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Elogio del perro sin “pedigree”

El viajero que llega a Madrid se sorprende a menudo de la ausencia de obeliscos, monolitos o
lápidas que conmemoren la fecha de fundación de esta urbe, al estilo de reinando el

emperador Fulano de Tal se mandó construir aquí un castillo en el año de 318. No existen.
Como tampoco hay estatuas u obras pictóricas que celebren la vida y hazañas de la persona a
cargo de tal fundación. No sabemos situar una ubicación para tal hito porque el nombre y el
día permanecen en el olvido. ¿Fue uno el fundador? ¿Fue una? ¿Fueron varios? ¿Fue en medio
de una nevada o bajo un sol agotador? La respuesta, probablemente, nunca la sabremos,
aunque las gentes de ciencia nos han descubierto, con bastante aproximación, indicios de que
ocurrió en el siglo IX, en el mandato del emir Mohamed I. De los alcaldes o gobernadores que
destacara aquí el emir poco o nada conocemos por el momento.

E sta a u sencia d e pa sa d o se intentó com pensa r en los a ñ os en q u e M a d rid a u m entó en
im porta ncia h a sta convertirse en ca pita l d e Espa ñ a en 1 561 . Pero la penitencia fu e m u ch o
peor q u e el su pu esto peca d o. Con u na d esfa ch a tez, d esverg ü enza y d espiporre ca si

g enera les, su rg ieron la s explica ciones m á s pereg rina s pa ra bu sca rnos a lo loco a ntepa sa d os
g rieg os o m esopotá m icos. Tod o pa ra conseg u ir u n “ ped ig ree” con el q u e ig u a la r a otra s
ciu d a d es eu ropea s, fu nd a d a s por pu eblos d e la Antig ü ed a d . N o fu e u n m a l end ém ico d e M a d rid :
el h istoria d or a lem á n Gerh a rd Pra u se d ed icó ba sta nte tiem po a d esvela r a lg u na otra d e esta s
reconstru cciones d el a yer, q u e la s h u bo ta m bién en su tierra , a m a nos d e intereses ba sta rd os.

E l presu nto peca d o orig ina l d e M a d rid nu nca fu e ta l. Ha y ciu d a d es espa ñ ola s com o Bu rg os ( a ñ o
884) o Ciu d a d Rea l ( 1 255) q u e son m u y recientes en térm inos h istóricos. N o la s esta blecieron
colonos g rieg os ni em pera d ores d e Rom a , ni fa lta q u e les h a ce. Bilba o es d e 1 388, y eso no le h a
im ped id o crecer com o g ra n ca pita l pesq u era , m erca ntil , ind u stria l y cu ltu ra l d el Ca ntá brico. Si nos
sa lim os d e nu estros terru ñ os, nos encontra m os con M oscú , q u e d ebió a pa recer h a cia el 1 1 00, y
con Berlín, h a cia el 1 200. N o se conserva d e la s d os a cta fu nd a ciona l ni m onolito, ni prim era
pied ra . Bu enos Aires se fu nd ó en 1 536, se a ba nd onó y se volvió a reh a cer en 1 580. N u eva York
existe con ta l nom bre d esd e 1 664, y d esd e 1 626 com o N u eva Ám sterd a m . Sa n Petersbu rg o es d e
1 703, y Syd ney d e 1 788. Fina lm ente, Sh enzh en, en Ch ina , existe d esd e a ntes, pero fu e refu nd a d a
en 1 979 pa ra com petir con H ong Kong ( entonces britá nica ) . Tod os tenem os por ca sa a lg ú n
electrod om éstico d iseñ a d o o fa brica d o en Sh enzh en, com o u na ra d io o m inica d ena , por la q u e
escu ch a m os a los Ra m ones, o a clá sicos ru sos, o folk m a nch eg o, o ta ng os bona erenses, y a sí
pod ría m os poner otros m il ejem plos.

Lo q u e pone lu g a res en el m a pa d el sig lo XXI no es el a pell id o, ni d e d ónd e se veng a . Es el
m érito, el a d ónd e se pretend e ir. M a d rid no tu vo u na Acrópolis. Por eso creó la Colina d e los
Ch opos, o el Observa torio Astrónom ico d el Retiro. Por a q u í nu nca pa só Aristóteles: por eso
pa rim os a Orteg a y Ga sset. Y a cog im os a m u ch os m á s, sin preg u nta rles d e d ónd e venía n.
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Recorrido cultural por la urbe con Diego San José

Fotografías:
Juan Pedro Esteve García

Estampas nuevas del Madrid viejo

Texto:
Aleksandra Brudz

Prosig u iend o con la reivind ica ción q u e el eq u ipo d e a u tores y cola bora d ores d e La
Ga tera d e la Vil la esta m os h a ciend o d e Dieg o Sa n José d e la Torre, cronista d e M a d rid
d el q u e ya h em os proporciona d o u na breve sem bla nza y u n ejem plo d e su obra en el
nú m ero 26 ( prim a vera d e 201 7) ofrecem os a h ora u n recorrid o por el centro d e la
ciu d a d d e la m a no d e u no d e su s libros.
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Estampas nuevas del Madrid viejo.
Lugares, leyendas y patrañas de la
antigua villa y corte traidas al tiempo de

ahora por Dieg o Sa n José es u na obra
pu blica d a en M a d rid por Grá fica s Cinem a , en
el a ñ o 1 947 y d irig id a a los a m a ntes d e M a d rid .
Au nq u e esta ed itoria l tenía su sed e en el
nú m ero 38 d e la ca lle d e Sa n M a rcos y la obra
esta ba d estina d a a l pú blico m a tritense, la
red a cción d el proyecto fu e lleva d a a ca bo en
Red ond ela ( oeste d e Ga licia ) loca lid a d d ond e
el a u tor resid ía por a q u ella s fech a s.

Sa n José d ed ica su obra a los Cond es d e
Lem os q u e son, por entonces, d on José Reg ojo
y d oñ a Rita Otero d e Reg ojo, pid iénd ole
perd ón a l m ism o Cerva ntes
por no inclu irlo en su
d ed ica toria . Dich a s
persona s, seg ú n el a u tor,
end u lza ron la s h ora s m á s
tristes d e su vid a ( no
olvid em os q u e h a bía sid o
u no d e ta ntos represa lia d os
d e la posg u erra ) y le
a nim a ron pa ra seg u ir
a d ela nte con su s propósitos.
Ca be a ñ a d ir q u e José
Reg ojo fu e el crea d or d e u n
im perio texti l y consig u ió
q u e la s prend a s fa brica d a s
en Red ond ela se vend iesen
por tod o el m u nd o. Por otro
la d o, su m u jer, d oñ a Rita
Otero d e Reg ojo, a livió el
su frim iento d e m u ch os
presos q u e fu eron
confina d os en la isla d e Sa n
Sim ón, en la ría d e Vig o,
d u ra nte a q u ellos d u ros a ñ os.

Seg ú n los d a tos proporciona d os por M a ría d el
Ca rm en, la h ija d el escritor, d oñ a Rita Otero
era prim a d el com positor Reveria no Sou tu llo,
ca sa d o con u na h erm a na d e la m u jer d e
Dieg o Sa n José. La conocía n d e cu a nd o iba n a
vera nea r a Red ond ela . E n los m om entos m á s
d ifíci les pa ra el escritor, le a nim a ron ta nto
d oñ a Rita com o su m a rid o, a d em á s d e la
prim a d oñ a E rnestina Otero a q u ien está
d ed ica d o el l ibro Gente de ayer. N o sólo iba n
a visita rlo d esd e q u e Dieg o Sa n José

d esem ba rcó en el peq u eñ o m u elle d e la isla d e
Sa n Sim ón, sino q u e ta m bién a m ba s m u jeres
le l leva ba n la com id a a la cá rcel. A
continu a ción la fa m ilia d el escritor se fu e a vivir
a Red ond ela y fu eron a cog id os por la fa m ilia
Otero con m u ch o ca riñ o. U na vez pu esto en
liberta d , d on José Reg ojo le ofreció u n pu esto
d e tra ba jo a Dieg o en la oficina d e su
im porta ntísim a em presa textil .

Ca be m enciona r q u e cu a nd o lleg ó la I I ª
Repú blica , Dieg o Sa n José se h a bía a d h erid o a
ella con tod o entu sia sm o, a u nq u e nu nca m ilitó
en pa rtid o político a lg u no. E n esa época h a bía
lleg a d o a ser u no d e los escritores espa ñ oles
m á s conocid os. Cim entó su fa m a en m iles d e

a rtícu los, treinta libros y
sesenta novela s corta s. Al
prod u cirse el 1 8 d e ju lio d e
1 936 la su bleva ción m ilita r,
q u e d io pa so a la Gu erra
Civil, Dieg o Sa n José no
d ejó d e pu blica r a rtícu los en
la prensa , d efend iend o a la
Repú blica y a lenta nd o a
q u ienes lu ch a ba n por ella .
Fu e d etenid o el 1 2 d e a bril
d e 1 939 y encerra d o en la
prisión q u e se h a bilitó en el
ed ificio d e los Sa lesia nos en
la ca lle d e Atoch a . E n el m es
d e noviem bre d el m ism o
a ñ o se le tra sla d ó a l
H ospita l Provincia l pa ra ser
opera d o d e u na h ernia . De
a llí sa lió pa ra la prisión d e
Porlier, otro d e los d iversos
ed ificios q u e en M a d rid
sirvieron d e cá rceles d u ra nte

la g u erra y la posg u erra h a sta q u e se
constru yó la Prisión Provincia l d e Ca ra ba nch el.
E n Porlier perm a neció h a sta el m es d e
d iciem bre d e 1 940.

Antes, el 1 4 d e a g osto, h a bía com pa recid o
a nte u n Consejo d e Gu erra q u e le cond enó a
m u erte. Su a m ista d con el g enera l M il lá n
Astra y le va lió ver conm u ta d a esta pena por la
d e treinta a ñ os y entonces se le tra sla d ó pa ra
cu m plir cond ena a la prisión d e la I sla d e Sa n
Sim ón. E n ella estu vo h a sta el m es d e febrero
d e 1 943, cu a nd o pa só a la prisión d e Vig o. Al
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fina l, el 1 2 d e enero d e 1 944 recu peró la
liberta d , a sentá nd ose en Red ond ela . Au nq u e
rea nu d ó su a ctivid a d litera ria , ya no pod ía
soñ a r con recu pera r el éxito d e pú blico, pu es
d ebid o a l esta d o d e "m u erte civil" a l q u e le
h a bía n cond ena d o, la s novela s y com ed ia s
q u e red a ctó a pa rtir d e entonces q u ed a ron
inéd ita s, a u nq u e sí se pu d ieron pu blica r d os
interesa ntes libros: Gente de ayer y esta s
Estampas nuevas del Madrid viejo. Con
posteriorid a d a su m u erte h a pod id o ver la lu z
De cárcel en cárcel, g ra cia s a la Ed itoria l
Rena cim iento y a l investig a d or Ju a n Antonio
Ríos Ca rra ta lá .

Estampas nuevas del Madrid viejo es u na obra
pu blica d a d espu és d e la "q u ietu d forza d a " y

con la q u e el a u tor m id ió su s fu erza s pa ra
a seg u ra rse d e q u e no h a bía perd id o el
com pá s y la soltu ra a la h ora d e escribir. La
id ea na ció d espu és d e u na reu nión q u e Dieg o
Sa n José tu vo con Alfonsito Sá nch ez q u e era
"h ijo d el g ra n Alfonso, q u e es el fotóg ra fo m á s
m a d rileñ o d e cu a ntos h onra n su a rte en esta
vieja Vil la y Corte d e la s Espa ñ a s" ( Sa n José,
1 947: 7, ver Bibliog ra fía ) . Ad em á s, el a u tor
ind ica q u e siem pre d escribía M a d rid con
m u ch o a m or, d e a h í q u e la fu sión d e d os
a rtista s d iera com o resu lta d o la obra
m enciona d a . Com o prolifera ba n ta m bién los
cronista s, el a u tor m a d rileñ o d ecid ió u nirse a l
g rem io. Dieg o Sa n José ind ica en el prólog o d e
su novela ( Sa n José, 1 947: 8) :

Diego San José era un gran defensor de la figura y obra

del rey Carlos III, y uno de los primeros madrileñistas en

reivindicar que se le erigiera una estatua en la capital,

como acabó ocurriendo muchos años más tarde, en la

Puerta del Sol.
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Animáronme los dos Alfonsos (entrañables

amigos míos), y una noche del pasado Octubre,

noche magnífica de luna, dímosnos cita en

"Pombo", para que el punto de partida diese

prestigio al paseo nocturno, emprendimos la

nostálgica jornada, por todos aquellos rincones

de la leyenda y la tradición que son jirones vivos

de la Historia, y huellas ¡ay! que la piqueta

urbanizadora va borrando implacable y sorda a

toda emoción artística, de la evocadora época

de los Austrias.

U n m a d rileñ ista poco a prend erá d e esta obra ,
pu esto q u e m u ch a inform a ción ya h a bía sid o
pu blica d a a nteriorm ente por otros cronista s. Lo
q u e nos ofrece el a u tor es "h u ronea r por estos
evoca d ores rincones" y a prend er a sentir
ca riñ o por M a d rid "ta n h id a lg o, ta n a cog ed or,
ta n a bierto a cu a ntos vienen a él y ta n
ca lu m nia d o por los q u e no le conocen".

Com o se su ele d ecir popu la rm ente, "De M a d rid
a l cielo y u n a g u jerito pa ra seg u ir viénd olo". A
lo la rg o d e la h istoria d e Espa ñ a , la ciu d a d no
siem pre tu vo la m ism a im porta ncia . Desd e la
conq u ista d e Alfonso VI q u e tu vo lu g a r en el
a ñ o 1 083, no d esem peñ ó el pa pel d e la sed e
d e la Corte, h a sta q u e Felipe I I la esta bleció
com o ca pita l d e su s esta d os en 1 561 . Au nq u e
d esd e m u ch o a ntes los leg end a rios m ona rca s
d e Ca sti l la siem pre se a posenta ba n en d ich a
ciu d a d tra nsitoria m ente. Los a contecim ientos
políticos q u e se prod u jeron d u ra nte el períod o
entre los reina d os d e Ped ro d e Ca sti l la h a sta
Ca rlos I , no tu vieron im porta ncia h istórica pa ra
la ciu d a d . E m peza ron a prolifera r ig lesia s y
conventos q u e, en ca m bio, le q u ita ba n bra zos
a la ind u stria y a la a g ricu ltu ra .

Cu a nd o Felipe fa lleció el 1 3 d e septiem bre d e
1 598, su h ijo h ered ó la corona y en Espa ñ a
em pezó a g oberna r Felipe I I I . Dieg o Sa n José
critica su la bor com o rey expresa nd o
explícita m ente su sentim iento a ntim oná rq u ico
( Sa n José, 1 947: 1 5) :

[…] ya en los albores de su reinado comezó a

resquebrajarse lamentablemente el gran poderío

hispano, pues que el nuevo monarca no heredó

de su padre más que la piedad religiosa, sin

ninguna de sus virtudes políticas. Confióse en

cuerpo y alma al ambicioso duque de Lerma,

para poderse dedicar él con más espacio a sus

devociones recorriendo salas capitulares,

locutorios, sacristías y cotos de caza.

A continu a ción, su rg ió la id ea d e tra sla d a r la
Corte a Va lla d olid , lo q u e se llevó a ca bo en
1 601 . Dich o ca m bio se com pa ra con "u na
com pa ñ ía d e cóm icos q u e va h a ciend o
com ed ia s d e pu eblo en pu eblo", h a sta q u e
fina lm ente en 1 606 M a d rid vu elve a ser la sed e
d e la Corona . La ciu d a d ribereñ a d el Pisu erg a
no esta ba contenta con la m u d a nza , pu esto
q u e consig u ió cierto prestig io e im porta ncia a
nivel político y com ercia l. E n ca m bio, M a d rid
esta ba celebra nd o el retorno d e la Corte a
bom bo y pla ti l lo, org a niza nd o fiesta s d e toros,
com ed ia s y rom ería s. Du ra nte el reina d o d e
Felipe I V, en E l Bu en Retiro se constru yó el
pa la cio d e vera no. Lo q u e fu e rea lm ente
M a d rid en a q u el m om ento h istórico se pu ed e
ver refleja d o en el pla no d e Teixeira ,
ela bora d o en 1 656. E l sig u iente m ona rca ,
Ca rlos I I , ju nto con su m a d re no h icieron
a bsolu ta m ente na d a pa ra q u e creciese la
ciu d a d . E l ú nico m ona rca a la ba d o por Dieg o
Sa n José era Ca rlos I I I , porq u e d u ra nte su
reina d o en el sig lo XVI I I se constru yeron los
ed ificios m á s nota bles d e la ca pita l d e Espa ñ a .
Tra s a cepta r la Corona espa ñ ola , se insta ló en
E l Pa la cio Rea l y se rod eó d e bu enos m inistros.
Propició el d esa rrollo d e la s ciencia s y la s a rtes.
La vid a intelectu a l esta ba en pleno crecim iento.
Gra cia s a él se fu nd a ron la s sig u ientes
institu ciones:

- E l Observa torio Astronóm ico

- E l Sem ina rio d e N obles
Casa de las Siete Chimeneas, hoy sede del Ministerio de

Cultura
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- E l Ba nco N a ciona l d e Sa n Ca rlos

- E l Coleg io d e Ciru g ía d e Sa n Ca rlos

- La Socied a d Económ ica M a tritense d e Am ig os
d el Pa ís.

E n ca d a m om ento d em ostró ser u n fiel
d efensor d e M a d rid , y en ca d a a specto d e la
vid a socia l. E l Dom ing o d e Ra m os d el a ñ o 1 766
fu e la fech a d el fa m oso m otín d e Esq u ila ch e,
su rg id o - entre otra s cosa s- por la insistencia en
q u e la s prend a s q u e se lleva ba n tu viesen u na
m ed id a a d ecu a d a pa ra evita r q u e la g ente se
ca m u fla se y pa sa se d esa percibid a . Com o otro
log ro su yo, ca be a ñ a d ir la m ejora d el
a lu m bra d o pú blico y la incorpora ción d e la
fig u ra d el sereno en la socied a d , q u e
posteriorm ente se im pla ntó en la s ciu d a d es d e
otros pa íses. A pesa r d e su a ctivid a d ta n
a m plia y prolífera , Dieg o Sa n José la m enta
q u e d ich o m ona rca "tod a vía no tiene en
ning u na d e su s pla za s u n m onu m ento q u e
perpetú e su m em oria ". Ca be m enciona r q u e
su esta tu a ecu estre se encu entra h oy en d ía en
el cora zón d e la ca pita l espa ñ ola , en la Pu erta
d el Sol, d ond e recu erd a lo bu en "a lca ld e" q u e
era Ca rlos I I I . E l M a d rid d e los sig u ientes
m ona rca s, es d ecir, Ca rlos I V, Ferna nd o VI I e
I sa bel I I tiene u na h istoria rica en
a contecim ientos im porta ntes, porq u e ( Sa n
José, 1 947: 22) :

En el reinado del segundo de dichos monarcas,

acaeció la guerra de la Independencia, cuyas

valiosas hazañas por parte del pueblo ultrajado

dieron a la Villa el nuevo título de "Muy heroica",

concedido por el nuevo e indeseable monarca,

a su regreso de Francia.

Despu és d e este recorrid o por la h istoria d e
M a d rid , Dieg o Sa n José se convierte en u n
"voyeu r", d escribiend o los lu g a res q u e visita
d u ra nte su pa seo noctu rno. E n el prog ra m a d e
ra d io "Ru ed a d e la s Artes, la s Letra s y otra s
cosa s", cu ya tra nscripción está en el a rch ivo
fa m ilia r d el a u tor, se h a bla ta m bién d e su
obra . Seg ú n los locu tores, Dieg o Sa n José
evoca con cierta nosta lg ia en d ich a obra los
tiem pos d e su niñ ez y d e su ju ventu d . "Y, a l
proponerse ser u n cronista m á s d e la ca pita l d e
Espa ñ a , l leg a a conseg u irlo ta n

victoriosa m ente, q u e creem os ind ispensa bles
esta s N u eva s Esta m pa s d el M a d rid viejo". La
prim era pa rte a ba rca la tem á tica d e "La voz
d e la conseja y d e la h istoria ". Vea m os a
continu a ción los pu ntos cla ves d el pa seo d e
d ich o a u tor:

La Torre de los Lujanes

Seg ú n Dieg o Sa n José, esta rom á ntica ca sa
pertenecía a los señ ores Lu já n y g ra cia s a este
sitio se pu ed en evoca r recu erd os d e la
"infa ncia " d e M a d rid . A pesa r d e los ru id os
h a bitu a les d e u na ciu d a d com o, por ejem plo,
los sonid os d e la s bocina s o los m ed ios d e
tra nsporte pú blicos, la ca sa "perm a nece
erg u id a y loza na , com o u na vieja d e bu en
ver". La fá brica lleva ba existiend o m á s d e
cinco sig los y pertenecía a u na fa m ilia
im porta nte. Sin em ba rg o, no se sa be
exa cta m ente q u ién la h a bía constru id o. Se
efectu a ron va ria s resta u ra ciones, a u nq u e
tod a vía se nota ba n la s ca ra cterística s á ra bes
en su esti lo. De tod a s form a s, no se pu ed e
d ecir con certeza q u e éste fu ese el orig en 1. A
pa rtir d el a ñ o 1 525 a lberg a ba a Fra ncisco I , lo
q u e le d io m á s im porta ncia en la h istoria . Por
otro la d o, se convirtió en el escena rio d e la s
novela s, la s crónica s y el tea tro. E n la Torre d e
los Lu ja nes tu vieron lu g a r m u ch os
a contecim ientos im porta ntes; el m ona rca d e
Fra ncia se h u m illó a nte el Césa r h ispa no,
convirtiénd ose lu eg o en su prisionero.

La Casa del Pastor

E l sig u iente pu nto d e interés está situ a d o en la
ca lle d e Seg ovia , en u n pu nto d e la ciu d a d
d ond e perfecta m ente pod ría m os encontra rnos
sig los a trá s a d on M ig u el d e Cerva ntes
tom a nd o el sol. Ha bía a llí u n ed ificio m u y
a ntig u o, ta nto q u e ni siq u iera los cronista s
log ra ron fija r la fech a exa cta d e su fu nd a ción.
Se consid era q u e no sobrepa sa el sig lo XVI 2. Su

1 Pa ra sa ber m á s sobre el pa sa d o d e este lu g a r, ver La
Gatera de la Villa, nú m ero 23, pá g . 42 y sig u ientes, a sí
com o nú m ero 27 ( pá g . 1 5 y ss) .

2 Recom end a m os, ig u a lm ente, los a rtícu los a pa recid os
en La Gatera de la Villa nú m ero 8 ( pá g . 66 y ss) y
nú m ero 1 8 ( pá g . 58 y ss) .
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Cipreses calvos en otoño

Cipreses calvos en otoño

d u eñ o era el pa d re José, u n clérig o q u e vivía
a cord e a su ca rg o, sin h a cer cosa s q u e fu era n
en contra d e su fé y q u e otros relig iosos d e
a q u ella época sí l leva ba n a ca bo. Dieg o Sa n
José su bra ya en va ria s oca siones q u e era u n
bu en h om bre, m u y ca rita tivo y q u e servía a
su s felig reses. La m u jer q u e tra ba ja ba pa ra él
com o a m a d e ca sa no era "d e bu en ver",
ta m poco era su sobrina . "E ra u na h onesta
vieja d e m á s d e sesenta a ñ os". E l clérig o,
d espu és d e la m isa q u e d a ba m u y tem pra no,
se d ed ica ba a la lectu ra o a d a r u n pa seo por
la s ta rd es a pleno sol. Los d om ing os reu nía a
los jóvenes en el ja rd ín o inclu so en su propia
ca sa los d ía s l lu viosos pa ra enseñ a rles la s
d octrina s. U n d ía , el pa d re José contra jo u na
g ra ve enferm ed a d . Com o la m u erte se esta ba
a pod era nd o d e su a lm a , em pezó a repa rtir los
bienes entre a silos y h ospita les. Le q u ed a ba
por ind ica r el h ered ero d e su ca sa , pero no lo
q u ería d ecir en voz a lta . Con la s ú ltim a s
fu erza s escribió su testa m ento en u na h oja q u e
a continu a ción fu e cu id a d osa m ente sella d a y
rog ó q u e no se a briese h a sta q u e Dios se

h u biera d ispu esto d e él. N a d a m á s pronu ncia r
esta s pa la bra s, d io el ú ltim o su spiro y el plieg o
se a brió enseg u id a . E n el d ocu m ento ponía
( Sa n José, 1 947: 34) : "Es m i volu nta d expresa y
firm e q u e esta ca sa la h ered e la prim era
persona q u e en el a m a necer d e m i m u erte
pa se por la Pu erta d e la Veg a ".

Los escriba nos q u e le a com pa ñ a ron en el
lech o d e m u erte pa sa ron la noch e en vela con
el objeto d e ser los prim eros en pa sa r por
d ich a pu erta . Sin em ba rg o, la prim era persona
q u e la a tra vesó fu e u n pa stor d irig iend o a su
g a na d o. E nseg u id a se le a nu nció la volu nta d
d el clérig o y el h om bre no se lo pod ía creer. De
a h í d eriva el nom bre d e "La Ca sa d el Pa stor".
E l pa stor a cu d ió a tom a r posesión d e la ca sa
con su s ca bra s, q u e reu nió en la pla za enfrente
d e la fu ente. Dejó su reba ñ o ba jo el cu id a d o
d e u nos m u ch a ch os q u e h a bía n presencia d o
la escena . Cu a nd o el a fortu na d o pa stor su bió
a la ca sa , reconoció en u n cu a d ro a u n joven
a l q u e a nta ñ o a yu d ó y d io a loja m iento. E ra
d on José, q u e a ntes d e clérig o fu e h om bre d e

La Torre de los Lujanes
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vid a m á s tu rbu lenta y se h a bía a rrepentid o.
Cu a nd o cu nd ió la noticia , la g ente lo consid eró
com o u n m ila g ro.

Ca be a ñ a d ir q u e en este ed ificio celebró su s
sesiones el Consejo d e la Vil la . E n el sig lo XVI I I
vivió en u no d e su s pisos el a rq u itecto
Jerónim o d e Ch u rrig u era .

La Ca sa d el Pa stor esta ba u bica d a en la ca lle
Seg ovia , a ctu a l finca nú m ero 21 - a u nq u e en el
pa sa d o fu e el 1 9- y h a tra scend id o h a sta la
a ctu a lid a d por tener en su fa ch a d a oeste u n
escu d o la bra d o en pied ra . I nclu so pu ed e ser el
m á s a ntig u o d e tod o M a d rid . De a cu erd o con
la inform a ción q u e nos a porta Dieg o Sa n José,
d ich a ca sa está rela ciona d a con nu m erosa s
leyend a s.

Lugares por donde anduvo San Isidro en vida
y muerte

Dieg o Sa n José d esta ca por la precisión en la
d escripción d e M a d rid y su s conocim ientos d e
la h istoria d e d ich a ciu d a d , a sí com o d e los
persona jes rela ciona d os con ella ( Sa n José,
1 947: 39) . Los sig u ientes lu g a res a d ond e nos
lleva son a q u ellos por d ond e tra nsitó el sa nto
pa trón d e M a d rid , a u nq u e poco se pod ía
recopila r d ebid o a los rem otos tiem pos en los
q u e vivió Sa n I sid ro. I sid ro M erlo na ció en 1 082
y su s noventa a ñ os los d ed icó "a l ru d o servicio
d e su s opu lentos señ ores". H izo tra ba jos m u y
d u ros, d e peón, pocero y jorna lero. E n ning ú n
m om ento bu scó excesiva fa m a o notoried a d
fu era d e los sitios en los q u e h a bía servid o y d e
su otra vid a , la a scética y relig iosa . Cu a nd o
a ca ecía la noch e, volvía a lom os d e su s m u la s
a la ca sa d e su a m o y señ or, q u e vivía por la
pla za d e Sa n And rés. Antes h a bía a llí u na
ca pil la q u e ( Sa n José, 1 947: 39) "fu e m ora d a
d el siervo d e Dios, y en d ond e se tiene por
cierto q u e rind ió su vid a , siend o sepu lta d o en
el contig u o cem enterio d e la a ntiq u ísim a

En tiempos de la publicación de las "Nuevas Estampas del

Madrid Viejo" esta misma foto se podía tomar con un tranvía

en lugar de un autobús.
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pa rroq u ia ". I sid ro g u a rd a ba su yu nta en La
Cu a d ra q u e se h a lla ba en el Preti l d e
Sa ntisteba n, propied a d d el m a rq u és d e
Vil la nu eva d e la Sa g ra .

Asimismo la tradición ha señalado hasta hace poco

la huella de las rústicas y celestiales abarcas, en la

calle Mayor, hacia la Platería, en el mismo sitio

donde estuvo la puerta de Guadalajara. A

mediados del siglo anterior, aun veíanse en aquel

mismo lugar los restos de unos soportales que

llevaban el nombre del Santo varón. En ellos existía

un pozo que tenía fama de haber sido abierto por

élmismo.

Despu és d e los cien a ñ os d e la m u erte d e
I sid ro, se constru yó la ig lesia d e Sa n And rés,
va ria s veces a m plia d a con posteriorid a d 3. Su
tu m ba la visitó el rey Alfonso VI I I , q u e encontró
el cu erpo incorru pto. Lo reconoció com o el
m ila g roso pa stor q u e d irig ió su ejército por
Sierra M orena a ntes d e la ba ta lla d e la s N a va s
d e Tolosa . Com o a g ra d ecim iento, el m ona rca
m a nd ó constru ir u n a rco d ond e se enterra ron
los restos d e I sid ro, q u e ta m bién fu eron
sa ca d os en m ú ltiples procesiones d e la s q u e se
h a cía n en a q u ellos tiem pos pa ra ped ir a los
sa ntos q u e lloviera - en tiem pos d e seq u ía - o
q u e d eja ra d e llover - en tiem pos d e ria d a s- .

La casa de las siete chimeneas

Al fina l d e la ca lle d e la s I nfa nta s h a y u na ca sa
d e a specto bu rg u és q u e ta m bién h a su frid o
a lg u na s m od ifica ciones d esd e la época d e su
constru cción, y sobre la q u e ta m bién circu la
u na leyend a . E n la “ ca sa d e la s siete
ch im enea s” se insta ló u na m u jer q u e vivía
reclu íd a com o si a q u ello, m á s q u e ca sa , fu era
u n convento d e cla u su ra . Se d ice q u e era la ex-
a m a nte d e u no d e los reyes d el sig lo XVI I , ya
d e la eta pa fina l d e los Au stria s en Espa ñ a , q u e
com o se sa be, a pa rte d e la reina “ oficia l”
m a ntenía n u na im porta nte corte pa ra lela d e
esta s reina s a tiem po pa rcia l. E l m ona rca q u iso
olvid a rla e inclu so entreg a rla com o esposa a
otro h om bre, por lo q u e se la a d ju d ica ron a u n
ta l Za pa ta , q u e servía a l d u q u e d e Alba en el
ejército d e Fla nd es. E ra la d a m a u na m u jer d e
extrem a d a belleza , q u e por u n tiem po
convirtió a Za pa ta en el h om bre m á s feliz d e
este pla neta .

Se cu enta d el m a rid o q u e le entreg ó u na s
a rra s d ora d a s q u e correspond ía n a los siete
peca d os ca pita les, pa ra q u e no ca yese en
tenta ciones d u ra nte el m a trim onio. Ad em á s, le
reg a ló u na s tierra s en u nos terrenos lla m a d os
"E l Ba rq u il lo" d ond e ord enó constru ir u na ca sa ,
y por d ond e a h ora pa sa u na ca lle con ese
m ism o nom bre.

Al poco tiem po, el recién ca sa d o tu vo q u e
pa rtir h a cia los Pa íses Ba jos d esd e d ond e
pronto lleg ó la noticia d e su fa llecim iento. U na
m a ñ a na , inespera d a m ente, ta m bién a pa reció
m u erta su m u jer. La encontra ron en su ca m a .
N o se h a bía visto a na d ie sospech oso y el
a sesino no fu e ca ptu ra d o. Tra s el entierro, tod o
lo ocu rrid o ca yó en el olvid o, h a sta q u e u na
noch e se vio a u na m u jer con u n cirio en la
m a no, pa sea nd o por d etrá s d e la s siete
ch im enea s. Desd e a q u el entonces, el fa nta sm a
a pa recía tod a s la s noch es espa nta nd o a los
h a bita ntes. E l m a trim onio Za pa ta no tu vo
h ijos. Por lo ta nto, la ca sa fu e a d q u irid a por
d on Ju a n d e Led esm a ( Sa n José, 1 947: 48- 49) y
tu vo m á s h istoria s en los sig los posteriores:

Esta casa de las siete chimeneas tuvo privilegio de

mansión real por los años de 1623, valiendo de

morada al príncipe de Gales que vino a casarse y

se quedó compuesto y sin novia, con la infanta

María Teresa, hermana de Felipe IV. El domingo de

Ramos de 1766, cuando se amotinó el pueblo de

Madrid porque el napolitano marqués de

Esquilache quiso recortarle los vuelos de las capas y

las alas de los sombreros, habitábala el impopular

ministro, quien no perdió la vida porque se refugió

en Palacio y su esposa en el inmediato Colegio de

niñas de Leganés, en donde se educaban sus hijas.

El monasterio que debe su fundación a la
Armada Invencible

Al fina l d e la m a nolesca ca lle d e Sa nta I sa bel
h a y u na ca sa d e “ esposa s d el Señ or” , q u e se
d ice fu e fu nd a d a a ca u sa d e u n d eseng a ñ o
a m oroso d el sig lo XVI . E l convento d e Sa nta
I sa bel está rela ciona d o con u na leyend a d e
a m or y d e m isterio. E n la ca lle d el Príncipe
vivía d on Ju a n d e Grilo, u n h om bre m u y rico.

3 Ha y u na im porta nte d escripción d el lu g a r en La Gatera
de la Villa, nú m ero 27, pá g . 27 y sig u ientes.
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Ta m bién tenía m os a su h ija , d oñ a Pru d encia ,
q u e solía d a r vu elta s por M a d rid corteja d a por
m u ch os h om bres, pero q u e a ning u no lleg a ba
a entreg a rle su cora zón. Los h om bres iba n tra s
ella com o perritos fa ld eros, pero ella se reía
d espia d a d a m ente a nte ta nta sim pleza d el
com porta m iento m a scu lino… h a sta q u e lleg ó a
la ciu d a d u n ca ba llero d e provincia s. E l nu evo
m a d rileñ o era d iestro en el m a nejo d e la s
a rm a s y en toca r la vih u ela , y se a ca bó
a pod era nd o por com pleto d el cora zón d e la
d a m a .

E l g a lá n em pezó a enfa d a rse por la s brom a s
q u e h a cía ella sobre otros h om bres, d iciend o
q u e no pa ra ba n d e corteja rla . Con su s
com enta rios, los a contecim ientos cobra ron u n
g iro inespera d o. E l ca ba llero se ca nsó y d ecid ió
u nirse a la Arm a d a I nvencible q u e Felipe I I
prepa ra ba en la s a g u a s d e Lisboa contra
I ng la terra . Le d a ba m ied o q u ed a rse con d oñ a
Pru d encia , porq u e pod ía perd er el control. De
na d a sirvieron la s sú plica s d e la d esespera d a y
a rrepentid a m u jer, pu esto q u e esta ba
tota lm ente convencid o d e su d eterm ina ción
bélica . Le h izo la prom esa d e q u e cu a nd o
estu viese en u na situ a ción d e pelig ro, d oñ a
Pru d encia se iba a entera r, a u nq u e estu viera a
m á s d e m il kilóm etros. La s g a veta s d e su
escritorio y la s cortina s d el d orm itorio
em peza ría n a m overse.

Al poco tiem po, se a pa g a ba el recu erd o y
d oñ a Pru d encia retom ó a la d eleitosa vid a q u e
lleva ba a nteriorm ente. U na noch e, esta ba
senta d a en su escritorio y, d e repente, la s
g a veta s em peza ron a m overse bru sca m ente,
"q u e en el cora zón d e la infiel vino a sona r
com o el g olpe d e u n a ta ú d cerra d o d e g olpe".
Despu és d e este a contecim iento, d oñ a
Pru d encia d ecid ió h a cerse m onja y su pa d re
Ju a n d e Grilo, convencid o d e su fu erte
voca ción, fu nd ó el convento.

Las gradas de San Felipe

Este lu g a r, si lo señ a la m os con d ich o nom bre,
es prá ctica m ente d esconocid o pa ra los
m a d rileñ os d e la a ctu a lid a d , pero a Dieg o Sa n
José le d espierta tod a u na evoca ción d e
tiem pos pa sa d os, ta n pa sa d os q u e él m ism o
no los h a bía lleg a d o a conocer en vid a . Se

tra ta d el com ienzo d e la ca lle M a yor, d ond e
en tiem pos se a lza ron el m ona sterio d e Sa n
Felipe el Rea l y el pa la cio d e los cond es d e
Oñ a te ( Sa n José, 1 947: 59) : "Poca s cosa s ta n
típica s conserva ba el M a d rid d e nu estros
a ntepa sa d os com o a q u ella s fa m osa s g ra d a s
q u e era n g a ceta d e Espa ñ a y esca pa ra te d e
g entes d e tod a cla se y cond ición".

E n a q u ella s g ra d a s, ta m bién conocid a s com o
el “ m entid ero” d e la ciu d a d , se ju nta ba n los
h id a lg os q u e sa lía n d e m isa y a llí se ponía n a
com enta r los a contecim ientos d el reino. La
extrem a d evoción, y cierta m od a ed ifica d ora ,
l leva ron a l m ona rca Felipe I I a constru ir este
m ona sterio d e los Ag u stinos ca lza d os. A los
m a d rileñ os les enca nta ba "cru za r su s oscu ra s
cova ch u ela s y su bir la s em pina d a s g ra d a s" en
vez d e ir a reza r a otros tem plos com o, por
ejem plo, la s Desca lza s Rea les, o el Ca rm en
Ca lza d o. E ra , por ta nto, u n refu g io m u y g ra to
pa ra los felig reses, e inclu so pa ra los no
interesa d os en la relig ión. Se reu nía n a llí g entes
d e tod a cond ición pa ra “ a rreg la r el pa ís” ,
h a bla r d e política , d e litera tu ra o filosofía
com o si estu viesen en u na ca fetería d el sig lo
XXI . Ba jo la s g ra d a s se celebra ba n inclu so
exposiciones d e pintu ra , sobre tod o en la s
fiesta s d el Corpu s. Tod os los eventos
im porta ntes su ced ía n a llí o se com enta ba n a llí.

El arco de Cuchilleros

U no d e los sím bolos d e “ lo m a d rileñ o” por
excelencia , el nom bre d el a rco proviene d e los
m enestra les d e a rm a s, q u e era n m u y fa m osos
en el sig lo XVI y d e a lg u na form a ,
g a ra ntiza ba n la seg u rid a d d e los vecinos, a los
q u e su m inistra ba n instru m entos d e d efensa
persona l en u na época d e pend encia s y
violencia s m u y frecu entes. Los cu ch il leros d e
M a d rid lleg a ron a ser fa m osos por tod a
Espa ñ a y, ta m bién, por tod a u na Eu ropa
ta m bién envu elta en conflictos d e tod a índ ole.
E l cóm o ela bora ba n la s a rm a s era u na la bor
sim ila r a la d e los fa brica ntes d e espa d a s d e
Toled o, pu es la ejercía n entre nu m erosos
secretos g rem ia les a la h ora d e revela r la s
a lea ciones exa cta s d e los m eta les.

Por los resba la d izos peld a ñ os d e pied ra q u e
lleva ba n a la ta berna lla m a d a d el Pú lpito,
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pa sa ron persona jes d e la s obra s d e Benito
Pérez Ga ld ós. E ntre otros, pod ría m os
m enciona r a Jena ra , Solita , Don Benito
Cord ero, el Pa d re Alelí, Sa lva d or M onsa lu d ,
Don Pa tricio Sa rm iento, Lu cía Ansú rez,
Fortu na ta , N a za rín, Estu piñ á y otros ta ntos
seres litera rios. N o ca be la m enor d u d a d e q u e
el a rco era - y es- lu g a r d e g ra n tra sieg o d e
m a d rileñ os. E n su s proxim id a d es se h a lla ba la
leg end a ria ca lle d e Pu erta Cerra d a , cu yo
orig en ta m bién explica Dieg o Sa n José. Resu lta
q u e h a sta 1 582 era u na d e la s entra d a s d e la
ciu d a d , conocid a por h a ber constitu id o u n
pu nto d e encu entro pa ra la d rones, a sesinos y
otra s g entes d e m a l vivir.

Por la Plaza Mayor y sus aledaños

E l sig u iente pu nto d e interés visita d o es el
cora zón d e M a d rid , la Pla za M a yor. Com o
pu nto d e pa rtid a , ca be cita r la introd u cción
q u e h a ce Dieg o Sa n José sobre d ich o lu g a r
( Sa n José, 1 947: 71 ) :

La Plaza Mayor madrileña que en el siglo de los

monarcas de la Casa de Austria, sus fundadores,

fue coso taurino, asiento del cadalso y antesala

del quemadero para los reos condenados a

muerte por el Santo Oficio, aparte de la llamada

Casa-Panadería, conserva pocos vestigios de su

antañona mocedad.

Pero si la plaza y su caserío no es la misma que

inauguró el tercer Filipo, aun quedan en su torno,

a manera de cintas pendientes de una corona,

unas cuantas calles que son, como si dijéramos,

jirones de la historia política y civil de la Villa y

Corte de las Españas, que fue un día ombligo del

mundo.

Com o bien ind ica el a u tor, a nteriorm ente la
Pla za M a yor d esem peñ a ba m ú ltiples
fu nciones y era u n pu nto im porta nte en la vid a
d e la socied a d . Desd e su constru cción, ca d a
rincón d e la Pla za M a yor tiene su h istoria , su
leyend a y tra d iciones. Tu vo u n cierto pa pel d e
“ om blig o d el m u nd o” q u e lu eg o fu e
perd iend o, y testig os d e la a g ita d a h istoria d e
la ciu d a d y d el pa ís son la s ca lles q u e
d esem boca n en ella , poca s d e la s cu a les
m a ntienen su nom bre orig ina l, a lo q u e Sa n
José d enom ina ba "a bsu rd a y ca prich osa

contra d a nza ". U na d e la s ca lles q u e conservó
su nom bre era la d e Boteros, porq u e a llí se
encontra ba n los fa brica ntes d e cora m bres
( pieles) . Al otro la d o se h a lla ba la d e
Am a rg u ra , pu esto q u e servía com o za g u á n a
los presos q u e iba n a ser ju zg a d os. E l ca llejón
d el I nfierno, q u e lu eg o ca m bió su nom bre por
el d el Triu nfo, a lberg ó a u no d e los persona jes
q u e la H istoria conoce com o “ el cu ra M erino” ,
q u e a tentó contra la vid a d e I sa bel I I el 2 d e
febrero d e 1 852, y a l q u e no se d ebe confu nd ir
con otro "cu ra M erino" a nterior, q u e lu ch ó en
la s g u erra s na poleónica s y en la s d e
a bsolu tista s contra libera les. Se lleg ó a d ecir,
m ed io en brom a , m ed io en serio:

Hasta dónde habrán llegado / las costumbres de

éste pueblo / que han tenido que ensanchar / el

callejón del Infierno.

E l pa seo d e Dieg o Sa n José es u na cla se d e
H istoria q u e no encontra rem os en la s g u ia s
tu rística s - no viene a cu ento a q u í.- Ad em á s,
d escribe su s a cciones en prim era persona d el
plu ra l, com o si estu viese d escribiend o los
lu g a res a u n g ru po d e tu rista s. Com o ejem plo,
vea m os el sig u iente fra g m ento ( Sa n José, 1 947:
73) : "Sig u iend o por los soporta les, a siniestra
m a no, d a m os en la esca lina ta d e pied ra q u e
ba ja a la ca lle d e Cu ch il leros d e q u e ya h e
h a bla d o en a nteriores pá g ina s". Siem pre a lu d e
ta m bién a los g ra nd es a rtista s y otorg a
im porta ncia a ca d a sitio, ind ica nd o q u e a llí
estu vieron, o bien ellos m ism os o su s
crea ciones a rtística s. "A bu en seg u ro pu ed e
tenerse q u e en él com ieron los m od elos vivos
d e Qu eved o, d e Vélez d e Gu eva ra , d e
Fra ncisco Sa ntos, d e Torres d e Vil la rroel, d e
Velá zq u ez y d e Goya ".

La iglesia de San Andrés

E n los tiem pos m á s rem otos, cu a nd o Sa n I sid ro
tra ba ja ba en la a g ricu ltu ra , se constru yó la
ig lesia d e Sa n And rés. Servía en a q u el entonces
a u n rica ch ón lla m a d o I vá n d e Va rg a s. Del
tem plo constru id o en el sig lo XI I no q u ed a ba n
restos. I sid ro fa lleció en la pla za d e Sa n And rés
el 30 d e noviem bre d e 1 1 72. E n el Preti l d e
Sa ntiesteba n tod a vía existe el pa tio d ond e
g u a rd a ba su g a na d o. E n otra ca lle q u e esta ba
cerca , la d e Ág u ila , se encontra ba la reliq u ia



15

Madrid, a vista de gato

– u na d e la s prim era s a rca s d ond e d esca nsa ría
el cu erpo d e I sid ro– , pero posteriorm ente fu e
tra sla d a d a a l M u seo M u nicipa l. La resta u ra ción
d el tem plo fu e ord ena d a por Felipe I V, cu ya
obra tu vo q u e term ina r su h ijo Ca rlos I I , d el
cu a l cu enta Dieg o Sa n José, d ecía lleva r
l leva ba d em onios d entro y no tenía m á s
rem ed io q u e espa nta rlos con a g u a bend ita
tod os los d ía s. La reconstru cción d el tem plo
d u ró d oce a ñ os y costó m u ch o d inero. E l
elem ento q u e m á s d esta ca ba era la ca pil la d el
Obispo, rea liza d a a costa d el prela d o d on
Gu tierre d e Ca rva ja l pa ra q u e se pu d iese
enterra r a llí el cu erpo d e I sid ro. La h istoria
com pleta d e reform a s d el lu g a r, y d e ca m bios
d e u bica ción d e los restos d el persona je es
la rg u ísim a , por lo q u e recom end a m os el
a rtícu lo q u e h em os reseñ a d o en u na d e la s
a nteriores nota s a l pie, y los estu d ios
pu blica d os por el especia lista E m ilio Gu erra
Ch a va rino en d iversos m ed ios.

Fu e en este lu g a r d ond e se celebró la m isa d e
ca noniza ción d el sa nto pa trón d e M a d rid . E n
el solem ne evento estu vo presente com o
cronista na d a m enos q u e Lope d e Veg a .

La iglesia de San Pedro

La ig lesia d e Sa n Ped ro el Viejo es u na d e la s
m á s a ntig u a s d e tod o M a d rid . Desta ca por su
torre d e esti lo m u d éja r. Por otro la d o, ca be
a ñ a d ir q u e por d entro es m u y sencil la . E n la
ca pil la d esca nsa la fa m ilia d e los Lu ja nes.

La iglesia de San Sebastián. Panteón del
ingenio y del teatro

E n pleno centro, d esd e h a cía cu a tro sig los,
esta ba la ig lesia d e Sa n Seba stiá n, m u y
venera d a por tod a s la s g enera ciones. I nclu so
Benito Pérez Ga ld ós la m enciona en su novela
Misericordia. Su s d os pu erta s d a ba n a la s ca lles
d e Atoch a y d e la s H u erta s. Esta ca sa d e Dios
fu e fu nd a d a en los tiem pos d e Felipe I I , en el
a ñ o 1 580. La entra d a principa l d a ba a la ca lle
d e Atoch a y a lg u nos h a bía n q u e la
consid era ba n m u y fea d ebid o a los excesos d e
la escu ela ch u rrig u eresca y su s sobreca rg a d a s
d ecora ciones. La ig lesia d esta ca por la la rg a
lista d e espa ñ oles ilu stres q u e fu eron
enterra d os en su cripta .

La parroquia donde fue bautizado Quevedo

E n el m ed io d e la ca lle d el Arena l se h a lla la
ig lesia d ed ica d a a Sa n Ginés, q u e era el
pa trón d e los cóm icos. Antig u a m ente, este
tem plo esta ba rod ea d o d e ca sa s pobres.
Com o ocu rre con Sa n And rés, este ed ificio h a
sid o objeto en los tiem pos posteriores d e
im porta ntes a m plia ciones y m od ifica ciones, y
en la época q u e vivió Dieg o Sa n José ya
em peza ba a su frir la s a g resiones d e los
esca pes d e los a u tom óviles, q u e d eteriora ba n
y ensu cia ba n los la d ril los d e la s fa ch a d a s. E n la
a ctu a lid a d , la pea tona liza ción d e la ca lle h a
perm itid o q u e pod a m os volver a a d m ira r el
tem plo con su eleg a ncia orig ina l. De su la rg a
h istoria pod em os m enciona r q u e fu e
ba u tiza d o a llí d on Fra ncisco d e Qu eved o el 26
d e septiem bre d e 1 580.

La antigua hostería donde comió Quevedo

Se d ice q u e la h ostería d e Botín existe d esd e
1 620 y q u e tres sig los y m ed io d espu és d e su
a pertu ra se temía q u e pu d iera q u ed a r
convertid a en u n ba r d e esti lo a m erica no.
Su bra ya Dieg o Sa n José q u e M a d rid se
pond ría triste, e inclu so llora ría si este
esta blecim iento d esa pa reciese. Ya entonces se
temía q u e poco iba a q u ed a r en M a d rid q u e
record a ra la vid a cortesa na d e los tiem pos d e
los Au stria s.

Madrid, el viejo Madrid, tan típico, tan añorante de

su pasado esplendor, se va. Solo quedará

registrado en las empolvadas crónicas de sus

autorizados cronistas y en el recuerdo de los que

bien le queremos por haber nacido en él y

conocimos estas reliquias que los iconoclastas de la

Historia y del costumbrismo nos arrancan sin

darnos cloroformo.

Su rica cocina y m a g nífica ela bora ción d e los
pla tos perfu m a ba tod a la ciu d a d . Solía a cu d ir
a llí g ente m á s bien rica , q u e venía en los
coch es q u e pod ía n a pa rca r en a lg u na
pla zu ela d e a l la d o. Fu e u no d e los prim eros
lu g a res d ond e lleg a ron los ecos d el crim en d el
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22 d e a g osto d e 1 622, cu a nd o pa só a m ejor
vid a el cond e d e Vil la m ed ia na en la ca lle
M a yor ju nto a la Tra vesía d el Arena l. Pero ni
siq u iera esta noticia q u itó el h a m bre a los
com ensa les, pu es no fa lta ba n q u ienes
consid era ba n el a tenta d o com o u n ca stig o
d ivino a l poeta y político por los d esm a nes y
sofla m a s q u e pa ría con su envenena d a plu m a .
Ca be a ñ a d ir q u e Fra ncisco d e Qu eved o
frecu enta ba ta m bién la h ostería , u na s veces
solo y otra s a com pa ñ a d o d e m u jeres.

Despu és d e estos breves recu erd os, el a u tor
m a d rileñ o su bra ya la im porta ncia d e su
ciu d a d y el ca riñ o q u e siente h a cia ella ( Sa n
José, 1 947: 98) :

La casa de los duendes

E n los a ntig u os a ltos d e Leg a nitos, h a bía u na
ca sa d el sig lo XVI I q u e tod os consid era ba n
em bru ja d a . M u ch os ciu d a d a nos evita ba n
pa sa r a l la d o d e ella y escog ía n el ca m ino m á s
la rg o. Seg ú n se cu enta , vivía n en ella u nos

a m a bilísim os "m a rtinil los", es d ecir, u nos
d u end es q u e era n m enores d e ed a d , pero no
m olesta ba n a na d ie. Se ig nora si los criterios
pa ra d ecla ra r m a yor o m enor d e ed a d a u n
d u end e era n los m ism os q u e pa ra los
h u m a nos. A fina les d el sig lo XVI I , d ich o
ca serón fu e a lq u ila d o por u n a ficiona d o a los
ju eg os d e a za r, el cu a l convirtió la ca sa d e los
d u end es en u n lu g a r m u y concu rrid o, a l q u e se
veía a cu d ir g ente por la s ta rd es y ta m bién por
la s noch es.

U na noch e, "u n ba ra tero d e m a l tem ple", es
d ecir, u n h om bre q u e vend ía cosa s ba ra ta s
m ontó u n espectá cu lo, a su sta nd o a los
ju g a d ores con u na d a g a . De repente, en la
pu erta a pa reció u n ena nil lo sa lu d a nd o a la
g ente y pid iend o q u e estu viesen en pa z y q u e
h iciesen el m enor ru id o posible. Al no h a cerle
ca so, soltó u n g rito estrid ente a visa nd o q u e si
no se ca lla ba n por la s bu ena s, tend ría q u e ser
por la s m a la s. Dich a s esta s pa la bra s, se a pa rtó.
Los ta h ú res continu a ron con su la bor, a u nq u e
pu sieron por si a ca so a u n cria d o en ca d a

San Ginés
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esca lera pa ra q u e ning ú n d esconocid o pu d iese
pa sa r. Al poco tiem po, volvió a a pa recer el
ena no pa cifica d or ju nto con otros veinte
d u end es "a rm a d os d e send os lá tig os" y en u n
a brir y cerra r d e ojos d eja ron la sa la va cía .

Despu és d e este a contecim iento, tra nscu rrió
ba sta nte tiem po pa ra q u e la ca sa volviese a
tener inq u il inos. De noch e se escu ch a ba n
ru id os, g olpes y ch irrid os. Al ca bo d e u nos
d ía s, se a lojó en d ich a m a nsión la m a rq u esa
d e la s H orm a za s. U n d ía le d io por a d orna r el
estra d o. Antes d e q u e m a nd a se a a lg u ien a
com pra r tod a s la s cosa s necesa ria s, escu ch ó
ciertos ru id os y, a l g ira rse, vio a d os peq u eñ os
h om brecil los "q u e en rica ba tea d e pla ta
presentá ba nle el cortina je a petecid o".
Com enzó a g rita r a su sta d a y enseg u id a
a cu d ieron los cria d os pa ra ver lo q u e h a bía
su ced id o. Al d ía sig u iente, la m a rq u esa tom ó
la d ecisión d e ca m bia r d e m ora d a y em pezó a
em pa q u eta r su s bá rtu los con d estino a otro
sitio m á s tra nq u ilo.

Pa sa ron va rios a ñ os y por la noch e se volvía n
a escu ch a r los ru id os propios d el m a rti l lo q u e
h ería d espia d a d a m ente a l yu nq u e. Esto, sin
em ba rg o, no a su stó a l ca nónig o d on M elch or
d e Avella ned a , q u e fu e el sig u iente h u ésped d e
d ich a ca sa . Se bu rló d e la a d vertencia y se fu e
a vivir a llí. N o ta rd a ron en a pa recer los
ena nos, g a stá nd ole u na brom a a l clérig o.
Com o los a nteriores inq u il inos, d ecid ió
a ba nd ona r la ca sa u rg entem ente. Com o
consecu encia d e los a ctos d e los d u end ecil los,
el sitio estu vo inh a bita d o h a sta los tiem pos d e
Ferna nd o VI , q u ien a verig u ó q u e los ta les
d u end es no era n sino "u na ba nd a d e
m oned eros fa lsos" lo q u e explica ba el ru id o d e
m a nejo d e h erra m ienta s pesa d a s.

Con esta h istoria term ina la prim era pa rte d el
l ibro. A continu a ción, Dieg o Sa n José presenta
su crónica d e u na nu eva serie d e rincones
nobilia rios y plebeyos. Com o ca d a lu g a r tiene
su h istoria ind epend iente, d escribirem os ca d a
u no por sepa ra d o.

La calle del Nuncio

Sa liend o d e la Pu erta Cerra d a , se d ivisa "la
a nta ñ ona y pontificia " ca lle d el N u ncio. Es

tortu osa y m a l a lu m bra d a , lo q u e propicia
l leva r a ca bo en ella neg ocios m a lva d os. Por
m u ch o q u e el tiem po h a ya pa sa d o, la rú a no
h a ca m bia d o na d a . E l ba rroco pa la cio situ a d o
a llí pertenecía a la fa m ilia Va rg a s, pa ra cu yos
a ntepa sa d os h a bía tra ba ja d o Sa n I sid ro.
Lu eg o pa só a ser pa trim onio d e d on Rod rig o
Ca ld erón, q u e era el opu lento priva d o d el
d u q u e d e Lerm a . Antes d e insta la rse en la ca lle
d e Conva lecientes, q u e posteriorm ente se
convirtió en la ca lle d e Sa n Berna rd o, pa sa ba
con m u ch a frecu encia por la d el N u ncio, d a d o
q u e iba a visita r a su prom etid a d oñ a I nés d e
Va rg a s Ca rva ja l. Debid o a la m a la fa m a d e la
ca lle y m u ch os escá nd a los q u e se m onta ba n
en ella , se solicitó q u e se cerra ra el a cceso y d e
esta form a el lu m pen y los m a lea ntes
q u ed a ba n d isu a d id os.

La plaza del conde de Miranda

La pla za d el cond e d e M ira nd a es u n lu g a r
extrem a d a m ente tra nq u ilo y silencioso q u e se
q u ed ó a l m a rg en d el bu ll icio d e la ca lle M a yor.
E ra el pu nto d e encu entro d e los pla teros y los
orfebres.

N o ca be la m enor d u d a d e q u e Dieg o Sa n
José conoce con tod os los d eta lles, la s h istoria s,
leyend a s y a nécd ota s d e ca d a sitio q u e visita .
Com o ejem plo vea m os el fra g m ento sobre
esta pla za , a pa rentem ente u n sitio escond id o
y tra nq u ilo ( Sa n José, 1 947: 1 1 1 - 1 1 2) :

Por una parte, saliendo del arco que servía de

zaguán a su otra hermana, la profanada plaza

del "Conde de Barajas", estaba la antiquísima

casa llamada de los "Salvajes", ha pocos años

demolida para construir un vulgar cine, Dicha

mansión fue propiedad de don Iñigo Cárdenas,

señor de Loeches, Embajador de España en la

República de Venecia y en Francia, cuando el rey

hugonote de Francia, Enrique IV, fue

alevosamente asesinado por el jesuíta Revillac.

Sin duda S.E. era hombre de temple y déspota,

como los más de los grandes de su tiempo, por

cuanto en plena Corte de París abofeteó al

Embajador veneciano y como diese la fatal

casualidad que el asesinato del monarca francés

fue perpetrado aquella misma tarde, los primeros

rumores cargaron el estúpido regicidio sobre el
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irascible ministro español y alborotándose el pueblo

estuvo el atrabiliario don Iñigo muy en riesgo de

perder la vida.

Y en aquella casa que tan bien componía el

ambiente castellano del viejo recinto escondido,

falleció Su Excelencia por los años de 1617.

La plaza del conde de Barajas

Se tra ta d e u na pla za peq u eñ a , d ed ica d a a la
m em oria d el cond e d e Ba ra ja s, en la q u e se
h a lla ba su m a nsión d ond e na cieron ta m bién
ca si tod os su s d escend ientes. Su pa la cio
d esem peñ a ba el pa pel d e Com isa ría d e la
Sa nta Cru za d a y a lberg a ba a l opu lento
Com isa rio d on M a nu el Ferná nd ez Va rela .

Fu e, ta m bién, el lu g a r d ond e se a lojó el
g enera l d on Ba ld om ero Espa rtero a l l leg a r a
M a d rid "com o ca u d il lo triu nfa nte d e la
revolu ción d e 1 854".

La calle de Segovia

Tod a la ca lle d e Seg ovia está llena d e
recu erd os litera rios. La inclu yeron en su s obra s
Lope d e Veg a , Góng ora , Qu eved o y Tirso d e
M olina . Cerca d e a llí na ció M a ria no José d e
La rra el 26 d e m a yo d e 1 809 ( Sa n José, 1 947:
1 1 9) : "Esta d ich a ca lle d e Seg ovia , q u e tiene
resa bios provincia nos, es, com o si d ijéra m os,
la rú a m a yor d e la g a llofa y d e la briba
m a tritenses, q u e a leg ró la novela pica resca d e
nu estro sig lo d e oro".

Desde el pretil de los consejos a la plaza de la
Cruz Verde

Al fina l d e la ca lle M a yor se conserva el ed ificio
d e los Consejos q u e fu e constru id o a principios
d el sig lo XVI I por el a la rife Ju a n Góm ez d e
M ora pa ra el d u q u e d e U ced a . Por prim era
vez d u ra nte el recorrid o, Dieg o Sa n José
d em u estra q u e es u n pa seo noctu rno,
pronu ncia nd o la s sig u ientes pa la bra s ( Sa n
José, 1 947: 1 24) :

En el silencio de la noche y bajo la celestinesca

guarda de las tinieblas, dijérase que el carro de

Saturno se ha detenido en este lugar, parecen sentirse

Ad em á s d e los a sesinos a los q u e h u ele el sitio,
d esd e el pu nto d e vista litera rio, era m u y
im porta nte, pu esto q u e es u na zona q u e
tra nsitó a m enu d o el m ismísim o M ig u el d e
Cerva ntes.

La antigua cárcel de Corte

Se tra ta d e u n rincón d e la Pla za d e Provincia ,
con u n g ra n ed ificio q u e fu e prim era m ente
u na cá rcel, posteriorm ente la Au d iencia y
lu eg o ta m bién la sed e d el m inisterio d e
U ltra m a r h a sta el a ñ o 1 899. Se ed ificó en los
tiem pos d e Felipe I V, y pa ra enfa tiza r su
fu nción, se colocó en la pu erta el sig u iente
letrero: "Reina nd o la M a jesta d d e Felipe I V,
a ñ o 1 634, con a cu erd o d el Consejo se fa bricó
esta Cá rcel d e Corte pa ra com od id a d y
seg u rid a d d e los presos". Ca be cita r ta m bién
u n fra g m ento q u e d escribe la s cond iciones en
la s q u e esta ba n los presos ( Sa n José, 1 947: 1 30) :

Y era lo cierto que entrambas circunstancias no
podían ser más hiperbólicas en la práctica, pues los
infelices que allí tenían forzado y transitorio
hospedaje hasta dar con sus míseros cuerpos en los
bancos de las galeras o en las manos del verdugo,
padecían con mucha ventaja las penas del
Purgatorio por la criminal codicia del alcaide y de

Ministerio de Asuntos Exteriores. Fachada que da a la

Plaza de la Provincia, la original y la más conocida.

los pasos traidores y cautelosos de los asalariados

asesinos de don Juan de Escobedo.
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los carceleros, que les hacían pagar a peso de oro
la manutención y la estancia en los horribles
calabozos, con la complicidad del Estado, que
consentía tales desmanes a sus esbirros, bien que
en disculpa suya puede decirse que tales despojos
eran los únicos emolumentos que disfrutaban.

Tra s el d esm a ntela m iento d el im perio colonia l
espa ñ ol, q u e q u ed ó red u cid o a u na s poca s
posesiones en África , el ed ificio d e U ltra m a r
pa só a a lberg a r el M inisterio d e Asu ntos
E xteriores, m isión q u e sig u e d esem peñ a nd o
en el m om ento presente.

En la época en que se estaban escribiendo las

"Estampas nuevas..." se construyó ésta

ampliación del Ministerio por el lado sur, obra

del arquitecto Pedro Muguruza.

La Virgen de la Paloma

A continu a ción, nos tra sla d a m os no m u y lejos
d e la Pu erta d e Toled o, entre la s ca lles d e
Toled o y d e la Pa lom a , en u n pa isa je u rba no
q u e está m u y m od ifica d o en la seg u nd a m ita d
d el sig lo XX por la constru cción d e la Gra n Vía
d e Sa n Fra ncisco, via rio cu ya s cica trices no
está n tod a vía term ina d a s d e cerra r, ca so, por
ejem plo, d el cerra m iento d el recinto d el
H ospita l d e la Venera ble Ord en Tercera por el
la d o d e la propia Gra n Vía , con u n d iseñ o
tota lm ente im propio d e u n ba rrio ta n céntrico.

La Virg en d e la Pa lom a es venera d a por los
creyentes m a d rileñ os d esd e fina les d el sig lo

XVI I I , pu es fu e resca ta d a por I sa bel Tintero
ju sto a l fina l d el reina d o d e Ca rlos I I I . Doñ a
I sa bel l levó el icono a su ca sa pa ra lim pia rlo y
a d ornó con él su porta l, lo q u e d espertó
m u ch o interés entre el vecind a rio. La g ente
em pezó a pereg rina r h a sta la pu erta d e la
ca sa d e I sa bel pa ra pod er ver a la Virg en. U no
d e ellos era u n tu ll id o ca ba llerizo d e M a ría
Lu isa q u e recu peró su sa lu d y fu erza s vita les.

Resu ltó q u e el h ijo d e M a ría Lu isa esta ba
a g oniza nd o, estu vo m á s d e cu a renta d ía s sin
a pa rta rse d e su ca m a , porq u e su esta d o d e
sa lu d no m ejora ba . La lim ita d a ciencia d e ese
sig lo no d a ba ning u na espera nza d e pod er
cu ra rlo. Por m u ch o q u e la reina nu nca fu ese
d evota , le pid ió a la virg en q u e sa na se a su
h ijo y esta le conced ió el d eseo. Desd e a q u el
m om ento, no sólo a cu d ía n los vecinos pa ra
reza r, sino ta m bién g ente d e tod o M a d rid
pa ra q u e la virg en escu ch a se su s pleg a ria s.
Fina lm ente, en el a ñ o 1 795 se ina u g u ró u na
peq u eñ a ca pil la d ond e la im a g en pu d iese ser
venera d a . Con el pa so d el tiem po, el pu eblo
em pezó a lla m a rla "La Virg en d e la Pa lom a ", y
el cu lto se intensificó ya con Ca rlos I V, en
tiem pos en q u e el h om bre fu erte d e la Corte
era God oy. Ya m u ch o d espu és, l leg ó la
constru cción d el a ctu a l tem plo, pu es la ca pil la
se h a bía q u ed a d o peq u eñ a .

El Conde Duque en El Buen Retiro

E l sig u iente pu nto d e interés cu ya s a nécd ota s
nos rela ta Dieg o Sa n José es el a h ora Pa rq u e
d el Bu en Retiro, consid era d o u no d e los
recintos m á s bellos d e la ja rd inería espa ñ ola .
Fu e u na finca con u n pa la cio d e enorm es
d im ensiones y g ra n su perficie d e espa cios
verd es a su a lred ed or, eleg id o pa ra g u a rd a r
los lu tos rea les, ( y los tiem pos d e cu a resm a y
penitencia ) y d e a h í el nom bre d e "retiro". E l
cond e- d u q u e d e Oliva res pensó q u e era el sitio
id óneo pa ra a pa rta r a l m ona rca Felipe I V d e
la política y, d e esta form a , q u ed a rse él con el
m a nd o efectivo sobre el pa ís. M ientra s Espa ñ a
perd ía im porta ncia com o potencia en el
concierto d e la s na ciones, se d ice q u e Oliva res
org a niza ba g ra nd es festejos y h a cía tod o lo
posible pa ra llena r los pa seos d e d a m a s y
ca ba lleros q u e "eran zánganos de la
monarquía y polilla de la hacienda pública". La
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vid a socia l florecía en el pa rq u e, se h a cía n
representa ciones y eventos im porta ntes
d u ra nte va rios d ía s consecu tivos.

Con el ca m bio d e d ina stía , Ca rlos I I I insta ló a llí
u na d e la s m ejores fá brica s d e porcela na d el
m u nd o, a u nq u e tod a la finca q u ed ó m u y
d a ñ a d a d u ra nte la s g u erra s na poleónica s.
Pa ra rem a ta r la a ltera ción d e esa pa rte d e
M a d rid , en 1 868 se prod u jo u na revolu ción en
la q u e pa rticipa ron elem entos ta nto civiles
com o m ilita res, q u e d erroca ron a la reina
I sa bel I I e inicia ron u n períod o d e ba sta nte
inesta bil id a d política ( h a sta 1 875) d el q u e sin
em ba rg o M a d rid sa lió g a na nd o ba sta ntes
reform a s a nivel d e u rba nism o. E l Retiro se
convirtió en pa rq u e pú blico, sa lvo la pa rte
occid enta l, q u e fu e convertid a en ed ificios y
ca lles d esd e el eje Pra d o- Recoletos a la nu eva
ca lle d e Alfonso XI I , y d el Pa la cio d e los
Au stria s sola m ente se conserva el Ca són d el
Bu en Retiro, q u e d u ra nte el sig lo XX a lberg ó el
M u seo d el E jército, posteriorm ente tra sla d a d o
a la ciu d a d d e Toled o.

Ha sta la época q u e le tocó vivir a Dieg o Sa n
José, el extrem o orienta l d el Retiro, la a venid a
d e M enénd ez Pela yo, era el lím ite en el q u e se
a ca ba ba la Espa ñ a u rba na y em peza ba n
ca m pos y h u erta s q u e se prolong a ba n h a sta
Vicá lva ro. Lu eg o, la s ca lles h a n crecid o ta nto
h a cia el este, q u e el Retiro se h a q u ed a d o
com o u n verd a d ero Centra l Pa rk m a d rileñ o.

El jardín botánico

Es u n rem a nso d e pa seo, pero ta m bién d e
ciencia y estu d io. Lu g a r retira d o y tra nq u ilo,
d a d o q u e no lleg a a llí el bu ll icio d el pa seo d el
Pra d o. Tod os los sonid os estrid entes se q u ed a n
en su pu erta d e entra d a , porq u e d entro reina
el sosieg o. Con su d escripción bu cólica , Dieg o
Sa n José nos tra sla d a a u n "pu erto d e refu g io"
q u e tiene su orig en en los g ra nd es via jes y
exped iciones tra nsoceá nica s d el sig lo XVI , en
los q u e se d escu brieron infinid a d d e nu eva s
especies veg eta les q u e por d iversos m otivos
( com ercio, m ed icina , a g ricu ltu ra ,
em bellecim iento d e espa cios) interesa ba
a clim a ta r en Espa ñ a . E l rey Felipe I I ord enó
crea r u n prim er ja rd ín botá nico en Ara nju ez, y
el a ctu a l em pla za m iento en M a d rid ca pita l es

Los que comienzan sus pasos por la vida, no

tienen allí peligro de la vida misma; los que ya

van, como quien dice, hacia el fin de su destino,

meditan mejor sobre lo que anduvieron, y viendo

junto a los que empiezan a vivir, se quitan años de

encima; los que gustan de estar solos lo están

tanto allí, que bien puede decirse que hay veces

que a símismos no se encuentran.

Sin duda alguna, es un lugar donde el tiempo

pasa diferente y es una válvula de escape para la

gente que quiere descansar de la gran urbe.

Las fuentes del Prado

La h istoria d e M a d rid es la d e u na lu ch a d e
sig los en pos d el a g u a , elem ento vita l pa ra los
ta berneros, los botica rios y ca si tod os los
g rem ios y profesiones. E l río M a nza na res
pa sa ba a u na cota m u y ba ja con respecto a l
ca sco viejo, y su ca u d a l no era siem pre el
d esea ble, por lo q u e los g ra nd es ing enios
litera rios d el Sig lo d e Oro lleg a ron a bu rla rse
d e él en su s obra s. Au n a sí, otros ing enios, los
d e la fonta nería y la pocería , constru yeron u na
tu pid a red d e ca na liza ciones su bterrá nea s q u e
a cerca ron el a g u a d e Ca nil la s, d e Ch a m a rtín o
d e Fu enca rra l a la s fu entes d e la Vil la y Corte.
Pla nos d e M a d rid a nteriores a l sig lo XVI I I
señ a la n m á s d e ca torce fu entes con su s a g u a s
crista lina s. Otra s, com o la d e Apolo q u e
a d orna el Pra d o, son nu eva m ente u n prod u cto
d el reina d o d e Ca rlos I I I . La g ra n tría d a d e
fu entes d e la época d e la I lu stra ción en M a d rid
la form a n la d e Cibeles, la d e N eptu no y esta
d e Apolo, q u e h a n visto pa sa r a nu m erosa s
g enera ciones d e m a d rileñ os.

Las puertas de Madrid

Dieg o Sa n José h a ce referencia sólo a la s
pu erta s d e m á s im porta ncia d e M a d rid , pu es
existió ig u a lm ente u n bu en nú m ero d e pu erta s
y porti l los d e m enor va lor m ilita r o
a rq u itectónico. De los tiem pos d e su m ona rca
pred ilecto, Ca rlos I I I , q u ed a la Pu erta d e Alca lá ,
en la q u e se refleja el g u sto ita lia no. Fu e

- com o ta nta s otra s g ra nd eza s d e esta ciu d a d -
u na obra d e Ca rlos I I I . Dentro d el recinto, la
vid a tra ncu rre d e form a d iferente ( Sa n José,
1 947: 1 49) :
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constru id a en el a ñ o 1 788, en su stitu ción d e
otra q u e h a bía en el m ism o lu g a r d esd e 1 599,
cu ya m isión, a pa rte d e servir d e a cceso a la
ciu d a d , h a bía sid o la d e a rco d e triu nfo en
h onor a la m u jer d e Felipe I I I , M a rg a rita d e
Au stria .

Ad em á s, m enciona la Pu erta d e Toled o q u e
d a ba a cceso por el su r d e la ciu d a d a la
ca rretera proced ente d e d ich a ca pita l, y la d e
Sa n Vicente, u bica d a a l principio d e la
em pina d a cu esta por d ond e se a cced e a
M a d rid por u na d e la s ru ta s q u e lleg a n d e
tierra s extrem eñ a s. Esta pu erta d e Sa n Vicente
fig u ra ba , en el m om ento d e pu blica rse la s
Estampas nuevas del Madrid viejo, en la lista
d e m onu m entos d esa pa recid os d e la ciu d a d , y
en u na d e la s nu m erosa s reform a s q u e su frió
el entorno d e la esta ción d el N orte en la ú ltim a
d éca d a d el sig lo XX fu e reconstru id a y vu elta a
poner en su sitio, con sil la res d e pied ra nu evos
en su inm ensa m a yoría .

Conclusión

E l tra ba jo d e investig a ción rea liza d o por Dieg o
Sa n José fu e m u y va lora d o por los m ed ios d e
com u nica ción. Apa rte d e la s ya m enciona d a s
a lu siones en la ra d io, la prensa d e la época
ta m bién recog e la inform a ción sobre su s
obra s. E n u n recorte d e la prensa d el q u e
d ispone la fa m ilia d el a u tor se a la ba su la bor
d e cronista , ind ica nd o q u e es u n g ra n
conoced or d e M a d rid y q u e h a ce u n recorrid o
por la ca pita l d e Espa ñ a u til iza nd o u n leng u a je

4 Cita d el recorte d e u n a rtícu lo d e la prensa d isponible en el a rch ivo fa m ilia r d el a u tor.

· SAN J OSÉ , Dieg o, Estampas nuevas del Madrid viejo, M a d rid , Grá fica s Cinem a , 1 947.

· Revista Historia y vida, nº 1 31 , Añ o XI I / 1 979, pp. 1 8- 1 9 , Ba rcelona - M a d rid .

· VV.AA. a rtícu los pu blica d os en la Revista La Gatera de la Villa, nº 8, pá g . 66 y
sig u ientes; nº 1 8, pá g . 59 y ss; n.º 23, pá g . 42 y ss; nº27, pá g . 1 5 y ss y 27 y ss.

· Recortes d e prensa d el a rch ivo fa m ilia r e inform a ción fa cil ita d a por M ª d el Ca rm en
Sa n José.

BI BLI OGRAFÍ A

a m eno y esti lo ca stizo. "Diego San José tiene
una bien cimentada fama de escritor, que con

este libro se reva loriza , ya q u e en tod o insta nte
ca m pea en él no sólo la eru d ición, sino u na
fluidez de manera, que hace del insigne artista
un maestro de la prosa" 4.
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Entrevista

Carolina Molina

Entrevista realizada por Ana García Aranda

Entrevistamos a Carolina en “El gato lector” en el número 29 de “La gatera de la villa” dónde
nos habló de su libro “Carolus”. En esta ocasión el l ibro que vamos a comentar con ella es
“Madrid entre dos murallas”.

¿Qué te llevó a escribir este libro? Al
abarcar un período tan amplio de
tiempo, el trabajo de documentación
debió ser muy arduo.

“Mayrit entre dos murallas” , luego re-
titu lada “Madrid, entre dos murallas” , fue
mi segunda novela histórica. Yo
comenzaba a estrechar lazos con
Granada y era tanta la admiración que
tenía por su historia que no quería escribir
sobre nada más. Mis amigos insistían
mucho en que le dedicara una novela a
Madrid y finalmente lo hice aunque sin
olvidar al-Andalus. Como madrileña nunca
me había planteado que Madrid fuera en
algún momento andalusí y con este libro
me replanteé muchas cosas. E l destino hizo
que mientras finalizaba la novela me
enfrentara a uno de los peores momentos
de mi ciudad y de mi famil ia : el atentado
de Atocha, en el que murió un primo mío.
Este suceso dejó en mi novela un sabor
amargo que no he conseguido superar.
Con el tiempo tuve la oportunidad de
volver a reeditarla y se hizo bajo el títu lo
“Madrid entre dos murallas” , dotándola de
un carácter menos didáctico, incluyendo
leyendas y algunos cuentos como el de San
Isidro. Respecto a la documentación,

E ste libro nos cu enta la tra nsform a ción d e esta ciu d a d d esd e su esta blecim iento com o M a yrit
h a sta su consa g ra ción com o corte ca stella na ba jo el reina d o d e Felipe I I . A lo la rg o d e d oce
ca pítu los, ca d a u no correspond iente a u n sig lo, evoca la vid a cotid ia na d e los m a d rileñ os:

a nd a lu síes, m ozá ra bes, cristia nos, m u d éja res y m oriscos, cu ya s costu m bres se entrecru za n
tom a nd o com o eje la s d os m u ra lla s d e la ciu d a d d e M a d rid .

Peq u eñ a s h istoria s cotid ia na s sobre eu nu cos y concu bina s, reyes, sa ntos, inq u isid ores o nod riza s
en d ond e sobresa len persona jes rea les: Zirya b, Abd erra m á n I I I , Alm a nzor, el Cid , Sa n I sid ro
La bra d or o u n infa ntil M ig u el d e Cerva ntes.

Fotografía:: Asociación Verde Viento
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combiné tanto fuentes de carácter histórico como
de carácter costumbrista. Creo que las leyendas
son también parte de nuestra historia y a veces no
se sabe muy bien dónde empieza cada una y
dónde termina.

La primera historia del libro está
protagonizada por Kabi al-Bar, un hombre
sirio que decide abandonar su hogar y su
familia en busca del paraíso que cree que está
en Al-Andalus. ¿Imperaba el espíritu viajero o
luchador en la época?

Existen muchas referencias a viajeros que llegando
de otras tierras buscaban las bondades de al-
Andalus. Gracias a estos viajes se introdujeron
nuevos productos y nuevas costumbres. La
comida, la higiene, la forma de vestir, los cultivos…
Al-Andalus cambiaba y mejoraba adaptándose a
nuevos retos. Desde mi punto de vista fue un
momento excepcional para nuestra historia social
y nuestro paisaje, se abrió el Mediterránea y se
establecieron rutas comercia les que fueron el nexo
de unión de Oriente y Occidente.

Los cambios que se produjeron con motivo de esta
apertura geográfica son ahora parte de nuestro
legado y muchos de ellos podemos reconocerlos
en nuestra forma de vida, en nuestra agricultura o
en nuestro paisaje.

¿No se trabajaban los campos en Al-Andalus
antes de la llegada de los musulmanes? Ellos
trajeron la gran mayoría de los cultivos
actuales: olivo, naranjos, granados, …

Enlazando con la pregunta anterior, los
emigrantes que llegaban a al-Andalus encontraron
un entorno riquísimo, con grandes recursos
naturales y un clima muy semejante a los países de
donde procedían. Este entorno, que les parecía
famil iar, fue un acicate para que se establecieran y
comenzaran a introducir productos nuevos. Los
romanos habían explotados productos básicos: el
olivo, la vid y el trigo, que correspondían a los
alimentos típicos de la sociedad: aceite, vino y pan.
Los emigrantes procedentes de Oriente ampliaron
este paisaje aprovechando lo que ya tenían,
introdujeron los productos de la huerta, los árboles
frutales, la palmera, por ejemplo, que gracias a las
nuevas técnicas de regadío dieron muy buen
resultado. Al-Andalus se convirtió en “ el paraíso”
que los emigrantes islámicos ansiaban. Es muy
conocida una cita del geógrafo al-H imyari en la
que compara al-Andalus con Siria por su ferti l idad
y la pureza de su aire, con Yemen por su clima
templado, con la India por sus aromas y con China
por su riqueza mineral, todo esto explica que estas
nuevas tierras eran una meta muy reclamada y
deseada.

¿Qué era el desierto del Duero?

Thomas F. Glick tiene una interesante teoría que
relaciona la agricultura y el cambio que
experimentó nuestra península con las relaciones
que tuvieron cristianos y musulmanes. Si tenemos
en cuenta que el paisaje español es muy diferente
en Andalucía ( incluso dentro de la propia
Andalucía hay paisajes desérticos o muy férti les) ,
con el de Casti l la encontramos dos sociedades
diferentes también influidas por su entorno
geográfico. Hay momentos en que los castel lanos
y los hispanomusulmanes tienen una frontera física
en el centro de Casti l la, que corresponde con el río
Duero. Algunos historiadores consideran que el
ejército cristiano, según iba avanzando,
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despoblaba territorios con una finalidad
estratégica. En cualquier caso la zona central de la
península sufrió a veces la indiferencia por parte de
ambos bandos, l legando a ser casi un territorio de
nadie, un desierto, pero estratégicamente
importante.

Había leído algo sobre el hallazgo del gigante.
¿Qué hay de realidad en la historia?

De nuevo es al-H imyari el que recoge el hal lazgo
de un supuesto gigante encontrado entre las
murallas y el foso del casti l lo de Mayrit. Se trata de
un esqueleto de 102 palmos, lo que, según mis
cálculos son unos 23 metros. Lógicamente esto es
una invención o hay alguna confusión en las
medidas. También puede ser que no se trate de un
ser humano, sino del esqueleto de un mamut o
similar, lo que no era tan extraño en tierras de
Madrid. En cualquier caso me fue muy úti l a nivel
l iterario y lo usé como reclamo en uno de mis
cuentos.

En al-Andalus o en Kastalla ¿Cuál era la vida
que le esperaba a un esclavo? ¿Se permitía el
culto cristiano o judío a los esclavos de los
musulmanes?

Hay muchos estudios sobre la esclavitud en al-
Andalus que se amplían a la privación de libertad,
sin que por el lo sea estrictamente esclavitud. En Al-
Andalus se regían por la ley islámica y por lo tanto
la esclavitud estaba totalmente integrada en la
sociedad, siendo regulada de manera rigurosa.
Muchos esclavos eran fruto de la guerra, podían
ser cristianos combatientes o cristianos campesinos
que vivían en la zona limítrofe de cada territorio y
por lo tanto más susceptibles a ser raptados para
entregarlos al cautiverio. La trata de esclavos era
un gran negocio y de hecho existía la figura del
“ alfaqueque” que se dedicaba a intercambiar los
rehenes intentando sacar el mayor beneficio. Pero
también las mujeres eran raptadas para labores
domésticas o para ser entregadas a los harenes.
También los jóvenes corrían el peligro de ser
convertidos en eunucos. Es el caso de los

Fotografía:: Chema Arnaíz
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protagonistas que inspiraron el cuento Gulbahar, el
eunuco y la concubina de Abderramán III. Todo
respondía a un entramado muy cruel en donde la
persona era susceptible de ser vendida, usada o
asesinada, sin que por el lo fuera ilegal. En el caso
de Casti l la, desde mi punto de vista, la esclavitud
era más privación de libertad y casi siempre se
circunscribía al área doméstica. En el caso de los
cautivos de guerra, lógicamente, terminaban en
mazmorras o calabozos. Me imagino que la
posibi l idad de practicar sus propias relig iones, si
estas no coincidían con la del dueño y señor,
dependía más de la tolerancia de éste que de
normas establecidas. En épocas más avanzadas,
con la aparición de los moriscos, existe una
frecuente esclavitud en la sociedad castel lana. Me
viene a la cabeza personas famosas que han
tenido un esclavo, como el pintor Velázquez que
tuvo uno que se hizo famoso porque aprendió a
pintar lo que le hizo conseguir su libertad. Cuando
se instauró la Inquisición, como todos sabemos,
sefardíes e hispanomusulmanes fueron
perseguidos, estableciéndose por momentos leyes
muy duras contra el los.

¿Crucificaban los musulmanes a los
delincuentes cristianos? Me ha llamado la
atención que se usara la cruz como método de
castigo.

Era un método habitual en el mundo islámico, por
lo tanto también en al-Andalus destinado a penar
los delitos de robo, insultos al Profeta, por ejemplo.
Erróneamente solo relacionamos la crucifixión con
el mundo judeo-cristiano pero es una terrible
práctica de tortura que aún se sigue usando.

¿Qué nos puedes contar del enamoramiento
de oídas? ¡Es realmente curioso!

La Edad Media fue el momento del amor cortés y
también del enamoramiento de oídas, una forma
de enamoramiento platónico y simbólico, que ya
se cita hasta en El Quijote. De hecho es la manera
en que Alonso Quijano se enamora de Dulcinea a
la que nunca ha visto.

¿Hubo alguna hakim mujer o sólo podían ser
drogueras?

En algunos momentos de al-Andalus la mujer tuvo
una cierta libertad personal, a lgunas l legaron a

estudiar incluso siendo esclavas (de hecho algunas
esclavas se dedicaban solo a estudiar) pero no
conozco ninguna referencia a mujeres médicos
profesionales o equiparadas a los hombres. Si en el
s. XVI I I a la matrona Luisa Rosado no le dejaban
colgar un cartel anunciándose en la puerta de su
casa donde ejercía su trabajo solo por ser mujer,
habremos de pensar que las mujeres no podían
desempeñar estos oficios mucho antes. Una
manera de engañar a la ley era considerándose
drogueras, curanderas o similar.

¿Cuáles eran los arrabales de Madrid cuando
se empezó a construir la segunda muralla?

La considerada segunda muralla ocupaba una
zona en cuyo interior estaba el antiguo alcázar
(hoy zona de la Catedral de la Almudena), cuesta
de la Vega, cal le Segovia, Puerta de Moros, Cava
Baja, Cava de San Miguel, cal le del Espejo y calle
Escalinata (en donde hoy se encuentran escasos
restos adosados a una casa vecinal) , y volvía a
cerrarse en la zona del alcázar. Según Isabel Gea
Ortigas, cerca de la cal le Requena, en los aledaños
de la Plaza de Oriente, había en el s. XIX una
lápida que decía “ hasta aquí l legaba la muralla de
Madrid” , es de imaginar que todo lo que quedara
fuera era el exterior o arrabal de la población.

Es impresionante la descripción del sistema de
canalización de agua árabe. ¿Hasta qué época
se utilizó?

Realizaron un entramado increíblemente práctico
que aún hoy se conserva en Madrid, son los
l lamados “ viajes de agua” y que se uti l izaron hasta
la creación del Canal de Isabel I I , en el 1858. La
cultura del agua en al-Andalus ha dado a nuestra
sociedad grandes avances, tanto en las ciudades
( tuberías) como en la agricultura (canalizaciones,
acequias, etc)

¿Estuvo Rodrigo Díaz de Vivar en Madrid?

Es cierto que he dedicado un cuento a Rodrigo
Díaz de Vivar pero tiene más una explicación
sentimental que histórica. Desconozco si el Cid
estuvo en Madrid, que podría ser, pero deseaba
hacer un guiño a la tierra de mis famil iares
políticos, de hecho es un personaje que siempre
me ha atraído por sus connotaciones históricas
que trascienden hacia la leyenda. Tenía que darle
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protagonismo en mi Mayrit y qué mejor manera
que matando a la serpiente o dragón que durante
años apareció en la clave de Puerta Cerrada y a la
que se refirió el cronista Juan López de Hoyos. E l
cuento tiene un punto sarcástico pues de haber
habido un dragón o serpiente en Madrid sin duda
el único capaz de terminar con él o el la hubiera
sido Rodrigo Díaz de Vivar.

El Museo de San Isidro que se puede visitar en
la actualidad, ¿es realmente la casa donde
vivió el santo?

El Museo está sobre el solar en donde la tradición
dice que vivieron San Isidro y su esposa. E l edificio
actual alberga una capil la del s. XVI I I que indica el
supuesto lugar donde murió San Isidro y el pozo
donde la tradición dice que estuvo a punto de
ahogarse su hijo.

La antigua virgen de Madrid termina teniendo
un nombre de procedencia árabe: Almudena
(Al-Mudayna). ¿No se recordaba su antiguo
nombre?

El hal lazgo de la virgen no está muy claro, hay
versiones diferentes pero ambas apuntan a que
fue encontrada cerca de la al-mudayna, la
ciudadela o medina, es decir, la ciudad. La leyenda
dice que estaba dentro de las propias murallas en
donde fue escondida para protegerla de los
musulmanes invasores, de ahí que al desconocer
qué virgen era realmente se le dio el nombre de la
Virgen de la al-Mudayna o de la Almudena.

¿Murieron muchas “brujas” madrileñas en la
hoguera?

En los ú ltimos tiempos han salido publicaciones
muy interesantes que desmitifican la idea de la
España Negra y por lo tanto la España de los
juicios públicos y de la quema de brujas. Se dice
que la inquisición no era una institución tan
despiadada como se ha creído y que escasas
veces terminaba, incluso en sus torturas, con la
muerte del detenido. Desde luego grandes
ajusticiamientos no se conocen salvo en raras
excepciones, es la tesis de Elvira Roca Barea, que a
mí me resulta muy esclarecedora. Sin embargo es
conocido un antiguo quemado en la actual
glorieta de Ruiz J iménez en donde se halló en el s.
XIX restos de cenizas y huesos humanos que

pensaron que pudieran ser de aquellas personas
que sufrieron juicios públicos.

¿Por qué ordenó Felipe I I que se secaran
muchos cursos de agua?, y ¿Por qué decidió
Felipe I I trasladar la corte a Madrid?

Felipe I I intentaba, con la mentalidad de su época,
construir y por lo tanto usó los materia les que tenía
a su alcance, entre el los la madera. La tala de
bosques terminó por modificar el paisaje y los ríos
se secaron. Madrid era una ciudad con ríos y
arroyos y se terminó quedando con el
Manzanares que en algunos momentos de la
historia ha sido considerado “ un aprendiz de río” .
Con todo es una zona de bosques cercanos muy
del gusto de los reyes. Los historiadores se han
preguntado muchas veces por qué Madrid terminó
siendo corte ya que no contaba con ninguna
virtud para serlo. No tenía la infraestructura de
otras ciudades. Hay quien dice que a Felipe I I le
gustaba la cercanía de Madrid con El Escoria l en
donde estaba su querido monasterio. Siempre nos
quedará la duda.

Antes de despedirnos, nos gustaría hacerte una
última pregunta. ¿Estás trabajando en algún
nuevo proyecto literario?

Sí, en varios. Pertenezco a dos asociaciones
culturales en Madrid (Verdeviento) y en Granada

Fotografía: Antonio Arenas
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(Papel bermejo) con las que seguiremos haciendo
actividades en ambas ciudades. A nivel l iterario
espero la publicación de El ú ltimo romántico,
continuación de Guardianes de la Alhambra y
Noches en Bib-Rambla. También de un libro

dirigido a niños que me hace especial i lusión. Un
tercer proyecto está también esperando su
evaluación en una editoria l y será de carácter
madrileño. Son cosas que se han desarrol lado
años atrás y ahora seguramente verán la luz.

Otra s obra s d e Ca rolina M olina :

Novelas:

La luna sobre la Sabika (Entrelíneas Editores, Madrid, 2003)
Mayrit entre dos murallas (Entrelíneas Editores, Madrid, 2004)
Sueños del Albayzin (Rocaeditoria l, Barcelona, 2006)
Guardianes de la Alhambra (Rocaeditoria l, Barcelona, 2010)
La luna sobre la Sabika (Zumaya, Granada, 2010)
Noches en Bib-Rambla (Rocaeditoria l, Barcelona, 2012)
Iliberri, que te sea leve la tierra (Diacahs, Granada, 2013)
El falsificador de la alcazaba (Editoria l Nazarí, Granada, 2014)
Madrid, entre dos murallas (Ediciones Áltera, Madrid, 2016)

Cuentos:

Cuentos de la mañana ( I tá l ica Ediciones, Sevil la, 1996)
Cuentos para la hora del té ( I tá l ica Ediciones, Sevil la, 1998)
Los que cuentan (coordinación y participación) (Revista EntreRíos, Granada, 2010)
El cuarto oscuro (participación) (Asociación Muchocuento. Córdoba. 2010)
Cuentos para el vino (participación) (Cylea Ediciones, Segovia, 2013)
Cuentos engranados (coordinación junto a Jesús Cano y participación) (Transbooks, Granada, 2013)
Pequeñas historias (coordinación y participación) (Editoria l Seleer, Málaga, 2014
Retales del pasado (participación) (Ediciones Pamies, Madrid, 2015)
Dolor tan fiero (participación) (Editoria l Port Royal, Granada, 2015)
Cervantes tiene quien le escriba (coordinación junto a Ana Moril la y participación) (Editoria l Traspiés,
Granada, 2016) .

Más información en:

El Blog de Carolina Molina

Muralla árabe de Madrid, visible en el parque del Emir Mohamed I. (Fotografía: Mario Sánchez Cachero).

http://carolinamolina.blogspot.com.es/
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La Casa de Tapicería
de Su Majestad.

Texto: Mario Sánchez Cachero

En 1596, los procuradores de Cortes de Madrid Jerónimo Barrionuevo y Alonso de Fonseca
proponen que el tapicero del rey, Pedro Gutiérrez, se instale en el recién creado Colegio de
Santa Isabel la Real, para enseñar el oficio de tejedor a los niños que allí estudiaban. La
propuesta es elevada al rey Felipe II, quien acepta en enero de 1597 que se compre la casa
inmediata al colegio, pagando el reino dos partes y una la villa de Madrid. Nacía la que, con
los años, se convertiría en la actual Real Fábrica de Tapices.

N o está cla ro en q u e m om ento
com ienza la prod u cción d e ta pices en
la m od esta vil la m a tritense. Si es cierto

q u e, en 1 578, la reina Ana d e Au stria nom bra
oficial de hacer tapicerías y reposterías a l
sa lm a ntino Ped ro Gu tiérrez, nom bra m iento
confirm a d o por Felipe I I en 1 582. Bien es cierto
q u e, en a q u ellos a ñ os, el oficio d e ta picero rea l
exig ía m á s repa ra r los ta pices ya existentes
q u e en fa brica rlos nu evos, ta rea q u e no se
com enzó a d esa rrolla r en serio h a sta el
la stim oso reina d o d e Ca rlos I I . Por lo ta nto, los
tra ba ja d ores d e esta prim itiva fá brica d e
ta pices recibía el nom bre d e retupidores.

Este prim er tela r no era cóm od o. E l m ism o
Ped ro Gu tiérrez se q u eja ba d e su estrech ez y
d e la s d ificu lta d es pa ra enseñ a r el oficio d e
tejer en él.

E l interior d e este tela r es el escena rio d el
cu a d ro d e Dieg o Velá zq u ez La fábula de
Aracne, m á s conocid o por Las Hilanderas, en
el q u e se representa el m ito d e Aria d na , d entro
d el a m biente d e la fá brica d e ta pices d e Sa nta
I sa bel.

Ped ro Gu tiérrez fa llece en 1 625, siend o
su stitu id o por Antonio Cerón com o “maestro

El Monasterio y el Colegio de Santa Isabel, junto al cual se instaló la Casa de Tapicería de Su Majestad, antecedente de la Real

Fábrica de Tapices. Detalle del plano de Madrid de Mancelli (1623).
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tapicero de obras de nuevo, sucesor de Pedro
Gutiérrez” . Fa u sta Gu tiérrez, h ija d e Ped ro, con
q u ien se h a bía form a d o en el oficio d esd e
1 591 , solicita en 1 603 la concesión d el títu lo d e
“Tapicera de la Reina ” . Se sa be q u e h u bo u n
inform e fa vora ble h a cia su petición, pero la
respu esta d efinitiva es d esconocid a .

E n 1 625, Antonio Cerón log ra u na a porta ción
económ ica por pa rte d e Felipe I V pa ra
a u m enta r el nú m ero d e tela res e im pu lsa r la
prod u cción d e ta pices. Ese m ism o, Cerón es
su stitu id o por Ga briel M ed el, q u ien a su vez lo
ced e a Ju a n Álva rez. E n esta época en q u e
Dieg o Velá zq u ez pinta Las Hilanderas, en el
q u e reprod u ce u na d e la s esta ncia s d e la vieja
fá brica d e la ca lle d e Sa nta I sa bel.

Álva rez fu e su ced id o por Dom ing o d e E nriq u e,
a q u ien h izo lo propio Esteba n Bra nd enberg ,
tra íd o por Ca rlos I I d esd e Bru sela s con el
propósito d e com enza r la prod u cción d e

ta pices en M a d rid . Pero el d estino tenía otros
pla nes, entre ellos la m u erte d el H ech iza d o y la
posterior, g u erra s m ed ia nte, d e Felipe V,
prim er Borbón d e Espa ñ a , q u ien tra sla d a la s
vieja s insta la ciones a la lla m a d a Ca sa d e
Abrevia d or, en la s a fu era s d e la pu erta d e
Sa nta Bá rba ra . Allí se firm a ría form a lm ente la
Rea l Fá brica d e Ta pices, ba jo la firm e d irección
d e la d ina stía Va nd erg oten. Allí perm a necerá
h a sta 1 889, cu a nd o es tra sla d a d a a su a ctu a l
em pla za m iento, ju nto a la Ba síl ica d e Atoch a .

Sin em ba rg o, los tela res d e Sa nta I sa bel se
resistía a m orir, conociend o u na efím era
resu rrección en 1 729, cu a nd o Felipe V se lleva
la corte rea l a Sevil la , y con ella la fá brica d e
ta pices. Cu a tro a ñ os d espu és, en 1 733, los
a rtista s d ecid en, por su cu enta , reg resa r a
M a d rid , insta lá nd ose en el viejo ed ificio d e
Sa nta I sa bel, d ond e perm a necen h a sta su
reg reso a Sa nta Bá rba ra en 1 744.

Aspecto original, sin los añadidos posteriores a su creación, del óleo “Las Hilanderas”, obra del pintor sevillano Diego Velázquez,

cuyo escenario representa una de las estancias de la fábrica de tapices de Santa Isabel. (Fuente: Wikimedia Commons).
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El Real Colegio de Santa Isabel, en la actualidad. Junto a sus instalaciones, próximas al monasterio del mismo nombre, estuvo

instalada la Casa de Tapicería de Su Majestad. (Fotografía: Mario Sánchez Cachero).

FUENTES CONSULTADAS
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De Atocha al Puente de Vallecas
Otro tramo de Metro camino del centenario

Dentro del repaso que venimos haciendo desde hace algunos números a la línea 1 del Metro de
Madrid, cuyos primeros tramos se empezaron a construir en 1917 y por los que rodaron los
primeros trenes en 1919, nos toca hoy este de Atocha al Puente de Vallecas, puesto en servicio
en la primavera de 1923 y que constituía la segunda ampliación de la Línea Norte-Sur, de la
cual se cumplen ahora 95 años. La línea fue abierta al público el 8 de mayo de 1923, contando
con 2.297 metros y tres nuevas estaciones: Menéndez Pelayo, Pacífico y Puente de Vallecas,
situada esta última fuera del término municipal del Madrid de entonces.

Recreación de los andenes de la Estación del Pacífico con un tren del tipo "Cuatro Caminos" en su interior. Obsérvese el tono

apagado y amarillento de la decoración de la época y el contraste entre el tono azul de las composiciones cerámicas y el granate

del tren. Fuente: Fotografía de CITEF modificada por el autor cambiando colores y añadiendo elementos como la embocadura

con cerámica para ajustar la fotografía a la realidad.

Texto e ilustraciones (salvo mención) :

Antonio Martínez Moreno
Historiador y politólogo
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n m a yo d e 1 91 4 M ig u el
Ota m end i, en
representa ción d e su s
socios Ech a rte y
M end oza , solicitó a l
M inisterio d e Fom ento la
concesión d e u n

ferroca rril m etropolita no sin g a ra ntía d el
Esta d o, d e a cu erd o con la Ley d e ferroca rriles
secu nd a rios y estra tég icos. E l 1 2 d e enero d e
1 91 7 fu e otorg a d a m ed ia nte Rea l Ord en por el

M inisterio d e Fom ento la concesión, q u e inclu ía
la s sig u ientes línea s: 1

- Línea I N orte- Su r: Cu a tro Ca m inos- Prog reso

- Línea I I Este- Oeste: Goya - Sol- Ferra z

- Línea I I I : I nd epend encia - Dieg o d e León por la
ca lle d e Serra no

- Línea I V: Goya - Ferra z por los bu leva res.

1 OTAMENDI, M.: Compañía Metropolitano Alfonso XIII. Madrid, 1919.

Pozo de trabajo de la Puerta del Sol inaugurado el 23 de abril de 1917. Fuente: Memoria de

Madrid.
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Plano de la Línea Atocha-

Puente de Vallecas sobre un

mapa con las edificaciones

existentes en 1910. Se puede

observar también los solares

adquiridos por la Compañía

en el Pacífico. Fuente:

elaboración personal a partir

de los datos del Proyecto

Atocha-Vallecas.

Al poco d e otorg a rse la concesión, y con va ria s
d ificu lta d es se constitu yó la Com pa ñ ía
M etropolita no Alfonso XI I I , con u n ca pita l
socia l d e 1 0 m il lones d e peseta s. 2 La Com pa ñ ía
d ecid ió com enza r la constru cción d e la red por
la Línea N orte- Su r, esta bleciend o
sim bólica m ente el prim er pozo d e tra ba jo el
23 d e a bril d e 1 91 7 en la Pu erta d el Sol, d ond e
pod ía leerse "Com pa ñ ía M etropolita no
Alfonso XI I I . I na u g u ra ción d e la Línea N orte-
Su r octu bre 1 91 9". Al a cto a cu d ieron M ig u el
Ota m end i y tres ing enieros en representa ción
d el Esta d o y el Ayu nta m iento. Fina lm ente, el 1 0
d e ju lio d e 1 91 7 com enza ron la s obra s.

E l 1 7 d e octu bre d e 1 91 9 fu e ina u g u ra d a la
Línea Cu a tro Ca m inos- Pu erta d el Sol y el
m ism o d ía d e la ina u g u ra ción com enza ron los
tra ba jos pa ra la a m plia ción d e la línea h a sta
la Esta ción d el M ed iod ía . La a m plia ción d e
esta seg u nd a línea se prod u jo el 26 d e
d iciem bre d e 1 921 .

Tra s la ina u g u ra ción d e la Línea Cu a tro
Ca m inos- Sol, se prod u jeron nu m erosa s

peticiones d e los vecinos d e la s ba rria d a s d el
Pa cífico, Doñ a Ca rlota y Pu ente d e Va lleca s
solicita nd o q u e se a m plia ra el ferroca rril
m etropolita no pa ra d a r servicio a su s ba rrios,
lo q u e a nim ó a la Com pa ñ ía a em prend er la
constru cción d e la línea , en previsión d el g ra n
nú m ero d e potencia les via jeros q u e pod ía
tener, d a d o q u e se tra ta ba d e u na s zona s d e
creciente pobla ción y q u e en su m a yor pa rte
necesita ba tra sla d a rse a d ia rio a otros pu ntos
d e M a d rid pa ra tra ba ja r. 3

Ad iciona lm ente, la ca lle d el Pa cífico era u n via l
con u na circu la ción lenta y d ensa pese a su
g ra n a nch u ra , d ebid o a l g ra n nú m ero d e
ca rros y ca m iones q u e tra nsita ba n la zona
pa ra d irig irse a los m u elles d e ca rg a q u e tenía
la com pa ñ ía M .Z.A. en su s esta ciones d e
Atoch a y d el Cerro d e la Pla ta , la existencia d e
nu m erosos cu a rteles m ilita res y fá brica s y el
pa so d e nu m erosos tra nvía s eléctricos y d e
va por. Debid o a ello, la Com pa ñ ía d efend ía
q u e la constru cción d e u n tra nsporte
su bterrá neo era la ú nica form a d e ofrecer u n
tra nsporte rá pid o y eficiente pa ra la zona . 4

2 Ibídem.
3 METRO DE MADRID. Memoria del Proyecto de la Línea Atocha-Puente de Vallecas.
4 Ibídem.

Descripción de la línea
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E l tra za d o d e la línea no presenta ba m u ch a
d iscu sión, pu esto q u e el ú nico lu g a r por el q u e
se pod ía conecta r el Pu ente d e Va lleca s con
Atoch a era ba jo la ca lle d el Pa cífico ( a ctu a l
Avenid a d e la Ciu d a d d e Ba rcelona ) .

La línea com ienza en la vía d e m a niobra s d e
la Línea Sol- Atoch a , sig u iend o u na línea recta
d e 287,48 m etros tra s la q u e se tom a u na
cu rva d e 500 m etros d e ra d io con la q u e se
introd u ce ba jo la ca lle d el Pa cífico, sig u iend o el
tra za d o d e la ca lle ba jo el la d o d e los pa res,
evita nd o d e esta m a nera tener q u e d estru ir el
a lca nta ril la d o d e la ca lle. E l tra za d o ca m bia
tra s d eja r la Esta ción d e Pa cífico, d ond e el
tú nel ca m bia pa ra ir ba jo los nú m eros im pa res
d e la ca lle d el Pa cífico. Este ca m bio vino
m otiva d o d ebid o a q u e en esa zona d e la ca lle
d el pa cífico circu la ba n d os servicios d e tra nvía s
d istintos, los eléctricos d e la Socied a d
M a d rileñ a d e Tra nvía s y los d e va por d e la
Ciu d a d Linea l, d e form a q u e a l rea liza rse la s
obra s en za nja ( a cielo a bierto) u no d e los d os
servicios iba a tener q u e verse a fecta d o,
d ecid iénd ose q u e fu era n los d e va por por ser

u n servicio con m enor frecu encia q u e el d e los
tra nvía s d e M a d rid . 5

La línea cu enta con tres esta ciones: M enénd ez
Pela yo, Pa cífico y Pu ente d e Va lleca s, u bica d a s
entre sí a u na d ista ncia m ed ia inferior a los
700 m etros. Au nq u e pod ía h a berse constru id o
a lg u na esta ción interm ed ia m á s se d esca rtó
d ebid o a la pérd id a d e ra pid ez q u e g enera a l
servicio tener m u ch a s pa ra d a s frecu entes. La
esta ción d e M enénd ez Pela yo se encu entra a
1 .01 9 m etros d e la Esta ción d e Atoch a ( siend o
en a q u el m om ento el m a yor espa cio entre
esta ciones d e la red , lo q u e se explica por el
ca rá cter especia l d e esa zona , a l d isponer d e
pocos ed ificios q u e no iba n a g enera r m u ch os
via jeros, com o pu ed e observa rse en el m a pa
q u e se a d ju nta ) , entre la s ca lles d e Gu tenberg
y M enénd ez Pela yo. A 549 m etros se encu entra
la Esta ción d el Pa cífico, u bica d a en la s
cerca nía s d e la Esta ción d e m erca ncía s d el
Cerro d e la Pla ta entre la s ca lles d e la Ca rid a d
y Sá nch ez Ba rca ízteg u i. Am ba s esta ciones se
encu entra n en los extrem os d el conju nto d e
cu a rteles e insta la ciones m ilita res presentes en

Detalle del tramo comprendido entre las estaciones del Metro de Atocha y Menéndez Pelayo. Como puntos destacables de ese

sector cabe destacar la disposición de vías de la estación de Atocha de MZA, completamente distinta de la actual, y algunas

edificaciones de las calles de Rafael de Riego o del Áncora, anteriores a la planificación reticular del Ensanche y que con el tiempo

serían demolidas para dar paso a los trazados definitivos de dichas calles.

5 Íbidem.
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la zona pa r d e la ca lle d el Pa cífico. Por ú ltim o,
a 729 m etros d e la Esta ción d el Pa cífico se
encu entra la Esta ción d el Pu ente d e Va lleca s,
term ina l d e la línea y prim era esta ción
constru id a fu era d el térm ino m u nicipa l d e

M a d rid , a l otro la d o d el a rroyo d el Abroñ ig a l.
Ad em á s, se constru yeron 1 1 5 m etros
a d iciona les d e g a lería con d oble vía pa ra
pod er rea liza r la s m a niobra s d e retroceso d e
los trenes. 6

Fotografía de la bóveda auxiliar para la vía apartadero de Atocha, comprendida entre la estación original de Atocha y la

posterior de Atocha-Renfe, construida ya en los años 80 del siglo XX. Fuente: OTAMENDI, Miguel: Compañía Metropolitano

Alfonso XIII: Línea Norte-Sur – Trozo Sol-Atocha. Madrid, 1921.

A la sa lid a d e la Esta ción d e Atoch a fu e
constru id a u na vía a pa rta d ero, con el fin d e
q u e sirviera d e coch era y pa ra pod er sepa ra r
d el trá fico trenes a veria d os d u ra nte el servicio
sin necesid a d d e rem olca rlos h a sta los ta lleres
en Cu a tro Ca m inos, conta nd o pa ra ello con
u na s d im ensiones q u e perm itía n introd u cir
h a sta 6 coch es en su interior. La línea fu e
h ech a en su m a yor pa rte en za nja ,
constru yend o ú nica m ente en tú nel en la zona
d el pa seo d e Reina Cristina y en la s

inm ed ia ciones d e la Esta ción d el Cerro d e la
Pla ta por perm itir en a m bos ca sos d isponer d e
u n perfil m á s su a ve q u e si se h u biera
constru id o a cielo a bierto. La pend iente
m á xim a es d e 0,026 ( es d ecir, se ba ja n 26
m ilím etros por ca d a m etro a va nza d o) y la
ra sa nte d e la s esta ciones es h orizonta l,
d ejá nd ose siem pre u na recta d e 25 m etros
com o mínim o q u e a yu d e a la a celera ción d el
tren 7.

6 OTAMENDI, M: Las Obras del Metropolitano Alfonso XIII, Revista de Obras Públicas nº 2.380, 1923.

7 METRO DE MADRID. Memoria del Proyecto de la Línea Atocha-Puente de Vallecas.
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Fotografía de las obras de construcción en el Puente de Vallecas. Fuente: “El Metropolitano Alfonso XIII – Atocha-Puente de

Vallecas”, publicado en "La Ilustración Financiera", 1923.

Detalle del tramo comprendido entre las estaciones de Menéndez Pelayo y del Pacífico. Es un paisaje urbano que también ha

cambiado mucho en los decenios posteriores. Los edificios industriales y militares que había entre la línea del Metro y la del

ferrocarril convencional han ido dando paso a modernos bloques de viviendas. Los solares adquiridos por la compañía del Metro

albergaron, como es sabido, oficinas y una Central Térmica para suministrar electricidad a los trenes en caso de fallo de las

acometidas habituales.
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Debid o a la g ra n ca ntid a d d e obra s q u e tenía
previsto rea liza r la Com pa ñ ía M etropolita no
Alfonso XI I I , se d ecid ió crea r u na sección d e
constru cción propia en vez d e recu rrir a
su bcontra ta s. Se pensa ba q u e a sí la
constru cción sería m á s rá pid a y eficiente,
pu esto q u e la Com pa ñ ía controla ría tod o el
proceso constru ctivo. Esta nu eva sección estu vo
ba jo la d irección d e Aleja nd ro Sa n Rom á n
( u no d e los fu tu ros fu nd a d ores d e la
constru ctora Agroman ju nto con el ta m bién
ing eniero d e la Com pa ñ ía M etropolita no

Alfonso XI I I José M a ría Ag u irre) . E l tipo d e vía s,
electrifica ción, señ a liza ción etc. era n ig u a les a l
d e la Línea Cu a tro Ca m inos- Sol- Atoch a . La
Com pa ñ ía log ró constru ir la nu eva Línea en
ta n sólo 1 6 m eses, lo q u e su ponía u n g ra n
log ro y d eja ba consta ncia d e su g ra n eficiencia
a la h ora d e constru ir, especia lm ente si se tiene
en cu enta q u e la s obra s d e la Línea Atoch a -
Va lleca s se sim u lta nea ron con la s d e la Línea
Venta s- Sol y la constru cción d e ta lleres y u na
centra l eléctrica en Pa cífico8.

8 OTAMENDI, M: Las Obras del Metropolitano Alfonso XIII, Revista de Obras Públicas nº 2.380, 1923.

Detalle del tramo comprendido entre las estaciones del Pacífico y del Puente de Vallecas. Se observa, por ejemplo, cómo el túnel

del Metro pasa de una acera a otra de la calle.

Inauguración de la Línea

E l a cto d e ina u g u ra ción fu e ba sta nte sencil lo
com pa ra d o con el d e otra s línea s y se celebró
el 4 d e M a yo d e 1 923. Acu d ieron a él
nu m erosos invita d os, d esta ca nd o los m inistros
d e Goberna ción y Fom ento, el Goberna d or
Civil d e M a d rid y el Alca ld e d e M a d rid , siend o
tod os ellos recibid os por el Consejo d e la
Com pa ñ ía , presid id o por M ig u el Ota m end i. A

la s 4 en pu nto d e la ta rd e tom a ron u n tren
com pu esto por 3 coch es d el nu evo "tipo
Va lleca s", l leg a nd o en 4 m inu tos a la Esta ción
d el Pu ente d e Va lleca s, d ond e d esem ba rca ron
la s a u torid a d es y sa lieron a l exterior. De a llí
tom a ron d e nu evo el tren d e vu elta h a sta la
Esta ción d e la Pu erta d el Sol, d ond e se m ostró
el nu evo vestíbu lo constru id o con m otivo d e la
próxim a constru cción d e la Línea I I Venta s- Sol
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y q u e serviría pa ra el tra nsbord o entre a m ba s
línea s. E n el m ism o vestíbu lo se ofreció u n

a peritivo a los d iferentes invita d os. 9 La línea
fu e a bierta a l pú blico el 8 d e m a yo d e 1 923.

Anuncio en el periódico mostrando la próxima apertura al

público de la nueva línea. Fuente: "El Imparcial", 5 de mayo de

1923.

Fotografía de las autoridades en la Estación del Puente de

Vallecas durante su inauguración. Fuente: “Metropolitano

Alfonso XIII. Inauguración del trozo Atocha-Puente de

Vallecas”, publicada en "El Financiero", 11 de Mayo de 1923.

Las autoridades saliendo de la Estación del Puente de Vallecas

durante su inauguración. Misma fuente de la fotografía

anterior.

La línea com prend e tres esta ciones, d e
sim ila res ca ra cterística s. Au nq u e en los
prim eros d iseñ os ca d a u na d e ella s iba a
d isponer d e u n vestíbu lo d e form a d iferente
( M enénd ez Pela yo cu a d ra d o, Pa cífico circu la r
y Pu ente d e Va lleca s en form a estrella d a )
fina lm ente se rea lizó u n d iseñ o com ú n d e
form a recta ng u la r, con espa cios en los
la tera les pa ra coloca r la s ta q u il la s y
d epend encia s d e la esta ción, q u e sería el

u ti l iza d o en la s sig u ientes a m plia ciones d el
m etropolita no. La s tres esta ciones ta m bién se
encu entra n a poca profu nd id a d y cu enta n con
u na estru ctu ra sencil la com o pu ed e verse en
los d iferentes bocetos y d ibu jos q u e se a d ju nta ,
conta nd o con u n ú nico a cceso d esd e la ca lle a
la esta ción, q u e d a a l vestíbu lo, d ond e se
com pra n y va lid a n los bil letes y d esd e d ond e
pa rten d os peq u eñ os pa sil los q u e cond u cen a
los d os a nd enes d e la esta ción.

9 El Financiero, 11 de Mayo de 1923.

Estaciones
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La Esta ción d el Pu ente d e Va lleca s cu enta con
a nd enes a nch os d e 4 m etros por ser u na
esta ción term ina l, m ientra s q u e la s d e
M enénd ez Pela yo y Pa cífico cu enta n con
a nd enes m á s estrech os d e 3 m etros, sa lvo los
prim eros 5 m etros d el a nd én, q u e son d e 4
m etros pa ra fa cil ita r el ing reso y sa lid a d e
via jeros. 1 0

Su sistem a d e constru cción es sim ila r a l d e la s
g a lería s en za nja y es d escrito d e la sig u iente
form a por el propio Ota m end i: "Se abre una
zanja de ancho de un metro
aproximadamente, que contornea el vestíbulo,
y se maciza en el terreno la bóveda que
cubrirá el futuro vestíbulo, alisando la
superficie, que sirve así de cimbra de tierra. (…)
Pasados cuarenta y cinco días el hormigón ha
fraguado, y se procede al vaciado del
vestíbulo, que, por último, es revestido de
azulejos decorativos."1 1

E l d iseñ o y d ecora ción d e la s esta ciones fu e
obra d e Antonio Pa la cios, a rq u itecto oficia l d e
la Com pa ñ ía M etropolita no Alfonso XI I I , q u ien
im prim ió a la s esta ciones d el m etropolita no u n
ca rá cter propio a tra vés d e la crea ción d e u na
serie d e elem entos d ecora tivos y d e im a g en
( com o el propio rom bo d el "M etro") q u e
repetiría con peq u eñ a s va ria ciones en la s
d istinta s esta ciones. E l principa l reto a l q u e se
enfrenta Pa la cios es el d e cóm o h a cer
a tra ctiva s la s insta la ciones d el ferroca rril
m etropolita no pa ra u n pú blico q u e no esta ba
a costu m bra d o y q u e tenía m u ch os repa ros en
introd u cirse y via ja r ba jo tierra .

E l elem ento m á s im porta nte en el d iseñ o d e la s
esta ciones era n los vestíbu los. Se tra ta ba d el
prim er lu g a r q u e veía n los via jeros a l
introd u cirse en u na esta ción ( y el ú ltim o a l
a ba nd ona rla ) , el prim er conta cto con el nu evo
m ed io d e tra nsporte y ta m bién el principa l
lu g a r d e intera cción con los tra ba ja d ores d e la
Com pa ñ ía ( a tra vés d e la com pra d e bil letes) .
Por ello se bu sca ba q u e fu era n u n lu g a r
lla m a tivo y a g ra d a ble, q u e fa cil ita ra la
entra d a d e via jeros y les h iciera m á s
a g ra d a ble la revolu ciona ria experiencia d e

m eterse en el su bsu elo pa ra via ja r.

Pa ra ello Pa la cios d ecid ió em plea r u na
d ecora ción a ba se d e a zu lejos ( elem ento
d ecora tivo q u e por otro la d o le g u sta ba
m u ch o y em pleó en m u ch a s d e su s obra s) q u e
perm itiera tener u n espa cio lu m inoso y
colorid o a u n coste rela tiva m ente ba jo. E l
elem ento principa l d e d ecora ción d e la s
esta ciones lo constitu ía n los a zu lejos bla ncos
bisela d os, se tra ta ba d e u n elem ento q u e
refleja ba m u y bien la lu z, lo q u e era m u y
im porta nte en u n entorno d ond e en g enera l la
ú nica lu z q u e h a bía era la a rtificia l, m u y d ébil
en a q u ella época .

Otro d e los elem entos m á s u til iza d os ju nto con
los a zu lejos bla ncos bisela d os y los d e colores
fu e la cerá m ica sevil la na . Se tra ta ba d e u na s
eleg a ntes fig u ra s, con m otivos flora les
tra d iciona les d e Sevil la , pinta d os sig u iend o la
técnica d el reflejo d e cobre q u e d a ba lu g a r a
u na s lla m a tiva s pieza s d ecora tiva s d e bril la ntes
tonos cobrizos y a zu l coba lto. Esta s pieza s
fu eron rea liza d a s, a l m enos en la s prim era s
esta ciones d el ferroca rril m etropolita no, por la
prestig iosa em presa d e a zu lejería sevil la na
Casa González Hermanos. Esta s cerá m ica s
perm itía n d a r color y contra ste a los d iferentes
espa cios d el m etropolita no y fu eron
em plea d a s pa ra d iferencia r y m a rca r los
bord es d e pa red es, pila res o pa ra los
contornos d e los espa cios pu blicita rios y los
lu cerna rios. Este elem ento cerá m ico lo
pod em os encontra r en otra s obra s d e Antonio
Pa la cios com o el sa na torio/ h ospita l d e la
Fu enfria .

Los a ccesos d e la s esta ciones esta ba n
d iseñ a d os pa ra ser eleg a ntes m onu m entos d e
m obilia rio u rba no y bien visibles y reconocibles
a g ra n d ista ncia . Los a ccesos m á s im porta ntes
conta ba n con u na ba la u stra d a d e g ra nito,
m ientra s q u e la s secu nd a ria s tenía n en su lu g a r
u na ela bora d a rejería d e h ierro. E n a m bos
ca sos se em plea ba u na g ra n fa rola
a nu ncia d ora , d e u nos 5 m etros d e a ltu ra ,
rea liza d a en g ra nito y con su pa rte su perior
m etá lica en tonos cobrizos. Conta ba con el

10 y 11 OTAMENDI, M: Las Obras del Metropolitano Alfonso XIII, publicado en la Revista de Obras Públicas nº 2.380, 1923.
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Diferentes partes de una estación del ferrocarril

metropolitano de las de aquella época: "boca de

acceso", vestíbulo con lucernarios, galerías de acceso al

andén y la zona de andenes propiamente dicha. Como

se puede ver, la profundidad de las estaciones es la

menor posible. Fuente: elaboración personal del autor a

partir de los datos del Proyecto Atocha-Vallecas.

Fotografía de la construcción del vestíbulo de la Estación

del Pacífico. Fuente: OTAMENDI, Miguel: “Las Obras del

Metropolitano Alfonso XIII”, Revista de Obras Públicas nº

2.380, 1923.

Detalle de la construcción de la

embocadura de una estación.

Fuente: Memoria de Madrid
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a na g ra m a d e "M etro" y esta ba corona d a por
u na corona rea l.

E n los vestíbu los, la s pa red es iba n recu bierta s
d e a zu lejos d e colores ( ca d a esta ción conta ba
con u n color propio) , a los q u e se a ñ a d ía u na
peq u eñ a fra nja d e a zu lejos ( norm a lm ente d e
otro color) en conta cto con el su elo, q u e
servía n pa ra crea r contra ste y d esta ca r la s
pa red es, m ientra s q u e la zona d el tech o y los
interiores d e la s ta q u il la s se d ecora ba n con
a zu lejos bla ncos bisela d os. Siem pre q u e era
posible ( com o fu e el ca so d e la s esta ciones d e
M enénd ez Pela yo, Pa cífico y Pu ente d e
Va lleca s) se constru ía en los vestíbu los
lu cerna rios, con el fin d e q u e pu d iera entra r lu z
na tu ra l. La entra d a d e lu z na tu ra l cu m plía u n
d oble objetivo m u y im porta nte: por u n la d o
m ejora ba m u ch o la ilu m ina ción d el vestíbu lo y
a yu d a ba a na tu ra liza r el lu g a r y a d ism inu ir el
tem or d e los via jeros a introd u cirse en los
tú neles d el "M etro". Por otro la d o, perm itía la
red u cción d el consu m o y g a sto d e electricid a d
en la s esta ciones, lo q u e su ponía u n
im porta nte a h orro d el g a sto energ ético. Los
h u ecos d e los la tera les los ocu pa ba n la s
ta q u il la s y d epend encia s d e la esta ción, d e
form a q u e los vestíbu los tenía n u na a pa riencia
d iá fa na , com o si fu era n u n g ra n pa sil lo a m plio
y espa cioso.

Los pa sil los esta ba n d ecora d os principa lm ente
con a zu lejos bisela d os bla ncos., conta nd o con
nu m erosos ca rteles y espa cios pu blicita rios,
q u e por si solos d a ba n color a l espa cio
a d em á s d e constitu ir u na fu ente d e ing resos
pa ra la Com pa ñ ía .

Los a nd enes d e la esta ción era n otro lu g a r
im porta nte, pu esto q u e en ellos se
d esa rrolla ba la principa l pa rte d e la rela ción
d e los via jeros con el m etropolita no: via ja r en
el tren. Ad em á s, los a nd enes son el lu g a r
d ond e se su ele perm a necer m á s tiem po,
pu esto q u e m ientra s el resto d e esta ncia s está n
d iseñ a d a s pa ra ser d e pa so ( cond u cen d esd e
la ca lle h a sta el tren q u e te tra nsporta a otro
pu nto d e la ciu d a d ; o a l revés, d el tren h a sta la
ca lle) , los a nd enes son u n lu g a r d ond e se d ebe

espera r h a sta la lleg a d a d el tren q u e te
cond u cirá a tu d estino. Este h ech o, u nid o a l
q u e constitu yen el pu nto m á s profu nd o d e la
esta ción h a cía necesa rio q u e su d ecora ción
estu viera especia lm ente cu id a d a . Se tra ta
a d em á s d e u n espa cio d e g ra nd es
d im ensiones q u e d ebe ilu m ina rse d e form a
a rtificia l, sin posibil id a d d e d isponer d e lu z
na tu ra l com o en los vestíbu los.

Esto forzó a la u ti l iza ción m a siva d e a zu lejos
bla ncos bisela d os, en la s pa red es y en tod o el
tech o d e la bóved a , con el fin d e pod er refleja r
la m a yor ca ntid a d d e lu z posible d e la s
lá m pa ra s coloca d a s a lo la rg o d e los a nd enes.
Pa ra a ñ a d ir color se inclu yeron d iferentes
ba ncos d ecora d os con cerá m ica a zu l y se
conta ba con el efecto q u e rea liza ba n los
d iferentes recu a d ros d ed ica d os a pu blicid a d
con su s bord es d ecora d os con la s cerá m ica s
sevil la na s a ntes m enciona d a s. E l principa l
pu nto d ecora tivo d e la zona d e los a nd enes lo
constitu ía n la s em boca d u ra s d el tú nel, pu esto
q u e era n el lu g a r por el q u e entra ba n y sa lía n
los trenes, y a d em á s constitu ía n u na g ra n
zona pla na d ond e pod er u ti l iza r u n repertorio
d ecora tivo m á s ela bora d o.

Los prim eros m od elos em plea d os era n m á s
sencil los ( m od elos A y B) , pero con la Línea
Sol- Atoch a se com enzó a u til iza r u n nu evo
m od elo d e em boca d u ra , el C, m u ch o m á s
fa stu oso q u e los a nteriores, pu esto q u e se
d ecora ba el espa cio con u n g ra n m osa ico
constru id o a pa rtir d e fra g m entos d e la s pieza s
d e cerá m ica sevil la na a nteriorm ente d escrita s,
d e form a sim ila r a la técnica d el trencadis q u e
em pleó Ga u d í en su s obra s. Estos m osa icos se
rod ea ba n d e pieza s d e cerá m ica y en el centro
d e los m ism os se coloca ron g ra nd es escu d os
d e d iferentes provincia s espa ñ ola s rod ea d os
d e otros m otivos h erá ld icos com o ca sti l los y
leones o yu g os y flech a s ( a Antonio Pa la cios le
g u sta ba em plea r m otivos h erá ld icos d e la
época d e los Reyes Ca tólicos y Ca rlos I ) , d e
form a q u e se crea ba u n espa cio d e a specto
bril la nte y colorid o q u e sin d u d a constitu ía el
foco, el lu g a r d e a tención d e la s esta ciones. 1 2

12 MARTÍNEZ MORENO, A: El ferrocarril como elemento cohesionador del territorio. El Metropolitano Alfonso XIII y su impacto en
el desarrollo de Madrid. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2017.
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Por ú ltim o, ju nto con estos elem entos, en la s
esta ciones se d isponía n ca bina s pa ra el jefe d e
esta ción y la s revisora s d e bil letes, q u e era n d e
tono g ra na te, a l ig u a l

q u e los trenes, con el objetivo d e q u e se
g enera se u n g ra n contra ste con los tonos
bla ncos, d ora d os y a zu les pred om ina ntes en la
esta ción. 1 3

13 OTAMENDI, M.: Compañía Metropolitano Alfonso XIII. Madrid, 1919.

Boceto de la Estación del Pacífico, donde se puede ver la decoración de la embocadura del túnel y la boca de acceso con farola

anunciadora. Fuente: elaboración personal a partir de los datos del Proyecto Atocha-Vallecas.

Detalle de la composición cerámica

empleada por Antonio Palacios para marcar

los bordes de los diferentes elementos de las

estaciones (paredes, espacios

publicitarios…etc.). Fotografía del autor.
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Fotografía de la "boca de acceso" de la Estación de Atocha. Fuente: Archivo Loty, Ministerio de Cultura.

Fotografía de la "boca de acceso" de la Estación del Puente de Vallecas. Fuente: Fondo Alfonso, AGA.
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Fotografía del vestíbulo de Vallecas el día de su inauguración. Fuente: “El Metropolitano Alfonso XIII – Atocha-Puente de Vallecas”,

publicado en "La Ilustración Financiera", 1923.

Fotografía del vestíbulo del Pacífico tras su restauración. Imagen del autor.
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Vías y andenes de la estación del Pacífico el día de

su inauguración. Fuente: “El Metropolitano Alfonso

XIII – Atocha-Puente de Vallecas”, publicado en "La

Ilustración Financiera", 1923.

Boceto de la decoración de una embocadura del tipo C. Obsérvese el gran mosaico con que contaba y los escudos que

decoraban su parte superior. Fuente: elaboración personal a partir de los datos del Proyecto Atocha-Vallecas.

Detalle de las piezas de cerámica empleadas por

Antonio Palacios para decorar las estaciones del

ferrocarril metropolitano y de los mosaicos

realizados mediante la técnica del trencadis con

fragmentos de esa misma cerámica, de forma

que se consigue dar coherencia y unidad al

aspecto de las estaciones. Fuente: fotografías

personales.
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A continu a ción rea liza m os u na breve
d escripción d e la s tres esta ciones d e la
Línea Atoch a - Pu ente d e Va lleca s. Com o

se pu ed e observa r en los d iferentes bocetos,

era n d e ca ra cterística s m u y sim ila res, lo q u e
sim plifica ba y a yu d a ba en la s ta rea s d e
constru cción y m a ntenim iento.

Acceso y vestíbulo de la Estación de Menéndez Pelayo. Elaboración personal del autor a partir de los datos del Proyecto

Atocha-Vallecas.

Menéndez Pelayo: La esta ción cu enta con u n ú nico a cceso, u bica d o en la esq u ina d e la ca lle
d el Pa cífico con la d e Gu tenberg . Desd e a h í el pa sil lo a tra viesa la ca lle d e Gu tenberg h a sta
lleg a r a l vestíbu lo, u bica d o en la esq u ina d e enfrente, ba jo la a cera im pa r d e la ca lle d el
Pa cífico. E l vestíbu lo orig ina lm ente d iseñ a d o pa ra la esta ción era d e form a cu a d ra d a , d e u n
ta m a ñ o d e 6 m etros cu a d ra d os y con u n g ra n lu cerna rio en su centro, pero com o ya se h a
m enciona d o, fina lm ente se constru yó u no d e form a recta ng u la r con tres lu cerna rios. E l
vestíbu lo sig u e en fu nciona m iento h oy en d ía , a u nq u e el ca m bio d e d ecora ción con el vitrex
lo h a d esvirtu a d o. La boca d e m etro orig ina l fu e su prim id a y h oy en d ía se u til iza u na
orienta d a 90º h a cia el norte, en la ca lle Gu tenberg esq u ina con Ciu d a d d e Ba rcelona . Desd e
el vestíbu lo pa rte u na g a lería q u e a los pocos m etros se d ivid e y cond u ce a los d os a nd enes. 1 4
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Pacífico: La esta ción conta ba con u n ú nico a cceso, u bica d o en la esq u ina d e la ca lle d el
Pa cífico con la ca lle d e La Ca rid a d y situ a d o estra tég ica m ente pa ra servir d e a cceso d irecto a
la s oficina s y ta lleres q u e esta ba constru yend o la Com pa ñ ía a l otro la d o d e la ca lle d e La
Ca rid a d . Desd e a h í se a cced ía d irecta m ente ba ja nd o la s esca lera s a l vestíbu lo d e la esta ción,
d e form a recta ng u la r y con tres lu cerna rios. E l vestíbu lo q u e se h a bía d iseñ a d o
orig ina ria m ente era d e form a circu la r, pero com o en los otros ca sos fu e d esca rta d o a fa vor
d el nu evo m od elo con el q u e se esta nd a riza ron los vestíbu los d e la s esta ciones. Desd e el
vestíbu lo pa rtía u na g a lería q u e posteriorm ente se d ivid ía y d a ba a cceso a los d os a nd enes.
La esta ción esta ba d ecora d a con u nos tonos pred om ina ntes en a zu l, proba blem ente en
h onor a l propios nom bre d e Pa cífico y su referencia a ese océa no. E l vestíbu lo y su a cceso
fu eron cla u su ra d os tra s la a m plia ción d e los a nd enes d e la esta ción y crea ción d e nu evos
a ccesos, h a biend o sid o preserva d o con su d ecora ción orig ina l y constitu yend o h oy en d ía
u na im porta nte pieza d e pa trim onio h istórico d e M etro d e M a d rid . Debid o a ello conocem os
m á s d eta lles d e esta esta ción q u e d e la s otra s. 1 5

Testero de la estación del Pacífico con el vestíbulo diseñado originalmente para la estación, de forma circular. Fuente: elaboración

personal a partir de los datos del Proyecto Atocha-Vallecas.

14 y 15 MARTÍNEZ MORENO, A: El ferrocarril como elemento cohesionador del territorio. El Metropolitano Alfonso XIII y su impacto

en el desarrollo de Madrid. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2017.
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Acceso definitivo de la Estación del Pacífico. Fuente: elaboración personal a partir de los datos del Proyecto Atocha-Vallecas.

Perspectiva general del acceso, escaleras y bóveda principal de la estación del Pacífico.
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Acceso y vestíbulo de la Estación del Puente de Vallecas. Fuente: elaboración personal a partir de los datos del Proyecto Atocha-

Vallecas.

Vallecas: Al ig u a l q u e la s otra s d os, conta ba con u n ú nico a cceso, loca liza d o en la a venid a
d e Alfonso XI I I ( a venid a d e la Albu fera h oy en d ía ) . Desd e el a cceso se lleg a m ed ia nte u n
corto pa sil lo a l vestíbu lo d e la esta ción ( a l ig u a l q u e el d e M enénd ez Pela yo sig u e en
fu nciona m iento a u nq u e m u y a ltera d o) , el cu a l era d e u na s d im ensiones m a yores a los d e la s
otra s esta ciones por ser u na esta ción térm ino. Del vestíbu lo pa rtía n d os g a lería s, u na m á s
estrech a q u e d a ba a cceso d irecto a l a nd én en d irección a Sol y la otra , m á s a nch a , q u e
cru za la g a lería d e la vía d e m a niobra s y d a a cceso a l a nd én d e lleg a d a d e via jeros. 1 6

16 MARTÍNEZ MORENO, A: El ferrocarril como elemento cohesionador del territorio. El Metropolitano Alfonso XIII y su impacto

en el desarrollo de Madrid. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2017.
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Talleres y Central Eléctrica: Ju nto con la a m plia ción d e la Línea N orte- Su r h a sta el Pu ente d e
Va lleca s, la Com pa ñ ía d ecid ió com pra r 20.000 m etros cu a d ra d os d e terrenos en el ba rrio d e
Pa cífico, ju nto a la esta ción d el m ism o nom bre, entre la s ca lles d e Gra na d a , Va ld erriva s y
Ca va nil les con la intención d e constru ir en ellos u na coch era pa ra ca m iones y u na serie d e
ta lleres y a lm a cenes pa ra elem entos d e constru cción. Ta m bién se em pezó a constru ir u na
centra l eléctrica pa ra g a ra ntiza r el su m inistro eléctrico en tod o m om ento y u na su besta ción
eléctrica . E n u n fu tu ro a rtícu lo h a bla rem os m á s en d eta lle d e estos elem entos.

Material Móvil: Debid o a l creciente trá fico d e la Línea N orte- Su r y a la prolong a ción h a sta
Atoch a se h izo necesa rio increm enta r el pa rq u e d e veh ícu los pa ra pod er tra nsporta r a l
creciente nú m ero d e via jeros d e la línea . De a cu erd o con la m em oria d el proyecto d e la línea ,
sería n necesa rios 6 coch es m otores y 6 rem olq u es pa ra a tend er el trá fico d e la línea . Pa ra
ello se rea lizó u n enca rg o en m a rzo d e 1 922 a la com pa ñ ía Eu ska ld u na pa ra la constru cción
d e 5 coch es m otores y 6 rem olq u es ( los cu a les recibieron la sig u iente nu m era ción: M - 28, M -
29, M - 30, M - 31 y M - 32 y R- 1 6, R- 1 7, R- 1 8, R- 1 9, R- 20 y R- 21 ) . Estos nu evos coch es recibiría n el
nom bre d e "Va lleca s" d ebid o a la a m plia ción pa ra la q u e fu eron enca rg a d os. E n ju nio d e
1 923 se h izo u n enca rg o a Ca rd e y Escoria za pa ra otros 4 coch es rem olq u es ( con la
nu m era ción: R- 22, R- 23, R- 24y R- 25) . De form a q u e la serie esta ba form a d a por 5 coch es
m otores y 1 0 rem olq u es. E n g enera l era n m u y sim ila res a los d el "tipo Cu a tro Ca m inos",
a u nq u e los fa brica d os por Eu ska ld u na presenta ba n a lg u na s d iferencia s m á s nota bles com o
el tener u n fronta l m á s liso.

Du ra nte 40 a ñ os el "trozo" Atoch a - Va lleca s constitu yó el fina l d e la Línea 1 , h a sta q u e en 1 963
se ina u g u ró el tra m o Pu ente d e Va lleca s- Porta zg o.

Coche del tipo "Vallecas" construido por Euskalduna y colocado sobre plataformas de vía ancha para su traslado desde la fábrica.

Fuente: MOYA, Aurora: "Metro de Madrid 1919-1989: Setenta años de historia". Madrid, 1990.
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-“El Metropolitano Alfonso XIII – Atocha-Puente de Vallecas”, La I lu stra ción
Fina nciera , 1 923.

-“Metropolitano Alfonso XIII. Inauguración del trozo Atocha-Puente de Vallecas”, E l
Fina nciero, 1 1 d e M a yo d e 1 923.

-“Proyecto de la Línea Atocha-Puente de Vallecas”, 1 920. Arch ivo H istórico M etro d e
M a d rid .

-“Proyecto de Replanteo de la Prolongación Atocha-Puente de Vallecas”, 1 921 .
Arch ivo Genera l d e la Ad m inistra ción.

- Arch ivo d ig ita l Memoria de Madrid.

- Arch ivo fotog rá fico e h istórico d e M etro d e M a d rid S.A.

- Arch ivo LOTY, M inisterio d e Cu ltu ra .

- CI TE F.

- Fond o Alfonso, Arch ivo Genera l d e la Ad m inistra ción.

- Fotog ra fía s y d ibu jos persona les.

- M ARTÍ N E Z M ORE N O, Antonio: El ferrocarril como elemento cohesionador del
territorio. El Metropolitano Alfonso XIII y su impacto en el desarrollo de Madrid.
U niversid a d Rey Ju a n Ca rlos, M a d rid , 201 7.

- M OYA, Au rora : Metro de Madrid 1919-1989: Setenta años de historia. M a d rid , M etro
d e M a d rid . 1 990.

- OTAM E N DI , M ig u el: “Las Obras del Metropolitano Alfonso XIII”, Revista d e Obra s
Pú blica s nº2.380, 1 923.

- OTAM E N DI , M ig u el: Compañía Metropolitano Alfonso XIII. M a d rid , 1 91 9.

- OTAM E N DI , M ig u el: Compañía Metropolitano Alfonso XIII: Línea Norte-Sur – Trozo
Sol-Atocha. M a d rid , 1 921 .

FUENTES CONSULTADAS



Romance madrileño
Autor: Miguel González

Un corazón madrileño

Tengo desde que nací,

Con él devoción guardo

A mi adorado Madrid

Aquí me pongo a escribir

Un romance madrileño,

Lo haré con todo el amor

Que a la Villa y Corte tengo.

Aquí comienza mi poema,

Aquí ya le doy comienzo.

¿Qué decir de miMadrid

Sino que lo amo y lo quiero?

Que aquí transcurre mi vida,

Y que aquímorir deseo,

Y que lo que pasa aquí

Nada me resulta ajeno.

Yo, cuando hablo de Madrid,

Fácilmente me conmuevo,

Y es fácil de explicar, pues

En el corazón lo llevo,

Yde una fuerza es enorme

La emoción que experimento.

Cuando de tiempo dispongo

Por sus calles yo me pierdo,

Que este Madrid y yo

Nos vayamos conociendo.

Es mi barrio La Arganzuela,

do jugaba pequeñuelo,

Muy cerca del Calderón,

En la calle de Toledo.

Hablando del Calderón

Yo colchonero me siento,

Soy de la fe colchonera,

Amante soy del Atlético.

Un poco hablemos de historia

Aunque en ello no soy experto,

Solo unos cuantos apuntes

Acercándonos diremos.

Majerit en sus orígenes

Fundado por los caldeos,

Que así llamaban entonces

A los moros sarracenos.

Por su propia ubicación

De gran valor estratégico,

Un pequeñito recinto,

Un villorrio muy pequeño.

Soberano de Castilla

El rey Alfonso sexto,

La localidad conquista

En su camino a Toledo.

Nuestra villa recupera

Su antiguo cristiano credo,

Y creyente Majerit

Todo su cristiano pueblo

Se fue hacia la muralla

Ydentro de ella en un hueco

Se descubre a la Almudena,

A la cual pasado el tiempo

Declaran nuestra patrona

Yentronizan en el templo.

Desde entonces ya Madrid

Es castellano y fiel pueblo.

Hacia el que hace siglo trece

Rompe sus muros estrechos,

Aunque humilde poblachón

Nuestro Madrid sigue siendo,

Pero ahora llegan a él

Mercaderes, caballeros,

En un imán convertido

Y con un gran movimiento

De ferias y de mercados;

El ganado y los arrieros,

Porquerizos y muleros,

Dan un toque pintoresco,

Y además hay que sumar

Juegos, justas y torneos.

Se gobernaba la Villa

Por reunión de caballeros,

La su vida comunal

Deciden “hombres buenos”,

Y su Señor de Madrid

ElMagistrado Supremo.

Mas llega el siglo catorce,

Queda instituido el Concejo,

Con sus doce Regidores,

Embrión del Ayuntamiento.

(Continuará. . .).

Para más información acerca del

autor:

http://www.miguelgonzalezpoeta.wordpress.com
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La Gatera de la Villa apoya la inicativa
del monumento a Iván Frankó.

Texto: Julio Real González
Fotografías: Union de Asociaciones por Iván Frankó

El pasado sábado, 19 de mayo, La Gatera de la Villa, representada por dos de sus integrantes,
Pablo Aguilera y Julio Real, asistió y respaldó con su asistencia la presentación pública del
proyecto de elevar un monumento al escritor y humanista ucraniano, Iván Yákovich Frankó
(1856-1916).

L a inicia tiva pa rte d e la U nión d e
Asocia ciones d e u cra nia nos en Espa ñ a y
en esta oca sión se g losó la m ism a ba jo el

títu lo g enérico d e “ Cu ltu ra u cra nia na en
M a d rid : d el l ibro a la ca lle, d e la pied ra a la s
persona s” .

Coord ina d a la inicia tiva por el profesor d e
H u m a nid a d es d e la U niversid a d Sa n Pa blo

CE U , D. Jorg e M a rtín, contó a sim ism o con su
d octa y a m ena introd u cción d e la influ encia y
presencia d e los conocid o com o pa íses d el Este
en el á m bito espa ñ ol, con m ú ltiples referencia s
a persona lid a d es y obra s d e escritores,
pensa d ores, pintores y m ú sicos q u e,
proced entes d e la s na ciones q u e integ ra n ta n
g enérico y a m plio á m bito g eog rá fico h a n
tenid o m á s influ encia en nu estra cu ltu ra d e lo
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q u e la m a yoría d e los espa ñ oles pu d iéra m os
pensa r, a pesa r d el g ra n d esconocim iento
g enera l existente a l respecto.

Desd e la ca íd a d el m eta fórico “ telón d e a cero”
con la d esa pa rición d el m á s rea l “ m u ro d e
Berlín” y, sobre tod o, con la integ ra ción d e
g ra n nú m ero d e esta d os d el oriente eu ropeo
a l g ra n proyecto su pra na ciona l d e la U nión
Eu ropea , se h a prod u cid o u n g ra n tra sva se d e
ciu d a d a nos d e la s na ciones q u e integ ra ba n la
a ntig u a órbita soviética a l occid ente d e
Eu ropa … ¿ y q u é h a y m á s occid enta l en nu estro
peq u eñ o continente q u e la penínsu la I bérica ?

Tra s la m a g nífica intervención d el profesor
M a rtín, se su ced ieron d iversa s intervenciones,
entre la s q u e d esta ca ron la d e la Asocia ción d e
U cra nia nos d e Alca lá , q u e a tra vés d e su
presid ente And riy M od rytskyy nos inform ó d e
u n m onu m ento erig id o a inicia tiva d e la
referid a Asocia ción d ed ica d o a la m em oria d el
l itera to Ta ra s Sevch enko en u n pa rq u e d e
Alca lá d e H ena res com pu esto por u n conju nto
d e á rboles y u na pla ca , q u e,
d esg ra cia d a m ente no reciben los pertinentes
cu id a d os d e su Ayu nta m iento y h a n sid o
va nd a liza d os en d istinta s oca siones.
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Esta U nión d e Asocia ciones contó con la
intervención d e M irosla va Ka va tsiu k q u ien nos
pu so en a nteced entes d e la vid a y obra d el
escritor e h ispa nista Fra nkó; en ta nto q u e
Orest Antosh kiv nos ilu stró sobre el d evenir d el
proyecto d e m onu m ento d ed ica d o a l
pensa d or u cra nia no.

N o pod em os d eja r d e m enciona r a la
presid enta d e la Asocia ción h ispa no- ru m a na ,
La risa Vla h q u e nos em ocionó con la recita ción
d e u na preciosa od a com pu esta por ella y
d ed ica d a a nu estra ciu d a d .

E l socio fu nd a d or d e la Asocia ción Eg yesü let
d e H ú ng a ros en M a d rid , Ca rlos Ca beza u I , nos
na rró la s vicisitu d es por la s q u e tu vieron q u e
pa sa r pa ra conseg u ir erig ir u n m onu m ento
conm em ora tivo d e la Revolu ción H ú ng a ra d el
a ñ o 1 956 contra la ocu pa ción soviética .

La vincu la ción d e La Ga tera d e la Vil la con el
proyecto d e erección d el m onu m ento
conm em ora tivo d e I vá n Fra nkó su rg e a ra íz
d e la cola bora ción d e D. Jorg e M a rtín, a ntig u o
profesor d e la Oficina d e Activid a d es Cu ltu ra les

d e la U niversid a d Sa n Pa blo y profesor d e
Leng u a Ca stella na y Litera tu ra , con nu estra
revista y a ra íz d e la pu blica ción d e su a rtícu lo
“Letras que rasgan cortinas de acero. La
Literatura de los países del Este en las calles de
Madrid”

Conscientes d el va lor y d el interés q u e su pone
pa ra M a d rid u na m a yor d ivu lg a ción d e la
cu ltu ra q u e a porta n los ciu d a d a nos d e
proced encia eu ropea orienta l, y d e su
inneg a ble influ encia positiva en la socied a d
espa ñ ola , con los nexos recíprocos q u e es
esta blecen en la com bina ción y
enriq u ecim iento d e su s respectiva s
id iosincra sia s, cu a nd o h a ce pocos a ñ os era n
u nos g ra nd es d esconocid os en estos la res,
ta nto ellos com o su s pa íses, La Ga tera d e la
Vil la no pu ed e si no respa ld a r con tod o
entu sia sm o el proyecto d e erección d e la
esta tu a d e I vá n Fra nkó. La esta tu a , a d em á s,
ya está fu nd id a ; sólo fa lta q u e la g enerosid a d
m u nicipa l d eterm ine u n á m bito en el q u e
pod er coloca rse. Pensa m os q u e a lg ú n ja rd ín
h istórico- a rtístico sería u n á m bito id ea , siend o
u n ejem plo d e ello la Qu inta d e la Fu ente d el
Berro, q u e a pa rte d el m onu m ento
conm em ora tivo d ed ica d o a l espa ñ olísim o
Gu sta vo Ad olfo Bécq u er, cu enta ya , d esd e el
a ñ o 1 980, con u na bonita escu ltu ra d ed ica d a
a l poeta y d ra m a tu rg o rom á ntico ru so,
Aleksa nd r Pu sh kin ( 1 799- 1 837) .

N o d esca rta La Ga tera d e la Vil la a brir su s
pu erta s a tod os los ciu d a d a nos d el Este q u e
h a n tenid o la oportu nid a d d e conocer nu estra
Vil la y Corte pa ra q u e m a nifiesten su s
opiniones, vivencia s, experiencia s, en resu m en,
su s im presiones sobre la ca pita l d e nu estro
Reino. Com o ciu d a d a bierta q u e es,
consid erem os q u e proyectos d e este ca libre y
otros en d esa rrollo contribu yen a a proxim a r a
los m a d rileñ os esta s d esconocid a s
na ciona lid a d es – veta d a s d u ra nte d éca d a s por
cu estiones política s e id eológ ica s- y h a cer la
presencia d e la s na ciona lid a d es d el Oriente
eu ropeo ca d a vez m á s visibles en nu estra
socied a d , lo q u e sin d u d a contribu irá a u n
m a yor enriq u ecim iento y com prensión m u tu a s.
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LA CHARLA
DEL PASADO SÁBADO, 19 DE MAYO:

Andriy Modrytskyy, presidente de la Asociación de ucranianos de Alcalá, promotora del

monumento al literato Taras Sevchenko y que nos habló sobre las vicisitudes de este monumento.

Actualmente, su asociación forma parte de la Unión de Asociaciones para la monumentalización de

Iván Frankó.

Miroslava Kavatsiuk y Orest Antoshkiv, miembros de la Ejecutiva de la Unión de Asociaciones, los

cuales nos hablaron de Ivan Frankó, de su semblanza, una y del proyecto de monumentalización, el

otro.

Galyna Koryzma, miembro de la Ejecutiva y representante de la Asociación Nuestra Palabra.

Pavlo Gamalevych, presidente de la Asociación de ucranianos "Sivach", el cual colaboró decorando

la sala.

Jorge Martín, antiguo profesor de la Oficina de Actividades Culturales de la Universidad San Pablo y

profesor de Lengua Castellana y Literatura.

Larisa Vlah, presidenta de la Asociación hispano-rumana Tricolor, que recitó una oda a Madrid

escrita por ella misma.

Carlos Cabezali, socio fundador de la Asociación Egyesület de húngaros en Madrid que aportó la

experiencia de su asociación en la promoción de la cultura húngara en Madrid e hizo posible la

erección de un monumento conmemorativo a la Revolución de 1956.

Yuri Chopyk, presidente de la Comunidad Ucraniana en España por los derechos, dignidad y honor

de los ucranianos, representante del Congreso Mundial Ucraniano y alma del que fuera CEPI

hispano-ucraniano.

Especial centenario de
Olga Ramos
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Especial centenario de
Olga Ramos

Entrevista a Olga María Ramos: “Mi madre triunfó en su alegre otoño”,
por Germán García Tomás.

Reportaje fotográfico del Museo del Cuplé, por Cristóbal Coleto García.
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Olga María Ramos:
“Mi madre triunfó en su alegre otoño”

Entrevista realizada por Germán García Tomás

Fotografías de Olga María Ramos por Patricia A. Llaneza

Eres una de las pocas artistas, por no decir la
única, que en nuestros días mantiene vivo un
género musical tan acendrado en el folclore
español, ¿qué representa el cuplé para Olga
María Ramos?

Quizás pueda parecer exagerado, pero diré
que el Cuplé es mi vida. No sé si seré la única,
pero sí la que lo presenta con el mayor respeto
y calidad que merece, y que me disculpen la
inmodestia .

No resulta especialmente fácil establecer el
origen del género cuplé, por las muchas
denominaciones que encontramos a lo largo
de la historia de la música teatral española que
pueden contener cabalmente un cuplé (nos
vienen a la cabeza el género ínfimo, la
sicalipsis, la revista lírica o de actualidad, el
teatro de variedades, etc). ¿Qué
subclasificaciones destacarías dentro del cuplé
y qué tipo de cuplés llevas en tu repertorio?

El Cuplé (permítaseme que siempre lo escriba
con C mayúscula) es uno de los géneros más
versáti les, por eso es tan completo y…
complejo. En mi espectáculo siempre procuro
mostrarlo en todas sus facetas: sentimental,

picaresco, dramático, cómico… lo que lleva a
que el público pase de una emoción a otra.
Claro que para lograr esto hay que ser
intérprete además de cantante.

Olga Ramos (1918-2005) fue la más auténtica personificación del cuplé en el siglo XX, su más
pura esencia. Cantante de una honda y genuina personalidad musical de nuestro país,
consiguió meterse en el bolsillo al público español y extranjero a través de una sorprendente
frescura artística y unas sólidas cualidades canoras e interpretativas en el escenario. Sus
espectáculos, admirados por igual por clases populares y élites culturales, marcaron toda una
época y amenizaron la ya de por sí animada vida artística madrileña.
Como digna heredera de su madre, Olga María Ramos pasea y reivindica el cuplé con orgullo
allá por donde va, manteniendo viva una tradición que ha hecho historia en Madrid, la capital
con derecho propio de un género nacido en Francia, y que ya forma parte de los anales de la
música popular española. En el centenario del nacimiento de la insigne artista que “reinventó
el cuplé”, conversamos con su hija, la más fiel continuadora del arte de Doña Olga.

Olga Ramos, en una fotografía tomada en su juventud.

(Fuente: extremenosilustres.wikispaces.com)
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¿Qué cualidades artísticas se requieren para
interpretar un buen cuplé? ¿Todo se reduce a
picardía? ¿La apariencia física puede
enmascarar la ausencia de una voz adecuada?

Respondiendo a la primera pregunta, como te
decía, no basta con ser cantante, aunque es
importante disponer de una voz delicada (el
cuplé es ternura) bien timbrada, dominar el
fraseo (vocalizando para que se entiendan
bien sus bellas letras) también hay que
INTERPRETAR. Cada cuplé, como decía el
lexicógrafo y fi lósofo francés Emile Littré, es
una pequeña obra de teatro con música. En
apenas tres minutos (pues el cuplé es breve) se
ha de contar una historia con su principio, su
desarrol lo y su final. E l secreto es l legar al
meollo de lo que quiso expresar el autor para
así entenderlo y hacerlo entender al público.

En cuanto a la picardía, aunque sé que es lo
que llama la atención y parece que esto es lo
más significativo, el Cuplé es mucho más: tiene
hondura, intención, embrujo, finura, elegante
sensualidad, delicadeza…

Mi madre, triunfó, como ella decía, en su
alegre otoño. Aunque fue muy hermosa (y
quien tuvo retuvo) no necesitó jamás mostrar
más de lo debido para triunfar. Su talento y
arte estaban por encima de otras
consideraciones. La que crea que por mostrar

más carne va a suplir otras deficiencias, tendrá
poco recorrido.

Curiosamente, tu madre fue concertista de
violín antes que cantante, ¿cuál fue el vuelco
que le llevó a abrazar el mundo de la canción?

Siempre cantó de maravil la, pero mi abuelo,
que no quería que se dedicara al “ artisteo” ,
para desanimarla le dijo que si quería ser
artista tendría que estudiar un instrumento y
Olga, que lo tenía claro, elig ió el violín (uno de
los instrumentos más difíci les) . Olga Ramos fue
una artista completa. Nunca dejó de cantar,
pero tras finalizar la guerra, con 18 años
emprendió su peregrinaje por los viejos cafés
concierto de España, logrando convertirse en
figura imprescindible. “ E l violín fue el descanso
de mi voz…” , solía comentar, y concluía
diciendo: “ ¡Cuánto tengo que agradecerle a mi
padre…!” .

¿Qué enseñanzas aprendiste o has heredado
de Doña Olga, que pones en práctica a la hora
de cantar e interpretar?

Los genes de mis padres (porque no
olvidemos que mi padre fue un gran musico y
compositor) han influido pero, no cabe duda
que el aprendizaje al lado de Olga Ramos, ha
sido fundamental. Estoy convencida de que el
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artista nace y se hace. Yo tengo su escuela
pero también aporto mi propia personalidad.
Copiar es inúti l porque siempre es mejor el
original. Cada artista ha de procurar ser único.

Tu madre hacía gala de una carismática
personalidad en el escenario y exhibía un
especial magnetismo. Como gran animadora,
solía dirigirse continuamente a los
espectadores mientras cantaba un cuplé para
hacerles partícipes del espectáculo, envuelta en
una cuidada puesta en escena. ¿Podríamos
considerarla la reinventora por antonomasia
del género?

Sin duda, Olga Ramos se reinventó el Cuplé.
Como dijo Paco Umbral: “Olga le pone a
cada cuplé un pie de página” . E l público
descubrió con ella otra forma de
interpretación. “Olga es la intel igencia de

Madrid” comentaba Enrique de Aguinaga,
catedrático y decano de periodismo. Camilo
José Cela también captó ese carisma de mi
madre: “Olga hace presente el pasado” .
Verdaderamente, la Ramos fue también
cronista.

Háblanos sobre el histórico local “Las Noches
del Cuplé”, ¿qué recuerdas especialmente de
esa etapa como empresaria musical junto a tu
madre?

Es un recuerdo agridulce. Que un local tan
necesario para comprender el a lma de la
ciudad desapareciera por la especulación del
suelo y la indiferencia de quienes hubieran
podido evitarlo, me entristece profundamente.
Pero también recuerdo las noches de triunfo,
los personajes que nos visitaron: Severo
Ochoa, Nati Mistral, Libertad Lamarque,
Placido Domingo, que acudió en una
Nochevieja con toda su famil ia mexicana y
española, incluidos sus padres Pepita Embil y
Plácido Domingo. Embajadores, políticos,
empresarios y gentes anónimas que,
prendados de Olga, repetían una y otra vez,
volviendo con los forasteros a quienes querían
dar a conocer el Madrid de Olga… de las
Olgas.

Podríamos decir que Madrid y su casticismo
inherente son el alma del cuplé, ¿ser de Madrid
es realmente un privilegio de Dios?

El Cuplé nació en Francia pero Madrid lo hizo
suyo con los mejores compositores e
intérpretes que aquí l legaron de otros lugares
de España en busca del éxito y se
enamoraron de Madrid, por eso sus letras
reflejan personajes y hechos que llamaron la
atención de los autores plasmándolos en sus
creaciones: “ La Chica del 17” , “ Las tardes del
Ritz” , “ E l sátiro del ABC”…

Gracias por recordar a mi padre, que en su
Chotis Si te casas en Madrid incluyó ese: “ ser
de Madrid es un privilegio de Dios” . Yo creo
que lo que verdaderamente influye no es
haber nacido en Madrid, sino sentirse gato
hasta las entretelas, y te lo dice una madrileña
de pro.

Olga Ramos junto a su marido, el saxofonista y compositor

Enrique Ramírez de Gamboa.

(Fuente: javierbarreiro.wordpress.com).
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En este año del centenario de Olga Ramos,
¿qué actos y homenajes están programados
para celebrarlo?

Ya se han efectuado algunos actos
emocionantes, como el que se celebró en
Badajoz, su Ciudad Natal, donde la Fundación
Primera Fila le concedió a títu lo póstumo el
Premio a toda una vida. Yo tuve la satisfacción
de recogerlo y cantar después, acompañada
por la Orquesta Sinfónica de Extremadura, la
habanera Nació en Badajoz con letra del
poeta pacense Francisco Lebrato y música
mía:

También, hace unos días, la Federación de
Grupos Tradicionales Madrileños le rindió
tributo en un acto muy emotivo, reconociendo
lo que Olga Ramos representó para Madrid.

E l 21 de junio, día de la Música, la BNE
(Biblioteca Nacional de España) prepara una
Mesa Redonda dedicada al Cuplé a la que
seguirá una conferencia cantada que
impartiré con el títu lo “Olga Ramos le puso
voz al Cuplé” .

En septiembre, en la Yucateca ciudad de
Mérida y promovido por su presidente, el Ldo.
Don Héctor Navarrete, la Casa de España le
hará un gran Homenaje que incluye un
concierto que realizaré en el Teatro de la
Ópera José Peón Contreras. Uno de los
eventos que tendrá lugar en la Casa de
España es la entrega, por mi parte, de uno de
los vestidos y un abanico de mi madre. De allí
viajaré a la Ciudad de México, donde la
Fundación Agustín Lara en la persona de
Vianey Lárraga, el músico Rodrigo de la
Cadena, y otras personalidades y amigos,
preparan otro Homenaje.

Nació niña guapa

nació en Badajoz

en el 18

esquina al Casón

la voz de su madre

flamenca llegó

en sueños de arrullo

a su corazón

La de la voz de seda

que se hizo evocación

la que va a las verbenas

rebujá en elmantón

Olga tan madrileña

siente en su corazón

que por ser extremeña

¡elmundo conquistó!
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Yo confío en que Madrid y sus Autoridades no
queden indiferentes a este Centenario. Mi
amigo el periodista y Cronista de la Vil la Ángel

del Rio, en una carta a la Alcaldesa, sugirió
que sería muy oportuno nombrar a Olga
Ramos hija adoptiva de Madrid.

Germán García Tomás es periodista musical con vocación radiofónica. Colabora

realizando crítica musical en revistas digitales especializadas como Opera World o

Mundoclasico. También ha escrito para otras como Doce Notas o Codalario. Como locutor,

copresenta los programas de actualidad musical "Excelentia Clásica" en COPE Más Madrid

y "Sinfonía Capital" en Capital Radio. Ha presentado durante cuatro temporadas el

espacio "Nuestra Zarzuela", dedicado al género lírico español, en Radio María España, y

en esta misma emisora dirige actualmente el programa de música sacra "En clave de

Dios".

Es autor del blog Prima laMúsica (www.primalamusica.es)

Pa ra obtener m á s inform a ción
a cerca d e Patricia A. LLaneza y
su obra fotog rá fica , pu ed en
cosu lta r su pá g ina web:

Olga Ramos (Fuente: Madridiario)

llanezaphoto.jimdo.com
http://www.primalamusica.es/
llanezaphoto.jimdo.com
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Evocación... de todos los Madriles

Olg a M a ría Ra m os es u n persona je
m u y q u erid o en esta ca sa , a l q u e
d ed ica m os otro espa cio en la
trig esim oprim era Ga tera , y a l q u e ya
le h icim os u n rinconcito en el nú m ero
1 1 . E n ésta oca sión, es ella la q u e nos
h a ce u n rinconcito en la pecu lia r
bu rbu ja espa cio- tem pora l q u e h a
constru id o ella sola en la periferia d e
M a d rid , en la q u e ca ben d esd e la
Forna rina h a sta Gorba ch ov, pa sa nd o
por M ing ote o por Frid a Ka h lo.

Olga María Ramos nos muestra su Museo del Cuplé

Fotografías (salvo mención) : Cristóbal Coleto García
Textos: Juan Pedro Esteve García

llanezaphoto.jimdo.com
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U n m u seo lejos
d e los cá nones

a l u so

Cu a nd o h a bla m os d e u n “ m u seo” , ca si siem pre es u n “ m u seo d e a lg o” o u n
“ m u seo d e a lg u ien” . U n espa cio con u n conju nto d e objetos m u y
d eterm ina d os ( escu ltu ra s, pintu ra s, a rm a s, veh ícu los, vestim enta s, l ibros,
g ra ba d os) . O u n m u seo d ed ica d o a u na persona o colectivo d e persona s ( u n
pintor d eterm ina d o, com o M a nu el Bened ito, o los a via d ores, los toreros, los
bom beros.. .) O u n m u seo q u e lleva el nom bre d e la persona q u e recopiló los
objetos, com o Lá za ro Ga ld ia no o el m a rq u és d e Cerra lbo. Ha y otra ca teg oría
d e m u seos d ond e lo q u e se encierra entre su s m u ros es m á s d ifíci l d e d efinir
con pa la bra s. Son isla s d ond e a nid a n a ves precu rsora s d e prim a vera q u e en el
continente está n a m ena za d a s d e extinción, pero lu g a res q u e lejos d e
q u ed a rse en nu eva s reitera ciones d e la cu ltu ra d el refrito com o ocu rre tod os
los d ía s en el cine, o en los d iversos neg ocios d e la nosta lg ia q u e en el m u nd o
son, tienen su m ensa je pa ra los h a bita ntes d el presente o d el m a ñ a na . U n
ejem plo d e estos encla ves sería el M u seo d el Rom a nticism o, d ond e
encontra m os d esd e m obilia rio a retra tos, pero d ond e lo q u e cu enta no es
ca d a objeto en pa rticu la r, sino la a tm ósfera q u e crea n entre tod os, pa ra
su m erg irnos en tod a u na m a nera d e ver la vid a . Otro sería este refu g io d el
q u e h a bla m os h oy, con el m érito d e q u e no lo h a m onta d o u n m inisterio, ni
u na consejería , ni u n m u nicipio, sino q u e se h a ba sta d o u na sola persona
pa ra ello.

llanezaphoto.jimdo.com
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Lo que uno se espera al entrar en cualquier museo al uso

llanezaphoto.jimdo.com
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Pero si ampliamos la perspectiva y nos quitamos la venda de los prejuicios y anteojeras, nos encontramos con que lo que

aquí vamos a contemplar no es una acumulación de cosas puestas ahí para llenar sitio, ni un batiburrillo inconexo de

objetos y de recuerdos, sino otra manera de ver la vida. Un hilo conductor de todo lo que aquí cuelga o se almacena

puede ser la historia de cómo en tres generaciones una familia pasa de estar en Badajoz, casi en la misma raya donde se

acaba España por el oeste (retratos de los padres de Olga Ramos) a abrirse hueco en la capital, y pasa a ser parte del

canon de lo genuinamente madrileño, pues los madrileños, como los de Bilbao, nacen en donde les da la real gana.

¿A que ahora la cosa cambia? Vamos a seguir sacando lo que se esconde tras cada rincón
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Un espejo es un espejo y su circunstancia. El que vemos en esta pared es como el de Lewis Carroll, puede llevarnos a otros

puntos del espacio y del tiempo.

Concretamente a la Puerta del Sol, al nacimiento de la larguísima calle de Alcalá. En este lugar estuvo ubicado hasta 1974

el Café Universal, del que salió el propio espejo y del que nos vienen cantidad de recuerdos de doña Olga (Foto: Juan

Pedro Esteve García)
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“Pasen y vean”
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El Cuplé con mayúsculas es un

arte donde interviene la

música, pero también otras

muchas artes. Éstas prendas no

tienen nada de "casuales" y son

resultado de muchas horas de

trabajo. Algunos de los

mantones que nos enseña

Olga María han cumplido más

de cien años, y otros pueden

llegar a pesar hasta cuatro

kilos cada uno.
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La prim era lección q u e nos lleva m os es q u e esto d el cu plé ta m bién tiene va ria s ca ra s, y la
a u téntica no es u n a rte ba la d í o d e seg u nd a d ivisión. Olg a Ra m os, la m a d re d e nu estra
prota g onista d e h oy, era , a d em á s d e ca nta nte, prim er prem io d e m ú sica d e cá m a ra por el Rea l
Conserva torio d e M ú sica d e M a d rid , y, por la vía pa terna , l leva Olg a M a ría los g enes d e u n
com positor y sa xofonista . N o es, por ta nto, u na a ctivid a d en la q u e cu a lq u ier a rribista d e la
ca nción pu ed a a pa recer a sí por la s bu ena s, pil la r u n m icrófono y creerse la reina d e los
escena rios. Com o ocu rre con ta nta s otra s m a nifesta ciones d e la cu ltu ra espa ñ ola , el q u e u nos
d esa prensivos se pu siera n en otros tiem pos a ba ja r el l istón pa ra com poner cu plés o za rzu ela s
low cost d e ca lid a d ínfim a , h u m or g ru eso e im a g ina ción cero no q u iere d ecir q u e el cu plé o la

Uno de estos mantones centenarios (el que vemos en las fotos extremas) tiene dos caras, una con motivos chinos y la otra con motivos vegetales.
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Uno de estos mantones centenarios (el que vemos en las fotos extremas) tiene dos caras, una con motivos chinos y la otra con motivos vegetales.

za rzu ela sea n cu tres o ca sposos, com o se le h a a cu sa d o d e ser. E n tod o ca so, los cu tres y los
ca sposos sería n esos ju nta letra s q u e se h icieron lla m a r a rtista s, d e la m ism a m a nera q u e h a y
g enios d el rock y q u e h a y rockeros cu tres, o q u e los d istintos g éneros d el cine pu ed en prod u cir
obra s m a estra s u a u ténticos bod rios. Pa ra su birse a u n escena rio - sobre tod o si es el d e u n
tea tro peq u eñ o, com o el d e la Prosperid a d , d ond e h a y u na enorm e com plicid a d con el
pú blico- y h a cer bien su tra ba jo, u na cu pletista q u e se precie d e ta l d ebe d om ina r la voz, pero
ta m bién la psicolog ía , y m ed ir los tiem pos. Y coord ina rse m u y bien con el m ú sico q u e la
a com pa ñ e, y con el técnico d el sonid o y la s lu ces. Los objetos q u e d ecoren el escena rio
ta m poco se pu ed en d eja r en m a nos d e cu a lq u iera . Lo m ism o q u e ocu rre en el ka bu ki
ja ponés o en los m u sica les a m erica nos. Son a rtes q u e exig en d om ina r m u ch a s a rtes a la vez.
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Por aquí ha pasado la Historia con mayúsculas: de los muchos premios y honores recibidos por las Ramos destacan los de la fundación de Gorbachov o un diploma diseñado

por otro madrileño ilustre que también vino de muy lejos: Antonio Mingote.
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Por aquí ha pasado la Historia con mayúsculas: de los muchos premios y honores recibidos por las Ramos destacan los de la fundación de Gorbachov o un diploma diseñado

por otro madrileño ilustre que también vino de muy lejos: Antonio Mingote.

Pero también la Intrahistoria: confidencias entre divas de antaño. La Raquel que pone aquí su firma no es otra que Raquel

Meller.
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Horror vacui: definición gráfica. Los objetos aquí exhibidos tienen relación con títulos de cuplés: "El relicario", "El pulverizador", "La

llave", "La regadera" (foto superior) o forman la colección de pastilleros de Olga Ramos (foto inferior)
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Entre los instrumentos

de arriba se halla el

saxofón de su padre y

su primer violín. El otro

violín, el de la foto

inferior, es casi

contemporáneo de

Napoleón

Ni Ronaldo ni Messi: estos muñecos parecen inofensivos, pero entre ellos y la redacción de "La Codorniz" le metieron

más goles a la censura que muchos que ahora van de ultraprogres.
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Con mucho menos currículum más de una "triunfita" va por ahí creyéndose no se sabe qué, y mirando a los demás por

encima del hombro
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La gran vidriera estuvo instalada entre 1968 y 1999 en el mítico local "Las noches del cuplé" (C/ Palma, 51) donde hoy se

encuentra un centro de salud (Foto inferior: Juan Pedro Esteve García)
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Otra panorámica de instantes de un tiempo, de un país y de una ciudad. Abanicos que son otras obras de arte como los

mantones, grandes fotografías, y un busto de la Fornarina ¿Quién era la Fornarina? A mucha gente de hoy le resulta

desconocida, pero hubo un siglo en el que dicho nombre despertaba tantas pasiones y llenaba tanto espacio en la prensa como

la Lady Gaga o la Beyoncé Knowles de nuestros días.

Olga María Ramos se despide

de nuestro fotógrafo Cristóbal

Coleto y de nuestro

musicólogo Pablo Aguilera

con el deseo de que esta visita

haya sido del agrado de

nuestros lectores
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Artigato: poesía y dibujo

Copla: Antonio Casero
Ilustración: Eduardo Valero

Coplas de Antonio Casero

¡Calabazas!

Acabaron ya las lluvias y el fresco de esta primavera de cincuenta de mayo. Acabaron también
las tormentas, esas que vienen con truenos al ver las notas de los chaveas cuando no
aprueban. Destacan en negativo una asignatura, dos… las que sean, y el chavalín que se
lamenta, “es que el profesor me tiene manía”. Cien años atrás la cosa no era distinta, así lo
cuenta Antonio Casero en esta graciosa copla que lleva por título “¡Calabazas!”; publicada en
el Heraldo de Madrid del domingo 9 de junio de 1918. La recrea Eduardo Valero (GARCIVAL)
con sus ilustraciones, particular visión de la vida cotidiana de los madrileños de antes.

Conoce más sobre Antonio Casero: http://goo.gl/bFm621

Coplas del domingo en Historia Urbana de Madrid: http://goo.gl/35IL6t

https://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/
http://goo.gl/bFm621
http://goo.gl/35IL6t


—¡Déjale al chico, qu'el chico

es un chico todavía

pa que s'aprenda la historia

de los godos!

—Mia, Casilda,

no te metas tú en los tráficos

del chico, qu eres mu lila,

y un poquito analfabética,

y déjame a mí que pida

explicaciones al chico

d'este proceder indígena

que se trae este farsante

con el autor de sus días;

ya sé yo que no ha nacido

historiador; pero, ¡mira

que no saber este mono

holgazán quién fue Chintila

cuando le ties en la plaza

d'Oriente de noche y día,

y de piedra, pa qu'el aire

no se le lleve; no digas,

qu'es pa volverse uno loco

y coger ya a este gorila

y dedicarle a botones

d'un tupi-tango, Casilda!

—iMi chico botones, vamos

Recaredo, tú deliras!

—Pos no t'hagas ilusiones,

por qu'este pollo no quita

los moños a Edisson.

—Puede.

—Vamos, cállate, festiva;

y arrímate Flamarión,

y contesta, y no te rías,

que te pongo las narices

en su propio jugo.

—¡Mira,

que no me le des al chico

una solezne paliza

por dos tristes calabazas,

c'hay sesión de cini!

—Quita,

y déjamele un momento.

—Pero la manos, quietitas.

—¿Qué te dijo el profesor?,

contesta y alza la vista,

y mírame “vise” a “vise”
si no quies que te derrita

d'un capón; di ¿qué te dijo?

—Pos, como me tiene tirria,

me preguntó quiénes eran

los reyes godos.

—¡La ruina!

¡Ya ves, preguntar al chico,

qu'es párvulo todavía,

cosas d'hace la mar d'años!

—Vamos, sí, que tú querrías

que le hubiesen preguntao

a este solezne guripa

por el soldado de Nápoles,

qu'está de moda en Ia villa.

Güeno, ¿y tú qué le dijistes?

—Pos, yo, na.

—Yo ya sabía

qu'eras tú mu reservao,

pero no tanto; dirías

que los reyes godos eran

los reyes godos; Casilda,

habrás visto c'aunque obrero,

sé cosas de historia antigua;

¿quién soy yo ?

—¡Mi padre!

—¡Claro!

no contestes de rutina;

¿y me llamo?

—Recaredo.

Y ¿quién soy?, dilo en seguida.

—No sé; pero me parece

qu'es usté mi padre.

—¡Lila,

yo soy un godo!

—¡Tié gracia!

—¿Sus he provocao la risa?

pos Recaredo era un godo

aquí, en Madrid, y en Esquivias,

¡y tú eres un mamarracho

y tu madre una cotilla!. . .

—Chico, vámonos que muerde.

—¡Qué vergüenza de familia,

y qué pareja los dos

p'ahora que viene la trilla!
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Dicciogato de Gatitectura

Glosario arquitectónico madrileño.

Linterna
Texto: Julio Real González

Fotos: Mario Sánchez Cachero

La decimoséptima entrada nos permite describir un elemento arquitectónico que cumple una
función estética y, sobre todo, eminentemente práctica: la l interna. Su frecuente configuración
delicada y estil izada contribuye a dotar a los edificios que la ostentan de un remate que
culmina de manera equil ibrada y gradual su alzado vertical, al mismo tiempo que cumple una
misión primordialmente funcional, como es la iluminación parcial de su interior. Y tenemos un
bello edificio en nuestra Villa, de estilo barroco clasicista, que exhibe un notable ejemplo de
linterna: la Iglesia Parroquial de San Marcos.
Pero, previamente a visitarlo, cumplamos el requisito ineludible de la definición…

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MARCOS

D eslu m bra d os por el pra g m á tico y
va ng u a rd ista M a d rid d e la seg u nd a
m ita d d el sig lo XX y prim er tercio d el

XXI , y a cosa d os por la servid u m bre
ina ca ba ble d el trá nsito rod a d o d e veh ícu los,
nos h a lla m os en u n sector d e la ciu d a d en el
q u e d esta ca n la inm ensid a d d e la Pla za d e
Espa ñ a , el cosm opolitism o d e la Gra n Vía y
el a jetreo d e la Ca lle d e la Princesa . E n este
entorno a va sa lla nte, es fá cil q u e a l visita nte
no a visa d o se le pa se por a lto esta g ra n joya
a rq u itectónica y a rtística q u e se encu entra en
u na ca lle q u e su ele pa sa r ina d vertid a y se
a bre a l costa d o noroccid enta l d el inm enso
ra sca cielos – a ctu a lm ente en reform a -
d enom ina d o Edificio España. Esta vía u rba na
está d ed ica d a a Sa n Leona rd o, la cu a l se
constitu ye en el inm ed ia to á m bito u rba no d el
tem plo q u e va m os a visita r: la ig lesia
pa rroq u ia l d e Sa n M a rcos.

LINTERNA: ( Su sta ntivo fem enino d el la tín lanterna; en ca stella no, “ fa rol” ) “ Torrecil la d ota d a d e
va nos la tera les, g enera lm ente d e pla nta circu la r o polig ona l, y h a bitu a lm ente m á s a lta q u e
a nch a , q u e rem a ta la cú pu la o cu bierta d e u n ed ificio y sirve pa ra ilu m ina r su interior” . ( Foto 1 ) .

Foto 1. Vista general exterior de la LINTERNA que culmina

la cúpula de San Marcos.
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Templo precedente y cambio de advocación
de vía urbana.

E l tem plo orig ina l, q u e se a lza ba en el m ism o
sola r d el a ctu a l, ta m bién estu vo d ed ica d o a l
sa nto eva ng elista , pa trón d e Venecia . Su
constru cción se d a ta en torno a l a ñ o 1 632, y
fu e fru to d e la reestru ctu ra ción pa rroq u ia l
a proba d a en 1 61 9, por la cu a l se constitu yó,
con la ca teg oría d e erm ita , com o u no d e los
d os tem plos fi l ia les d el m ona sterio bened ictino
d e Sa n M a rtín, con el fin d e a bsorber el
crecim iento d e su felig resía ; el otro tem plo
crea d o a l m ism o tiem po com o d esa h og o fu e
la ig lesia d e Sa n I ld efonso.

N o conocem os representa ciones d eta lla d a s d el
prim er tem plo d e Sa n M a rcos. La ú nica
im a g en a ctu a lm ente d isponible, ca rente d e
d eta lles d e su config u ra ción estru ctu ra l y
a rq u itectónica , la obtenem os d el célebre pla no
topog rá fico d e Ped ro d e Texeira , pu blica d o en
1 656. De su a specto g enera l ( foto 2) se d ed u ce
q u e la erm ita prim ig enia era u na sencil lísim a
constru cción d e d os a ltu ra s, con cu bierta a d os
a g u a s, y ca rente d e cim borrio o cú pu la d e
cu a lq u ier tipo, e inclu so siend o inexistente la
torre ca m pa na rio o cu a lq u ier a tisbo d e
espa d a ñ a . Se resa lta su ca rá cter sa cro en el
retra nq u eo d e su fa ch a d a con respecto a la
línea g enera l d e la ca lle, a sí com o por la
existencia , en la mínim a pla zu ela q u e a llí se
form a ba , d e u n cru cero o sencil lo h u m illa d ero.

Se h a sostenid o q u e la ed ifica ción d el a ctu a l
tem plo fu e u na inicia tiva d el rey Felipe V ( 1 686-
1 746) pa ra conm em ora r la victoria obtenid a
por su s tropa s frente a la s d el pretend iente
Arch id u q u e Ca rlos d e Ha bsbu rg o en la
loca lid a d d e Alm a nsa el 25 d e a bril d e 1 707,
festivid a d d el sa nto eva ng elista titu la r d el
tem plo, d u ra nte la g u erra d e Su cesión a l trono.
Lo cierto es q u e la s obra s d el a ctu a l tem plo no
se inicia ría n h a sta 1 749, cu a nd o el prim er
m ona rca Borbón espa ñ ol l leva ba ya tres a ñ os
fa llecid o, y no se cu lm ina ría n h a sta su
consa g ra ción el 22 d e a bril d e 1 753, víspera d e
la festivid a d . Al tem plo le sería otorg a d a la
cond ición d e pa rroq u ia d u ra nte el trienio
libera l ( 1 820- 1 823) ; vu elto el a bsolu tism o con
Ferna nd o VI I , no recu pera ría esta ca teg oría
nu eva m ente, y ya con ca rá cter d efinitivo,
h a sta 1 836.

Posteriorm ente, la ca lle ca m bia ría su nom bre
por el a ctu a l d e Sa n Leona rd o, a ca u sa d e u n
ora torio d ed ica d o a l m ism o q u e existía en esta
ca lle. Este erem ita fra nco d el sig lo VI ( m u erto
h a cia el a ñ o 559) fu e d e a scend encia noble
siend o su d e pa d rino ba u tism a l na d a m enos
q u e el rey Clod oveo ( 466- 51 1 ) . Pa trón d e los
inju sta m ente a presa d os, a sí com o d e la s
pa rtu rienta s fu e, por este ú ltim o m otivo, m u y
venera d o en el M a d rid d e a nta ñ o.

Un ejemplo del barroco académico en el
corazón del Madrid del desarroll ismo.

E l a ntig u o ba rrio d e Sa n M a rcos h a sid o
d espoja d o ca si tota lm ente d e su a specto
tra d iciona l. E l concepto d el d esa rrollo
a rq u itectónico y u rba nístico q u e im pera tra s el
fina l d e la g u erra civil ( 1 936- 1 939) , m á s el d eseo
d e fina liza r la s obra s d e la Gra n Vía y su
conexión con la ca lle d e la Princesa , m otivó
q u e a lo la rg o d e los a ñ os 40 d el sig lo XX se
d em oliera prá ctica m ente la tota lid a d d el
ca serío q u e rod ea el tem plo d e Sa n M a rcos, el
cu a l q u ed ó a isla d o por sola res va cíos a lo
la rg o d e d ich a d éca d a . La rem od ela ción d e la
Pla za d e Espa ñ a y la constru cción d el Edificio
España ( 1 947- 1 953) conllevó la m od ifica ción d e
la s ra sa ntes d e su s ca lles principa les y el
crecim iento d esm esu ra d o en la volu m etría d e
la s nu eva s ed ifica ciones, circu nsta ncia s q u e
rom pieron el a ntig u o pa pel pred om ina nte a

Foto 2. Vista de la ermita de San Marcos en su calle homónima,

según la Topographia de la Villa de Madrid, de Pedro Texeira.

1656. (Fuente: Secretaría de Estado de Cultura. Biblioteca Virtual

del Patrimonio Bibliográfico).
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nivel a rq u itectónico en la zona d el tem plo d e
Sa n M a rcos. A pesa r d e sa lir prá ctica m ente
ind em ne d el conflicto bélico fra terna l, el
tem plo estu vo a pu nto d e d esa pa recer en la
vorá g ine d e la s tra nsform a ciones u rba nística s
d e la zona , circu nsta ncia q u e
a fortu na d a m ente se evitó con su d ecla ra ción
com o m onu m ento h istórico- a rtístico en 1 944.

Situ á nd onos en la boca ca lle d el M a estro
Gu errero d escu brim os u na perspectiva inéd ita
d el tem plo a la inicia lm ente pensa d a por su
crea d or m a teria l. Y es q u e pod em os
contem pla r d esd e u na a m plia pa norá m ica su
fa ch a d a principa l ( foto 3) , cu a nd o su
a rq u itecto, el ciem pozu eleñ o Bu ena ventu ra
Rod ríg u ez y Tizón ( 1 71 7- 1 785) pla nificó la
fa ch a d a pa ra su contem pla ción d e m a nera
escorza d a en u na ca lle com o la d e Sa n
Leona rd o q u e era m u ch o m á s estrech a q u e en
la a ctu a lid a d . E l d erribo d el a ntig u o beaterio
de Santa María Egipcíaca, o d e la s
Arrepentidas, fu nd a d o en 1 771 , perm itió a brir la
sa lid a d e la ca lle d el M a estro Gu errero a la
ca lle d e Sa n M a rcos enfrenta d a a la fa ch a d a

d e la ig lesia , perm itiend o a sí su visión fronta l,
a lg o no perseg u id o por su a rq u itecto.
Observa m os q u e el tem plo se encu entra entre
m ed ia nería s y a ctu a lm ente m u estra u n zóca lo
d e sil lería , a m od o d e preti l o m u ro d e
contención, inexistente en el m om ento d e la
constru cción d el tem plo, cu ya fu nción es
su stenta r el com pá s q u e se a bre frente a l
tem plo. Este zóca lo m u estra u n m a yor
d esa rrollo en a ltu ra en su la zo izq u ierd o q u e
en el d erech o, pru eba pa lm a ria d e los
d esm ontes y nivela ciones efectu a d os en los
a ñ os 40 pa ra conecta r la Gra n Vía con la ca lle
d e la Princesa , y q u e a fecta ron ig u a lm ente a la
ca lle d e Sa n Leona rd o, increm enta nd o
nota blem ente el g ra d o d e su pend iente.
Efectiva m ente, insistim os, a ntes d e la s obra s
u rba nística s referid a s, el a trio se h a lla ba a l
m ism o nivel d e ra sa nte q u e la ca lle siend o su
pend iente m u ch o m enos pronu ncia d a . E l
zóca lo está corona d o por u na verja d e h ierro
q u e im ita d iseñ os ba rrocos, a u nq u e su
ela bora ción d a ta d e la época d e la s g ra nd es
reform a s via ria s d el entorno. La m onu m enta l
fa ch a d a d esta ca por su cla sicism o y

Foto 3. Fachada principal del templo de San Marcos.
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a u sterid a d . E l cu erpo centra l es u n rectá ng u lo
vertica l, fla nq u ea d o por g ra nd es pila stra s
d ota d a s d e soberbios ca piteles d e ord en
com pu esto ( foto 4) . La s pila stra s se potencia n
a ú n m á s g ra cia s a l reh u nd id o recta ng u la r d e
la fa ch a d a . E l enm a rca m iento en pied ra d e la
porta d a principa l es sencil lo, d e ca rá cter
a d intela d o, con m old u ra ción cónca va en su
pa rte m á s exterior; en la pa rte su perior d e la
m ism a d esta ca n g ra nd es m énsu la s q u e
su stenta n el frontón sem icircu la r. Por encim a
d e la porta d a resa lta la venta na q u e ilu m ina el
coro, config u ra d a en a rco reba ja d o, y
rem a ta d a por u n frontón en config u ra ción d e
a rco esca rza no con volu ta s en su s extrem os.
Cu lm ina la fa ch a d a principa l u n g ra n
frontispicio tria ng u la r en cu yo vértice se a lza
cru z la tina en pied ra .

A d erech a e izq u ierd a d e la fa ch a d a d esta ca n
su s a la s la tera les, q u e eng loba n la s
d epend encia s pa rroq u ia les y enm a rca n el
conju nto en su config u ra ción d e form a
cónca va , crea nd o u n espa cio d e respeto a nte
el tem plo. Desta ca n en su s fa ch a d a s la s
pu erta s d e a cceso, u na por a la , q u e está n
cu lm ina d a s en a rco d e m ed io pu nto, a sí com o
los d os niveles d e venta na s a d intela d a s. E n su
teja d o resa lta la cu riosa espa d a ñ a
cu a d ra ng u la r con cu bierta a d os a g u a s; no se
constru yó torre- ca m pa na rio a l tra ta rse

orig ina lm ente d e u n tem plo fil ia l d el
m ona sterio d e Sa n M a rtín.

Antes d e a ba nd ona r la fa ch a d a y a cced er a l
interior, tenem os q u e h a cer la observa ción d e
q u e su s pa ra m entos d e la d ril lo visto no se
correspond en con la concepción orig ina l d el
sig lo XVI I I . Este tem plo, com o la inm ensa
m a yoría d e los ed ificios existentes en M a d rid
encu a d ra bles en los sig los XVI a l XVI I I ,
sig u iend o la tend encia inicia d a por el
a rq u itecto Lu is Bell id o, a pa rtir d el a ñ o 1 909,
con el inicio d e la resta u ra ción d e la Ca sa d e
Cisneros pa ra h a bilita rla com o d epend encia s
m u nicipa les, fu e d espoja d o d el revoco q u e
cu bría su fa ch a d a , a sí com o d e la pintu ra q u e
im ita ba u n d espiece d e sil la res, d u ra nte la
resta u ra ción g enera l a la q u e fu e som etid o el
conju nto d el tem plo en 1 975 ba jo la d irección
d e la a rq u itecto Dª M ª Áng eles H erná nd ez-
Ru bio M u ñ oyerro. Reh a bilita ción en la q u e
ta m bién se su stitu yeron la s ca rpintería s
tra d iciona les, y a sim ism o se su prim ieron d os
m ira d ores d e h ierro a ñ a d id os en el sig lo XI X.
Teniend o en cu enta q u e la m a yor pa rte d e los
ed ificios pa la cieg os y eclesiá sticos d e esos a ñ os
se enfosca ba n d e esa m a nera , contribu yend o
a la protección d e los la d ril los d e teja r, no
pensa d os pa ra soporta r la s inclem encia s
m eteorológ ica s, soy d e la opinión q u e con esta
tend encia , h a sta cierto pu nto se fa lsea la

Foto 4. Detalle de uno de los capiteles compuestos que culminan las pilastras de la fachada principal.
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concepción y la estética q u e los m a estros d e
obra s y a rq u itectos d e esos sig los q u ería n
otorg a r a esos ed ificios, d espojá nd olos,
a sim ism o, d e u n elem ento protector d e
fa ch a d a s ind iscu tible. Por esa ra zón, la m a yor
pa rte d e los ed ificios su bsistentes en M a d rid ,
vincu la d os a la época d e los Au stria s, se
rela ciona n en el im a g ina rio popu la r con u n
“ bicrom a tism o” ba sta nte cu estiona ble, a l
com bina r el g ris d el g ra nito o d el sílex, con el
rojo d el la d ril lo. Ha sta el sig lo XI X estos
ed ificios resu lta ba n m á s u niform es
crom á tica m ente, q u izá m á s m onótonos ba jo
nu estros criterios a ctu a les, pero
ind u d a blem ente h a n perd id o “ a u tenticid a d ” .
U n nu evo ejem plo d e esta tend encia lo
verem os próxim a m ente con la fina liza ción d e
la resta u ra ción d e fa ch a d a s y cu bierta s q u e se
está efectu a nd o en la Ig lesia d e Sa n And rés
Apóstol; d ich a s fa ch a d a s, d esprovista s d el
revoco ca ra cterístico q u e im ita ba d espiece d e
sil la res tra s la s resta u ra ciones d e u rg encia
em prend id a s tra s la g u erra civil , seg u irá n
m ostra nd o el la d ril lo u na vez fina liza d a la
presente resta u ra ción, renu nciá nd ose d e esta
form a a la posibil id a d d e enfosca rla y

m ostra rla con u na a pa riencia sem eja nte a la
q u e exh ibía en a q u ellos sig los.

Una planta inusitada en el contexto del
barroco clasicista madrileño.

Reba sa d a la porta d a y a cced iend o a l interior,
contem pla m os la ú nica na ve d e la q u e se
com pone el tem plo ( foto 5) y, recu pera d os d e
la g ra ta im presión q u e a l prim er g olpe d e vista
nos prod u ce su profu sión d ecora tiva ,
a d vertim os lo inu su a l d e su concepción
a rq u itectónica . H em os d e rea liza r u n peq u eñ o
repla ntea m iento m enta l, a costu m bra d os a la
tónica g enera l d e la s pla nta s d e los a ntig u os
tem plos m a d rileñ os. Y es q u e en el ca so
presente som os conscientes d e q u e la
estru ctu ra g enera l d e su concepción no crea u n
ú nico foco d irecciona l recti líneo q u e nos
cond u zca sin d ila ción, ni interru pción posible,
h a cia el á m bito sa cro y prim ord ia l d el tem plo,
es d ecir, su a lta r y reta blo m a yor. N o esta m os
en u na na ve linea l recti línea ; no pod em os
contem pla rla d e u na sola vez, a u nq u e nos
h a llem os en u n ed ificio d e na ve ú nica ; la s
cu rva s y la s esq u ina s q u e ocu lta n pa rcia lm ente
su a rq u itectu ra interior d ela ta n su ca rá cter
tea tra l, ca si escenog rá fico, m ed io m ostra nd o y
ocu lta nd o a la vez la s cu a lid a d es a rtística s y
a rq u itectónica s d e su conju nto. N os oblig a rá a
ir a va nza nd o a lo la rg o d e su long itu d pa ra ,
d e m a nera g ra d u a l, sorprend ernos e
im bu irnos d e la s bond a d es estética s q u e la
a d orna n en ca d a u no d e su s á m bitos.

I nsistim os: es u na pla nta a nóm a la d entro d e la
a rq u itectu ra relig iosa ba rroca m a d rileñ a ;
q u izá experim entem os a lg o sem eja nte en la
a ctu a l ba síl ica pontificia d e Sa n M ig u el
( a ntig u a pa rroq u ia d e los Sa ntos Ju sto y
Pa stor) pero, insisto, ta n sólo u na sensa ción
pa recid a , ya q u e en el tem plo d e los
venera d os niñ os com plu tenses, sí verem os la
tota lid a d d e la pla nta d el tem plo en u na visión
g enera l d esd e su a cceso. De a h í la
excepciona lid a d d el tem plo q u e a h ora
visita m os.

Y q u izá no se h a resa lta d o su ficientem ente
q u e pa rte prim ord ia l d e su pecu lia rid a d vino
forza d a por la exig ü id a d y orienta ción d el
sola r en q u e se a lza el tem plo. Lo prim ero a lo

Foto 5. Vista general del interior del templo captada desde la

portada de acceso.
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q u e h u bo q u e renu ncia r d u ra nte su d iseñ o fu e
a la orienta ción ca nónica tra d iciona l d el a lta r
m a yor h a cia el este. Y g ra cia s a la g enia lid a d
d el a rq u itecto Rod ríg u ez, q u e d espleg ó u na
fa ch a d a cla sicista , a m pa ra d a por d os a la s
cu rva s q u e “ a bra za n” el a trio o com pá s d e
respeto, en u n sentid o escenog rá fico q u e
bu sca “ eng a ñ a r” a l ojo, no som os plena m ente
conscientes en su contem pla ción exterior, q u e
el d esa rrollo d e la pla nta d el tem plo es oblicu a
en rela ción a la línea d e la ca lle. Su orienta ción
ca rd ina l, a g ra nd es ra sg os, a rra nca d esd e el
su reste, d ond e se u bica n los pies d el tem plo,
h a cia el noroeste d e su ca becera . La
reprod u cción d e la pla nta d el tem plo ( foto 6)
nos m u estra u n ed ificio cu yos m u ros m a estros
en form a d e políg ono a la rg a d o bá sica m ente
octog ona l, evoca n la form a d e u n sa rcófa g o
( sim ila r a la pla nta g enera l d el Tea tro Rea l) . Los
pa ra m entos d e ca rg a d el tem plo se
encu entra n fla nq u ea d os por pa sil los y
esca lera s q u e cond u cen a d epend encia s y
pa tios d e servicio d e la pa rroq u ia , y m u estra n
d iversos g rosores y va nos q u e los perfora n a l
esta r su ped ita d os a la ing eniosa conform a ción
d e los va nos q u e config u ra n su s d istintos
á m bitos.

E l espa cio interior, d e na ve ú nica , está
constitu id o por la su cesión d e tres elipses d e
g ra n ta m a ñ o, siend o la m a yor la q u e se
encu entra cu bierta por la cú pu la y ejerce
fu nciones d e cru cero, y se encu entra seg u id a ,
en ord en d e ta m a ñ o por la elipse q u e ejerce la
fu nción d e na ve y, seg u id a m ente por la q u e
integ ra el presbiterio. Esta s tres elipses
principa les m u estra n u na d irección com ú n
long itu d ina l. E xisten otra s d os elipses m enores:
la correspond iente a l a trio, y la m inú scu la q u e
integ ra el ca m a rín d el a lta r m a yor. Esta s d os
ú ltim a s elipses tienen u n d esa rrollo opu esto a l
d e la s tres m a yores a l m ostra r su m a yor
d esa rrollo en orienta ción d e la titu d . Tod a s la s
elipses, en ord en su cesivo, es d ecir, a trio, na ve,
cru cero, presbiterio y ca m a rín, se interpenetra n
d e d os a d os.

La orig ina l d isposición d e los á m bitos en
pla nta se correspond e a la inspira ción q u e
ejerció sobre el g ra n Bu ena ventu ra Rod ríg u ez
la obra d el su izo- ita lia no Fra ncesco Borrom ini
( 1 599- 1 667) , a l em plea r el a rq u itecto d e
Ciem pozu elos va rios d e los elem entos q u e
ca ra cteriza ba n su esti lo a rq u itectónico, a
sa ber: el orden gigante, visible en la s d os

Foto 6. Planta general del templo de San Marcos, reproducida en la obra “Historia del barroco en España”, de Otto Schubert. 1924.

(www.monumentamadrid.es).
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g ra nd es pila stra s d e la fa ch a d a principa l, a sí
com o en los sobresa lientes ca piteles d e su
interior; la tend encia a la planta centralizada,
q u e es evid ente en el espa cio sito ba jo la
cú pu la centra l; el dinamismo espacial, u ti l iza d o
en la com bina ción d e cu rva s en pla nta con la
com bina ción g ra d u a l d e la s elipses; la
economía de materiales, en el u so prim ord ia l
d el la d ril lo sobre la pied ra y esca yola s y yesos
en su stitu ción d e m á rm oles, etc.

Un rico repertorio ornamental barroco.

Ha y q u e resa lta r q u e el tem plo se conserva
prá ctica m ente ínteg ro d esd e su consa g ra ción
en 1 753. N o h a pa d ecid o efectos neg a tivos d e
la s d esa m ortiza ciones, ocu pa ción fra ncesa
na poleónica , d istinta s revolu ciones
a nticlerica les, y ni siq u iera fu e expolia d a o
incend ia d a d u ra nte la g u erra civil .

Por esa ra zón, la m a yor pa rte d e los reta blos,
im á g enes y pintu ra s q u e contem pla rem os
correspond en a l m om ento d e su fu nd a ción, en
el sig lo XVI I I .

Com enza m os la visita , com o es h a bitu a l, por
los pies d el tem plo y la d o d e la epístola. E n el
recoleto a trio q u e nos recibe, lo prim ero q u e
nos lla m a la a tención, es q u e en su s extrem os
la tera les se a bren d os mínim os a bsid iolos, q u e
cobija n la s pila s d e a g u a bend ita ( fotos 7 y 8) .
E la bora d a s en m á rm ol, y com pu esta s d e ba sa ,
fu ste cilínd rico y copa seg m enta d a por ba nd a

Foto 7. Pilas de agua bendita en mármol existentes en los

extremos del atrio del templo.

Foto 8. Detalle del símbolo de San Marcos.
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Foto 9. Bóveda de la nave, evidenciando su planta elíptica.

reh u nd id a sobre la q u e se su perpone el bocel.
Sobrepu esta a la pila y em potra d a en la
pa red , cru z pétrea la tina . La pila m u estra el
sím bolo d e Sa n M a rcos, u n león a la d o,
su jeta nd o entre su s pa ta s el Eva ng elio. U na
fila cteria en su pa rte inferior ind ica “ Pa rroq u ia
d e Sa n M a rcos” , a d ju d ica nd o, por ta nto, su
cronolog ía a l sig lo XI X.

Acced em os a la na ve, y a lza nd o la m ira d a
contem pla m os la soberbia bóved a d e ca ñ ón
con lu netos ( foto 9) , d e pla nta elíptica , en la
q u e d esta ca n send os q u eru bines sobre los
lu netos.

Asim ism o, y en este m ism o á m bito, nos lla m a
la a tención el ord en a rq u itectónico eleg id o por
el a rq u itecto, a l u ti l iza r pila stra s cu lm ina d a s
por capiteles compuestos ( foto 1 0) , q u e se
integ ra n por h oja s d e a ca nto, sobre la s q u e se
su perponen la s volu ta s ca ra cterística s d el
ord en jónico, resa lta nd o la u til iza ción d el
recu rso orna m enta l d e ova s y d a rd os entre la s
m ism a s, y su stitu yend o en el eq u ino a la
ca ra cterística roseta, la ca beza d e león,
sím bolo d el eva ng elista M a rcos, tra nscriptor
d el testim onio ora l d e Sa n Ped ro.

La prim era im a g en iconog rá fica q u e h a lla m os
en este inicio d e recorrid o es el conocid o com o

Foto 10. Capitel de estilo compuesto, característico de todo el templo, con la cabeza de león, símbolo del evangelista San Marcos.
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Cristo de la Guía, escu lpid o en m a d era a
m ed ia d os d el sig lo XI X ( foto 1 1 ) . I m a g en d e
g ra n ca lid a d , m u estra a Jesú s cru cifica d o u na
vez q u e h a entreg a d o el a lm a . E l reta blo d e
m a d era d ora d a y policrom a d a , y con
elem entos d e estu co, es ta m bién
d ecim onónico, se com pone d e ba nco- a lta r; u n
cu erpo, en q u e d esta ca n d os pintu ra s
representa d o a la Virg en M a ría y a Sa n Ju a n,
a a m bos la d os d el Cru cifica d o, en la clá sica
representa ción d el Ca lva rio; y el á tico,
com pu esto d e frontón cu rvo pa rtid o rem a ta d o
en volu ta s, sobre el q u e se a sienta n d os
a ng elitos porta nd o los elem entos pa siona rios:
la nza , esponja y esca lera .

E l sig u iente reta blo, éste ya d e g ra n va lor
a rtístico, se correspond e con el d e Santa
Escolástica ( foto 1 2) , inserto en u na ca pil la d e
esca so fond o con a rco d e m ed io pu nto
cu lm ina d o por tond o con el escu d o d e la
Ord en d e Alcá nta ra . Ta nto este reta blo com o
el frontero, d ed ica d o a su h erm a no Sa n Benito
d e N u rsia , a lu d en a la vincu la ción orig ina l d el
tem plo con el m ona sterio bened ictino d e Sa n
M a rtín. É ste q u e a h ora contem pla m os,
ela bora d o en m a d era policrom a d a q u e im ita
m á rm ol, se com pone, sobre la m esa d e a lta r,
d e ba nco lig era m ente convexo, con pa neles
ca jea d os, d ota d o d e ta rjea en el centra l, y con
ba sa m entos en los extrem os q u e sirven d e
su stenta ción a la s colu m na s d e ord en
com pu esto q u e fla nq u ea n el cu erpo principa l.
Tra s la s colu m na s, retropila stra s d el m ism o
ord en com pu esto. E n su pa rte centra l, g ra n
h orna cina con a rco d e m ed io pu nto, q u e
a lberg a g ra n escu ltu ra d e Sa nta Escolá stica
( 480- 547) , obra d el vil la seca no Ju a n Pa scu a l d e
M ena ( 1 707- 1 784) . De m a g nífica fa ctu ra y
cu id a d os plieg u es d el h á bito, porta bá cu lo, y
u na pa lom a en su m a no izq u ierd a , q u e su
h erm a no Sa n Benito a seg u ró ver sa lir d e su
h erm a na en el m om ento d e entreg a r ésta el
a lm a .

E n a m bos extrem os d el cu erpo principa l d el
reta blo contem pla m os, a la d erech a escu ltu ra
contem porá nea d e San Miguel Arcángel
ela bora d a en su stitu ción d e la orig ina l d el sig lo
XVI I I q u e fu e su stra íd a , y a la izq u ierd a
im a g en d el sig lo XI X d e San Ramón Nonato
( fotos 1 3 y 1 4, pá g ina . sig u iente) . Cu lm ina el

Foto 11. Cristo de la Guía. Siglo XIX.

Foto 12. Retablo de Santa Escolástica. Siglo XVIII.
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Foto 13. San Miguel Arcángel. Siglo XX. Foto 14. San Ramón Nonato. Siglo XIX.

Foto 15. San Benito confesando a Santa Escolástica. Siglo XVIII.
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reta blo á tico con frontón tria ng u la r pa rtid o
con d os á ng eles a d olescentes y pintu ra
ova la d a en m a rco m ixti líneo a d orna d o d e
q u eru bines q u e representa a San Benito
confesando a Santa Escolástica ( foto 1 5, pá g i-
na a nterior) , obra d el m a d rileñ o Lu is Gonzá lez
Velá zq u ez ( 1 71 5- 1 763) .

Lleg a m os a l á m bito q u e se correspond ería con
el cru cero, y por ta nto a la tercera elipse y la

m a yor d el tem plo. E n el prim er m a ch ón,
contem pla m os el reta blo- h orna cina d ed ica d o
a San Blas ( foto 1 6) , m éd ico a rm enio y lu eg o
obispo d e su ciu d a d , Seba ste, m a rtiriza d o y
m u erto en el a ñ o 31 6, y pa trón d e los enferm os
d e g a rg a nta . Este reta blo- h orna cina se a lza
sobre ba nco esca lona d o, sobre el q u e se a bre
la h orna cina d e m ed io pu nto, con im a g en en
m a d era policrom a d a d el sa nto m éd ico
rea liza d a a m ed ia d os d el sig lo XVI I I , y d e
a u toría a nónim a . E l rem a te d e la cla ve d e la
h orna cina se com pone d e u na pa reja d e
a ng elitos rea liza d os en estu co sobre g u irna ld a
d e flores, q u e su jeta n tond o con los sím bolos
episcopa les d e la m itra y el bá cu lo, a tribu id os
a l escu ltor fra ncés Roberto M ich el ( 1 720- 1 786) .

Sobre la h orna cina , pintu ra en lienzo d e Lu is
Gonzá lez Velá zq u ez, q u e representa a l
eva ng elista San Lucas ( foto 1 7) , a com pa ñ a d o
d e su sím bolo, el toro, ya q u e la bu ena nu eva
lu ca na com ienza con el rela to d e los sa crificios
d e a nim a les q u e se ofrend a ba n en el Tem plo
d e Jeru sa lén.

Lleg a m os a l h a stia l d e la epístola d el cru cero, y
a l reta blo d enom ina d o en la pa rroq u ia el
Rincón del Sufrimiento Redentor, rea liza d o en
el sig lo XVI I I en m a d era im ita nd o m á rm ol.
Apa rece ocu pa d o, en su h orna cina centra l, por
u na im presiona nte im a g en d e vestir d e
N u estra Señ ora , en su a d voca ción d e la Virgen
de la Soledad ( foto 1 8, pá g ina sig u iente) ,
a tribu id o a Ju a n Pa scu a l d e M ena , con
q u eru bines rea liza d os por Roberto M ich el.

Ba jo la m esa d el a lta r d e este reta blo
observa m os u na u rna a crista la d a , q u e
contiene escu ltu ra en m a d era policrom a d a ,
efectu a d a por ta lleres ca stel la nos d el sig lo
XVI I I , sig u iend o la estela crea d a en el sig lo XVI I
por el sa rria no Greg orio Ferná nd ez ( 1 576-
1 636) , d e u n im presiona nte Cristo Yacente ( foto
1 9, pá g ina sig u iente) . Es l la m a tivo el h ech o d e
tra ta rse d e u na escu ltu ra a rticu la d a , y d e q u e
no se ta lló el pa ñ o d e pu reza , cu briénd ose
pú d ica m ente su d esnu d ez por u n pa ñ o d e
enca je. E l fond o d e la u rna lu ce u na pintu ra
a nónim a , ta m bién d el sig lo XVI I I , con la
representa ción d e la Virg en M a ría , M a ría
M a g d a lena y Sa n Ju a n.

Foto 16. Retablo-hornacina de San Blas. Siglo XVIII.

Foto 17. Imagen del Evangelista San Lucas. Siglo XVIII.
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Foto 18. Virgen de la Soledad, de Juan Pascual de Mena. Siglo XVIII.

Foto 19. Urna conteniendo escultura de Cristo Yacente. Siglo XVIII.
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Sobre la m esa d el a lta r se encu entra u n
relica rio d e m eta l pla tea d o, en cu yo fronta l
d esta ca el l ienzo d e la Santa Faz ( foto 20) ,
conocid o popu la rm ente en M a d rid com o la
Cara de Dios ( Foto 21 ) ; este icono tiene u na
cu riosa h istoria .

Fu e rea liza d o tom a nd o com o m od elo la
célebre Sa nta Fa z d el pa ñ o d e la Verónica q u e
se cu stod ia en Sa n Ped ro d el Va tica no, y fu e u n
reg a lo d el Pa pa rom a no Pa u lo V ( 1 552- 1 621 ) a l
ca rd ena l Lu is d e H od om a y, pa sa nd o ca si u n
sig lo d espu és a pod er d e Ju a na d e M ou ra ,
h erm a na d e Dª Leonor d e M ou ra , m a rq u esa
d e Ca stel Rod rig o, esposa d el príncipe Pío d e
Sa boya , la cu a l, a fin d e d ota r a ta n notoria
reliq u ia d e u n á m bito d ig no pa ra su
venera ción fu nd ó, en el a ñ o 1 700, la ca pil la d e
N u estra Señ ora d e la Concepción. La
venera ción d e la Sa nta Fa z, q u e se efectu a ba
en u n d ía litú rg ico ta n señ a la d o com o el
Viernes Sa nto, d erivó a principios d el sig lo XX
en u na a u téntica rom ería , tota lm ente
contra pu esta a l sentim iento d e recog im iento,
d u elo y reflexión q u e m a rca a los cristia nos el
d ía d e la pa sión, m u erte y entierro d e N u estro
Señ or, a ntes d e su g loriosa Resu rrección. La
fiesta d e la rom ería , con la insta la ción d e
pu estos d e com id a s y bebid a s, provocó
m om entos d e excesos, riñ a s y trifu lca s, a lg o
excesivo pa ra la Espa ñ a oficia lm ente ca tólica
d e a q u ellos tiem pos. Fina lm ente, el a lca ld e D.
José Fra ncos Rod ríg u ez ( 1 862- 1 931 ) , a nte la
presión d e los esta m entos eclesia les, a ca bó
proh ibiend o la celebra ción d e esta rom ería en
1 91 8. La ca pil la , con fa ch a d a d e la d ril lo y esti lo

neom u d éja r tra s su ú ltim a reform a a
com ienzos d el sig lo XX, se encontra ba situ a d a
en la a ctu a l ca lle d e la Princesa , y
perm a necería en pie h a sta 1 946, en q u e fu e
d em olid a sig u iénd ose la s d irectrices d el Pla n
Bid a g or, pa ra a rm oniza r la conexión d e esta
ca lle con la Pla za d e Espa ñ a y la Gra n Vía ,
constru yénd ose en su lu g a r, entre 1 948 y 1 952
la a ctu a l fuente-escalinata de Cristino Martos o
de los Afligidos. E l l ienzo d e la Sa nta Fa z se

Foto 21. Detalle del lienzo mostrando la Santa Faz, pintura de

origen medieval.

Foto 20. Relicario mostrando la Santa Faz.

Foto 22. Hornacina-retablo con imagen de la Inmaculada

Concepción con el Niño. Siglo XVIII.
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sa lva ría , siend o tra sla d a d o a su a ctu a l
u bica ción, si bien es triste com proba r su esta d o
a ctu a l d e ca si perm a nente soled a d y fa lta d e
venera ción a nte el d esconocim iento d e su
existencia por pa rte d e la inm ensa m a yoría d e
los m a d rileñ os.

Contem pla m os, seg u id a m ente, u n nu evo
reta blo- h orna cina , en su concepción g enera l
id éntica a l ya visto d e Sa n Bla s, d ed ica d o a la
Inmaculada Concepción ( foto 22, pá g ina a n-
terior) . Ta lla d a en m a d era policrom a d a , y
d a ta d a en el sig lo XVI I I , d e a u tor a nónim o,
m u estra u na inu su a l im a g en d e la I nm a cu la d a
con el N iñ o Jesú s en bra zos vestid o con tú nica
rosa . Por lo d em á s m u estra los a tribu tos
tra d iciona les a esta a d voca ción: a sí la Virg en
a pa rece corona d a d e 1 2 estrella s, vestid a con
tú nica bla nca y m a nto a zu l m ientra s pisa a la
serpiente q u e porta el fru to proh ibid o en la
boca . Tod o el conju nto se sitú a sobre pea na
sem icircu la r representa nd o la bóved a celeste
con la Lu na creciente invertid a .

Sobre la I nm a cu la d a , contem pla m os nu eva
pintu ra d e Eva ng elista , esta vez representa nd o
a San Marcos ( foto 23) , titu la r d el tem plo, y
a tribu id a a sim ism o a Lu is Gonzá lez
Velá zq u ez.

Y en este pu nto, nos situ a m os frente a l a lta r y
retablo mayor de San Marcos ( foto 24) .
Rea liza d o en m a d era y estu cos q u e im ita n
m á rm oles se com pone d e los sig u ientes
elem entos: banco, com pu esto por pa neles
ca jea d os en cu yos extrem os se sitú a n
m énsu la s q u e soporta n d os escu ltu ra s en
pied ra representa nd o a d os jóvenes á ng eles,
obra d e Ju a n Pa scu a l d e M ena ; representa n el
lem a bened ictino d el “ ora et la bora ” . Así, el
á ng el d e la d erech a h a ce, situ a nd o el d ed o
índ ice d e su bra zo d erech o frente a la boca , el
g esto d el si lencio pa ra fa vorecer el
recog im iento y la ora ción; en ta nto q u e el
á ng el d e la izq u ierd a , q u e orig ina lm ente se
a poya ba en u na pa la , representa la a cción d e
tra ba ja r.

La pa rte centra l d el ba nco se contra e en form a
cónca va , pa ra d eja r u n estrech o pa sil lo a
m od o d e g irola q u e rod ea el ta berná cu lo ( foto
25, pá g ina sig u iente) situ a d o sobre g ra d erío
esca lona d o, y constitu id o por d os colu m na s
pa rea d a s d e ord en com pu esto q u e fla nq u ea n
a rco d e m ed io pu nto y cu bierto con cú pu la
sobre la q u e resa lta u na ba se circu la r d e
escocia d ecora d a con ova s entre d os m old u ra s
a bocela d a s.

Foto 23. Pintura representando a San Marcos, atribuida a Luis

González Velázquez. Siglo XVIII.

Foto 24. Vista general del retablo mayor. Siglo XVIII.



95

Dicciogato de Gatitectura

Seg u id a m ente, contem pla m os el cuerpo, q u e
es d e ú nica ca lle integ ra d o por u n g ra n va no
recta ng u la r a d intela d o con q u eru bines en su s
esq u ina s su periores rea liza d os por Roberto
M ich el, y fla nq u ea d o por d os colu m na s d e
ord en com pu esto y fu ste liso verd oso d e estu co
im ita nd o m á rm ol verd e, a d ela nta d a s sobre
retropila stra s d el m ism o ord en.

E l ático ( foto 26) , se sitú a sobre g ra n
enta bla m ento liso, a d orna d o d e la corona d el
triu nfo y la s pa lm a s d el m a rtirio, y se com pone

d e u n g ra n frontón cu rvo pa rtid o, en cu yos
extrem os se sienta n d os á ng eles a d olescentes
escu lpid os por el noyés Felipe d e Ca stro ( 1 71 1 -
1 775) ; en m ed io d el frontón se a bre u n ócu lo
ova la d o con vid riera representa nd o el Espíritu
Sa nto en rom pim iento d e g loria rod ea d o d e
q u eru bines, esta nd o cu lm ina d o el peq u eñ o
frontón d el enm a rca m iento d e la vid riera por
otro g ru po d e q u eru bines d e bu lto red ond o,
obra d e Roberto M ich el.

Y d eja m os pa ra el fina l, en la d escripción d e
este m a g nífico reta blo, la escu ltu ra q u e
representa a Sa n M a rcos ( foto 27, pá g ina si-
g u iente) . Es u na soberbia escu ltu ra , en la q u e
se representa a l Sa nto Eva ng elista recosta d o
sobre u n león, su sím bolo en el tetra m orfos
tra d iciona l, en a ctitu d d e escribir su Eva ng elio,
m ostra nd o u n expresivo rostro reflexivo a la
espera d e la inspira ción d ivina .

Antes d e a ba nd ona r la contem pla ción d e este
cla sicista reta blo h a y q u e ind ica r q u e el tem plo
su frió u n incend io el 1 1 d e m a yo d e 1 925,
resu lta nd o este reta blo especia lm ente d a ñ a d o.
La s obra s d e resta u ra ción, com enza d a s

Foto 25. Vista del Tabernáculo del retablo mayor.

Foto 26. Vista del frontón del retablo mayor, con grupo de

ángeles y querubines, y óculo con vidriera.
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inm ed ia ta m ente a insta ncia s d e su entonces
pá rroco D. Pa u lino Corra les, corrieron a ca rg o
d el a rq u itecto a stu ria no Fra ncisco Ga rcía N a va
( 1 868- 1 937) com pletá nd ose en ta n sólo 1 0
m eses y a l coste d e 76.500 peseta s d e la
época , y d á nd ose por fina liza d a s en la
prim a vera d e 1 926.

Tra s reba sa r el reta blo m a yor, en el prim er
m a ch ón d el la d o d el eva ng elio, contem pla m os
nu evo reta blo- h orna cina , en su concepción
ig u a l a los ya contem pla d os d e Sa n Bla s y d e
la I nm a cu la d a , a lberg a nd o en esta oca sión
escu ltu ra d e San José con el Niño ( foto 28) , d e
g ra n ca lid a d a rtística y a tribu id a a Ju a n
Pa scu a l d e M ena , representa d o el esposo d e
M a ría con tú nica a zu l esta m pa d o d e a zu cena s
d ora d a s, y rod ea nd o su cintu ra m a nto pa rd o
con cenefa d ora d a . Su policromía tu vo q u e ser
resta u ra d a tra s el incend io su frid o por el
tem plo en 1 925.

Sobre Sa n José, nu eva pintu ra d e Eva ng elista ,
esta vez Sa n Ju a n ( foto 29) , a tribu id a , com o
la s resta ntes, a Lu is Gonzá lez Velá zq u ez.

Lleg a nd o a l h a stia l d el eva ng elio d el cru cero,
contem pla m os el reta blo d el Sagrado Corazón
de Jesús ( foto 30, pá g ina sig u iente) . Su
config u ra ción es sim ila r a l reta blo d e la
Soled a d , esta nd o ela bora d o en m a d era
im ita nd o m á rm ol. Se com pone d e a lta r con
g ra d erío esca lona d o sobre el q u e se sitú a el

Foto 27. Escultura de San Marcos, en el retablo mayor. Obra de

Juan Pascual de Mena. Siglo XVIII.

Foto 28. San José con el Niño. Siglo XVIII.

Foto 29. San Juan Evangelista. Siglo XVIII.
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ba nco, y ú nico cu erpo a m od o d e m a rco-
reta blo, d e config u ra ción m ixti línea , con á tico
config u ra d o com o a rco reba ja d o con volu ta s
en los extrem os, y escu ltu ra d e a ng elito con
pa ñ u elo en su m a no d erech a entre g u irna ld a s
d ora d a s. Este reta blo resu ltó m u y a fecta d o por
el incend io d el a ñ o 1 925, y fu e reh ech o en
1 926, rea lizá nd ose en ese m om ento la a ctu a l
escu ltu ra d e Cristo d e cu erpo entero por el
escu ltor ba rcelonés Fra ncisco Font i Pons ( 1 848-
1 931 ) . La im a g en se presenta vestid a con tú nica
d e color bu rd eos y m a nto a zu l oscu ro con
cenefa d ora d a . La escu ltu ra q u e resu ltó
d estru id a d ebió ser u n Cristo Cru cifica d o a la
vista d e la config u ra ción d e la h orna cina q u e
m u estra lig eros resa ltes cu a d ra ng u la res en su
tercio su perior, previo a l a rco d e m ed io pu nto.
A la izq u ierd a d el reta blo, y sobre repisa ,
im a g en d e Santa Dorotea ( foto 31 ) , ta l la d a en
m a d era en el sig lo XVI I I , y representa d a con
los sím bolos d el m a rtirio q u e pa d eció, el h a ch a
y el tocón. Vivió a com ienzos d el sig lo I V, en
N u m id ia , en el África rom a na , en plena
persecu ción a nticristia na d ecreta d a por el
em pera d or Dioclecia no. Fu e h ija d e u n
sena d or, y h a biend o sid o prom etid a en
m a trim onio a l prefecto Fa bricio, Dorotea le
rech a zó a firm a nd o esta r d esposa d a con
Cristo. Este g oberna nte rom a no, d espech a d o,
la tortu ró sin q u e consig u iera d obleg a r su
d eterm ina ción, y fina lm ente ord enó su
d eca pita ción.

A la d erech a , im a g en d e la Inmaculada
Concepción ( foto 32, pá g ina sig u iente) d e
config u ra ción tra d iciona l, y ta lla d a en el sig lo
XI X.

Lleg a m os a l ú ltim o m a ch ón d e esta zona d el
cru cero, y en el m ism o pod em os contem pla r
nu evo reta blo- h orna cina d e San Antonio de
Padua ( foto 33, pá g ina sig u iente) , q u e
m a ntiene id éntica config u ra ción d e los otros
tres visita d os a nteriorm ente. La im a g en d el
sa nto portu g u és, en m a d era policrom a d a , se
m u estra a ta m a ñ o na tu ra l ( con 1 ,80 m .) ,
vestid o con el h á bito fra ncisca no, y
sosteniend o a l N iñ o Jesú s con su s m a nos. Los
a ng elitos d e la pa rte su perior sostienen u n
libro, com o sím bolo d e sa bid u ría ; a fin d e
cu enta s Sa n Antonio es u no d e los Doctores d e
la Ig lesia ; y en la pá g ina s a bierta s d el l ibro

Foto 30. Retablo del Sagrado Corazón de Jesús. Siglo XVIII, y

rehecho en 1926.

Foto 31. Imagen de Santa Dorotea. Siglo XVIII.
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vem os u na s a zu cena s, com o sím bolo d e
pu reza d el sa nto. Seg ú n investig a ciones d e la
d octora en H istoria d el Arte M ª Teresa
Ferná nd ez Ta la ya , la escu ltu ra es obra d el
im a g inero poleso Ju a n d e Vil la nu eva y
Ba rba les ( 1 681 - 1 765) , pa d re d el g ra n a rq u itecto
neoclá sico d el m ism o nom bre. Ta lla d a
orig ina lm ente pa ra la a ntig u a ca pil la d e Sa n
Antonio d e la Florid a y coloca d a en la m ism a
en 1 729, h u bo d e ser tra sla d a d a

posteriorm ente a l m ona sterio d e Sa n M a rtín, a l
ser d erriba d a y reconstru id a la referid a ca pil la
en d os oca siones. Fina lm ente, y a petición d e
los felig reses d e Sa n M a rcos, el a ba d d e Sa n
M a rtín a u torizó el tra sla d o d e la im a g en a su
a ctu a l em pla za m iento, consa g rá nd ose su cu lto
en Sa n M a rcos en ju nio d e 1 800.

Por encim a d e Sa n Antonio, y pa ra cu lm ina r la
g a lería d e eva ng elista s, observa m os la pintu ra
q u e representa a San Mateo ( foto 34)
escribiend o su libro a com pa ñ a d o d el á ng el
q u e le representa . Com o los resta ntes, fu e
pinta d o por Lu is Gonzá lez Velá zq u ez en el
sig lo XVI I I .

Una magnífica cúpula pintada al fresco.

Com etería m os u n peca d o im perd ona ble si
a ntes d e a ba nd ona r el cru cero, no a lzá ra m os
la vista pa ra contem pla r la im presiona nte
cú pu la lig era m ente ova la d a ( foto 35, pá g ina
sig u iente) , a poya d a sobre pech ina s y
cu lm ina d a por la linterna . E lem entos tod os
ellos profu sa m ente d ecora d os con pintu ra s.

Foto 32. Inmaculada Concepción. Siglo XIX. Foto 33. Retablo-hornacina de San Antonio de Padua. Siglo

XVIII.

Foto 34. El Evangelista San Mateo. Siglo XVIII.
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Ca d a u na d e la s pech ina s se encu entra
d ecora d a con representa ciones d e los cu a tro
Doctores m a ria nista s. Situ á nd onos en el
cru cero, frente a l a lta r m a yor, la s pech ina s d e

la izq u ierd a representa n a San Bernardo de
Claraval ( foto 36) , San Ildefonso de Toledo
( foto 37) , San Ruperto Abad ( foto 38) y San
Anselmo de Canterbury ( foto 39) . Los cu a tro

Foto 35. Bóveda del crucero, de forma ligeramente elipsoidal, decorada con pinturas, y con la linterna en el centro.

Foto 36. San Bernardo de Claraval. Foto 37. San Ildefonso de Toledo.

Foto 38. San Ruperto Abad. Foto 39. San Anselmo de Canterbury.
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Foto 40. “Predicación de San Marcos en Alejandría” Foto 41. “Confirmación por San Pedro del Evangelio de

Marcos”

Foto 42. “Intento de quemar a San Marcos, frustrado por una

tormenta”.

Foto 43. “Batalla de Almansa victoriosa del Duque de Alba y

Berwick, en 1707, con la intercesión de San Marcos”.
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a la ba ron y entona ron loa s a la Virg en M a ría , y
sólo Sa n Berna rd o no fu e bened ictino, a u nq u e
fu e el prom otor d e su reform a con la crea ción
d e los cistercienses. Tod a s esta s pintu ra s fu eron
rea liza d a s en el sig lo XVI I I por el om nipresente

Lu is Gonzá lez Velá zq u ez, y resu lta l la m a tiva la
com bina ción d e la pintu ra y escu ltu ra d e su s
im á g enes a l crea r efectos d e tres d im ensiones
con la rea liza ción en esca yola d e la s a la s d e
a lg u nos á ng eles q u e sobresa len d el m a rco d e
la pintu ra .

Son, a sim ism o, m u y interesa ntes la s pintu ra s
q u e a d orna n los g a jos d e la cú pu la ,
id entificá nd ose en la s m ism a s los sig u ientes
tem a s: la Predicación de San Marcos en
Alejandría ( foto 40, pá g ina a nterior) , la
Confirmación de su Evangelio por parte de
San Pedro ( foto 41 , pá g ina a nterior) , intento
fru stra d o d e incinera r su cu erpo por pa rte d e
los pa g a nos, evita d o por u na torm enta ( foto
42, pá g ina a nterior) , y representa ción d e la
ba ta lla d e Alm a nsa d e 1 707 con la victoria d e
la s tropa s borbónica s m a nd a d a s por el Du q u e
d e Alba , con la intercesión d e Sa n M a rcos ( foto
43, pá g ina a nterior) . Tod a s esta s pintu ra s la s
rea lizó, a sim ism o, Lu is Gonzá lez Velá zq u ez.

Final de la visita y última gran obra .

Aba nd ona m os fina lm ente el cru cero,
enca m iná nd onos por el la d o d el eva ng elio
h a cia la na ve elíptica q u e visita m os en prim er
lu g a r. Allí nos d espid e el reta blo d ed ica d o a
San Benito de Nursia ( foto 44) . De

Foto 44. Retablo de San Benito de Nursia. Siglo XVIII.

Foto 45. Aparición de la Trinidad a San Benito. Siglo XVIII.
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Nota:

La Gatera de la Vil la expresa su gratitud al Sr. Cura Párroco de la Parroquia de San
Mateo, D. Francisco Pérez González y a su sacristán Yaroslav, por su amabil idad y
genti leza, así como por las faci l idades otorgadas en la realización del reportaje
fotográfico.

config u ra ción id éntica a l frontero ya visita d o
d e su h erm a na Sa nta Escolá stica . La escu ltu ra ,
soberbia en su concepción y técnica , es obra
d iecioch esca , ig u a l q u e la d e Sa nta Escolá stica ,
d e Ju a n Pa scu a l d e M ena .

E l á tico a pa rece rem a ta d o por u na pintu ra
q u e representa la aparición de la Santísima
Trinidad a San Benito ( foto 45, pá g ina a nte-
rior) , d e Lu is Gonzá lez Velá zq u ez.

A a m bos la d os, a los pies d el reta blo

contem pla m os send a s escu ltu ra s d e San Roque
( foto 46) , y d e Santa Lucía ( foto 47) , a m ba s
a nónim a s y d a ta d a s en el sig lo XVI I I .

Aba nd ona m os Sa n M a rcos con la convicción
d e h a ber tenid o el privileg io d e visita r u n
tem plo ca rg a d o d e h istoria , a rte, y d evoción
relig iosa q u e, ca si d e m a nera m ila g rosa , se
m a ntiene prá ctica m ente incólu m e d esd e su
consa g ra ción, h a ce 265 a ñ os, y q u e m erece
ser m á s conocid o, a m a d o y estim a d o y, por
su pu esto, visita d o por m a d rileñ os y forá neos.

Fotos 46 y 47. San Roque y Santa Lucía. Tallas anónimas del siglo XVIII.
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Publicidad... de hace ya un tiempo
Texto y selección de anuncios: Juan Pedro Esteve García

H u bo u n tiem po, a llá por los a ñ os 50 y
60 d el sig lo XX, en q u e el
electrod om éstico u sa d o pa ra “ fa rd a r” o

presu m ir a nte vecinos o a m ig os era el
frig orífico. Los enorm es a pa ra tos
Westing h ou se o d e otra s m a rca s no se
coloca ba n en la
cocina , com o lu eg o
fu e lo u su a l, sino en el
cu a rto d e esta r, pa ra
q u e estu viera n bien a
la vista y pod er
im presiona r con ellos a
la s visita s.

Posteriorm ente, el
a pa ra to rey d e la ca sa
pa só a ser el televisor.
Prim ero en bla nco y
neg ro y lu eg o en
colores, tra s a ñ os d e
d iscu sión sobre si
h a bía q u e im porta r a
Espa ñ a el sistem a
fra ncés d e color
SECAM o el a lem á n
PAL, q u e fu e el q u e se
im pu so en la m a yoría
d e los pa íses d e
nu estro entorno. U n
g ra n “ boom ” d e
com pra s d e a pa ra tos
d e TV en color vino
con el Ca m peona to
M u nd ia l d e Fú tbol d e
1 982, y d esd e entonces la s pa nta lla s d e bla nco
y neg ro q u ed a ron releg a d a s a com etid os m u y
concretos com o la vid eovig ila ncia .

E n la era d el bla nco y neg ro prolifera ron
a pa ra tos d e lo m á s va riopinto pa ra intenta r
“ m ejora r” la ca lid a d d e la s retra nsm isiones,
u nos bienintenciona d os, otros fru to d e la
pica resca m á s d esca ra d a . Se lleg a ba n a
pu blicita r ca ch a rros ca pa ces d e convertir
televisores d e B/ N en u nos nu evos d e color,
q u e se a nu ncia ba n en la s pá g ina s d e venta
por correo d e a lg u na s revista s y periód icos, y

cu a nd o el inca u to com pra d or recibía el
pa q u ete en su ca sa , el revolu ciona rio invento
no era otra cosa q u e u na especie d e telones d e
plá stico tra nspa rente d e va rios colores. Se
su ponía q u e en la s pelícu la s d el Oeste, con la s
q u e entonces se llena ba bu ena pa rte d e la s

pa rril la s d e
prog ra m a ción, se
ponía el plá stico a zu l
a la a ltu ra q u e m á s o
m enos d ebía tener el
cielo, y el plá stico
a m a ril lo a la a ltu ra
d el h orizonte d el
d esierto d e Arizona .
Así, con u n pa r.

Aprovech a nd o otro
d eseo feroz d e los
consu m id ores, com o
era el d e d isponer d e
pa nta lla s m á s y m á s
g ra nd es, y con u na
tecnolog ía d e tu bo d e
ra yos ca tód icos q u e
no perm itía
televisores d e m u ch o
m á s a llá d e 24
pu lg a d a s, su rg ieron
otros a d m inícu los
d estina d os a h a cer d e
lentes d e a u m ento
con la s q u e proyecta r
la im a g en d el
televisor en la pa red ,

y d isponer d e u n ru pestre a nteced ente d e lo
q u e a h ora lla m a n “ h om e cinem a ” los q u e se
la s d a n d e entend id il los en la m a teria . E l
a pa ra to q u e m ostra m os lo d istribu ía - en
pieza s- la firm a “ Víd eo Gig a nt” d esd e el Bronx
d e N u eva York, y h a bía q u e m ontá rselo en
ca sa . Ig nora m os la efectivid a d q u e tu vo el
proyector, a u nq u e d e vez en cu a nd o se h a n
visto - ya en nu estros tiem pos- d iseñ os m u y
sim ila res pa ra h a cer a lg o m á s g ra nd e la
im a g en d e la s pa nta lla s d e los teléfonos
m óviles. Desd e lu eg o, el va m piro d e la foto
prom ociona l d a m á s risa q u e m ied o.

El “home cinema” de 1981

Este anuncio fue publicado en la edición en español del

Reader’s Digest, en el número de abril de 1981.
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La fotog ra fía a na lóg ica , la d e tod a la vid a , la
d e los ca rretes, no está ta n m u erta com o se
cree, tiene su s nú cleos d e forofos e
incond iciona les com o tod a s la s tecnolog ía s d el
pa sa d o y d el presente. Pero sin d u d a , el pa so
d e la tecnolog ía q u ím ica a la electrónica h a
sid o u no d e los á m bitos en q u e la s nu eva s
tecnolog ía s h a n ca m bia d o m á s nu estra vid a
cotid ia na . La s cá m a ra s a ntig u a s d e form a to
d e 35 m ilím etros pod ía n lleva r ca rretes d e 1 2,
24 o 36 fotos, sa lvo a lg u nos m od elos d e la
firm a Olym pu s q u e ponía n los fotog ra m a s a l
esti lo cinem a tog rá fico, a lo a nch o d e la
pelícu la en vez d e a lo la rg o, con lo q u e se
pod ía n h a cer 72 fotog ra fía s con u n solo
ca rrete. Pero lo u su a l, pa ra u na s va ca ciones
está nd a r, era com pra r u no o d os ca rretes d e
24 fotos. Ah ora en el bolsi l lo pod em os lleva r
u na cá m a ra o teléfono ca pa z d e a lm a cena r
centena res e inclu so m iles d e fotos, lo cu a l
tiene su s venta ja s, pero ta m bién su s
inconvenientes, com o el topa r en septiem bre
con u n cu ñ a d o pelm a zo q u e a l retorno d e
Benid orm se em peñ e en m ostra rte su s 1 452
tom a s vera nieg a s, con d eta lle y explica ciones
d e lo q u e le pa só en ca d a u na .

E n la d éca d a d e 1 980 a pa recieron los prim eros

ejem pla res, experim enta les o sem i-
experim enta les d e cá m a ra s d ig ita les, com o la s
M a vica d e Sony, q u e g ra ba ba n la s fotos en
d iskettes m a g néticos, otra tecnolog ía h oy ca si
h u érfa na . Su resolu ción ( fra cciones d e
m eg a píxel) y su opera tivid a d ( u na o u na s
poca s fotos por d iskette) esta ba n tod a vía a
a ñ os lu z d e la fotog ra fía q u ím ica , por lo q u e
ésta vivía u na ed a d d e oro previa a l d eclive
q u e lleg a ría a pa rtir d el ca m bio d e sig lo. La s
em presa s fa brica ntes d e prod u ctos
fotog rá ficos no sola m ente m im a ba n la ca lid a d
d e su s cá m a ra s o d e su s pelícu la s, sino q u e
invertía n enorm es su m a s d e d inero en
pu blicid a d , y pa trocina ba n nu m erosos eventos
cu ltu ra les o d eportivos. Ah í tenem os el d irig ible
d e Fu jifi lm d el q u e h a bla m os en otro d e los
a rtícu los d e éste nú m ero, y d os botones d e
m u estra m á s: U n a nu ncio d e la s cá m a ra s
Ca non, con u na referencia en su esq u ina
inferior izq u ierd a a los inm inentes M u nd ia les
d e Fú tbol, y otro d e los ca rretes Fu ji, los
oficia les d e los Ju eg os Olím picos d e 1 984,
celebra d os en Los Áng eles. Se nota ba q u e por
entonces, el pa ís q u e a spira ba a ser “ la fá brica
d el m u nd o” era Ja pón, en u na fa se expa nsiva
d e su ind u stria q u e recu erd a a la d e la Ch ina
a ctu a l, d e d ond e viene a h ora ca si tod o.

Cantos de cisne

Estos anuncios fueron publicados en abril de 1981 (Canon) y abril de 1984 (Fuji) de la misma revista.
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E l m u nd o d el víd eo ta m bién h a su frid o
tra nsform a ciones trem end a s en el ú ltim o
cu a rto d e sig lo. E n 1 993 el m erca d o d e la s
cá m a ra s d om éstica s se repa rtía entre d os
form a tos d e cinta , el Víd eo 8 ( el m á s u su a l) y
el VH S- C, va ria nte d el VH S d e los víd eos
“ g ra nd es” d e sa lón constru id a d e m a nera
extrem a d a m ente ing eniosa : la s peq u eñ a s
ca ssettes VH S- C, u na vez sa ca d a s d e la
cá m a ra , pod ía n m eterse en u na ca ja -
a d a pta d or d e la s m ism a s d im ensiones d e u na
cinta VH S está nd a r, y ser visiona d a s en el
reprod u ctor d e ca sa . U na cá m a ra d e Vid eo 8,
la ViewCa m d e la firm a Sh a rp, era lo m á s d e

lo m á s en a q u el tiem po, pu es ya no h a bía q u e
m ira r por u n ocu la r com u nica d o con u n
peq u eñ o tu bito d e ra yos ca tód icos d e bla nco y
neg ro pa ra ver lo q u e g ra ba ba la cá m a ra ,
sino q u e u na pa nta lla en color d e 3 o d e 4
pu lg a d a s ( seg ú n m od elos) h a cía esa fu nción
( u na d e la s prim era s a plica ciones a g ra n
esca la d e la s pa nta lla s pla na s) , e inclu so se
pod ía g ira r, com o presu mía el a nu ncio, h a sta
1 80 g ra d os pa ra film a rse a u no m ism o. Lo d el
“ selfie” , a u tofoto - o en este ca so a u tovíd eo-
com o se vé, no lo h a n inventa d o los
“ m il lennia ls” , ni m u ch o m enos.

Este anuncio de la ViewCam fue

publicado en diciembre de 1993,

nuevamente en el Reader’s Digest, cuyos

anuncios son una verdadera

enciclopedia de la electrónica de

consumo. La firma SHARP estuvo muy

implantada en España durante un

tiempo, tanto de forma directa como por

los televisores que se fabricaban bajo

licencia suya por ELBE (Electrónica

Beltrán). Insertamos un par de ejemplos

de productos ELBE o SHARP de anuncios

de los hipermercados PRYCA y

CONTINENTE de la segunda mitad de los

años 80.
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Embalse de Valmayor

H a bitu a lm ente sig o a va rios fotóg ra fos y, d e vez en cu a nd o, m e inspiro en su s im á g enes
pa ra intenta r, siem pre q u e m e sea posible, h a cer m i propia versión d e a lg u na d e ella s.
Esta tom a es u no d e esos ca sos.

M e encontra ba viend o la pá g ina d e M ig u el Va ld ivieso cu a nd o m e fijé en esta tom a , ya q u e m e
resu ltó fa m ilia r el pu ente sobre el a g u a , y m e fu i a Goog le M a ps a com proba r si era el sitio q u e
yo pensa ba . Cu a nd o com probé q u e era el E m ba lse d e Va lm a yor, m u y cerca d e M a d rid , m e
pa reció bu ena id ea proba r a h a cer u na foto a llí. Com probé h ora s y pu ntos d e pu esta d e sol con
Ph otopil ls y era u na época perfecta .

Pero tenía u n problem a , q u e m e encontra ba sin coch e d esd e h a cía u na s sem a na s, y pa ra lleg a r
a llí era im prescind ible. Ad em á s, l leva ba u nos cu a ntos d ía s d e va ca ciones, y la sensa ción d e
pérd id a a bsu rd a d e tiem po em peza ba a a g obia rm e. Así q u e, m e lié la m a nta a la ca beza ,
com probé la previsión m eteorológ ica pa ra no lleva rm e u na d esa g ra d a ble sorpresa , y m e a lq u ilé
u n coch e pa ra el d ía sig u iente. Y esta tom a es el resu lta d o.

Qu ería conseg u ir su a viza r la su perficie d el a g u a , a sí q u e necesita ba u n tiem po d e exposición
ba sta nte a lto. Por otra pa rte, a l ser u n a ta rd ecer, h a bía ba sta nte d iferencia d e lu z entre el cielo y
la tierra , por lo q u e u sé, a d em á s d e u n filtro pola riza d or, u n filtro g ra d u a d o d e d ensid a d neu tra
d e 3 pa sos.

Datos técnicos:
Cámara: Canon EOS 6D

Objetivo: Canon EF 17-40m f/4 L USMa 21mm

Apertura: f/22

Tiempo: 8 segundos

ISO: 100.

Filtro polarizadorcirculary filtro NDgraduado de 3 pasos.

Reveladas con Adobe Photoshop Classic CC

Más fotografías del autoren

500px.com/cristobalcoletogarcia

Fotografía y texto: Cristóbal Coleto García

https://500px.com/cristobalcoletogarcia
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El Madrid de ayer...

La Puerta del Sol

H a n sid o m u ch os los ca m bios y reform a s q u e la Pu erta d el Sol h a su frid o a lo la rg o
d e su h istoria , d esta ca nd o por encim a d e tod a s la a contecid a a m ed ia d os d el
sig lo XI X, en el q u e se le d io su fisonomía a ctu a l d e pla za a bierta .

La im a g en q u e tra em os h oy a esta pá g ina no evoca a u na Pu erta d el Sol d om ina d a por
el a u tom óvil, d esta ca u n eleg a nte coch e esta d ou nid ense enca m iná nd ose h a cia la ca lle
d el Arena l, con su espa cio centra l a m od o d e a pa rca m iento, d eja nd o pa ra el pea tón la s
a cera s la tera les d el espa cio, lejos d e la extensión q u e d eja u n solo ca rril pa ra el trá fico
rod a d o.

Vea m os, en prim er pla no, la boca d el M etro, tod a vía con la a ntig u a d enom ina ción d e
Pu erta d el Sol, y d ivid id a con los rótu los d e E N TRADA y SALI DA. Ju nto a la ba ra nd il la
pod em os observa r u n im provisa d o pu esto d e periód icos.

E n la ss a zotea s d e los ed ificios d e encu entra n los nu m erosos a nu ncios lu m inosos q u e
d a ba n a la pla za su pecu lia r señ a d e id entid a d , d esa pa recid os posteriorm ente.
Disting u im os la pu blicid a d d e Siem ens, entre la s ca lle d e la M ontera y d e Alca lá , en letra s
bla nca s q u e se confu nd en con la s nu bes, y el fa m oso “ Tio Pepe” , ú nico su perviviente d e
los q u e a llí h u bo, situ a d o entre la ca lle d e Alca lá y la Ca rrera d e Sa n Jerónim o y h oy
tra sla d a d o a otro d e los inm u ebles d el lu g a r.
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por Joana Delgado

ElegidaCuentos para el Andén

D
esde la explanada donde las niñas saltan a la comba, un sendero describe un suave
ascenso hacia una zona arbolada donde los abuelos descansan los años, las sabidurías y
los errores.

La niña viene corriendo hacia donde yo estoy. Para ella cualquier distancia es una posible pista
de carreras, a los cinco años no pesa el cuerpo y el alma es algodón de azúcar. Con un ímpetu
que hace vibrar la madera, se deja caer en el banco, a mi lado.

—¡Abuela! ¿Cómo era el cuento que empezamos anoche?, es que me dormí, ¿sabes? Estaba muy
cansada… Como fue el último día de cole.

—Era la historia de un príncipe que tiene que tomar esposa y convoca a todas las jóvenes del
reino a un baile en palacio para elegir a una de ellas, que será la futura reina.

—¿Qué quiere decir elegir?



—Quiere decir escoger entre varias posibilidades. El príncipe se decidirá, entre todas las jóvenes,
por una. Mira, es como anoche, de postre había fruta: melocotones, cerezas, plátanos, peras…, y
tú tomaste cerezas, ¿no? Pues eso, elegiste cerezas.

—¡Ah! Vale. Yo quiero que el príncipe me elija a mí… como si fuera una cereza —dice la niña
soltando una risa pícara.

Miro a mi nieta Martina, de escorzo, desde mi altura de mujer adulta con la espalda bien
recostada en el respaldo. Tiene la frente sudorosa. Veo algunos rizos mojados en el nacimiento
del pelo. Su cara conserva las facciones redondeadas, sin aflorar todavía los rasgos de la mujer
que será. Su mente ya se ha introducido en la blandura de los sueños y se ve en el baile, elegida
por el príncipe.

De pronto, cambia de postura.

—¡Abuela! Tengo hambre.

Busco en la bolsa que hemos traído al parque. Saco las cuerdas de saltar, una pelota pequeña,
una botella de agua y el mono que es su compañero desde pequeña.

—Nos hemos dejado en bocadillo en casa —le digo con decepción.

—Abuela, tú de pequeña, bueno de joven, bueno, no sé cuándo, ¿también fuiste al baile del
príncipe?

Se queda pensativa, supongo que por la sonrisa que ve en mi rostro adivina que se está haciendo
un lío con el cuento y con su abuela. Su mente no separa todavía la realidad de la ficción aunque
no tardará en tenerlo claro.

Un punto de luz alegre aparece en sus grandes ojos castaños, ha dejado para otro momento
resolver los problemas difíciles.

—¿Puedo comer un helado?

Le doy el dinero y levanta el vuelo con la levedad de un pájaro pequeño.

Yo también me quedo pensado en el baile del príncipe, en el recipiente de frutas y en la
posibilidad de elección. Jamás extendí la mano para coger una fruta, más bien alguna saltaba
hacia mí, se acomodaba en el hueco de mi mano y, con el tiempo, pensaba que la había
escogido yo. Eso me pasó a mí.

Mis ojos recorren las rotundas sombras que los árboles trazan en el suelo y, en un punto cegador
de sol, me pierdo en mi propia historia de mujer elegida siempre.

…Los tiempos han cambiado. Por suerte yo no viví esa elección despótica y caprichosa del
momento histórico que plantea el cuento…

..Sonrío al recordarque, en la época demi juventud, se practicaba el espionaje.

—Esto no es un almuerzo —le digo a Martina, que vuelve con un pedazo de hielo de color
amaril lo.
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—Es de limón, a mí me gusta —dice soltándome en el regazo el montoncito de monedas del
cambio.

Se sienta en el borde del banco y se abstrae chupando con fruición su polo preferido.

…El que elegía, el hombre por supuesto, desplegaba una especie de periscopio a su alrededor y
en cuanto centraba su punto de mira, se comportaba como un espía: estaba al acecho,
observaba, valoraba y acumulaba información. Conocía tu manera de caminar, te hubiera
distinguido entremil. Sabía la expresión de tu rostro cuando te enfadabas, cuando te abstraías en
uno de esos momentos vacíos. Se fijaba en lo que te gustaba comer, incluso debía de saber si te
gustaban los polos de limón. Tenía inventario de la ropa que usabas y, seguramente, vestida con
la que él prefería, te paseaba por sus sueños y fantasías.

—Martina, ¿tú sabes qué es un espía?

—No. Bueno sí, el otro día un niño de mi clase nos dijo a Vanesa y a mí que le estábamos
espiando. Y no era verdad. No. Solo mirábamos porque le había quitado la pelota al Jonathan de
mi clase y no quería devolvérsela. ¿Es eso, abuela?

—Pues sí, más o menos, es observar, mirar a alguien para ver qué hace, pero siempre procurando
que él no te vea, que no se entere.

—¡Ah! Vale

… Entonces, cuando estaba seguro de que eras de su gusto, se preparaba el terreno con la
mirada, se miraba mucho entonces. La mirada del espía cuando ya entraba en acción no era
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Joana Delgado.

H e na cid o y vivo en Ba rcelona . Licencia d a en Filolog ía H ispá nica .
Com o escritora em pecé en novela , pero h e id o evolu ciona nd o
h a cia el cu ento, g énero en el q u e m e siento tota lm ente a tra pa d a .
H e pu blica d o rela tos en la s a ntolog ía s Incómodos y Error 404 d e
RE LE E ( 201 6 y 201 7) .

nunca franca, nimuchomenos breve y huidiza como quien tiene el temorde serdescubierto, sino
que te dirigía una mirada larga y profunda, casi insolente. La elegida primero se sentía turbada
por aquellos ojos que parecían enviar mensajes sin letras ni palabras, luego se sentía
desconcertada y confundida, llegaba a pensar que no sabía leer. Y, con el tiempo, poco a poco,
la energía de aquella mirada forjada en tanto observar y desear, acababa fundiendo el hierro.

Cuando Martina se queda con el palo entre los labios suspira como lo hacen los bebés, cansados
del esfuerzo que les supone succionar el pecho de la madre. Va corriendo hacia la papelera y
vuelve para quedarse de pie frente a mí.

—Para el baile del príncipe, ¿podría ponerme el vestido azul del disfraz del año pasado? Era de
princesa. ¿Te acuerdas? —me pregunta muy seria.

—Puede que te venga pequeño —le contesto con la misma seriedad.

La niña se encarama al banco y se sienta sobre sus talones mirando al respaldo. Su carita queda
muy cerca de la mía. Me la comería a besos.

Una brisa fresca agita los árboles creando una ola en distintos tonos de verde. Es verano. Me llega
un desvaído olor a limón artificial del pedazo de hielo que se está derritiendo en la camiseta de
mi nieta.

—Seguro que el vestido me va corto —dice la niña—, el año pasado era más bajita. ¡Tengo una
idea!, podemos comprar otro vestido y una diadema con bril lantitos como la que tiene Vanesa.
Me gusta mucho. Seguro que con la diadema me elige el príncipe.

—¿De verdad quieres ser elegida? ¿No preferirías elegir tú?

http://cuentosanden.com/
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E l pa sa d o sá ba d o 9 d e ju nio, La Ga tera d e la Vil la rea liza m os u na visita g u ia d a g ra tu ita q u e
serviría com o ba se a u n concu rso fotog rá fico pa ra a q u ellos a sistentes a l pa seo q u e d esea ra n
pa rticipa r.

De a cu erd o con las reglas del concurso, se esta blecieron d os ca teg oría s d e prem ios: m ejor fotog ra fía y
m ejor serie; los g a na d ores recibiría n com o prem io u na copia d e su fotog ra fía en ta m a ñ o m á xim o d e
30 x 45 cm y a d em á s, la fotog ra fía se pu blica ría en este nú m ero d e nu estra revista . Pu es bien, la
g a na d ora d el prem io a la m ejor fotog ra fía h a sid o H ortensia Dora d o Ferná nd ez, con esta fotog ra fía
d e la Pla za d e Pu erta Cerra d a . ¡ E nh ora bu ena a la g a na d ora !

E l prem io a la m ejor serie d e fotog ra fía s h a q u ed a d o d esierto.

http://www.gateravilla.es/ruta-guiada-concurso-de-fotografia
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D u ra nte m u ch o tiem po se h a lla m a d o
“ zepelines” a tod os los g lobos d irig ibles,
por el cond e a lem á n von Zeppelin q u e

d iseñ ó m u ch os d e ellos. Seg ú n cu enta n
a lg u nos pu rista s d e la a eroná u tica , los
“ zepelines” a u ténticos sería n exclu siva m ente
los d ota d os d e a rm a d u ra ríg id a en su interior,
m ientra s q u e otros d irig ibles ( a nteriores y
posteriores a ellos en el tiem po) ca recen d e
ella , y el propio h inch a d o d el g lobo m a ntiene
la form a d el a pa ra to ina ltera ble.

Espa ñ a fu e u n pa ís pionero en el d iseñ o d e
estos a pa ra tos, pu es el polifa cético ing eniero,
m a tem á tico y precu rsor d e la cibernética
Leona rd o Torres Qu eved o h a bía esta blecid o
m u ch a s d e su s ba ses teórica s en 1 902. E l prim er
prototipo leva ntó el vu elo en 1 908, y si bien en
u n principio los m ilita res espa ñ oles le d ieron
cierto a poyo, d espertó la riva lid a d d e a ltos

m a nd os q u e tenía n su s propios proyectos y
tu vo q u e h a cerse - com o ta ntos otros cerebros
espa ñ oles- profeta en otra s tierra s, pa ra poner
su s m ira s en Fra ncia . Los fra nceses
constru yeron m u ltitu d d e d irig ibles ba sa d os en
su s pa tentes, los Astra-Torres, q u e pa rticipa ron
en la Prim era Gu erra M u nd ia l en m isiones d e
pa tru lla m a rítim a y vig ila ncia d e costa s.

Los d irig ibles fu eron consid era d os en el
períod o d e entreg u erra s com o u na opción d e
tra nsporte d e via jeros q u e com pitiera con los
ba rcos en la s ru ta s d el Atlá ntico. Los a lem a nes,
q u e h a bía n h ech o m á s ca so a Zeppelin q u e
nosotros a Torres, tu vieron a pa ra tos d e línea
reg u la r q u e su pera ba n los d oscientos m etros
d e long itu d , y se espera ba m onta r con ellos
u na ru ta d e Sevil la a Bu enos Aires, a u nq u e el
proyecto ca yó en el olvid o por va ria s ra zones:
el esta ll id o d e la s g u erra s espa ñ ola d e 1 936 y

De Madrid, en el cielo
Dos vehículos que podían verse por los cielos de la capital en 1982
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m u nd ia l d e 1 939, y el colosa l d esa rrollo d e los
a viones - en ta m a ñ o y en velocid a d - a
consecu encia d e esta ú ltim a g u erra .

Ha y q u e d esta ca r d os ejem pla res a lem a nes
q u e en los m eses previos a l esta ll id o d e la
Seg u nd a Gu erra M u nd ia l rea liza ron m isiones
d e intelig encia electrónica en la s proxim id a d es
d e la costa ing lesa pa ra ind a g a r en el
fu nciona m iento d e los prim eros ra d a res
britá nicos, o los colosa les d irig ibles
nortea m erica nos Akron y Macon, u sa d os en
m isiones d e pa tru lla m a rítim a y m á s g ra nd es
q u e los a lem a nes, pero m enos fa m osos por
h a ber sid o m ilita res y no d e pa sa je. Pero a
pa rtir d e la d éca d a d e 1 940 el u so d e estos
a pa ra tos h a q u ed a d o red u cid o a m u y poca s
m isiones, entre ella s la d e recla m os
pu blicita rios.

U n d irig ible m od erno estu vo sobrevola nd o los
cielos d e M a d rid en el a ñ o 1 982 com o pa rte d e
u na ca m pa ñ a pu blicita ria d e la firm a
ja ponesa d e prod u ctos fotog rá ficos FU J I FI LM .
La esca sa velocid a d y el g ra n ta m a ñ o d el
a pa ra to lo h a cía n especia lm ente a pto pa ra ser
observa d o por los cu riosos m a d rileñ os. Por los
m ism os d ía s, el g lobo coincid ió en los cielos d e
la ca pita l d e Espa ñ a con u n veh ícu lo m u ch o
m á s h a bitu a l en ellos ( el h elicóptero Pu m a d el
E jército d el Aire u sa d o pa ra tra nsporte d e
a u torid a d es d el Esta d o, y su recién lleg a d o
su cesor el Su per Pu m a ) , q u e a veces a terriza ba
en el Pa la cio d e la M oncloa pa ra tra nsporta r a l
presid ente sa liente Leopold o Ca lvo- Sotelo y a l
presid ente entra nte Felipe Gonzá lez. Los Pu m a
y Su per Pu m a son u n d iseñ o d e h elicóptero d e
orig en fra ncés ( Aerospa tia le, h oy integ ra d a en
Airbu s) q u e tiene continu id a d en la era a ctu a l
con su s d eriva d os los Cou g a r.

Texto e ilustración:
Juan Pedro Esteve García
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Jorge Juan Trujillo Valderas

Me estoy
muriendo

M e estoy m u riend o d e mí pero sin ti. Soy yo
la propia enferm ed a d y tú la m ed icina
q u e no q u ed a a m i a lca nce. M e h e

eng a ñ a d o, no m e h a s m entid o; este a m or, m i
a m or, a sim ple vista pa rece m iope. N os los
a d vertim os, no sería fá cil, ¿ pero sí o sí tenía s q u e
d eja r d e g a na rm e? ; ¿ sí o sí d ebía m os perd ernos?
Conocer tu situ a ción no m e im pid ió a rriesg a rm e.

De cóm o m e tiem bla n la s pierna s d e ca m ino a l
tra ba jo o d e cóm o m e fa lta n tu s la bios d e ca m ino
a la boca d e m etro prefiero no escribir. Será
cu estión d e boca s o d e esta ciones, sin em ba rg o, no
q u iero otoñ o ni vera no, no q u iero prim a vera - el
invierno d el a lm a lo tra ig o conm ig o- , a nh eló el
verd e sol d e tu s ojos. Ta nto d a si m e a bra sa o m e
q u em a , d esd e h a ce m u ch o tiem po soy a scu a en la
h og u era d e los d ía s. Qu iero q u e la s h u ella s d e m is
besos d ejen d e ca m ina r ta n sólo, ta n sola s, por el
viento; no d eseo q u e la s ba rra el a ire ni q u e
a ca ben en la ba su ra con los restos d e m i pech o. Lo
invisible no se recicla , el a m or q u e no teng o
conta m ina m i cu erpo y m i vid a .

Otra s och o la rg a s h ora s por d ela nte. M a ld ito
tra ba jo q u e m e im pid e pensa rte com o d eseo,
m a ld ita s sienes q u e m e pa lpita n d e ta nto d olor, d e
ta nta lla m a d a , d e ta nto deje su mensaje después
de la señal. ¿ Qu é señ a l d ebo espera r d e ti? E n el
ca so d e q u e teng a s contesta d or, ¿ m e va s a
contesta r? Aú n conservo inta cta la espera nza , a ú n
m e creo Bened etti y m e eng a ñ o pensa nd o q u e
esta vez sí, q u e a l fina l d el d ía esta rá s a q u í y la
espera h a brá va lid o la pena .

E n a lg u na s oca siones el d estino, el a za r, la
ca u sa lid a d o la m a d re q u e los pa rió son cru eles.
Sólo a mí se m e ocu rre d esfi la r por M a d rid
d isfra za d o d e perro; sólo a ellos se les ocu rre

Ilustraciones: Juan Pedro Esteve García



119

El Gato lector

ponerte en m i ca m ino. N i ta n
siq u iera pu d e a ca ricia rte y a u n a sí
te convertiste en el m ejor reg a lo
d e Reyes. ¿ Verd a d q u e no fu i ta n
m a lo? A na d ie h erí, a na d ie d a ñ é.
N i u no solo d e los ca ra m elos q u e
repa rtí esta ba envenena d o. A la
m a ñ a na sig u iente m e peiné el
insom nio y m e la vé la soled a d ; el
roscón, h erid o d e a sco, fa lleció en
el wá ter a eso d e la s nu eve y
cu a rto. La
m a d ru g a d a
tra scu rrió com o
cu a lq u ier otra ,
con el a g rid u lce
eco d e tu
nom bre
reverbera nd o en
la s pa red es d e
m i boca .

De tod a s form a s,
pa sa ra lo q u e
pa sa ra , pa se lo
q u e pa se, sa bré a ca ricia r y h a cer
crecer la s poca s pa la bra s q u e
m e envíes, d esvestirla s d el frío
y la s espina s d e la

form a lid a d . Siem pre la s h e
cu id a d o, porq u e ¿ q u ién no q u iso
tener u n ja rd ín d e te q u ieros a
ciento d iez kilóm etros d e
d ista ncia ?

Se eliminó este mensaje. Se
eliminó este mensaje. Se equivocó
la paloma. Se eliminó este
mensaje. U na fra se com o otra
cu a lq u iera pa ra escond er la s
noch es en vela , la s pesa d il la s, u n

te a m o, tod os los te espero.

Borrar para todos. Borrar para mí.
¿ Tod os? ¿ Por q u é el Sr. Wh a tsa pp
sa be q u e tú está s a com pa ñ a d a y
yo estoy solo?

M i com pa ñ ero I ker tenía ra zón:
los a scensores ta m bién d u erm en
la siesta . Au nq u e la ca sera m e h a
inform a d o y a l pa recer el mío no

necesita besos
- g ra cia s a Dios no
es la Bella
Du rm iente- ,
precisa d e tu ta cto.
La yem a d e tu
d ed o y la lla m a d e
tu m a no ba sta rá n
pa ra sa na rlo.
Tenía s ra zón, Sr.
López Za fra ,
d u erm en u na
siesta q u e a mí, a
esta s a ltu ra s, se

m e h a ce eterna .

Por h a ch e o por be nu nca
obteng o com o resu lta d o la ce con
la q u e em pieza tu nom bre. N o, el
sa ber no ocu pa lu g a r, pero tu
sa bor inu nd a tod o m i yo y m e
d ivid e en cifra s incom prensibles e
ind escifra bles pa ra a lg u ien d e
letra s.

¿ Por q u é m e resta s ta nto? Su m a r
es ta n sencil lo, ta n fá cil . Siem pre
su pe q u e tu yo y el mío d a ría n
cu a tro; va les por tres y yo siem pre
m e h ice ca rg o. ¿ Aca so no su pe
explica rm e? Acepté tu pa sa d o y tu
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presente com o m i fu tu ro, ¿ y a h ora ? Ah ora
estoy en el Kilóm etro cero, ta n provincia nito,
ta n I sm a el Serra no. Sólo q u e el comienzo de
los días que han de venir no viene y M a d rid y
m i colch ón sig u en d esh a bita d os, y tú no
lla m a s: obvio, lóg ico, cla ro.

Cu a nd o el tiem po d eje d e h a cer piru eta s con el
reloj d e la pu erta d el Sol, cu a nd o d eje d e
m ecerlo com o u n yo- yo y lo su elte no voy
h a cer na d a por retenerlo. M e h a eng a ñ a d o
por tercer a ñ o consecu tivo. Doce u va s, d oce
d eseos q u e se resu m en en el a nh elo
d esespera d o d e tu com pa ñ ía y en u n brind is
con el tipo d e la g a ita cu a nd o en rea lid a d
d eseo beberte a ti. ¿ N o es cru el q u e brind es
con otro y yo brind e
conm ig o m ism o y con
Ra m ón Ga rcía otra vez?

Sí escribo es pa ra cu ra rm e.
Lo q u e no teng o ta n cla ro es
si d e mí o d e ti o d e a m bos,
pero escribo pa ra cu ra rm e.
N o fu e a yer, a u nq u e h oy se
le pa rece ba sta nte. Escribo
pa ra cu ra rm e d e esta r sin ti .
Le l la m a n soled a d y m e
nieg o a reconocerte en ese
nom bre.

Fu e h a ce a lg u nos a ñ os. Te vi y no ena m ora rse
h u biera sid o d e cu erd os, y ya ves la locu ra a la
q u e m e cond u jo tu a cento.

Si escribo es porq u e m e a h og o. N o sé si es por
el inú ti l em peñ o d e a celera r el tiem po pa ra
q u e estem os ju ntos, d e d etenerlo en el
h ipotético ca so d e q u e fijem os u na cita , d e
exig irle la s respu esta s q u e a ti no soy ca pa z d e
rog a rte.

Si escribo es porq u e tem o h a bla r, preg u nta rte,
porq u e u na s cu a rti l la s no va n a a ba nd ona rm e
si la s em pu jo a u n ca llejón sin sa liva , con su
cu bo d e d u d a s y g a tos q u e fing en y m a ú lla n.

Si escribo es porq u e te q u iero, porq u e m e
d u elen los la tid os y m e escu ecen la s pa la bra s
con la s q u e tra to d e a cerca rm e a ti.

Si escribo es pa ra a d m inistra r el d olor: u na

cu ch a ra d ita con el ca fé d e la m a ñ a na ; otra
con el yog u r d e la noch e; a lg u na por la ta rd e
frente a l com pa ñ ero perplejo q u e se pla ntea
escu ch a rm e.

Si escribo es porq u e necesito q u e veng a s y m e
a yu d es. Si no va s a venir, u na s línea s d e tu
pa rte; no d e m etro, d e tu pa rte. Teng o g a fa s
d e a m or pa ra leerte y oíd os d e pa ciencia pa ra
presta rte.

E l peor a bism o se a bre d etrá s d e m is ojos. ¿ Te
a treves a coloca r tu s pu ntera s h ech a s d e a m or
d el bu eno a l bord e d e m i a lm a ? ¿ M e a m a s d e
verd a d ? ¿ M e a m a s? Cu a nd o su fres la ca íd a a
ese extra ñ o a bism o te d a s cu enta d e q u e a l

fina l no está s solo. E n lo m á s
profu nd o te espera la propia
soled a d pa ra volverte loco,
pa ra enseñ a rte q u e
ena m ora rse no es d e
cu erd os, es d e tontos.

N o te estoy h a ciend o u na
preposición ind ecente d el
tipo ba jo, ca be, contra , tra s.
Ocu rre q u e a ú n tenem os
pend iente la visita a u na
exposición y q u e m e m u ero
por tom a r contig o u n

rela xing cu p of ca fé con lech e en la pla za
M a yor, m e m u ero porq u e d ibu jes con los
d ed os d e tu s pies u n cora zón en m is pierna s.
Qu e pa ra ti será n los pies m á s feos d el m u nd o,
pero pa ra mí son los m á s bonitos d el u niverso.

Si esta s reflexiones en voz a lta y pa pel ba jo
lleg a n a tu s m a nos observa rá s q u e estoy
q u ed a nd o en evid encia , en u n cla ro fu era d e
ju eg o ¿ Qu é q u ieres? N u nca fu i m ereng u e ni
colch onero, lo mío es u n q u iero y no pu ed o.
E n el fond o siem pre fu i m u y d el Ca lvo Sotelo.

Lo d e la s librería s d e M a d rid es pa ra volverse
loco, ¿ verd a d ? Tod a vía recu erd o el d ía q u e m e
preg u nta ste cu á l era el m ejor libro q u e h a bía
leíd o. La respu esta fu e tierna m ente pa tética ,
pero fu e sincera . H oy d e nu evo respond ería
q u e el m ejor libro es el q u e escond e tu s risa s y
lá g rim a s, tu s m ira d a s y besos. ¿ Por q u é?
Porq u e en pocos a ñ os y u na s cu a nta s pá g ina s
m e h a s enseñ a d o lo q u e es vivir, a m a r y
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ta m bién m e h a s enseñ a d o a su frir. N o q u iero, pese a tod o,
l leg a r a l fina l.

Se pu ed e ca m bia r la h istoria , m e pu ed o beber tu lla nto, m e
q u iero perd er en tu cu erpo d e ta rd e en ta rd e, d e cu a nd o en
siem pre, d e siem pre en cu a nd o. N o es h a m bre d e piel, es sed
d e pa z. Pa ra eso ta m bién se inventa ron los cu entos, los
poem a s, los verbos y los a centos; y tu h a bla r es ta n bello, ta n
cá lid o y sincero, ta n refu g io en este d esierto.

¿ Qu errá s a ca ricia rm e con tu s pesta ñ a s, en u n pa rpa d eo? H oy
sé q u e no. Alg ú n d ía em peza rem os otro ca pítu lo: el d e tu
h istoria sobre m i h istoria , el d e m is d ed os entre tu s d ed os.

— ¿ Ha s term ina d o d e h a bla r? N o espera rá s q u e el á ng el ca íd o
se leva nte, ¿ verd a d ? Por Dios, los d em onios som os m u ch o
m á s su ti les. Si el m ism o Dia blo te a tend iera esta ría m os en u na
leyend a d e Bécq u er y esto sólo es u n rela to sobre u n tonto
ena m ora d o. N i tú m ereces ta nto ni Gu sta vo Ad olfo ta n poco.. .

Desa fortu na d a m ente, en tu ca so lleg a m os ta rd e, no pu d im os
com pra rte el a lm a . E res ta n su m a m ente tonto q u e la reg a la ste.
Sí, sí, ya sé lo q u e piensa s. ¿ U n rég im en d e a lq u iler?
Tend rem os q u e tra ta rlo con la propieta ria , conoces d e sobra
cóm o está n los pisos en M a d rid ; a lq u ila r u n a lm a te pu ed e
costa r u n ojo d e la ca ra .

— ¿ E ntonces no teng o solu ción?

— Su ena ra ro q u e u n d em onio lo d ig a , pero… Au nq u e no eres
d ig no d e q u e te d evu elva el a lm a , u na pa la bra su ya ba sta rá
pa ra sa na rte. H oy ya es ta rd e, vu elve a ca sa .



Todo a punto para la reforma de La Paz

Cosas que pasan...

U no d e los ú ltim os a ctos d e relieve
presid id os por la a nterior presid enta
d e la Com u nid a d d e M a d rid , Cristina

Cifu entes, a ntes d e su polém ica
d efenestra ción, h a sid o el a nu ncio d e la
inm inente reform a d e la Ciu d a d Sa nita ria La
Pa z, q u e si l leg a a bu en térm ino será el
principa l leg a d o a los m a d rileñ os d e los a ñ os
d e m a nd a to d e esta presid enta . E l h ospita l e
insta la ciones a nexa s lleva n el nom bre d e La
Pa z por coincid ir su ina u g u ra ción, en 1 964,
con los a ctos d e conm em ora ción d e los 25
a ñ os d el fina l d e la Gu erra Civil Espa ñ ola ,
id éntica ra zón por la q u e se d io el nom bre
d e Avenid a d e la Pa z a l tra m o m á s orienta l
d e la Au topista d e Circu nva la ción M - 30, q u e
fu e pu esto en servicio por tra m os ya en la
d éca d a posterior.

La Pa z se em pezó a constru ir en 1 962 y los
prim eros ed ificios a brieron su s pu erta s a l
pú blico en 1 964, a u nq u e h u bo a lg u nos otros
q u e no se rem a ta ron h a sta 1 966. Fu e, en esos
a ñ os, u no d e los h ospita les m á s m od ernos
d e Eu ropa , y se h a lla ba en el extrem o norte
d e la ciu d a d , en u na pa rte d e la ca rretera
N a ciona l I d estina d a a convertirse en
prolong a ción d el Pa seo d e la Ca stella na y
lu g a r d e expa nsión d e la u rbe con
constru cciones com o la sed e d el d ia rio Arriba
( h oy Dirección Genera l d el Ca ta stro) , la
esta ción d e Renfe d e Ch a m a rtín o la ciu d a d
d eportiva d el Rea l M a d rid Clu b d e Fú tbol.
Com o ocu rre en otros h ospita les d e a q u ellos
a ñ os, ca so d el d e Va ll d ´ H ebrón d e Ba rcelona
( a m plia ción en los a ñ os 60 d el orig ina l d e
1 955) o el d e Bellvitg e ( 1 972) , en H ospita let d e
Llobreg a t, d esta ca sobre tod os los ed ificios la
ca ra cterística torre d e la M a ternid a d , cu ya
pla nta pa rece octog ona l a sim ple vista pero
q u e en rea lid a d es d e 1 6 ca ra s ( 8 g ra nd es y 8
peq u eñ a s) . La torre d e La Pa z h oy pa rece
peq u eñ a en com pa ra ción con los ra sca cielos
q u e h a n crecid o a su la d o, pero en tiem pos
d esta ca ba sobre el resto d e ed ifica ciones a
va rios kilóm etros a la red ond a , y d isponía

La Torre de la Maternidad, único de los edificios originales que

se prevé conservar

Pabellones que serán demolidos en primer lugar para dar paso

al nuevo Hospital General



inclu so d e u n h elipu erto en su a zotea , q u e se
lleg ó a u sa r m u y poca s veces. U nos d icen
q u e la esca lera d e a cceso era d em a sia d o
a ng osta pa ra ba ja r pa cientes d esd e la pista
a l resto d el ed ificio, y otros d icen q u e la
propia pista esta ba d iseñ a d a pa ra
h elicópteros m u y lig eros, d el esti lo d e los
u sa d os en eva cu a ciones d e h erid os en la
g u erra d e Corea , por lo q u e los a pa ra tos d e
1 964, ya m á s pesa d os, ca u sa ba n enorm es
vibra ciones a l posa rse. Lo cierto es q u e en la
a ctu a lid a d la a zotea a lberg a a ntena s y los
h elicópteros se posa n a ra s d el terreno.

Este H ospita l, proba blem ente la obra cu m bre
d e la cu ltu ra d el gresite, pu es d e d ich o
m a teria l se encu entra n forra d a s su s pa red es
con tesela s bla nca s y a zu les, es d e ca rá cter
u niversita rio, y se h a lla vincu la d o d esd e 1 970
a la U niversid a d Au tónom a d e M a d rid , cu yo
ca m pu s d e M ed icina se encu entra a m u y
pocos m etros h a cia el oeste, en el ca m ino
q u e cond u ce a l ba rrio d el Pila r. Recibe
pa cientes ta nto d e M a d rid ca pita l com o d e
va ria s pobla ciones d el eje d e la ca rretera d e
Colm ena r Viejo. Desd e 1 964 a 2002 form ó
pa rte d e la red d e h ospita les d el Esta d o y en
2002 fu e tra nsferid o a la Com u nid a d d e
M a d rid . Es u n centro pu ntero, inclu so a nivel
interna ciona l, por ejem plo en lo referente a
tra spla ntes infa ntiles, pero los a ñ os no pa sa n
en ba ld e, y a lg u na s insta la ciones com o la s
d e a g u a s o a ire a cond iciona d o se
encu entra n ba sta nte d eteriora d a s, a sí q u e se
h a estim a d o q u e será m á s conveniente
constru ir u nos nu evos ed ificios, 1 00 por 1 00
nu evos, q u e a d a pta r los existentes a la s
nu eva s necesid a d es y norm a tiva s. La
d em olición se irá h a ciend o por fa ses y en
prim er lu g a r d esa pa recerá n los ed ificios
situ a d os m á s a l norte, pa ra d eja r espa cio a l
nu evo H ospita l Genera l. Cu a nd o term ine la
obra , a lred ed or d el a ñ o 2028, sola m ente se
m a ntend rá , d el com plejo orig ina l, la torre d e
la M a ternid a d , en recu erd o a los m iles d e
m a d rileñ os na cid os en ella , a u nq u e
proba blem ente se reconvierta en u na especie
d e resid encia pa ra fa m ilia res d e pa cientes d e
la rg a esta ncia .

Hospital Infantil

Actual Hospital General

Vista general desde la carretera de Colmenar Viejo

Aparcamiento



Las fotografías actuales fueron tomadas en
el invierno de 2017 y la primavera de 2018

por Juan Pedro Esteve García. Las
fotografías antiguas son de la colección de

Lluis Prieto i Tur.

La Paz es uno de los hospitales
punteros de España, y a pesar de la
fragmentación del antiguo sistema
nacional de salud en multitud de
burocracias autonómicas, recibe
bastante a menudo a pacientes de
otras regiones para proporcionarles
cirugías o terapias especializadas,
por lo que no es raro encontrarnos
en el aparcamiento con ambulancias
de Castilla - La Mancha,
Extremadura, Cantabria o Valencia.

De toda la
geografía...

La saga de las
torres poligonales
La estética de la torre de la
Maternidad madrileña fue continuada
años después en otros dos hospitales
del área metropolitana de Barcelona.
La de Vall d´Hebrón (foto superior)
surgió como ampliación de un hospital
que existía ya desde 1955 con un estilo
de construcción más similar a nuestro
Hospital Clínico de los años 30 que a
estos futuristas diseños que se
impusieron a partir de los 60. En
Bellvitge (Hospitalet de Llobregat) se
construyó desde cero otro hospital con
no una, sino tres torres de diferentes
alturas (foto inferior) , para dar
servicio a las enormes cantidades de
nuevos habitantes llegados a aquellos
municipios procedentes del éxodo
rural.



por Gatón de Oro

Palabras castizas

Solución al número 30

Térm inos ca stizos recog id os
en el Libro del Casticismo
Madrileño, d e Áng el d el Río.



El paseo de la Castellana, con las

Cuatro Torres al final de la misma.

(Fotografía: Mario Sánchez Cachero).




