los primeros repetidores que montó Plácido con Garraspini y Gilabert los reparaba 

Retamero; eran todos a lámparas, porque aún no existían los transistores; totalmente 

construidos por él y nadie los podía reparar. Luego se hicieron los repetidores de Castril 

de la Peña y por la parte de la Costa el de Vélez Benaudalla, Albuñol, Bérchules que 

recibían señal de Sierra Lújar.  En la zona de Córdoba: el de Priego y Carcabuey; el de 

Priego cogía Guadalcanal del 5 al 11. Entre el canal 4 y 5 estaba la distribución de 

frecuencias. 

Plácido hizo el repetidor de Montejicar y Domingo Pérez. 
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En el de Huescar y Baza entraba la señal de la Sierra de Aitana, canal 3 de 25 W. Estos 

repetidores los hizo Plácido. 

 

Los repetidores que montaba José Olmo eran de una empresa homologada, ISISA. Es 

decir, en un embalaje venían las antenas y todo lo necesario (6 W). Así montó el de Gójar 

que entraba a señal de canal 4 de Guadalcanal y emitía en canal 6 que era la banda 3. 

Trabajaron unos técnicos que luego se colocaron en Retevisión.  

 

ANÉCDOTA: A Plácido lo denunciaron porque el construía los repetidores y no tenían 

licencia.  

ANÉCDOTA: No podemos afirmar cual fue el motivo en esta ocasión, si fue por lo 

anterior o tal vez por ocupar ciertas frecuencias, el caso es que nos contaron de una multa 

que le pusieron los responsables de la TV en aquellos tiempos. Tuvo lugar cuando se iba 

a abrir el Centro Emisor de Parapanda. El único objetivo que tenía el profesor era conocer 

a los encargados, entre los que estaba Patachula, e intercambiar unas confidencias con 

ellos; así que se presentó a la convocatoria de una plaza de oposición para ese puesto, 

aprobó el primer ejercicio y pasó al segundo ejercicio que era oral, donde tenía asegurada 

esa plaza. Los comentarios que hizo fueron: “…son Vds. una “panzá” de inútiles, no 

tienen idea de lo que tienen entre manos y lo único que saben es entorpecer a los que 

queremos hacer bien las cosas”.  
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Documentos que respaldan sus comentarios a las investigaciones del Instituto Max Planck  
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Fuente: Archivo Universitario 
En Octubre de 1969 la empresa Telefunken creadora del sistema TVCOLOR (PAL) 

selecciona entre muchos, a dos técnicos para crear el servicio técnico oficial para 

Andalucía Oriental.  Fueron admitidos y acreditados: 

Rafael Garzon Valdearenas y Antonio Retamero.  

Por eso podemos afirmar que fueron 

los primeros técnicos en televisión en color en Granada con certificación a nivel de 
empresa. 
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5.2.2.9- PROFESOR GIMÉNEZ YANGUAS 

Destacar al profesor Giménez Yanguas, historiador de la Ciencia en Granada, de las 

máximas personalidades en esta materia en nuestra ciudad. Este sabio docente, ha guiado 

con su memoria prodigiosa la labor de investigación de historia contemporánea que se ha 

llevado a cabo en este trabajo, siendo el primer ingeniero que entró en la UGR fue el 

profesor Yaguas 1969. 

 

Sorprendimos al profesor Yanguas preguntándole sobre sus recuerdos a cerca de la 

televisión; no le hemos dado tiempo a preparación alguna así que según le dicta su 

memoria comenta:  

Básicamente la TV comienza en España en Madrid, en el Paseo de la Habana, se levanta 

una torre metálica con una antena en lo alto.  

Luego se hace el centro emisor de Navacerrada, que identificamos con la Bola del mundo. 

Serían unos estudios muy pequeños, con lo básico. Posteriormente se creó un control 

central con platós, y resto de instalaciones esenciales en Prado del Rey (detrás de la Casa 

de Campo). 

 

Se empieza a emitir en VHF, (Sigla del inglés very high frequency), con frecuencias de 

ondas radioeléctricas muy elevadas, comprendidas entre 30 y 300 MHz. Ya no se emite 

en VHF. Luego se emitiría en UHF, (Sigla del inglés ultra high frequency), frecuencias 

entre 300 MHz y 3 GHz. 

 
Completamos sus explicaciones con este comentario para comprender la propagación de 
las ondas:  

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448146727.pdf 
 

La termosfera o ionosfera: es la capa más externa de la atmósfera. El aumento de temperatura 
como los electrones y protones, provenientes del Sol. 
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Todas las capas de la ionosfera, salvo la D, reflejan las ondas de radio debido a la variación de su 
índice de refracción, como consecuencia de la ionización. La longitud de onda a la que se 
produce la refracción depende del nivel de ionización. 
Las ondas se pueden propagar de varias formas, que dependen de la clase del sistema y del 
ambiente. Las ondas electromagnéticas también viajan en línea recta, excepto cuando la tierra y 
su atmósfera alteran sus trayectorias. 

 
 

La TV usaba cadenas de enlaces Herzianos, es decir, ondas direccionales, que se reflejan 

en una capa de la ionosfera. Esas ondas, las recogen y las emiten para su retransmisión: 

las visualizamos en las redes de enlaces herzianos que aún podemos ver, porque telefónica 

hizo una red paralela a la de TV, son torres con parábolas. Después de Madrid, Barcelona 

hizo sus instalaciones en el Tibidabo. 

 
Plácido Reyes Calvente empezó en la UGR, como becario, o profesor auxiliar (o sea, que 

por una asignatura no tenía la titulación: El motivo es que tuvo un problemilla con un 

docente y no le aprobaba su asignatura (creo que era Análisis Químico y el docente, 

Fermín Capitán). Al final, el aprobado de esa asignatura fue su regalo de bodas porque 

intercedió Justo Mañas. 

 
Justo Mañas Díaz, https://www.ehu.eus/es/web/zientzia-teknologia-fakultatea/historia   

entonces era catedrático de física, quería hacer un laboratorio de rayos cósmicos en el 

Veleta, para estudiar la radiación que emite el sol y medir la radiación que llega a la tierra.  

Observó que Plácido era una persona hábil muy “manitas” y le escogió para su proyecto. 

Plácido era muy exigente en su trabajo, no sabía delegar y no podía trabajar con cualquier 

persona, así que eligió a Miguel Cabrerizo Muñoz para construir los instrumentos 

científicos del laboratorio de rayos catódicos que irían en el Veleta. La parte más 

importante es la Cámara de Wilson o Cámara de Niebla 

https://www.google.com/search?q=C%C3%A1mara+de+Wilson+o+C%C3%A1mara+d

e+Niebla&rlz=1C5CHFA_enES763ES763&oq=C%C3%A1mara+de+Wilson+o+C%C

3%A1mara+de+Niebla&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.409j0j7&sourceid=chrome&ie

=UTF-8 . Ese laboratorio nunca llegó a funcionar. 

 

ANÉCDOTA: Empiezan la construcción del laboratorio que tenía una forma estrecha y 

alargada. Nos posicionamos en la misma cumbre del Veleta, la zona más representativa, 

por ser la más alta. Estaba Plácido, y recibió la visita de Francisco Abellán 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Abell%C3%A1n_G%C3%B3mez , era el 

ingeniero, jefe de obras públicas:  

- niños, ¿que hacéis?  

- barrenos para la cimentación (algo impensable en nuestros días)  

-Francisco Abellán: “el pico del Veleta, debe ser como el pecho de una mujer: hay que 

acariciarlo y no rasguñarlo”.  Eran los años 50 y podemos decir que podría ser el primer 

ecologista de la zona. Les regañó y se fue muy enfadado. 

 

En esta edificación Plácido instaló una emisora para comunicar por audio la universidad 

en Granada ciudad y el Veleta. Observaron que llegaba la señal de televisión de Madrid 

al Veleta. Plácido construyó una pequeña emisora de TV, que captaba la señal con un 

receptor de TV y la emitía a Granada. (José Olmo consta que hizo varias emisoras de 

radioaficionados y en este tema trabajaron juntos).  

 

Plácido junto con Miguel Olmo consiguieron dominar la técnica de los repetidores de TV, 

lo cual era muy difícil. Hicieron unos 30 o 40 repetidores de TV. Plácido se acompañaba 

también por ejemplo de Retamero, (tanto Retamero como Carmen han sido dotados de 

gran paciencia para convivir con Plácido). Al principio iban los dos en la moto, cargados 

con el repetidor hasta Baza, los instalaban y volvían en moto. Posteriormente el profesor 

retamero se compró y coche con lo que mejoraron la calidad de sus viajes. 

 
Tanto Plácido como la familia Olmo, se dedicaron a montar televisores. Los materiales 

podrían costar unas 8.000 ptas.  y se podían vender por 12.000 ptas.  

 
Plácido, no llegó a terminar la tesis, pero si hizo la gammacámara. La primera 

gammacámara en España, entre 1970-1973. La parte electrónica de esa gammacámara la 

montó el Profesor Yaguas, lo que son los circuitos electrónicos. Trabajaron con el médico, 

José Martos Villalobos en la calle Cristo de Medinaceli nº 2, que trabajaba en temas de 

cáncer. Plácido, reparaba instrumentos de electromedicina y de ahí la relación con este 

médico que llegó a pedirles que hicieran la gammacámara). Con Plácido trabajaban, 

Retamero y Gilabert.  
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En la calle Duquesa estaba el Gobierno Civil, que lo trasladan a donde está en la 

actualidad, Palacio de Müller, en la Gran Vía. Ese patio de la calle Duquesa lo demuelen, 

(toda la documentación, se ha encontrado en el Archivo UGR), nos explica el profesor 

Yaguas; y en ese patio amplían la Facultad de Ciencias y hacen laboratorios. 

 

Posteriormente se recoge la señal de Guadalcanal que es el centro emisor de Sevilla y que 

manda la señal a la izquierda de Gójar, de ahí el repetidor que se instalaría después. 

Estando el Rector de la Universidad Emilio Muñoz, el Ayuntamiento de Güejar Sierra le 

cede a la Universidad los terrenos de Sierra Nevada (Mancomunidad de Terrenos), todo 

este proceso se ha encontrado documentado en el Archivo Universitario. 

 

Las tiendas de Punaire y Lamas (calle Gran Vía) y Nogueras (calle Recogidas), ponían 

en sus escaparates, aparatos de TV que recogían la señal que mandaba la universidad 

desde la Sierra.  También la recibían en Gójar, Churriana, Armilla, etc  

 
5.3- RESULTADOS 
 
Los resultados devastadores de la Primera y Segunda Guerra Mundial para Europa, y en 

España la Guerra Civil, hicieron que la economía interactuara con la ciencia y la 

tecnología para sobreponerse. 

  

El Plan Marshall, fue una estrategia de ayuda económica para la recuperación europea 

financiado por Estados Unidos como superpotencia mundial. En 1947 pretendía 

reconstruir la industria de una manera global, no país por país. España, bajo el régimen 

de Franco, se cerró en una dictadura intolerante con gran influencia religiosa.  

 

Los motivos por los que José Olmo Fernández eligiera Brasil, fueron porque era uno de 

los principales países de emigración de Granada hacia el extranjero. Aún no se salía a 

Alemania, porque ese país no se había recuperado de la guerra, por el contrario, Brasil, 

fue aliado con EEUU en la 2ª Guerra Mundial y no había sufrido guerra, tenía apoyo 

americano, y avances en tecnología que aún no habían llegado a España ni Europa. 

Inglaterra, fue el país que obtuvo mayores beneficios de Europa que dedicó para comprar 

equipos industriales; de aquí su adelanto en tecnología sobre el resto de países.  (Inglaterra 

entre 1948 y 1951 recuperó completamente su producción a niveles anteriores a la guerra). 
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Eso explica que fuera el primer país en tener la TV de Europa, por ejemplo. El profesor 

Yaguas recuerda que las cajas que recibíamos con maquinaria, traían el símbolo de dos 

manos que se estrechan bajo la bandera de EEUU. Durante la década de los años 

cincuenta, España recibió financiación estadounidense en los Pactos de Madrid de 1953, 

y supuso el principio para la recuperación económica en la posguerra, aunque nunca llegó 

a las cantidades de otros países en Europa. Debido a nuestra situación estratégica se 

instalaron bases militares aéreas: Zaragoza, Torrejón (Madrid) y Morón (Sevilla) y la 

aeronaval de Rota (Cádiz).  En estas bases se vendían los discos, magnetófonos, radios, 

… ya que ahí se alojaban los ingenieros americanos que las construyeron. En Zaragoza, 

por ejemplo, existía una emisora de radio dirigida al público americano que vivía en esta 

ciudad (1957-1992). 
Factura que corresponde a la documentación del Laboratorio de Física del Veleta 

 

 
Fuente: Archivo Universitario 
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Noticia sobre el Laboratorio de Física  

 
Fuente: Archivo Universitario 
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6.- CONCLUSIONES 

Como conclusión de este trabajo se dirá que se han alcanzado todos y cada uno de los 

objetivos propuestos.  

Se ha descrito el proceso que hizo posible la visualización de las primeras imágenes de 

televisión en nuestra ciudad, que era considerado un imposible, pues fue antes de que 

comenzaran las emisiones hacia Andalucía, cuando no existía las infraestructuras 

necesarias para que se pudiera recoger la señal en esta zona. Desde Madrid hacia la zona 

norte de España, se habían construido las infraestructuras necesarias para hacer posible 

su visualización; pero Granada podría haber quedado retrasada, de no ser por la 

constancia de los pioneros granadinos que hicieron posible que este invento llegara a 

nuestra ciudad; con sus cálculos localizaron el punto exacto para captar la señal y fueron 

capaces de generar todos los medios para conseguirlo.  

 

Se pretendía identificar a las personas que lo hicieron posible y se ha probado la hipótesis 

de que D. José Olmo Fernández apostó por traer las imágenes de televisión a nuestra 

ciudad y llegó a hacerlo con éxito. Tuvo el apoyo de sus dos hermanos Juan y Miguel. 
También se ha identificado el primer taller de aparatos de televisión de Granada en la 

calle Nueva de la Virgen, que estaba instalado en los bajos de la vivienda familiar de José, 

en donde se construyó el primer aparato de televisión, gracias al cual se pudo visualizar 

la señal. Se hizo con piezas que el anterior trajo de Brasil y otras que se fabricaron tanto 

para este aparato, como para el resto de utensilios necesarios para este proyecto. 

 

También fue participe la Universidad de Granada y por tanto fue pionera de la televisión 

en Granada, en la figura del profesor D. Plácido Reyes Calvente y D. Miguel Cabrerizo 
Muñoz. 

 

La primera emisión tuvo lugar en la casa de D. Enrique Gómez, en la localidad 
granadina de Gojar el 15 de octubre de 1960. 
Fueron partícipes y por tanto también precursor de la llegada de la televisión en nuestra 

ciudad, el perito industrial en la rama de la electricidad Sr. Moles Baena y D. Antonio 
Moles Sanchez, amigo de los anteriores.  
 



- 59 - 

Los pioneros de la TV en Granada pertenecieron a una generación que está muriendo, 

que trabajaron desde temprana edad y nunca se rindieron a pesar de las dificultades. 

 

Se ha contractado la información recogida mediante testimonios de fuentes orales, con la 

que han facilitado los archivos escritos y esto ha dado fiabilidad a la historia que 

investigamos; ha permitido componer un puzle con los datos conseguidos y podemos 

evidenciar que la narración que aquí se hace de los hechos es fiel a lo que sucedió.  

 

A partir de este momento no cesaron los momentos en que se pudo visualizar la televisión 

en Granada, primero en los escaparates de negocios céntricos de nuestra capital y 

posteriormente se fué instaurando en domicilios particulares.  

 

Fue evidente, como el noticiario Patria intenta ocultar esta noticia y podría ser por 

adjudicar este histórico momento a un logró del Régimen.  

 

Los pioneros en Granada, Sres. Olmo Fernández y Reyes Calvente, no solo no tuvieron 

el apoyo de funcionarios e instituciones, teniendo que financiar sus proyectos, sino que 

fueron obstaculizados por la falta de formación y empatía de estas personas.  

 

El profesor D. Antonio Retamero, recibió las enseñanzas de los pioneros y siguió con 

ellos la labor de fabricación de aparatos de televisión y de repetidores tanto en nuestra 

ciudad como en otras muchas. Los profesores Reyes Calvente y Retamero Díaz aportaron 

sus conocimientos para la realización de trabajos sobresalientes como instalación de 

repetidores entre los que se pueden nombrar:  

 

- Zona norte: Baza Huescar (25 w lámparas), Castril de la Peña, Montejicar, 

Domingo Pérez, etc 

- Zona sur: Vélez Benaudalla, Bérchules, Albuñol, etc 

- Provincia de Córdoba: Priego, Almedinilla, Carcabuey, etc 

La muy particular visión que tenían de la electrónica estos grandes genios, fue compartida 

por dos personas dotadas de una memoria prodigiosa y con su apoyo, se ha podido escribir 

este trozo de la historia de nuestra ciudad, profesor D. Miguel Giménez Yaguas y D. 
Antonio Retamero Díaz. 
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Imagen: Periódico Ideal, 18 Octubre 1960, pág. 1 

 
Fuente: Hemeroteca, Casa de los Tiros, Granada (acceso: 27 Junio 2021) 
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Imagen: Noticia de la “Llegada de la TV a Granada” Periódico Ideal, 18 Octubre 1960, pág. 1 

 
Fuente: Hemeroteca, Casa de los Tiros, Granada (acceso: 27 Junio 2021) 
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Imagen: Noticia de la “Llegada de la TV a Granada” Periódico Ideal, 18 Octubre 1960, pág. 5 

 
 
Fuente: Hemeroteca, Casa de los Tiros, Granada (acceso: 27 Junio 2021) 
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6.1- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Desde el punto de vista de un estudiante del Grado de Información y Documentación, se 

ha constatado el gran valor que tienen las fuentes documentales a la hora de escribir la 

historia. Preservar los archivos tiene una importancia fundamental, para entender los 

hechos y las decisiones que se han tomado y situarlas dentro del contexto en que tuvieron 

lugar. 

 

En esta investigación, se han contrastado los contenidos que aporta cada fondo consultado 

individualmente, para dar veracidad a la descripción que se ha hecho en base a ese estudio.  

 

Se ha comprobado como la consulta digital facilita y agiliza el acceso a la búsqueda de 

resultados, aunque en nuestra opinión no es comparable con la consulta presencial en los 

archivos. Tener la posibilidad de tocar las distintas texturas del papel, incluso percibir su 

olor, visualizar hasta el más insignificante detalle de las anotaciones hechas, aporta un 

significado y una vida a investigación que los documentos digitales aún no han 

conseguido. Aún así es venerables el esfuerzo global que realizan las instituciones para 

aumentar su patrimonio digital y hacerlo accesible a consultas desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. El acceso bloqueado a los fondos documentales durante dos años por 

acusa de la pandemia, nos hizo pensar en muchos momentos que no sería posible llevar 

a termino este estudio. 

 

La labor de los archiveros y responsables de la custodia es imprescindible, para tener 

acceso a los contenidos. Si estas personas han contribuido a la organización o son 

conocedores de los fondos que se custodian, se asegura que se podrá tener acceso a la 

información que se quiere recuperar. El hacer una buena descripción del contenido se ha 

comprobado en la práctica, que es una tarea difícil, pero un archivo que no está bien 

configurado o en el que el personal responsable no se implica en las búsquedas, dará un 

resultado sin fruto y por tanto un silencio en la información. Cuanto mayor implicación 

tengan los archiveros y mejor comprendan los objetivos de un trabajo, más fácil será la 

recuperación de la información. 

 

Por último, destacar la importancia que han tenido las fuentes orales para desvelar lo que 

sucedió. Acceder a la historia reciente, a través de testimonios vivos, aporta un color 
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especial a los hechos. Tener acceso a las experiencias de primera mano, vividas por las 

personas o sus antepasados, instando a entrar en sus recuerdos personales, nos ha 

resultado un trabajo muy duro es a nivel emocional. Las personas consultadas reviven 

hechos cercanos para la historia, pero que les hace retroceder muchos años en sus vidas. 

Dan testimonios llenos de sentimientos que no dejan impasible al que los recibe.  

 

6.2- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Durante la investigación realizada en el archivo de la Universidad, se han encontrado 

documentos de gran interés, para comprender la historia de nuestra Universidad. 

Pensamos que existen multitud de proyectos, en los que nuestra universidad fue pionera 

y como ocurre con el tema que nos ocupa, no existen estudios que lo avalen.  

 

Por ejemplo, los años 50 y 60 fueron de grandes cambios y se gestaron áreas científicas 

y de investigación en la UGR, que en la actualidad están ampliamente instauradas. La 

formación del profesorado, tuvo que adaptarse y este hecho no es algo inmaterial, sino 

que está perfectamente guardado en los archivos. Todos los proyectos de las nuevas 

edificaciones que se hicieron, consideramos que fueron trabajos de gran envergadura y 

cada una de las decisiones que tomaron se encuentran perfectamente documentadas y 

almacenadas; sería interesante repasar nuestra historia. No siempre tuvo nuestra 

Universidad prestigio en ciertos campos y también existen esos datos de como superó 

obstáculos.  

 

Una de las ramas que más se ha investigado es la de Ciencias y se podría escribir la 

evolución que han sufrido los aparatos que se utilizaban en laboratorios como en el 

exterior. 

 

Sierra Nevada es parte de la Universidad. Tenemos guardada toda su historia. Todos los 

datos de las cesiones de terrenos y los pactos posteriores, para conseguir beneficios para 

los estudiantes e impulsar nuestra ciudad están guardados. Sería muy bonito, reescribir la 

historia de los albergues de Sierra Nevada; cada uno tuvo su finalidad de existencia, su 

punto exacto para su instalación, fue fruto de profundas reflexiones.  Algunos están 
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abandonados, sin ningún uso actualmente, tal vez podrían volver a estar activos con la 

misma o distinta finalidad para la que se hicieron.  

 

Los genios de la electrónica de los que se ha investigado en este trabajo, continuaron una 

larga carrera científica e investigadora. Se considera que son merecedores un largo 

estudio cada uno de ellos, pues solo hemos intentado hacer un breve análisis de su trabajo 

en relación con los inicios de la televisión; lo que viene a ser la punta de un gran iceberg.  

 

El profesor D. José Plácido Reyes Calvente, trabajó con D. Francisco Ríos Martínez, 

padre de la Dra. Susana Ríos Álvarez, con la que se ha contactado y confirma que 

realizaron importantísimos avances científicos en los años posteriores, fuera de la 

Universidad.  

 

En este trabajo solo se ha detallado el momento de la primera retransmisión televisiva en 

Granada, el comienzo de un largo camino que llega hasta nuestros días. La mayor parte 

de los pioneros continuaron desarrollando sus ideas en Televisión, fueron los pilares de  

y formadores de otros profesionales a nivel nacional. 

 

Como parte complementaria a este trabajo, se han identificado a personas que realizaron 

su trabajo en la televisión granadina, pero en una etapa posterior a D. Miguel Martin 

Huete apodado Carraspini, D. Antonio Ramírez Coca conocido por todos como Patachula 

y D. Pepe Carmona de Femenia y Femenia.  

 

Igualmente, este proyecto se ha centrado en la televisión, pero se quiere puntualizar, que 

estas personas, no solo fueron pioneros en la televisión en Granada, sino que fueron los 

creadores de cientos de aparatos completamente inéditos en los que volcaban sus 

originales ideas y conocimientos en electrónica para dar forma a cualquier cosa que se 

pueda imaginar.  

Los profesores Reyes Calvente y Retamero Díaz además de sus trabajos en montajes de 

aparatos de televisión e instalación de repetidores, aportaron sus conocimientos para la 

realización de trabajos sobresalientes en medicina nuclear como:  escáneres mecánicos, 

renogramas, captadores tiroideos, detectores de trombosis, gamma cámaras, resonancia 

magneto-nucleares, aparatos portátiles. 
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ANEXOS 

Anexo I: Historia de la TV 

La televisión mecánica 

 
 

La televisión electrónica 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La televisión inicia sus emisiones 

 
Fuente: NODO 

 
Aniversario de las emisiones  

 
Fuente: https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/nodo-historia-proxima/1526947/ Composición propia del NODO 
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Instalación del laboratorio de Física de la Universidad 

 
Hemeroteca Periódico ABC Madrid. 16/11/1961 pág. 15  
 
“La ciencia comienza en Sierra Nevada”. Proyecto Universidad de Granada. Arquitecto D. Miguel 
Olmedo. Aprobado Ministerio de Educación Nacional 1956. Justo Mañas catedrático de física (antes 
jesuitas en observatorio Cartuja). Esto está documentado Archivo UGR. Emilio Muñoz Fernández. 
Instituto Max Plank (alemanes). Premio Nobel de Física: radiotelescopio (lastrones VeletaàBorreguiles). 
Granasat.ugr.es 
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Periódico ABC Madrid. 16/11/1961 pág. 15 Explica la instalación del laboratorio de Física de la 
Universidad (Rafael Luján, Oscar y Alejandro Álvarezà REPETIDOR R1) 
“Todo tiene su historia, a pesar de que muchos quieran hacerla desaparecer” 
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Tabla que nos facilita el profesor Retamero para explicar las frecuencias de canales de televisión 

 
Fuente: (LeandroGG68, 2018)  
https://elcajondelelectronico.com/wp-content/uploads/2018/11/Tabla-de-Frecuencias.jpg 
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Anexo II: Familia Olmo 
 
 
Página nº 8 del libro del Libro de Familia de Miguel Olmo Moreno 
Se añade esta información especialmente para comparar las fechas de nacimiento del primer hijo José. No 
coinciden con el resto de datos de esta persona en otros documentos.  
Si queremos tener certeza de una información no podemos afirmar que los datos almacenados en fuentes 
escritas, sean más ciertos que los recuperados de fuentes orales; habrá que valorar muchos factores para 
sacar una conclusión. 

 
Fuente: archivo personal familia Olmo 
 
 
Documento Nacional de Identidad de José Olmo Fernández 

  
Fuente: Archivo personal familia de José Olmo Fernández 
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Familia Olmo Fernández: en el centro Elena, la madre de los hermanos Juan a la izquierda, Miguel en el 
centro y José a la derecha;  a la izquierda su prima Santa y su hermana Isabel, a la derecha.  

 
Fuente: Archivo personal Juan Carlos Olmo Bartolomé 

 
José en el Servicio Militar Obligatorio y dedicatoria (Tetuán, Marruecos 1953) 

 
Fuente: Archivo personal familia José Olmo Fernández 
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Cursos por correspondencia de la casa CCC. Nos comenta el profesor Antonio Retamero Díaz que la 
academia CCC y Maymo se hacían competencia entre ellas. Hasta donde sabemos, los hermanos Olmo 
estudiaron con ambas.  

 
Fuente: Composición hecha por la autora con materiales propios e imágenes sobre cursos por 

correspondencia de la Escuela Maymo y CCC 
Imágenes 12: Libros de electricidad a los que accedieron los hermanos Olmo para su formación 

 
Fuente: Milanuncios 
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Tarjetas de visita. Miguel:”este teléfono era el primero que teníamos de cuatro cifras, después 28039. 
Después 228039.Hasta que ya salieron los números modernos.  
 

 

 
Fuente: Archivo personal Miguel Olmo Fernández 
 

Invitación de boda del matrimonio de José Olmo y Pepita Romero 

 
Fuente: Archivo personal familia de José Olmo Fernández 

 



- 77 - 

Juan Olmo Fernández en el Servicio Militar Obligatorio. Tercero de la izquierda

Fuente: Archivo personal Juan Carlos Olmo Bartolomé 

 
 

José Olmo en su viaje de ida a Brasil en el buque Juan de Garay que partió de Cadiz el 14 de Junio de 
1957. José Olmo en el centro de la fotografía junto a otros pasajeros en su viaje de ida a Brasil  

  
Fuente: Archivo familiar de José Olmo Fernández 
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Hoja del pasaporte de José Olmo con los datos de salida de su viaje a Brasil 

 
Fuente: Archivo familia de José Olmo Fernández. 

 
Imagen 18: Hoja del pasaporte de José Olmo con los datos de su regreso de su viaje a Brasil  

 
Fuente: Archivo personal de José Olmo Fernández 
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Transatlántico Juan de Garay. Empresa Cía Transoceánica Argentina.  
 

 
Fuente: “Historia y arqueología”. Disponible en : 
https://www.histarmar.com.ar/BuquesMercantes/Marina%20Mercante%20Argentina/Pasaje/Juan
DeGaray.htm (acceso 14 Febrero 2021) 
 

Barco Juan de Garay año 1957. Repleto de emigrantes 

 
Fuente: Diario “La voz de Galicia”  27/1/2007. Disponible en: 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2007/01/27/juan-garay-repleto-
emigrantes/0003_5494749.htm (acceso 10 Enero 2021) 
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Fuente: “Federación Regional de Sociedades Españolas” Disponible en: 
https://www.federacionespanola.com.ar/barcos-de-emigracion/2188-puertos-de-embarque-de-emigrantes-
en-espa%C3%B1a.html (acceso 25 diciembre 2021) 
 
Documentación de José a su llegada a Sao Paulo 

 
Fuente: Archivo personal de José Olmo Fernández 
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Buque Cabo de Hornos. Empresa española Ybarra y Cia. Tenía capacidad para unos 370 pasajeros en 
camarote, en dos clases diferentes, y unos 410 en sollados o alojamientos en la parte inferior de un a 
buque donde su suelen instalar alojamientos o compartimentos que se utilizan como almacenes.  
 

 
Fuente: “Ibarra y Cía). Disponible en: http://www.buques.org/Navieras/Ybarra/Ybarra-2_E.htm (acceso 6 
Enero 2022) 
 

Billete de pasaje de regreso a España 

 
Fuente: Archivo personal José Olmo Fernández 
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Publicidad sobre Compañía Trasatlántica Ybarra y CIA. periódico Patria 12 de marzo de 1957, pág 9.  
 

 
Fuente: Hemeroteca Casa de los Tiros 
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Fuente: Periódico Patria 12 de Marzo de 1957, pág. 9. Hemeroteca Casa de los Tiros Granada 
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Otros anuncios de viajes trasatlánticos 

Fuente: Periódico “Ideal” 1 Enero 1958, pag 7 
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Fuente: Periódico “Ideal” 15 Junio 1958, pag 9 

 
 
 
 

Búsqueda de José Olmo Fernández en PARES 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Fotografías de artistas de la época dedicadas a Miguel Olmo 

 
Fuente: Archivo personal de Miguel 

Pruebas en Sierra Nevada. José Olmo hizo la foto. Miguel Olmo tiene el medidor de campo haciendo 
pruebas y Pepe Reina, tiene la antena. Sería el antenista que trabajó para los hermanos Olmo poniendo 

antenas cuando la TV estaba funcionando años después. Comentada por Miguel Olmo 

 
Fuente: Archivo personal de Miguel Olmo 
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Miguel tiene un telescopio en las manos, ese telescopio tenía dos pies uno más largo para observar de pié 
y este más pequeño. Con su hermano Pepe 

 

Fuente: Archivo personal de Miguel Olmo 
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Taller de televisión en calle Nueva de la Virgen em al domicilio de Pepe 
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Antenas de televisión  
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Pruebas de televisión 
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Pruebas de televisión en el Suspiro del Moro 
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Juan Olmo Bartolomé y sus primos José y Elena Olmo Romero 
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Una de las habitaciones donde estaba la galería fotográfica de José Olmo, en donde se puede apreciar una 
ampliadora.  Estaba en calle Agustín Lara Nº 10 piso 1º centro 

 
Fuente: Archivo personal Jose Olmo 

 
Anexo III: Profesionales 
 

Autorización 23 Junio de 2020 consulta expedientes en Archivo UGR  
 

 
Fuente: Correo personal de la autora 
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Sepultura donde descansan los restos de D. Plácido Reyes Calvente en el cementerio de San José, 
Granada, junto a sus padres. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Página para encontrar antepasados                
 

 

Fuente: https://es.geneanet.org/cementerio/ 
https://es.geneanet.org/cementerio/view/6972721/persons/?individu_filter=REYES+CALVENTE%2BPla
cido. (acceso: 6 Agosto 2021) 
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Expediente de D. Plácido Reyes Calvente 

  
 
  

D. Jose Plácido Reyes Calvente  
Fuente: Archivo Universidad de Granada calle López Argueta 

 
Foto cedida por profesor D. Alberto Prieto Espinosa de D. Plácido Reyes 

 

 
Fuente: Archivo personal del profesor D.Alberto Prieto Espinosa  
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Expediente Cabrerizo Muñoz, Miguel  

 
Fuente: Archivo UGR, D129 EIU Exp.peocuelo PHS, nº 6601-24 

 
Cabrerizo Muñoz, Miguel. Certificado laboral perteneciente a Catedra de Física por Fermín Capitan, 

secretario de la Facultad de Ciencias de la UGR 

 
Fuente: Archivo UGR, D129 EIU Exp.peocuelo PHS, nº 6601-24 
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Cabrerizo Muñoz, Miguel. Certificado laboral fecha 1967, por Rector Magnigico Universidad Granada de 

servicios prestados desde 1954 en la Cátedra de Física del profesor D. Justo Mañas Díaz 

 
Fuente: Archivo UGR, D129 EIU Exp.peocuelo PHS, nº 6601-24 
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Plano de Sierra Nevado 

 
Fuente: Archivo UGR,  
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El nombre de “Veleta” proviene de la palabra árabe “balata” que significa “Cortado” o 
“Tajo” en referencia a los tajos que perfilan su cara norte, este y sur. 

 

 
 

FOTU6167 
 
Se ha encontrado una foto del laboratorio realizada desde un avión. La universidad hizo convenios con el 
ejercito del aire, porque era importante para ellos también conocer entre otras cosas la meteorología y resto 
de condiciones para sus aviones. (También se conectaron con el aeropuerto no militar)  
Anécdota: Los militares reclaman a la universidad el pago de sacos de dormir deteriorados, o de otras cosas 
de su propiedad que se habían utilizado y se habían roto.  
1.1. Código de referencia 
ES AUG {G 134} PRINCIPAL CAJA FOTU06167 
1.2. Título 
La Hoya de la Mora (Sierra Nevada, Granada) 
1.3. Fecha 
1960 
1.4. Nivel de descripción 
Unidad documental simple 
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción 
Papel. Blanco y negro. Positivo. 
Horizontal. 7,5 x9 cm 

 
Fuente: Archivo digital de la UGR  
https://granasat.ugr.es/2014/03/laboratorio-de-la-universidad-de-granada-en-el-pico-del-veleta-de-sierra-
nevada/ 
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La misma foto la hemos encontrado al revisar el archivo físico universitario 
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Convenio Ejercito del Aire con la Universidad 
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Documentos sobre la propiedad de los terrenos en el Pico del Veleta 
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Corroboran los comentarios del profesor Yanguas de que estaban barrenando. 
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Laboratorio  

 
Fuente: https://youtu.be/rU0LQ7OWd8U   Fly el Veleta       0:44 

El laboratorio de Física no funciona. Pero nacen las Estaciones Meteorológicas dependientes de la 
Universidad 1971. En la Sierra instalan una estación al lado del Albergue Universitario en la falda del 
Veleta.  
1.- Cartuja 
2.- A las faldas del Veleta 
3.- En la cima del Veleta 
Acuerdo con la Facultad de Teología. 
Se intenta darle uso para meteorología. 
Conecta con el observatorio de Cartuja.  
Se unen para avanzar en investigaciones científicas y se le vuelve a dar uso al laboratorio por los datos 
que aporta y que ninguno otro observatorio podía conseguir, por no tener ninguna instalación en un lugar 
tan alto. Colaboraciones y subvenciones. El responsable será D. Gerardo Pardo en la parte Universidad. 
Se avanzan en los datos y estudios que se hacen y esto atrae más acuerdos (Alemania) 
 
METEOROLOGÍA. Conecta Universidad con Ministerio del Aire. José Tapia Contreras (conecta 
también con el observatorio de Cartuja). 

ç  
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11 Enero1971. Convenio de investigación. ACUERDO DE LA UNIVERSIDAD, CON LA FACULTAD 
DE TEOLOGÍA Colaboración astro-física. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto 
Geográfico Catastral. Servicio Meteorológico Nacional). Se une también el departamento de geografía de 
Filosofía y Letras. Se necesitan las observaciones en la Sierra  
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Nacen las Estaciones Meteorológicas dependientes de la Universidad de Granada. Observatorio 
Universitario de Cartuja. Información diaria por telégrafo 
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Enlace telefónico y radio desde el Lab. de Física del Veleta 
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Conectar Sierra Nevada con el aeropuerto por radio-teléfonos 
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Acuerdos España-Alemania 
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Carpeta nº 09158/005 

 

 
Facturas 
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Respecto a la investigación de meteorología en el laboratorio 
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La astronomía y astrofísica entra en la Universidad. En la hemeroteca en esta época hay mucho interés por 
conocer científicamente el espacio, también los cohetes. No extraña que la sociedad tenga interés en 
estudiar esta materia en Granada. Además, sería la primera en España.  En cambio, en la hemeroteca solo 
salen aviones que se estrellan con noticias un poco macabras y en algunos casos hasta con imágenes. 
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Aunque fuera verano había que quitar nieve. 
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Foto cedida por profesor D. Alberto Prieto Espinosa, UGR. D.Alberto Prieto, es la quinta persona sentada 
a la izquierda y D. Plácido Reyes la segunda a la derecha con un vaso en la mano 

 
Fuente: Archivo personal del profesor D.Alberto Prieto Espinosa, UGR 

 
Profesor Antonio Retamero Díaz 

 
              Archivo personal de D. Antonio Retamero Díaz 
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Profesor Antonio Retamero Díaz. Años 70 

 
Fuente: Archivo personal del profesor Retamero Díaz  

 
El letrero pertenece a un negocio ya inexistente llamado Radio Alas. En su escaparate pusieron un aparato, 
para que desde la calle su pudiera ver la retransmisión de televisión. Fue uno de los primeros negocios en 
poder ofrecer este servicio. Estaba situado en la calle Santa Escolática nº 1, pegando a la Casa de los Tiros; 
y muy cerca de la Escuela de Maestría industrial. Aún continúan, debajo del letrero antenas de TV que no 
son visibles desde la calle. Comenta D. Antonio Retamero, que en ese escaparate fue donde vio por primera 
vez la televisión que recibía la señal directamente de Guadalcanal (Sevilla) Canal 4; mucho antes de la 
instalación del repetidor de Gójar.  

   
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada desde el Torreón del Museo de la Casa de los Tiros, Se 
aprecia en la imagen, en el primer plano uno de los cañones del Museo. 
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Factura de la Facultad de Ciencias en el anterior negocio, Radio Alas 
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Anexo IV: Hemerotecas 

 
Algunos documentos que hay que rellenar para el acceso a los documentos 

 
 

 
 
 
 
 
 

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras  y Ordenación del
Territorio y Cultura y Patrimonio Histórico en Granada

SOLICITUD PARA CONSULTA DE FONDOS DEL  HEMEROTECA DEL MUSEO CASA DE LOS TIROS

Los servicios presenciales de hemeroteca, biblioteca e investigación se harán efectivos mediante el sistema de cita previa a través del correo electrónico:
museocasadelostiros.ccul@juntadeandalucia.es

Para acceder a estos servicios rellene el siguiente formulario:
Los campos marcados * son obligatorios.

Datos de la persona solicitante:

Nombre y apellidos *

Dirección

Teléfono/ s de contacto *

Correo electrónico *

Finalidad de la consulta/ investigación:

 Interés científico (especificar)

Interés pedagógico (especificar)

Interés divulgativo (especificar)

Otro interés (especificar)

Consultas de Hemeroteca

Las consultas presenciales de Hemeroteca se reservan para aquellas que no esté accesibles a través de la Biblioteca Virtual de Andalucía:
 http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/publicaciones/listar_numeros.cmd.

Título de la publicación

Signatura (Sig)

Fecha : Año Mes Día

Título de la publicación

Signatura (Sig)

Fecha : Año Mes Día

Título de la publicación

Signatura (Sig)

Fecha : Año Mes Día

Granada,

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (rgpd), le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Museo Casa de los Tiros, cuya dirección es calle Pavaneras, 19. 18009 - Granada.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ccph@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la prestación del servicio solicitado, cuya base jurídica es el artículo 6.1 e) del RGPD.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información
adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://
juntadeandalucia.es/protecciondedatos

a de de
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1956. Se solicitan sean declaradas de interés turístico Sierra Nevada y la Alpujarra. 
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Según artículo ABC Madrid 16/11/1961 pág. 15 por Antonio Gallego Morell: 
en mayo 1961 sube Franco a Sierra Nevada y aprueba el proyecto del Rector Emilio Muñoz Fernández, y 
el profesor Justo Mañas. Se necesita aunar esfuerzos. 

El proyecto consiste: 
-instalan la primera unidad o primera parte prefabricada antes de que nieve 
-estudio de radiación cósmica 
-observatorio meteorológico (a cargo del Servicio Nacional de Meteorología) 
-se continúan experiencias en televisión (especifica: de acuerdo con lo que es misión específicamente 
universitaria, explica conferencias e investigaciones en Bruselas) 
-condiciones de vida en el Veleta en todas las épocas del año. Dejan un equipo de personas, universitarios 
granadinos, a vivir permanentemente en el laboratorio. 
-sitio estratégico para observación, por ejem: águilas, ventisqueros, un mirador único 
- (Virgen de las Nieves) 
-Instalar aparatos de física para hacer investigaciones 
 
Se pretende relanzar Sierra Nevada:  

-ampliación y reforma del Albergue Universitario: 
• se instala allí una estafeta u oficina de correos 
• Departamento de botánica 
• Luz eléctrica e incluso un bar 
• Carretera hasta el Albergue Universitario 

 
-Está proyectada una estación deportiva por Ayuntamiento (GUM, Educación y Descanso, 
Delegación granadina de Montañismo español, Sociedad Sierra Nevada) 
-Inversión nacional y extranjera: venta de terrenos que se espera se revaloricen 

 
 

Imagen: Chiste del periódico Ideal  
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Fuente: Periódico “Ideal”, Diario de Granada, 15 diciembre 1958, pag. 12.  Hemeroteca Casa de los Tiros 
Granada 
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Anexo V: Recuerdos  
 
Se preguntó a un grupo de 16 compañeros del Colegio Caja de Ahorros de Granada, que 

habían nacido en los años 1962 y 1963, a cerca de los recuerdos, que tenían de las 

primeras televisiones. La pregunta se realizó mediante WhatsApp en el mes de febrero de 

2021. Estas fueron sus respuestas: 

-Norberto Ortega Toro:  

“Para ver una tele de blanco y negro, en color, se le ponía papel de celofán amarillo; de 

esta manera se conseguía ver en multicolor”.   

“¿Quién era el mando a distancia en aquella época? …era el más pequeño de la casa; 

se tenía que levantar a cambiar el canal o subir el volumen, porque no existían los 

mandos a distancia”.  

-Manuel Martin, (Martini): 

 “Con 14 años, recuerdo una apendicitis y dos semanas sin cole. Veía la tele en blanco y 

negro, pero mi vecina la tenía en color... eran unos colores con tonos y brillos muy 

intensos...Me acuerdo del programa infantil Barrio Sésamo”.  

“A partir de las 16 horas en la tele, la emisión se interrumpía con la carta de ajuste y a 

partir de las 17 o 18 horas volvía otra vez la emisión. Solo, había 2 cadenas o canales”.  

Al no haber mando a distancia, los botones no se presionaban, sino que se giraban para 

dar más o menos volumen o brillo en las teles de blanco y negro. Los primeros televisores 

en color tenían una intensidad en los colores, que te saltaban las lágrimas”.  

-José Manuel Megías: 

“La TV era en blanco y negro. La marca Eydenm, sino me falla la memoria y llevaba el 

transformador aparte”.  

“Las teles eran muy grandes y cuando fallaba la antena, te hacías una con una patata y 

dos agujas de punto…igual que ahora, que si se va la TDT no hay manera de arreglarlo”.  



- 161 - 

“Cuando se averiaban te cambiaban unas lámparas, que eran casi del tamaño de las 

bombillas de ahora. Además, sí fallaba, le dabas unos golpes en el lateral y volvía a 

funcionar hasta que se rompían del todo y venía el técnico”.  

-Antonio Vega Plata: 

“La primera TV en color que conocí, era de la marca Emerson. Los papás, trajeron la 

primera TV en “color” de sorpresa, para ver el concurso de Eurovisión”.  

-Pilar Alguacil Jiménez: 

“Pues para ser la más joven, soy la que tiene más recuerdos antiguos, ... yo recuerdo la 

tele en casa de mi abuela que tenia aparte un transformador, una caja de hierro 

rectangular, que me imagino que se usaba porque las teles antiguas no lo llevarían 

incorporado, ese recuerdo es de cuando yo tenia unos 8 años. Creo que era en blanco y 

negro”.  

-Ese aparato “estabilizador”, mantenía la tensión y evitaba las fluctuaciones que podían 

provocar la rotura de la TV.  

-Silvia Díaz de la Fuente: 

“Yo me acuerdo de la serie de Curro Jiménez, que estaba enamoradísima de Sancho 

Gracia y Pepe Sancho”.  

“Yo me acuerdo de la Werner de mi abuela y cuando se calentaba el transformador era 

imposible aguantar el ruido”.  

-Antonio González Moreno: 

“Yo de las azafatas del “Un, dos, tres” jajaja, me gustaban todas con esas minifaldas y 

las gafas”.  

“La mía era de la marca Pontiac. De lámparas, tardaba mucho en encenderse y tenía 

solo un canal. Cuando salió la UHF se la llevaron para instalársela y estuvimos dos 

semanas sin tele, fue peor que cuando se murió Franco, que suspendieron todos los 

programas”.  
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La autora de este trabajo: 

“Mi recuerdo es que la música y el cine eran la pasión de mis tíos y mi padre. Creo que 

para ellos la televisión fue el nacimiento de esa unión. Los continuos inventos que 

desarrollaban mi padre y mis tíos, en sus talleres era algo usual para los que vivíamos 

con ellos, pero completamente descabellado fuera de nuestras casas. Ellos 

continuamente, saltaban obstáculos y creo que así consiguieron que se viera la televisión 

antes de lo imaginado en Granada”. 

“Tanto mi casa como las de mis tíos estaban llenas de aparatos de televisión; lo normal 

era que hubiera al menos seis aparatos de televisión funcionando a un mismo tiempo, no 

tenían la carcasa de atrás puesta porque los tenían haciendo pruebas, normalmente eran 

de clientes que habían tenido alguna avería. Igual era con todo tipo de aparatos tanto de 

imagen y sonido que los tenían funcionando, pero completamente abiertos, nunca nos dio 

la corriente, aunque hoy sería un peligro para los niños”. 

“Para su vida familiar arreglaban todo tipo de electrodomésticos, desde una plancha, 

maquina de fotos o frigorífico y lavadoras; sino encontraban las piezas, las fabricaban”. 

 

En base a la información que se ha recopilado, los pioneros de la televisión en Granada 

fueron genios, dotados de una inteligencia sobresaliente con unas aptitudes entre las que 

destaca el ingenio para resolver problemas y unas personalidades inimitables en cada uno 

de ellos.  
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De izquierda a derecha, Miguel y Juan Olmo Fernández. 

 
Fuente: Archivo personal de Miguel Olmo 

Imagen: Autora de este trabajo 

 


