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S i d eterm ina d os eq u ipos d e fú tbol son m á s q u e clu bes, “Cuéntame como pasó” h a sid o, m á s q u e u na
serie d e televisión, u na im pla nta ción d e recu erd os sobre m il lones d e espa ñ oles, a l esti lo d e lo q u e
a nticipa ba Ph ilip K. Dick, a q u el g ra n profeta , en u n rela to d e 1 966 q u e en 1 990 se convirtió en la pelícu la

"Desafío Total" , d irig id a por el h ola nd és Pa u l Verh oeven y sin excesiva rela ción con otro film posterior d el
m ism o títu lo a pa recid a en 201 2. E n la im a g ina ción d e Dick y Verh oeven, la tecnolog ía a ltera los recu erd os d e
la m ente h u m a na pa ra q u e ca d a cu a l pu ed a fa brica rse u n pa sa d o a m ed id a q u e le sirva d e consola ción
contra la s ru tina s y m ed iocrid a d es d el presente, o pa ra q u e a u n a g ente secreto interpla neta rio le fa briq u en
su s enem ig os u na existencia - bis en la q u e solo recu erd e ser, d e tod a la vid a , u n pa cífico obrero d e la
constru cción con u na ca sa y u na m u jer q u e le pa rezca n lleva r a llí a ñ os y a ñ os.

U na d e la s a nteriores interpreta ciones d e Pila r Pu nza no fu e la d e policía , y a lg o se le d ebió d e peg a r, pu es
m a nd a nd o a l ca la bozo, a u nq u e sea por u nos d ía s, a los Alcá nta ra , h a sid o ca si la ú nica voz d isid ente contra
cóm o los su cesivos g obiernos d e Espa ñ a y d irectivos d e TVE , d e m a nera tota lm ente a crítica , a la ba ba n la s
m a ra vil la s d e “Cuéntame” . Pú blico d e a pie y sesu d os expertos pelea ba n por h a cer la reseñ a m á s elog iosa .. .
¡ Qu é bien retra ta d o h a sa lid o el ba rrio d e m i a bu elo, con el SE AT 600 y tod o!. Políticos d e tod o sig no ponía n
su esfu erzo en q u e el contribu yente su fra g a ra m á s y m á s ca pítu los con m á s y m á s m illones d e eu ros, q u e
a h ora pa rece q u e se h a n d istribu id o d e m a nera venta josa pa ra d eterm ina d a s va ca s sa g ra d a s d e la pa nta lla .
Lo cierto es q u e la línea a rg u m enta l d e la serie, d esd e los 70, se a cerca ba ca d a vez m á s a los tiem pos
a ctu a les, y d e h a berse exprim id o m á s el l im ón, pa ra a lg ú n m om ento d e 201 7 nos h a bría m os encontra d o con
el encu entro d e Aq u iles y la tortu g a . E n 201 8 se h a bría n invertid o los pa peles, y en “Cuéntame como será” nos
a nticipa ría n la vid a cotid ia na en el 2025.

A la estela d e “Cuéntame” , a la q u e a pesa r d e su sobreva lora ción ta m bién h a y q u e reconocer a spectos m u y
positivos, se a pu nta ron otra s m u ch a s series. U na s, com o “El tiempo entre costuras” o la sa g a “Amar en
tiempos revueltos” , esta ba n cla ra m ente d estina d a s a fid eliza r el m ism o seg m ento d e a u d iencia d e la s
telenovela s h ispa noa m erica na s, a u nq u e fu era m etiend o en el g u ión elem entos h istóricos espa ñ oles. Otra s
com o “Los 80” pod ría n h a ber d a d o m u ch o m á s d e sí si h u biera n conta d o con m ejores a sesores. Otra s com o
“Velvet” , a pesa r d e conta r con m a estros d e la escena com o José Sa cristá n, h a n tenid o fa llos d e
a m bienta ción ta n notorios q u e a l contra rio q u e en “Cuéntame” sí h a n sid o a d vertid os y señ a la d os por el
pú blico y por la crítica . M ientra s ta nto, frente a tod o este “ m á s d e lo m ism o” , tenem os d os nu evos prod u ctos
televisivos q u e d em u estra n tod o lo contra rio, q u e en Espa ñ a , si h a y volu nta d , se pu ed en h a cer ficciones d e
tem a h istórico a la a ltu ra d e la BBC britá nica . Por el la d o m á s fa ntá stico, a lg u nos ca pítu los d e “El Ministerio
del Tiempo” pu ed en m ed irse en bu ena lid con “Doctor Who” o los cóm ics fra nceses d e “Valerian: agente
espaciotemporal” inspira d ores ta m bién d e cinea sta s com o Lu c Besson o Georg e Lu ca s. Por el la d o m á s
rea lista , “Carlos, Rey Emperador” pa rece esta r continu a nd o la exitosa biog ra fía d e I sa bel I d e Ca sti l la q u e
triu nfó h a ce no m u ch o.

E l reina d o d e Ca rlos I d a pa ra a l m enos siete teleseries m á s, pu es es u na eta pa cla ve d e nu estra H istoria .
Cu a nd o lleg a a su s nu evos reinos peninsu la res, este m ona rca se encu entra u na serie d e territorios q u e tod a vía
a rra stra n la s h erencia s d el feu d a lism o y u na g u erra civil q u e le pla nta n va ria s ciu d a d es ca stella na s. Cu a nd o
ced e la corona a Felipe I I , esos reinos se h a n convertid o en u na su perm ona rq u ía q u e a ba rca d os h em isferios
y u n pod er q u e a nteriorm ente solo pu d ieron a cu m u la r Aleja nd ro M a g no o Ju lio Césa r. Ca sti l la h izo a Espa ñ a .
Pero ¿ Espa ñ a d esh izo a Ca sti l la con tod os esos ca m bios? Pa rte d e la s respu esta s la s tienen nu estros lectores
en “Carlos, Rey Emperador” . Y pa rte, ta m bién en “El Madrid Comunero” , l ibro d e José M a nu el Ca stella nos
q u e su pone la seg u nd a sa lid a La Ga tera d e la Vil la por los ca m pos ( ca stel la nos) d e la a ctivid a d ed itoria l.

Lo que parecía imposible, ha sucedido. La idíl ica fel icidad que parecía vivirse en la famil ia
televisiva más famosa de Madrid desde los tiempos de “La Casa de los Martínez” ha mostrado su
trastienda. Tarde o temprano, de todas maneras, se habría tenido que llegar a una señal de
“Stop”, y reflexionar sobre cómo explota la industria audiovisual nuestra Historia.
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¿Qué sabes sobre... Los
Carabancheles?

Texto e ilustraciones (salvo mención):Juan Pedro Esteve García

E l orig en d e Ca ra ba nch el se pierd e en la
noch e d e los tiem pos. E n su s terrenos se
h a n loca liza d o restos rom a nos d e

im porta ncia , com o el fa m oso m osa ico d e
Ca ra ba nch el, pero el topónim o d a pista s d e
q u e pu d o h a ber a senta m ientos d e pobla ción
d esd e m u ch o a ntes. Tra d iciona lm ente se h a
q u erid o a socia r el topónim o ca stella no a ctu a l
a l h ech o d e q u e en el lu g a r se d etenía n
ca ra va na s q u e tra nsporta ba n m erca ncía s,
pero especu la ciones posteriores nos h a bla n d e
pa la bra s d el m u nd o prerrom a no a socia d a s a

los conceptos “ pied ra ” o “ ped reg a l” . E n la
frontera d e Au stria con Eslovenia tenem os la
im porta nte ca d ena m onta ñ osa d e
Ka rawa nken, no m u y lejos d e la a ntig u a I l iria
d e d ond e se cree q u e venía n estos voca blos
a socia d os.

¿ H u bo via jeros proced entes d e la a ctu a l
Eslovenia q u e se esta blecieron en nu estra s
tierra s a ntes d e los rom a nos? . Es posible,
pu esto q u e los celta s lo h icieron ta m bién. Pero

Incluso antes de incorporarse los Carabancheles a Madrid, se utilizaron para meter en ellos todo lo que en la Villa y Corte

resultaba molesto, dañino o políticamente incorrecto: vertederos, cárceles, manicomios... El plano de don Facundo Cañada de

1900 recoge este carácterde trastienda donde meter lo que sobraba en el escaparate de la capital, con instituciones que en

algunos casos siguen funcionando, ya con criterios más científicos y humanos.
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ta m bién es posible q u e posteriorm ente, el g ra n
m ovim iento d e persona s q u e orig ina ba el
ejército rom a no y su s leg iones tra jera a nu estro
Ca ra ba nch el sold a d os proced entes d e esa s
pa rtes d e Eu ropa . Leg iona rios d e H ispa nia
reclu ta d os en Astu ria s se fu eron a “ h a cer la
m ili” a los lu g a res m á s a pa rta d os d el I m perio,
por lo q u e no es im proba ble q u e h u biera
m ovim ientos d e pobla ción sim ila res, pero en el
sentid o inverso, d e este a oeste, y a lg ú n
sold a d o ilirio se q u ed a ra a q u í pa ra explota r
u na ca ntera d e pied ra o insta la ción sim ila r.

Un pueblo que se convirtió en dos

Lo seg u ro es q u e h a y referencia s
d ocu m enta les d e Ca ra ba nch el d esd e el a ñ o
1 1 91 d e la era cristia na , es d ecir, d esd e u n sig lo
d espu és d e la reconq u ista por los ca stel la nos
d e Toled o, M a d rid y otra s ciu d a d es
im porta ntes d el centro d e Espa ñ a . E ra u n solo
pu eblo, q u e en 1 21 8 d epend ía d e la ca ted ra l d e
Toled o, y q u e no se u bica ba exa cta m ente
d ond e a h ora está el “ Ca ra ba nch el Alto” ni el

“ Ca ra ba nch el Ba jo” , sino en u n d esca m pa d o
a ctu a l a l la d o d e u n cem enterio. De ese
Ca ra ba nch el prim itivo sobrevive la ig lesia d e
Sa nta M a ría M a g d a lena , q u e en la a ctu a lid a d
conocem os com o La Antig u a .

Ha cia el a ñ o 1 450 em pezó la m ig ra ción d e los
ca ra ba nch eleros a d os pu eblos d iferentes,
Ca ra ba nch el d e Su so y Ca ra ba nch el d e Yu so.
Proba blem ente fu era a lg ú n tipo d e eva cu a ción
pa ra esca pa r d e u na epid em ia , pu es el
cerca no pu eblo d e Vil la verd e ta m bién se cree
q u e su rg ió com o consecu encia d el tra sla d o d e
otro pu eblo a nterior, situ a d o m á s cerca d el río
M a nza na res, l la m a d o Sa ntia g o el Verd e.

Ca d a u no d e estos pu eblos su pu so la a pa rición
d e u na nu eva ig lesia , y la orig ina l d e la
M a g d a lena a ca bó q u ed a nd o com o erm ita
pa ra g u a rd a r el cem enterio. H oy se consid era
u no d e los ed ificios m á s a ntig u os q u e
sobreviven en M a d rid . Con respecto a la s
ig lesia s d e los pu eblos nu evos, la d el pu eblo

ElMapa Topográfico Nacional se empezó a elaborar en 1875 y se completó a lo largo de prácticamente un siglo, aunque la

primera hoja, la 559, fue la de Madrid, por lo que ya podemos conocer la periferia de Madrid con un detalle similar al plano

napoleónico de Bentabole, pero con algunas edificaciones que habían surgido en el reinado de Isabel II. Insertamos un recuadro

con elmapa de 1875 en una vista más general de los territorios históricos de Carabanchel y la red viaria actual.
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ba jo tom ó la a d voca ción d e Sa n Seba stiá n, y
la d el pu eblo a lto la d e Sa n Ped ro Apóstol.

Los halconeros del rey

Desd e la Ed a d M ed ia h a sta el sig lo XVI I I los
Ca ra ba nch eles fu eron u n lu g a r a g rícola ,
a u nq u e em peza ron a d esa rrolla rse a lg u na s
a ctivid a d es d estina d a s a a ba stecer a la
cerca na M a d rid , com o es el ca so d e los h ornos
d e pa n.

E n el a ñ o 1 593 la pobla ción d e Ca ra ba nch el
Alto era d e 254 vecinos, y la d e Ca ra ba nch el
Ba jo, d e 21 9.

Pero el principa l h ech o d iferencia l d e a m bos
pu eblos d u ra nte m u ch os a ñ os fu e el d e ser la
sed e d e los Ha lconeros d e la Corona , privileg io
q u e fu e otorg a d o en 1 478 por el rey Ferna nd o
el Ca tólico. Ca ra ba nch el Alto y Ca ra ba nch el
Ba jo d ebía n su m inistra r a loja m iento a los
h a lconeros, a su s cria d os y a su s ca ba llos. Estos
cetreros se m a ntu vieron en el lu g a r por lo
m enos h a sta el sig lo XVI I .

Llega la Ilustración

E n el sig lo XVI I I em peza ron a ba ja r m u jeres d e
los Ca ra ba nch eles a la oril la occid enta l d el

M a nza na res, pa ra tra ba ja r en los la va d eros d e
ropa d e M a d rid . Ya existía n a lg u na s ped a nía s
a pa rte d e los nú cleos pobla d os orig ina les,
com o era n la d e Pra d o Long o y la d e la s
Venta s d e Alcorcón. E n el a ñ o 1 786 ya existe
u na finca d el Cond e d e M ira nd a , y d esd e
entonces la zona em pezó a ser eleg id a por la
nobleza d e M a d rid pa ra insta la r su s vil la s d e
recreo y a leja rse d el ba ru llo d e la ca pita l.
Com o en Va lleca s, en Ca ra ba nch el existía u n
“ a lm od óva r” , u n cerro red ond ea d o d e g ra n
a ltitu d , y por ello el lu g a r esta ba ba sta nte
a irea d o. Fra ncisco Ca ba rrú s, fu nd a d or d e u na
fá brica d e ja bones d e Ca ra ba nch el, pa só a ser
a sesor económ ico d el rey Ca rlos I I I , y u no d e
los crea d ores en 1 782 d el Ba nco d e Sa n Ca rlos,
d e los q u e d ieron orig en a l a ctu a l Ba nco d e
Espa ñ a .

Tra s la m u erte d e Ca rlos I I I , este Ca ba rrú s fu e
perseg u id o por encicloped ista , y su h ija , Teresa
Ca ba rrú s fu e prota g onista d irecta d e la política
fra ncesa en los a ñ os revolu ciona rios, a l ser u na
d e la s persona s q u e forza ron el d erroca m iento
d e Robespierre. Pa ra Espa ñ a ta m bién venía n
tiem pos problem á ticos, con la s d estru cciones
d e la era na poleónica y los retrocesos d el
reina d o d e Ferna nd o VI I .

Los grandes palacios

E l inicio d el reina d o d e I sa bel I I y el fin d e la

Extensión que llegaron a ocupar los municipios de Carabanchel Alto (izda) y Carabanchel Bajo (dcha) antes de la incorporación a

Madrid-capital
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g u erra civil ca rlista su ponen la ed a d d ora d a d e
los Ca ra ba nch eles com o lu g a r d e d esca nso d e
la a ristocra cia . E l g ra n pa la cio d el M a rq u és d e
Sa la m a nca d a q u e h a bla r en tod a Espa ñ a : es
la posesión d e Vista Aleg re, a ntes vincu la d a a
la reina M a ría Cristina , en la q u e d esd e 1 859 el
m a rq u és rea liza g ra nd es m ejora s y
m od ifica ciones. Otra fa m ilia d e a lcu rnia , los
Portoca rrero, d ispone ta m bién d e finca en
Ca ra ba nch el. Com o los Ca ba rrú s, vivirá n m u y
rela ciona d os con Fra ncia , y u na d escend iente
d e esta estirpe, Eu g enia d e M ontijo, cond esa
d e Teba , pa sa rá a ser em pera triz d e los
fra nceses a l ca sa rse con N a poleón I I I .

De esta era h a n venid o va rios topónim os d e
los Ca ra ba nch eles a ctu a les. “ Pu erta Bonita ” se
refiere a u na d e la s pu erta s d e la finca d e Vista
Aleg re d el m a rq u és d e Sa la m a nca , y la “ Pla za
d e la E m pera triz” lo es por la em pera triz
Eu g enia .

El Ejército

Por los Ca ra ba nch eles pa sa ba la ca rretera d e
M a d rid a Fu enla bra d a , y u n tra za d o previo a
ella , el Ca m ino Viejo d e Leg a nés, q u e se
a pa rta ba m á s d e los ca scos pobla d os. Sin
pa sa r por ellos, pero sí por su m u nicipio,
tenem os la im porta ntísim a ca rretera d e
M a d rid a Portu g a l por Ba d a joz, la a ctu a l
N a ciona l V, en torno a la cu a l se insta la ron
d esd e fina les d el sig lo XI X m u ltitu d d e
insta la ciones d el E jército: ca m pos d e tiro,

cu a rteles, polvorines, a lm a cenes, ra m a les
ferrovia rios, viviend a s… q u e form a n lo q u e
h a sta h a ce m u y poco se h a conocid o com o el
ba rrio d el “ Ca m pa m ento”

E n Ca ra ba nch el l leg a a h a ber h a sta d os
a eród rom os, ca si a l la d o el u no d el otro. E l d e
“ Ca ra ba nch el” propia m ente d ich o se u bica ba
ju nto a Ca ra ba nch el Alto y era d e u so civil . E l
d e “ Cu a tro Vientos” esta ba a oeste, a l bord e
d e la Ca rretera a Portu g a l, y era d e u so m ilita r.
Con el tiem po, la d ista ncia q u e necesita ba n los
a viones pa ra d espeg a r a u m entó ta nto q u e los
d os a eród rom os se fu siona ron en u no solo con
u na pista q u e los recorre d e este a oeste: es el
a ctu a l Aeropu erto d e Cu a tro Vientos, q u e h a
tenid o u sos ta nto civiles, com o m ilita res.

E n 1 890 la g ra n ventila ción q u e proporciona ba
el cerro Alm od óva r ju nto a Ca ra ba nch el Ba jo
llevó a los m ilita res a insta la r u n h ospita l, ba jo
proyecto d el teniente coronel M a nu el Ca no,
con m u ltitu d d e pa bellones. E n 1 896 ya se
u sa ba n pa rte d e la s insta la ciones pa ra los
infecta d os d e enferm ed a d es tropica les, pu es la
g u erra q u e Espa ñ a sostenía contra los
ind epend entista s d e Cu ba tra ía g ra n ca ntid a d
d e pa cientes d e este tipo. La s obra s d el
H ospita l M ilita r term ina ron en 1 903, y en 1 946
el com plejo fu e reba u tiza d o com o H ospita l
M a ria no Góm ez U lla en h onor d e u n
prestig ioso ciru ja no fa llecid o en 1 943. Del
h ospita l orig ina l solo q u ed a el Pa bellón d e

El actual distrito de Carabanchel ha englobado los

antiguos cascos urbanos de Carabanchel Alto y

Carabanchel Bajo, y se ha extendido por el norte hasta

alcanzar una de las orillas delManzanares. La parte

más occidental de los antiguos Carabancheles, sin

embargo, ha quedado integrada en el distrito de

Latina, conglomerado de barrios heterogéneos

situados en las márgenes de la carretera de

Extremadura
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Dirección, y el resto d io pa so a u n colosa l
ed ificio, visible d esd e bu ena pa rte d e M a d rid ,
fru to d e u na reform a inicia d a en el a ñ o 1 972.

Los años de la piqueta y la hormigonera

E l g ra n pa trim onio m onu m enta l q u e h a bía n
tra íd o los nobles a Ca ra ba nch el fu e m u y
m a ltra ta d o en el sig lo XX. La g ra n finca d e
Vista Aleg re fu e convertid a , tra s la m u erte d el
m a rq u és d e Sa la m a nca en 1 883, en a silo d e
invá lid os, e inició la tra d ición d e m eter en
Ca ra ba nch el a tod a la g ente q u e resu lta ba
“ incóm od a ” en la ca pita l y no interesa ba q u e
fu era visible por el pú blico. E n la s d éca d a s
posteriores se insta la ron en la zona h ospita les
d e “ a norm a les” , d e “ su bnorm a les” y d e otra s
pa la bra s con la s q u e la lim ita d a ciencia d e
entonces intenta ba a g ru pa r territorios
confu sos entre lo q u e h oy consid era m os
enferm ed a d m enta l y lo q u e h oy
consid era m os d isca pa cid a d intelectu a l. La
situ a ción se a g ra vó con la lleg a d a d e la
Gu erra Civil, q u e d ejó d estru id a la Cá rcel
M od elo d e M a d rid ( situ a d a en el sola r q u e h oy
ocu pa el Cu a rtel Genera l d el E jército d el Aire) .
Al term ina r la g u erra , m u ltitu d d e presos ta nto
com u nes com o políticos se h a cina ba n en
ed ificios h a bilita d os provisiona lm ente com o
cá rceles, y en 1 940 se elig ió Ca ra ba nch el Ba jo
com o lu g a r d estina d o a la nu eva Prisión
Provincia l d e M a d rid . Los propios presos q u e
iba n a h a bita r la constru cción fu eron u sa d os
com o obreros forza d os pa ra ed ifica rla .

Ca ra ba nch el, q u e h a bía sid o lu g a r tra nq u ilo y
a pa cible, a ca bó cog iend o m a la fa m a . A pesa r
d e la presencia d e nu m erosa s insta la ciones d e
“ g ente d e ord en” com o era n los m ilita res, los
a lm a cenes d e m a rg ina d os q u e era n
d eterm ina d os “ sa na torios” y “ orfa na tos” , el
tra sieg o d e d elincu entes h a cia la cá rcel y
ta nta s otra s cosa s d a ñ a ron severa m ente la
repu ta ción d el lu g a r, q u e q u ed ó convertid o en
pa rte d e M a d rid , con tod a s la s d e la ley,
cu a nd o el 29 d e a bril d e 1 948 se lleva a ca bo la
a nexión d e los Ca ra ba nch eles.

E m pieza la ed ifica ción m a siva pa ra a cog er el
bru ta l a u m ento d e la pobla ción d e M a d rid
proced ente d e la d esertiza ción d e la Espa ñ a
ru ra l. Se propone la constru cción d e u n g ra n
“ pobla d o sa télite” , q u e a ca ba rá siend o el
ba rrio d e Alu ch e, q u e a su vez tom a el nom bre
d e u n a ntig u o a rroyo, el Lu ch e, q u e ba ja ba d e
oeste a este d esd e la zona d e los cu a rteles a l
M a nza na res. Alu ch e esta rá com u nica d o con
M a d rid , d esd e 1 961 , por m ed io d el l la m a d o
Ferroca rril Su bu rba no. E l M etro lleg a rá a
Ca ra ba nch el Ba jo en 1 968, por m ed io d e la
línea 5. E n nu estros d ía s, la línea 5 h a
a bsorbid o va rios tra m os d el Su bu rba no
orig ina l, m ientra s q u e otros form a n pa rte d e la
línea 1 0.

Estos a ñ os d e u rba niza ción sa lva je su pu sieron
la d em olición d e los lu g a res d ond e vivió la
em pera triz Eu g enia , q u e a lo la rg o d e los a ñ os
70 d el sig lo XX fu eron objeto d e u n “ pelota zo”
u rba nístico pa ra leva nta r bloq u es d e pisos, u n
coleg io y ed ificios relig iosos. M ientra s ta nto,
entre la s celd a s d e la prisión provincia l, no solo
se a g ru pa ba n crim ina les com u nes, sino
represa lia d os políticos q u e sería n cla ve en la
Tra nsición q u e se a vecina ba .

La s a g resiones u rba nística s a fecta ron m á s a l
Ca ra ba nch el Ba jo, m ientra s q u e el Alto h a
m a ntenid o, h a sta tiem pos recientes, u n
a specto ba sta nte m á s ru ra l, con u n ca sco
a ntig u o perfecta m ente reconocible.

La Plaza de Toros

Fu e constru id a entre los a ñ os 1 906 y 1 908. Fu e
d a ñ a d a d u ra nte la Gu erra Civil, rea bierta en
1 947 y cerra d a en 1 981 . Fu e sed e d e la s
entonces fa m osa s “ corrid a s d e la
oportu nid a d ” . Apa rte d e su fu nción orig ina l,
a cog ió com ba tes d e boxeo, y d esd e 1 977, los
mítines d e los pa rtid os políticos q u e volvieron a
ser leg a liza d os. Por entonces, Ca ra ba nch el fu e
u no d e los focos d e la expa nsión d e la m ú sica
rock tra s los a ñ os d e a isla m iento cu ltu ra l. De
esos tiem pos q u ed a n d os vestig ios: el h istórico
m ú sico Rosend o M erca d o, q u e sig u e en a ctivo,
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Cipreses calvos en otoño

Cipreses calvos en otoño

y los estu d ios Ca ra vox, d ond e h icieron su s
prim era s g ra ba ciones solista s y g ru pos h oy
consa g ra d os.

E ntre los a ñ os 1 994 y 1 996 se d erribó la vieja
pla za d e toros pa ra d a r pa so a la a ctu a l, q u e
con el nom bre d e Pa la cio Vista leg re tiene
ta m bién m u ltitu d d e u sos.

El Carabanchel actual

La Prisión Provincia l fu e d erriba d a , tra s
m u ltitu d d e polém ica s sobre el u so d efinitivo
q u e se d eberá d a r a su s terrenos. A pocos
m etros d e ella se m a ntiene u n extra ñ o ed ificio
d e color a m a ril lo q u e a lberg a el Centro d e
I nterna m iento d e E xtra njeros, con lo q u e
prosig u e la costu m bre d e q u e Ca ra ba nch el
teng a q u e pa g a r siem pre el pa to d e otros y
a cog er en su su elo los problem a s q u e g enere
el resto d e la u rbe. E n los a ñ os locos d el d inero
fá cil se h izo la vista g ord a pa ra a u m enta r
– leg a lm ente o no- en u n m illón d e persona s la
pobla ción d e M a d rid pa ra tener m a no d e
obra ba ra ta q u e ed ifica ra a u topista s,
ra sca cielos, term ina les a eroportu a ria s, etc…
pero a costa d e problem a s socia les q u e h oy
d ista n m u ch o d e esta r resu eltos. E l CI E es u na
especie d e lim bo entre la liberta d y la cá rcel,
con tod o lo m a lo d e la u na y d e la otra , y sin
la s seg u rid a d es ju ríd ica s vig entes en la u na ni
en la otra , con lo q u e es u n invento q u e no
sa tisfa ce ni a los m ig ra ntes, ni a los espa ñ oles;
ni a los ju rista s, ni a los policía s…

E l Aeropu erto d e Cu a tro Vientos sig u e en

fu nciona m iento. Alberg a los h elicópteros d e la
Policía , nu m erosa s escu ela s d e pilotos y, en
u nos h a ng a res m ilita res situ a d os m á s a l
su roeste, el M u seo d el Aire. Está prevista su
d esa pa rición a m ed io o la rg o pla zo, pu es el
E nsa nch e d e Ca ra ba nch el h a lleva d o la s
viviend a s m u y cerca . E n tiem pos, d esd e
Ca ra ba nch el Alto se pod ía d ivisa r u n a m plio
ca m po va cío h a cia el su r, con va rios
kilóm etros d el va lle d el Bu ta rq u e q u e le
sepa ra ba n d el vecino pu eblo d e Leg a nés. H oy
es m á s d ifíci l d eterm ina r d ónd e a ca ba
Leg a nés y d ónd e em pieza Ca ra ba nch el, y si
la s ca sa s d e u n sitio no se h a n u nid o con la s
d el otro h a sid o por la presencia d e va ria s
a u topista s q u e pa sa n por la zona .

La ca rretera d e E xtrem a d u ra , u nid a a los
Ca ra ba nch eles h istóricos por m ed io d e la
Avenid a d e los Pobla d os, h a contem pla d o la
d em olición d e la m a yor pa rte d e la s
insta la ciones q u e el E jército tenía en su s
m á rg enes. La “ opera ción Ca m pa m ento” ,
d estina d a a convertir esos terrenos en nu evos
ba rrios, es a lg o d e lo q u e se viene h a bla nd o
d esd e la d éca d a d e 1 990, en q u e el pa so d el
ejército d e reem pla zo a l ejército profesiona l
h izo innecesa rios m u ch os d e los ed ificios, pero
a l ser u na a ctu a ción q u e im plica a va ria s
a d m inistra ciones ( el M inisterio d e Defensa , el
d e Fom ento pa ra reform a r la N a ciona l V, y el
Ayu nta m iento) la s neg ocia ciones siem pre son
lenta s. Ha ce pocos m eses se h a a nu ncia d o el
rela nza m iento d el proyecto con fina ncia ción
ch ina , y solo el tiem po d irá si nos h a lla m os
a nte u n bluff m á s entre ta ntos o a nte el
florecim iento d e u n nu evo espa cio u rba no.
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Algo bueno acabamos sacando los

madrileños del reinado de Fernando VII, y fue

Johann Mieg, científico y pintor que se trajo el

monarca de Suiza y que dejó a la posteridad

multitud de vistas de los Carabancheles, como

esta de Nuestra Señora de la Antigua. Hoy la

iglesia se encuentra en un entorno bastante

menos bucólico.

Esparcimiento...

...reposo...

... y bullicio.

El HospitalMilitar es producto de una época

en la que España sostenía sus últimas guerras

en tierras americanas. Luego se rebautizó

como "Gómez Ulla", ymucho después se

demolieron casi todos estos pabellones para

construir el enorme monolito blanco actual,

visible desde infinidadde sitios. Tarjeta postal

de los últimos años del siglo XIX e imagen

reciente.

Rosendo Mercado es, junto con Manolito

Gafotas, probablemente el "producto"más

exportable de Carabanchel. Es un rockero

imposible de clasificar en la mayorparte de los

rebaños culturales al uso, ha hecho casi siempre

lo que le ha dado la gana, y -sobre todo- lo ha

hecho bien. Uno de sus conciertos sirvió de

despedida al edificio de la Prisión Provincial,

derribado y en cuyo solar todavía no se sabe

muy bien qué hacer.
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La ocupación de la cerca vieja
en el sector sur del recinto musulmán

Texto: José Manuel Castellanos Oñate

N o h a q u ed a d o consta ncia d e litig ios en
a q u ellos lienzos q u e se convirtieron en
m ed ia neros tra s a d osa rse ed ifica ciones

a a m bos la d os, proba blem ente porq u e u nos y
otros propieta rios resu lta ba n beneficia d os y
porq u e los sa q u eos d e pied ra , la s
perfora ciones, la a pertu ra d e va nos, etc., era n
en este ca so fá ciles d e ocu lta r. Pero h a y u n
tra m o concreto, tod o el sector su r d e la m u ra lla
á ra be, q u e q u izá por h a ber q u ed a d o exento
a l exterior en bu ena pa rte d e su long itu d ,
situ a ción q u e se h a m a ntenid o h a sta nu estros
d ía s, sí fu e objeto d e pleitos en los q u e se
enfrenta ron con a rd or la s d os a ctitu d es a ntes
m enciona d a s. Describirem os prim ero la s
su cesiva s ocu pa ciones d e los principa les
sola res contig u os a este sector, revisa rem os
d espu és los pleitos q u e se su scita ron y la s
d ecisiones q u e se tom a ron, y conclu irem os

a na liza nd o la d isposición u rba na d e estos
inm u ebles.

Casas de los Coello

E l m a yora zg o principa l d e los Coello
m a d rileñ os fu e fu nd a d o en el ú ltim o cu a rto d el
sig lo XV por M a rtín Coello, com end a d or d e
Alpa jés por la Ord en d e Sa ntia g o, y su esposa
Bea triz d e la Peñ a . M a rtín fa lleció en 1 502 y fu e
su ced id o por su h ijo Alonso Coello, cria d o y
conta d or d e la ca sa d e la reina d oñ a I sa bel,
a sí com o repostero d e pla ta y contino d e la
Ca sa Rea l; Alonso ca só con Leonor d e la Torre,
h ija d e Ped ro Día z d e la Torre e I nés d e Vicu ñ a .

E n fech a a nterior a 1 508, Alonso Coello
a d q u irió d e Alonso d e M end a ñ o va ria s ca sa s,
a rrim a d a s a la m u ra lla islá m ica , q u e se

La actitud que se debería tomar con los restos arqueológicos existentes en Madrid, especialmente sus
murallas árabe y cristiana, no es un debate nacido en los tiempos presentes ni exclusivo de ellos.
Sorprendería saber que desde el mismo momento en que comenzaron a construirse edificios arrimados
a la cerca surgió la confrontación, a veces virulenta, entre los vecinos partidarios de su conservación a
ultranza, por un lado, y los que, por el otro, justificaban su aprovechamiento como cantera de piedra o
como cimiento para nuevos edificios e, incluso, su eventual derribo en el caso de que pudiera
entorpecer actuaciones urbanas de reforma o de construcción.

Madrid: Vista tomada encima de la Puerta de Segovia, dibujada del natural y litografiada porA. Guesdon (BNE, Invent/69177),

1855, detalle. A la derecha se observa el palacio de Uceda; en el centro, el de Povar yMalpica, con el jardín elevado sobre el

antiguo Pozacho; y a la izquierda, el hueco dejado en el caserío por la desaparecida puerta de la Vega.
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convirtieron en la s principa les d el m a yora zg o:
u na "casa e palaçio" q u e M end a ñ o h a bía
com pra d o a nteriorm ente a I sa bel Álva rez,
viu d a , seg u nd a esposa d e Dieg o d e Pá rra g a , y
otra colind a nte con ésta , com pra d a por
M end a ñ o a Ca ta lina d e M end oza ; esta ba n
situ a d a s en la m a nza na 1 91 , ca sa 1 , d e la
Planimetría General . Al otro la d o d e la m u ra lla
se encontra ba n la s h u erta s d el Poza ch o, q u e
en el sector contig u o a l m u ro pertenecía n a l
ba ch il ler Aria s d e M onzón.

Qu inta na a firm a q u e u na s d éca d a s d espu és
M a rtín Coello, nieto d e Alonso, vend ió pa rte d e
d ich a s ca sa s a l m a rq u és d e M ira bel. Sea cierto
o no, lo q u e sí está d ocu m enta d o es q u e entre
1 603 y 1 61 1 Alonso Coello d e Vozm ed ia no, h ijo
d e M a rtín, tra sla d ó su resid encia a Va lla d olid ,
d ond e ca só, y vend ió el resto d e la s ca sa s a
E nriq u e Dá vila y Gu zm á n, q u e en 1 61 2 recibiría
el títu lo d e I m a rq u és d e Pova r. Es posible q u e
éste incorpora ra a d ich os inm u ebles bu ena
pa rte d e u na h u erta q u e Ped ro d e Porres
Vozm ed ia no h a bría tenid o entre esta s ca sa s y
el pa la cio d el Du q u e d e U ced a , pero la

d ocu m enta ción m a neja d a no m enciona ta l
extrem o.

I nm ed ia ta m ente d espu és, en 1 61 2 y con tra za s
d e Góm ez d e M ora , se com enzó la
constru cción d el nu evo pa la cio d e los
m a rq u eses d e Pova r, q u e en la d éca d a d e 1 690
a g reg a ría n a su s títu los el m a rq u esa d o d e
M a lpica en la fig u ra d e Antonio Ga spa r
Pim entel Ba rroso, V m a rq u és d e Pova r y I V d e
M a lpica , q u e g a nó el pleito por la su cesión d e
Ba lta sa r Ba rroso d e Ribera , I I I m a rq u és d e
M a lpica , fa llecid o sin d escend encia en 1 669. E l
pa la cio se reform ó por ru ina en 1 721 , y fu e
d em olid o a pa rtir d e 1 869 con m otivo d el
ca m bio d e a linea ción d e la s ca lles d e Ba ilén y
M a yor.

Casas de los Vozmediano

E l prim er m a yora zg o d e los Vozm ed ia no fu e
fu nd a d o en 1 546 por el secreta rio Ju a n d e
Vozm ed ia no y su esposa Ju a na d e Ba rros, e
inclu ía u na s ca sa s principa les contig u a s a la
m u ra lla , sobre el sola r d e la q u e lu eg o sería

Plano general, con la reconstrucción hipotética de las casas principales de los Coello y los Vozmediano. Se han numerado algunas

de las torres para facilitar la interpretación del texto.
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m a nza na 1 88 d e la Planimetría General;
pa red a ñ a s con ella s, a l otro la d o d e la cerca ,
h a bía u na s h u erta s propied a d d e Berna rd ino
d e M end oza , señ or d e la ca sa d e Cu ba s y
Griñ ón d e los M end oza . Dich a s ca sa s
principa les pertenecía n a l secreta rio
Vozm ed ia no a l m enos d esd e 1 537, y en ella s se
a posentó el rey d on Ca rlos y la reina d oñ a
I sa bel en octu bre d e 1 538, en su ca m ino h a cia
Toled o pa ra celebra r a llí la s Cortes q u e h a bría n
d e com enza r en noviem bre. Es proba ble q u e
d oñ a I sa bel l leg a ra prim ero a la vil la , pu es el 21
d e septiem bre la reina ya h a bía pa rtid o d esd e
Va lla d olid h a cia Toled o, m ientra s q u e d on
Ca rlos perm a neció a llí pa ra d espa ch a r u nos
a su ntos. E n el d ocu m ento d e 1 537 q u e se
reseñ a a l fina l d e este tra ba jo se m enciona
d ich a esta ncia : "no fazía al caso desir que
porque yo el rey venía a posar a su casa del
dicho Juan de Bozmediano se avía fecho la
dicha labor, porque fallaría el dicho corregidor
e ansí hera la verdad que posando la
enperatriz nuestra muy cara e amada hija e
muger en su casa él abía querido faser el
dicho edifiçio".

Tra s la m u erte prem a tu ra y sin d escend encia
d e Ju a n d e Vozm ed ia no, h ijo d el secreta rio,

ocu rrid a a ntes d e 1 561 , éste
ced ió a su nu era Ana d e
Ca sti l la , a h ora viu d a , la m ita d
d e d ich a s ca sa s principa les.
Pero q u izá sintiénd ose a
d isg u sto en la s propied a d es d e
su su eg ro, Ana , q u e era h ija
d e Ju a n d e Ca sti l la y M a ría
Za pa ta d e Cá rd ena s, prefirió
troca rla s con su tío m a terno
Ped ro Za pa ta d e Cá rd ena s, el
Ga lá n, por u nos a posentos en
la s ca sa s d e éste, q u e esta ba n
situ a d a s en la m a nza na 1 75,
entre Pu erta Cerra d a y la s
ca lles d e la Pa sa y d e Sa n
Ju sto. E n esta s ca sa s d el Ga lá n
h a bita ba ta m bién Lu is
E nríq u ez Téllez- Girón, VI
Alm ira nte d e Ca sti l la .

Ped ro Za pa ta m u rió entre
1 556 y 1 561 . Su h ijo ba sta rd o
Ju a n Za pa ta d e Cá rd ena s, a

la sa zón correg id or d e León, reg resó a M a d rid
en 1 562, tra s fina liza r su correg im iento, y
entonces litig ó contra su prim a Ana intenta nd o
q u e la viu d a a ba nd ona ra esa pa rte d e la ca sa
q u e le h a bía ced id o su pa d re, pa ra a sí pod er
ocu pa rla él: "en la dicha casa está aposentado
el señor almirante de Castilla a quien se a de
dar lo más e mejor e más prenzipal de la
dicha casa como a tal persona, por lo qual la
muy magnífica señora doña Françisca de
Córdoba muger del dicho señor don Juan mi
señor se a rrecogido con sus hijos y casa a vna
parte de la dicha casa e por estar ocupadas
las dichas pieças no pueden caber y están en
muy grande estrechura e tienen neçesidad de
ynbiar los criados fuera de la casa, e demás
desto el tienpo del corregimiento de los dichos
don Juan es acabado e su benida será muy
brebe y estando como está la dicha casa
ocupada en ninguna manera podrá estar en
ella".

La ju sticia , sin em ba rg o, d ictó sentencia en
fa vor d e Ana d e Ca sti l la , y fu e proba blem ente
entonces cu a nd o, pa ra d eja r espa cio a Ju a n, el
Alm ira nte h u bo d e m u d a rse a la s ca sa s d el
seg u nd o m a yora zg o d e los Vozm ed ia no, en la
m ita d norte d e la m a nza na 443, ju nto a la

Noticia sobre el incendio ocurrido en 1615 en las casas del segundo mayorazgo de los

Vozmediano (LEÓN SOTO, Antonio de: Noticias de Madrid, 1588-1674. BNE, Mss/2395,

fol.13v.).
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ig lesia d e Sa nta M a ría ; esta s ca sa s fu eron
consu m id a s por u n pa voroso incend io en la
m a d ru g a d a d el lu nes 5 d e octu bre d e 1 61 5,
episod io q u e Antonio León d e Soto, coetá neo
d e los h ech os, d escribió com o "una de las
cosas más grandes que se a bisto muchos
años a, porque toda la casa se quemó con ser
una isleta mui grande, y con açer muchas
prebençiones no fue posible remediarlo, de
manera que no quedaron más que las
paredes y fue menester para atajar el fuego
derribar parte de las casas del duque de
Alburquerque ( m ita d su r d e la m a nza na 443,
prim ero propied a d d e los Ca sti l la y lu eg o d e
los d u q u es d e Albu rq u erq u e) , y en Santa María
estubo descubierto el Santísimo Sacramento".

E n 1 61 2 la s ca sa s d ich a s d e la m a nza na 1 88
pertenecía n a Ped ro d e Porres Vozm ed ia no,
señ or d el m a yora zg o y biznieto d el secreta rio
Ju a n d e Vozm ed ia no, y ya h em os visto q u e
u na pa rte d e su s h u erta s la pu d o h a ber
com pra d o el I m a rq u és d e Pova r pa ra a m plia r
el sola r en el q u e constru iría su pa la cio. E l resto
d e la s ca sa s se vend ió a Cristóba l Góm ez d e
Sa nd ova l, I d u q u e d e U ced a , q u e com enzó d e
inm ed ia to la constru cción d e su pa la cio,
ocu pa nd o ta m bién extra m u ros la s h u erta s ya
cita d a s d e Berna rd ino d e M end oza . E l
proyecto fu e d e Alonso d e Tru ji l lo, y la
d irección d e obra , d e Ped ro d e Ped rosa ; se
conclu yó en 1 625, y fu e reform a d o en va ria s
oca siones ( 1 680- 85, 1 778- 83 y 1 985- 88) . Fu e

d esd e 1 71 7 Pa la cio d e los Consejos, y en la
a ctu a lid a d a cog e el Consejo d e Esta d o y la
Ca pita nía Genera l.

La ocupación de la cerca

La s d ispu ta s entre la s tres fa m ilia s cu ya s
propied a d es colind a ba n ( Coello, Vozm ed ia no
y M onzón) su rg ieron prim ero por u na
“ventana de asyento” y va ria s “almenas e
vistas” q u e Alonso d e M end a ñ o h a bía
pra ctica d o en la pa rte d e la m u ra lla a la q u e
a rrim a ba n su s ca sa s, h a cia el h u erto d e Aria s
d e M onzón, y porq u e “sobre el dicho muro e
çerca vieja estavan armadas çiertas cámaras
de taxbique en las dichas sus casas ( . . .) e se
avían caydo muchos pedaços e lienços de los
dichos taxbiques hastial sobre la dicha su
huerta ( . . .) e por allí se echava la paja e la
basura” ; a l a d q u irir d ich a s ca sa s Alonso d e
Coello, la recla m a ción se d irig ió contra él en u n
pleito q u e se litig ó en 1 508. E n lo q u e se refiere
a la s venta na s, la sentencia d esestim ó la
d em a nd a . E l pleito se retom ó en 1 601 y su
tra m ita ción se recog ió en otro d e 1 61 2, en el
q u e consta q u e se h a bía n a bierto nu evos
h u ecos y a poya d o nu evos cu a rtos en la
m u ra lla .

E n 1 537 su rg ió u n nu evo litig io, interpu esto esta
vez por Leonor d e la Torre, viu d a d e Alonso
Coello, contra Ju a n d e Vozm ed ia no, con
m otivo d e u na s esta ncia s q u e éste leva ntó “en

Planos de los cuartos bajo, principal y alto de la casa de Malpica, junto a Santa María, en el s. XVIII (AHN, Nobleza, Osuna, CP.15,

D.37,38,39). Se han aclarado las partes correspondientes a dos torreones de la muralla en los que se construyeron estancias del

edificio.
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el muro público, fazia la casa de Alonso
Cuello, arrimado con ella” , y q u e ju stificó
com o necesa ria s pa ra prepa ra r
a d ecu a d a m ente el a loja m iento d e los reyes en
su s ca sa s, ya com enta d o; ta m bién Berna rd ino
d e M end oza d ecla ró sentirse perju d ica d o. Esta
vez, d e nu evo, se a ceptó la posibil id a d d e
constru ir sobre la cerca , a u nq u e perm itiend o
ocu pa r sólo los torreones: “en quanto al cubo
e torrejón questá de la otra parte de la cerca
vieja e sale della hazia la huerta del Pozacho,
quel dicho Juan de Bozmediano pudiese
labrar e edeficar sobre todo él, fuera de lo que
tocava el adarve e muro de la dicha cerca” .

M á s a llá d e los d eta lles concretos d e estos d os
pleitos, viene a l ca so conocer la s ra zones
a rg u m enta d a s por la s pa rtes q u e se
enfrenta ba n. A la vista d e los d ocu m entos, se
conclu ye q u e la a pertu ra d e h u ecos en la
m u ra lla y el a poyo d e ed ificios sobre lienzos y
torres fu e u na prá ctica a cepta d a por tod os,
por lo m enos cu a nd o el m u ro no era

m ed ia nero, es d ecir, “seyendo de la vna parte
dueño syngular e de la otra calle pública” ; a l
no h a ber vecino pa red a ñ o q u e se sintiera
perju d ica d o, d esa pa recía tod a posibil id a d d e
conflicto.

Ad em á s, esa s a ctu a ciones se h a bía n h ech o
h a bitu a les y, seg ú n se a d u cía , conta ba n con el
perm iso d el concejo: “desde la puerta de
Albega fasta el Pozacho y desde el arco del
Almudena fasta la casa de Luys de Monçón se
abían e an fecho muchos edifiçios syn
contradiçión de la dicha justiçia e regimiento
ençima de la que llaman çerca, los quales
abían hecho muchas personas e en espeçial el
liçençiado Román e la dicha Leonor de la Torre
e Alonso Cuello su marido como por vista muy
a la clara se podía ver labrando su casa sobre
la dicha e llamada çerca e haziendo muchos
edifiçios e aposentos sobre ella” .

De h ech o, la m u ra lla á ra be h a bía lleg a d o a
consid era rse propied a d pa rticu la r d e los

Detalle del conocido dibujo de Cristóbal de Villarreal, realizado en 1549 (“Planta de varios edificios situados entre la calle de Los

Palominos y la iglesia de Nuestra Señora de la Almudena en Madrid”, ARCHV, P. y D., Desglosados, 199). El plano se ha girado

para darle la orientación correcta. Abajo a la izquierda se lee "cuadra de Bozmediano".
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vecinos q u e colind a ba n con ella : “todo aquello
que se dezía çerca vieja estava reduzido de
tienpo ynmemorial acá al vso e
aprobechamiento de los veçinos particulares
de la dicha villa en esta manera: que cada vno
dellos avía tenido e tenía por cosa suya propia
la parte de la dicha çerca vieja que confinava
con sus casas como cosa pertenesçiente a ellas
e que hera de sus pertenençias, ( . . .) e heran
señores de aquella parte de la çerca, ( . . .)
labrando en ello libremente como en sytio
propio suyo e vendiéndolo e enajenándolo e
disponiendo dello a su boluntad syn
contradiçión alguna, e lo suso dicho se abía
hecho e fazía desde donde començaba la
dicha çerca vieja fasta donde se acababa” .

Ad em á s, la circu nsta ncia d e q u e con el pa so
d el tiem po la m u ra lla á ra be h u biera q u ed a d o
en g ra n pa rte inserta d entro d el ca serío, y éste
rod ea d o, a su vez, d e u na nu eva m u ra lla , la

cristia na , tu vo com o consecu encia la ca si tota l
pérd id a d e va lor d e a q u élla a los ojos d el
com ú n. La s referencia s a este h ech o son
contu nd entes: “ la dicha çerca non hera de la
dicha villa nin le aprouechava nin seruía de
çerca porque non tenía cosa hentera, y
después que hizo la dicha çerca fue en
ensanchar la villa e fue fecha otra çerca, y la
dicha çerca vieja quedó apropiada para los
vecinos de la dicha villa” ; “hera notorio que ( . . .)
muchas casas estauan arrimadas sobre la
çerca vieja y hechas muchas bentanas en la
dicha çerca vieja desde tienpo ynmemorial
aquella parte, porque demás de la dicha çerca
quando se acreçentó la dicha villa se hiso otra
çerca muy apartada de la dicha çerca vieja” ;
“aquel pedaço de çerca vieja e antigua que
yba desde la puerta de Albega fazia el
Pozacho ( . . .) ya no se podía desir çerca,
porque çerca se dezía aquélla que tenía
ynclusa dentro de sy çibdad o villa, e pues ésta

Detalle del plano de Texeira (1656). A la derecha, el palacio de Uceda ya construido. Arriba, junto a Santa María, el solar vacío

donde estuvieron las casas del segundo mayorazgo de los Vozmediano, destruidas en 1615 por un incendio.
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no lo tiene no abía neçesidad de llamalla
cerca” ; y “el adarve e gordo de la pared de la
çerca vieja dexó de ser muro e cosa pública e
se fizo pribada después que se ensanchó la
villa e acreçió a los dueños de las casas que
salían a ella, lo otro porque todos los que
tenían casas que subían sobre la dicha çerca
vieja avían edificado sobre la dicha pared e
ansy estava probado e aberiguado e paresçía
por vista de ojos” .

Por el contra rio, los a rg u m entos d e q u ienes
pretend ía n im ped ir esta s a ctu a ciones no iba n
m u ch o m á s a llá d e los pu ros intereses
persona les, especia lm ente referid os a la
viola ción d e la servid u m bre d e vista s. E n
ning ú n ca so se invoca ba n los va lores
a rq u itectónicos, h istóricos o d e sim ple orna to
q u e pu d iera tener la m u ra lla , sino q u e se
a pela ba con invoca ciones va g a s y g enérica s a l
ca rá cter pú blico, y, por ta nto, no a propia ble
por los pa rticu la res, d e la cerca vieja : “sobre las
çercas prinçipales de la villa no abía de aver
otros edifiçios syno los que heran para la

defensa dello” ; “conforme a derecho común e
a las leyes de la partida todas las çercas heran
públicas e ningund vezino particular las podía
apropiar para sy” ; y “puesto que la dicha villa
de Madrid no se aprobechase de la dicha
çerca vieja no por eso se syguía que dexase de
ser pública”.

Elementos urbanos

N o es posible, d e m om ento, reconstru ir con
precisión la situ a ción y form a d e los inm u ebles
im plica d os en estos pleitos. Pero la
d ocu m enta ción conserva d a sí perm ite, en
ca m bio, bosq u eja r u nos cu a ntos elem entos
ca ra cterísticos, y en a lg ú n ca so noved osos, d e
su a ncla je u rba no.

La s ca sa s d e los Coello, lu eg o pa la cio d e Pova r
y M a lpica , se a d osa ba n a l á ng u lo
su roccid enta l d e la m u ra lla á ra be: el fa m oso
ja rd ín, a u pa d o sobre la cerca , ocu pa ba los d os
lienzos d e m u ro q u e form a ba n el á ng u lo,
entre la s torres nu m era d a s com o - 1 y 1 en el

Torreón esquinero de la muralla árabe, numerado como 0 en el plano general. Sobre él se extendía el jardín del palacio de Mal-

pica.. (Fotografías de José Manuel Castellanos Oñate)
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pla no g enera l q u e a com pa ñ a m os com o
ilu stra ción, q u ed a nd o el ed ificio propia m ente
d ich o lim ita d o a l su r por los d os lienzos
sig u ientes d e la m u ra lla ( en d irección este) ,
h a sta cerca d e la tercera torre, y a l norte por la
ca lle d e M a lpica . U nos pla nos d el sig lo XVI I I
pertenecientes a l Arch ivo d e los Du q u es d e
Osu na confirm a n esta d isposición, y en ellos se
a d ivina n d os torreones d e la m u ra lla q u e
fu eron ocu pa d os por esta ncia s d el ed ificio.

La form a d e la s ca sa s d e los Vozm ed ia no,
fu tu ro pa la cio d e U ced a , es m á s d ifíci l d e
precisa r. Se loca liza ba n a continu a ción d e la s
d e los Coello, y h a y tres elem entos poco o
na d a conocid os q u e pu ed en fija r
mínim a m ente su d isposición en pla nta . E l
prim ero, la "cuadra de Bozmediano" q u e
a pa rece d ibu ja d a en u na d e la s esq u ina s d el
conocid o d ibu jo d e Cristóba l d e Vil la rrea l:
creem os q u e ésa fu e la esq u ina nororienta l d el
ed ificio, pu es la zona entre d ich a cu a d ra y el
a rco d e Sa nta M a ría q u ed a va cía en el pla no.
Desd e a q u í, la pa red exterior d e la ca sa
d iscu rriría h a cia el su r m á s o m enos
perpend icu la r a la m u ra lla , h a sta encontra rse
con ella a la a ltu ra d e la q u inta torre, conta d o
d esd e la esq u ina d e la cerca .

A continu a ción se extend ería h a cia el oeste u n
pa r d e lienzos, y q u ed a ría fla nq u ea d a por u n
ba lu a rte d efensivo pecu lia r, seg u nd o d e los
elem entos ca ra cterísticos m enciona d os,
nom bra d o va ria s veces com o "cubo y torrejón"
en el d ocu m ento d e 1 537 y nu m era d o con el 3
en el pla no g enera l; pu d ieron ser d os d efensa s
contig u a s o, a l m enos, m u y próxim a s, q u e se
situ a ba n "d e la otra pa rte d e la d ich a çerca e
sa le d ella h a zia la h u erta d el Poza ch o". E l
torrejón h a bría q u e interpreta rlo com o u n
torreón o torre peq u eñ a y, a tenor d el texto,
ca ía tod o él d entro d e la s ca sa s d e los
Vozm ed ia no.

M á s interesa nte nos pa rece el cu bo: si
su ponem os q u e en el d ocu m ento cita d o se
u til izó ese térm ino con propied a d , esta ría m os
h a bla nd o d e u na torre d e pla nta sem icircu la r
situ a d a a típica m ente en el perím etro d e la
m u ra lla á ra be. ¿ Pu d o ser u na d efensa
a d iciona l a ñ a d id a a l m u ro en época cristia na ?
E n ta l ca so, sólo h a bría tenid o u til id a d d u ra nte
el tiem po q u e d u ró la constru cción d e la cerca
cristia na , pu es en el m om ento en q u e ésta se
com pletó, d ich a d efensa h a bría q u ed a d o
d entro d e este seg u nd o recinto a m u ra lla d o.
Pero si esto fu era a sí, ¿ por q u é leva nta rla ju sto
en ese lu g a r? E l pla no a cota d o d e Vil la rrea l,

Fragmento de la ejecutoria del pleito de 1612, escrita con la letra procesal característica. En la segunda línea y siguientes se lee:

"vna ventana de vn miradorque cae en vn torreón de la çerca que cae açie la güerta que llaman del Poçacho, frontero de otro

miradorque se llamaba el cuvo airosso questá en la casa del dicho don Pedro de Porras".



Crónica gatuna

20

• 17 de noviembre de 1508: Ejecutoria del pleito litigado porAlonso Coello con Arias de Monzón, sobre

denuncia de apertura de una ventana e imposición de servidumbre de luces. ARCHV, Registro de Ejecutorias,

caja 229,39.

• 14 de diciembre de 1537: Ejecutoria del pleito litigado por Juan de Vozmediano con el concejo de la villa y

Leonorde la Torre, viuda de Alonso Cuello, sobre poder edificar y labrar en su cubo y torrejón. ARCHV,

Registro de Ejecutorias, caja 1279,46.

• 20 de noviembre de 1562: Ejecutoria del pleito litigado por Juan Zapata de Cárdenas con Ana de Castilla,

viuda de Juan de Vozmediano, sobre posesión de la cuarta parte de una casa. ARCHV, Registro de

Ejecutorias, caja 1032,29.

• 12 de mayo de 1612: Ejecutoria del pleito litigado porEnrique de Guzmán, marqués de Povar, como

cesionario de Alonso Coello de Vozmediano, con Pedro de Porras Vozmediano. ARCHV, Registro de

Ejecutorias, caja 2110,14.

• "Planimetría General de Madrid", ordenada por elMarqués de la Ensenada y realizada entre 1749 y 1774.

Ediciones Tabapress, 1988, 2 vols.

FUENTES CONSULTADAS

d ibu ja d o entera m ente con u na s proporciones
m u y a ju sta d a s a la s d im ensiones q u e en él se
consig na n, m u estra la cu a d ra d e los
Vozm ed ia no rod ea d a por u nos m u ros
enorm es, d e u n g rosor a proxim a d o d e 1 ,70
m etros, q u e es ca si el triple d el q u e tienen los
m u ros d el resto d e constru cciones civiles
refleja d a s en él, y m á s propio d e u sos m ilita res
q u e d e resid encia les. Esta cu a d ra y el cu bo d el
q u e h a bla m os form a ba n la d ia g ona l d el
inm u eble d e los Vozm ed ia no: ¿ h a bía en ese
sola r a lg o cu ya d efensa d u ra nte el proceso d e
constru cción d e la m u ra lla y a lcá za r cristia nos
a conseja ba su plem enta r el m u ro á ra be con u n
cu bo? Au nq u e el a ná lisis d e estos extrem os
exced e el á m bito d el presente estu d io, pu ed e
record a rse q u e ya en otro m om ento
propu sim os com o h ipótesis la loca liza ción d el
viejo a lcá za r m u su lm á n en este preciso sector
( “El castillo de Mayrit” , en M a d rid H istórico, nº
1 8, 2008, pp. 50- 54) .

Sea com o fu ere, d ich o cu bo m u estra el interés
a d iciona l d e ser u na m á s d e la s poca s torres
d e m u ra lla m a d rileñ a s con nom bre propio: en
el d ocu m ento d e 1 61 2 se le d enom ina "cubo
airosso" o "cubo ayrado", lo cu a l su g iere q u e
fu era u na torre m á s a lta o con m á s sa led izo
q u e la s otra s próxim a s a ella , o q u e por esta r
d esm och a d os los lienzos contig u os h u biera
q u ed a d o m á s expu esta a l viento. E l cu bo h a y
q u e su ponerlo situ a d o en la esq u ina

su roccid enta l d el inm u eble d e los Vozm ed ia no,
con u na pa rte d e él sobre el espa cio pú blico
q u e sepa ra ba esta finca d e la d e los Coello. E n
lo a lto d e a m ba s d efensa s, cu bo y torrejón,
Ped ro d e Porres h a bía ed ifica d o m ira d ores
con vola d izo: "vna ventana de vn mirador que
cae en vn torreón de la çerca que cae açie la
güerta que llaman del Poçacho frontero de
otro mirador que se llamaba el cuvo airosso
questá en la casa del dicho don Pedro de
Porras", y "dos pies de boladiço que el dicho su
parte tenía echos en el dicho cubo ayrado".

Y el tercer elem ento d efinitorio, fina lm ente, es
la "calle pública" q u e sepa ra ba a m bos
inm u ebles, d enom ina d a “del Estudio” en la
Planimetría General y “de Procuradores” en el
pla no d e I bá ñ ez d e I bero, y a ntecesora
a proxim a d a d e la ca lle a ctu a l d e Ba ilén. E n
a lg ú n pu nto d e ella , esta ca lle se ensa nch a ba
form a nd o u na "plaçuela" a la q u e se a bría la
pu erta principa l d e la s ca sa s d e los Coello;
creem os q u e esta ría en el a rra nq u e d e la ca lle,
a l norte, en la m ism a posición q u e el peq u eñ o
eng rosa m iento d ibu ja d o en el pla no d e
Espinosa . Y, a l su r, la exig u a ca lle term ina ba en
u n porti l lo q u e d a ba sa lid a a tra vés d e la
m u ra lla ; d ich a pu erta no se m enciona
expresa m ente en los d ocu m entos, pero q u ed a
im plícita en la ind ica ción "como se hiba a salir
por devajo del muro a la güerta que se llama
de Poçacho".
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Glosario arquitectónico madrileño.
Gallón

Texto: Julio Real González
Fotos: Mario Sánchez Cachero

(salvo indicación en otro sentido.)

En la undécima entrada vamos a definir un elemento arquitectónico que para un edificio
carece de relevancia estructural, sustentadora o protectora de cualquier índole. Y sin embargo,
existe para dotar de estética y plasticidad a la construcción que la adorna, como otros
elementos, famil iares próximos suyos, algunos ya vistos, como la “escocia”, y otros apenas
mencionados, como los “toros”, los “boceles”… Vamos a descubrir el “gallón”, y para ello, y sin
que sirva de precedente, retornamos a un viejo templo ya conocido por nosotros. Pero antes,
definámoslo técnicamente.

GALLÓN: ( De a g a llón; es u n su sta ntivo m a scu lino d eriva d o d e a g a lla , d el la tín galla “ a g a lla ” )

Seg m ento cónca vo fina liza d o en form a ca si sem icircu la r en su ensa nch e fina l, y q u e se h a lla en
elem entos a rq u itectónicos ta les com o cú pu la s, h orna cina s, bóved a s, etc. ( foto 1 )

Foto 1. Ménsula con “gallones” o gallonada, existente en el presbiterio de la iglesia.
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Iglesia de San Nicolás de Bari (Orden de los
Siervos de María)

C om o ya h em os ind ica d o en la entra d il la ,
rea liza m os u na seg u nd a visita a este
a ntig u o tem plo, a u téntica “ m em oria

viva d e M a d rid ” , en a tina d a s pa la bra s d el
Pa d re Ja im e.

E n el prim er reporta je q u e le d ed ica m os en LA
GATE RA, pu blica d o en el nº 9 d e m a rzo d e
201 2, h icim os u na introd u cción h istórica y
d escriptiva d el tem plo y a l m ism o rem itim os a l
lector interesa d o a fin d e no repetirnos en la
presente entra d a .

Y, sin em ba rg o, los com ponentes d e la
red a cción d e la revista no q u ed a m os
plena m ente sa tisfech os d e su resu lta d o, tod a
vez q u e en a q u ella oca sión no pu d im os
ofrecer u n reporta je fotog rá fico com pleto d el
interior d e la ig lesia . N u estro propósito en esta
sección d e la “ g a titectu ra ” es porm enoriza r
ed ificios m a d rileñ os sig nifica tivos, en este ca so
d e índ ole relig iosa , d esd e el pu nto d e vista
h istórico, esti lístico, a rtístico, a necd ótico y, por
su pu esto, d evociona l; el texto es prim ord ia l,
pero la im a g en g rá fica es esencia l, y m á s en
u na pu blica ción d e esta s ca ra cterística s;
cu a lid a d q u e d esta ca n nu estros lectores y d e la
q u e nos sentim os m u y sa tisfech os a la vista d el
m a g nífico tra ba jo rea liza d o por nu estros
fotóg ra fos, ta nto “ d e pla ntil la ” , com o d e
a q u ellos q u e cola bora n esporá d ica o
periód ica m ente con nosotros. E l inm orta liza r
fotog rá fica m ente el interior d e este sing u la r
ed ificio era , pu es, u na a sig na tu ra q u e
tenía m os pend iente con nu estros a m a bles
seg u id ores, a d em á s d e q u e en el prim er
a rtícu lo prom etim os a m plia r los d a tos a cerca
d e la sing u la r torre q u e ca m pea sobre el
tem plo. Así q u e en esta entra d a nos
d isponem os a cu m plir nu estra prom esa .

Situ á nd onos frente a l tem plo contem pla m os
u na vez m á s la m a g nífica porta d a ba rroca
g ra nítica d e frontón m ixti líneo ( foto 2) ,
a tribu id a a l im a g inero va ll isoleta no Lu is
Sa lva d or Ca rm ona ( 1 708- 1 767) , en el q u e
d esta ca el tond o con la im a g en d el Sa nto
Obispo d e M ira ( en la a ctu a l Tu rq u ía ) , pa trón
d e la loca lid a d ita lia na d e Ba ri, revestid o d e

ca pa plu via l, cu bierto con la m itra , y
sosteniend o el Eva ng elio en su m a no izq u ierd a
y en a ctitu d d e bend ecir con la d erech a
( a ctu a lm ente m u tila d a ) . Y seg u id a m ente
reba sa m os su u m bra l pa ra , tra s su pera r u n
breve tra m o d e esca lones, a cced er a su
interior.

Un interior asimétrico repleto de arcaicas
reminiscencias.

Situ á nd onos a los pies d el tem plo, en el
sota coro, contem pla m os u na visión g enera l
d el m ism o ( foto 3) , la cu a l nos perm ite a d vertir
q u e nos encontra m os en u n tem plo d e pla nta
ba sil ica l y estru ctu ra d o en tres na ves
irreg u la res, ca pil la m a yor, tres ca pil la s
m enores y coro eleva d o a los pies. Y este es
u no d e los pu ntos d e observa ción en q u e
a d vertim os la fa lta d e sim etría d e la pla nta d el
ed ificio; el a rco esca rza no d el sota coro
m u estra u na evid ente d esvia ción en su tra za d o
en pla nta , q u e d ela ta q u e el testero d e los pies
d el tem plo se d esvía oblicu a m ente en d irección
su roeste ( foto 4) . N o obsta nte, exceptu a nd o

Foto 2. Vista general de la portada principal. Siglo XVIII.
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esta circu nsta ncia , la na ve centra l m u estra u na
a nch u ra y d esa rrollo reg u la r, en ta nto la na ve
septentriona l, m u y estrech a , se va
ensa nch a nd o en su d iscu rrir h a cia los pies d el
tem plo. Esta na ve, cu bierta por bóved a d e
a rista , a ctu a lm ente se com pone d e sólo d os
tra m os, ya q u e la interru m pe u na peq u eñ a
ca pil la q u e a ctu a lm ente se d estina a inform a r
a los visita ntes, m ed ia nte la exposición d e
d ocu m entos, fotog ra fía s y a lg u na m a q u eta – a
m a nera d e mínim o m u seo- d e la h istoria y
tra scend encia d e este tem plo y su inserción en
el M a d rid m ed ieva l. La na ve d el m ed iod ía es

m á s a nch u rosa y reg u la r q u e la a nteriorm ente
d escrita ; ta m bién se com pone d e d os tra m os
a l interru m pirla u na h erm osa ca pil la q u e
d escribirem os seg u id a m ente; ta m bién se cu bre
d e bóved a s d e a rista y en su prim er tra m o se
a bre la ca pil la d ed ica d a a l cu lto d el titu la r d el
tem plo.

La d iferencia ra d ica l existente entre la s na ves
centra l y la tera les d a pie a pensa r q u e d u ra nte
el m ed ievo la ig lesia d e Sa n N icolá s d ispu siera
d e na ve ú nica d e estru ctu ra rom á nico-
m u d éja r, siend o en el sig lo XVI perfora d a en
su s m u ros la tera les pa ra a brir la s a rq u ería s d e
m ed io pu nto q u e a ctu a lm ente pod em os
contem pla r y d a r com u nica ción a la s na ves
la tera les q u e entonces se constru yeron, d e
pla nta irreg u la r pa ra a d a pta rla s a l a preta d o
via rio entonces existente.

Ad vertid a la orig ina l d isposición en pla nta d e
la ig lesia , no d eja rem os d e a precia r com o
elem entos m á s sobresa lientes a los ojos d el
visita nte, el g ra n a rco triu nfa l tú m id o q u e a bre
la na ve centra l a l presbiterio y sobre el q u e
volverem os m á s ta rd e, y sobre tod o el inu su a l
recu brim iento d e la na ve centra l.

Foto 3. Vista general del templo desde el sotacoro.

Foto 4. Plano general del templo y sacristía.

(Fuente: monumentamadrid.es)
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Un artesonado mudéjar excepcional.

Asom á nd onos d el pa rcia l vela m iento q u e nos
procu ra la a m plia bóved a esca rza na d el
sota coro, nos a d m ira m os d e la a ltu ra q u e
ca ra cteriza el cu brim iento d e la na ve centra l, y
sobre tod o nos a nona d a por su ca rá cter
lig na rio y por su s rem iniscencia s
a bsolu ta m ente m ed ieva liza ntes en u na ciu d a d
q u e, com o M a d rid , ta n poco conserva d e su
época a nterior a l a siento d e la Corte y
ca pita lid a d d e la M ona rq u ía H ispá nica ba jo
Felipe I I ( 1 561 ) . Efectiva m ente nos encontra m os
ba jo u n ejem pla r ú nico d e a rm a d u ra d e esti lo
m u d éja r d e la s d enom ina d a s “ d e pa r y
nu d il lo” ( foto 5) , cu yo “ a lm iza te” m u estra a
a m bos extrem os ela bora d a s d ecora ciones
g eom étrica s d e la cería , ca ra cterística s d e la
estética islá m ica . Asim ism o, son d esta ca bles la s
pa reja s d e “ tira ntes” y los “ cu a d ra les” en los
á ng u los, vig a s con fu nciones su stenta d ora s
q u e a poya n sobre “ ca nes” la bra d os en form a
d e m énsu la s con d ecora ción en “ S” . La la bra
d e estos ca nes, d e estética inconfu nd iblem ente
ca ra cterística d el Rena cim iento, nos d a u na
pista fu nd a m enta l pa ra situ a r
cronológ ica m ente esta m a g nífica a rm a d u ra

en el prim er tercio d el sig lo XVI , época d e
g ra nd es reform a s g enera les en este tem plo.

Capilla de Nuestra Señora de los Dolores.

Antes d e d eja r el “ cobijo” d el sota coro
d irig im os nu estra m ira d a h a cia su h a stia l pa ra
contem pla r d os elem entos m u y d ispa res entre
sí e interesa ntes por d istintos m otivos.

E l prim ero d e ellos es u n peq u eñ o m a rco-
reta blo ( foto 6) com pu esto d e pred ela con d os
m énsu la s en su s extrem os q u e fla nq u ea n u na
ca rtela ova l d e bord es veg eta liza d os, u n
cu erpo com pu esto d e d os colu m na s tosca na s
q u e su stenta n u n m a cizo enta bla m ento y
enm a rca n u na h erm osa pintu ra q u e
representa la “Huida a Egipto de la Sagrada
Familia” d el pintor m a d rileñ o Ju a n Vicente d e
Ribera ( 1 668- 1 736) , y proced ente d e la
d esa pa recid a ig lesia d el Sa lva d or, q u e se
u bica ba en la ca lle M a yor frente a la Pla za d e
la Vil la y fu e d em olid a en 1 842.

I nm ed ia ta m ente d eba jo d e este reta blito
contem pla m os u na inscripción fu nera ria ( foto
7) en m á rm ol, orla d a por u na h erm osa

Foto 5. Vista del sector oriental de la armadura mudéjar “de par y nudillo”, que cubre la nave central. Siglo XVI.
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m old u ra con “ orejera s” , q u e orig ina lm ente se
encontra ba en el presbiterio d el tem plo y
d ed ica d a a h onra r a la m em oria d e u n “Juan
de Herrera” , q u e tra d iciona lm ente h a sid o
id entifica d o con el célebre a rq u itecto cá nta bro
d el rey Felipe I I , q u e entreg ó su a lm a a l Señ or,
resid iend o en M a d rid , en 1 597; y sin em ba rg o,
la inscripción certifica q u e el d ifu nto q u e ocu pó

este m onu m ento fú nebre fa lleció exa cta m ente
el 1 6 d e d iciem bre d e 1 654. Por ta nto, h a
h a bid o u n error d e id entid a d es entre a m ba s
persona s q u e se h a id o perpetu a nd o estos
ú ltim os a ñ os.

Y h a lleg a d o el m om ento d e a cced er a la
ca pil la d e N u estra Señ ora d e los Dolores,
a ntig u a m ente conocid a com o d el Sa nto Cristo
d e Bu rg os. Se estim a q u e fu e ed ifica d a a
fina les d el sig lo XVI I ba jo la d irección d e los
m a estros d e obra s Ped ro d e Seseñ a y
Seba stiá n d e Pined a , d a ta nd o d e entonces la
h erm osa reja q u e la cierra ( foto 8) .

Al a cced er a esta ca pil la d e pla nta
cu a d ra ng u la r y esq u ina s a ch a fla na d a s lo
prim ero q u e h a cem os es a lza r la m ira d a pa ra
contem pla r su m a g nífica cú pu la seg m enta d a
d ota d a d e linterna ( foto 9) y sin ta m bor, q u e
se su stenta sobre pech ina s. La cornisa se
su stenta sobre m énsu la s pa rea d a s, y la
d ecora ción a rq u itectónica pertenece a u n
severo tosca no con presencia d e pila stra s
ca jea d a s.

Foto 6. Retablito con la pintura “La huida a Egipto de la

Sagrada Familia”. Siglo XVII.

Foto 7. Inscripción funeraria marmórea situada a los pies del

templo. Siglo XVII.

Foto 8. Acceso a la capilla de Nuestra Señora de los Dolores

cerrada por reja de finales del siglo XVII.
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Presid iend o esta ca pil la contem pla m os el
reta blo ( foto 1 0) d ed ica d o a la virg en titu la r d e
la m ism a . De esti lo neoclá sico, pertenece a la
época en q u e la Ord en d e los Siervos d e M a ría
tom ó posesión d el tem plo ( 1 825) y a d erezó y
a m u ebló su d esm a ntela d o interior; pertenece,
por ta nto a l prim er tercio d el sig lo XI X. Es d e
m a d era estu ca d a im ita nd o m á rm ol, y se
com pone d e pred ela sobre m esa d e a lta r, u n
solo cu erpo com pu esto d e d os colu m na s d e
ord en jónico q u e su stenta n a lto enta bla m ento
rem a ta d o por corona d e la u rel. La s colu m na s
fla nq u ea n h orna cina rem a ta d a por d os
a ng elitos, y en cu yo interior contem pla m os la
im a g en d e Nuestra Señora de los Siete Dolores,
o Dolorosa.

Vestid a con tú nica y m a nto neg ro,
exceptu a nd o la toca interior, la sobreveste q u e
cu bre su torso, la s pu ñ eta s d e su s m a ng a s, y el
pa ñ u elo con el q u e seca su s lá g rim a s,
elem entos tod os ellos d e bla nco inm a cu la d o y
rea liza d os en fino enca je, la Virg en se m u estra

Foto 9. Vista de la cúpula de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores.

Foto 10. Retablo de Ntra. Sra. de los Dolores.Siglo XIX.
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com pleta m ente enlu ta d a por la m u erte d e su
H ijo. Au nq u e la vestim enta neg ra a lu d e,
a sim ism o, a l h á bito neg ro ca ra cterístico d e la
Ord en Servita .

E l pech o d e la Virg en exh ibe u n cora zón
pla tea d o a tra vesa d o por siete espa d a s q u e
representa n los “ siete d olores d e M a ría ” , a
sa ber: “ La Profecía d el Ancia no Sim eón” ( en la
presenta ción d el niñ o Jesú s en el tem plo d e
Jeru sa lén pa ra ser circu ncid a d o) ; "La h u id a a
Eg ipto"; “ La Pérd id a d el N iñ o Jesú s en el
Tem plo” ( en Jeru sa lén, a la ed a d d e 1 2 a ñ os y
d eja nd o a som bra d os a los escriba s y d octores
d e la Ley a nte su ing enio y a g u d eza
intelectu a l) ; “ E ncu entro d e M a ría con Jesú s en
el Vía Cru cis” ( con Cristo ca rg a nd o con la Cru z,
ca m ino d el Ca lva rio) ; “ Cru cifixión d e Jesú s” ;
“ Descend im iento d e la Cru z” ( Cristo en el
reg a zo d e su M a d re, la “ Pied a d ” d e M a ría ) ; y,
por ú ltim o, el “ E ntierro d e Cristo” ( en el
sepu lcro nu evo ced id o por el m iem bro d el
Sa nh ed rín y d iscípu lo secreto d e Jesú s, José d e
Arim a tea ) .

Esta im a g en, fu e rea liza d a por el escu ltor d e la
Corte d e Ferna nd o VI I , el toled a no Va leria no
Sa lva tierra ( 1 788- 1 836) y d ona d a en el a ñ o
1 833 por el referid o a rtista a la ord en servita
q u e reg ía este tem plo d esd e 1 825 a efectos d e
q u e sirviera com o im a g en procesiona l, ya q u e
la im a g en q u e presid e el reta blo m a yor d e
esti lo ba rroco y ta lla d a ínteg ra m ente en
m a d era no era la m á s a d ecu a d a a este fin.
Lleg a ba a procesiona r d os veces a l a ñ o, pero
a ctu a lm ente no pa rticipa en la Sem a na Sa nta
m a d rileñ a , a u nq u e se h a n h ech o intentos por
log ra rlo.

E n esta m ism a ca pil la vem os u na m a ra vil losa
escu ltu ra q u e representa a “San Miguel
Arcángel derrotando a Lucifer” ( foto 1 1 ) .
M u estra u na viveza y m ovim iento d e
com plica d o eq u il ibrio m u y ca ra cterístico d el
ba rroco pleno. Da ta d a en el sig lo XVI I y
proced ente d e la escu ela sevil la na , h a sid o
a tribu id a a la h ispa lense Lu isa Ig na cia Rold á n
Vil la vicencio, m u ch o m á s conocid a com o “ La
Rold a na ” ( 1 652- 1 706) , h ija d el a fa m a d o
escu ltor, Ped ro Rold á n. Su a tribu ción a la
célebre im a g inera a nd a lu za es d ebid a a su
sem eja nza con la escu ltu ra d el m ism o tem a

q u e se conserva en el M ona sterio d e Sa n
Lorenzo d e E l Escoria l, si bien ésta ú ltim a
m u estra u n ta m a ñ o a lg o m a yor q u e el na tu ra l,
y la d e Sa n N icolá s bien pu d o ser u na versión o
copia red u cid a .

Sig u iend o con el exa m en d e la ca pil la ,
enseg u id a repa ra m os en u n bu sto
representa nd o a l “Ecce Homo” ( foto 1 2) , en
terra cota policrom a d a , q u e m u estra la ca beza
d e Cristo cu bierta con la corona d e espina s con
m ira d a su plica nte d irig id a a l cielo. Proced e d e
ta lleres ita lia nos, d a tá nd ose en el sig lo XVI I I .

Foto 11. San Miguel derrotando a Lucifer·. Siglo XVII.

Foto 12. Busto de “Ecce Homo”. Siglo XVIII.
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E n el m u ro este d esta ca u na d eteriora d a
pintu ra q u e representa a l “Santo Cristo de
Burgos” ( foto 1 3) , a ntig u o titu la r d e esta ca pil la ,
rea liza d o por ta lleres m a d rileñ os en el sig lo
XVI I , d el q u e se sa be q u e tu vo Cong reg a ción y
H erm a nd a d h a sta fina les d el sig lo XI X.

La nave de la epístola.

Aba nd ona nd o la ca pil la , y d irig iénd onos a la
na ve d e la epístola , ju nto a la entra d a principa l
d el tem plo, contem pla m os u na pintu ra d e
“Magdalena penitente” ( foto 1 4) , copia d e la
célebre q u e rea lizó el ita lia no Gu id o Reni
( 1 575- 1 642) .

E n el m ism o h a stia l pod em os contem pla r u na
pintu ra m od erna , “El Sepulcro vacío” ,
rea liza d a por Ra fa el Alem a ñ en 2008 ( foto
1 5) ; representa , en visión cenita l, el sepu lcro
a bierto d e Cristo, con la losa neg ra
d espla za d a en la pa rte inferior y cu bierta por
u nos na rd os, sím bolo d e la Resu rrección, y el
interior d el sepu lcro con la im pronta d el cu erpo
sa ng ra nte d e Cristo, con la h u ella d e su ca beza
y la espa ld a h a cia la pa rte izq u ierd a , y otra d e
u n pie izq u ierd o ensa ng renta d o en la pa rte
d erech a . I m pa cta nte m a nera a rtística d e
representa r la Resu rrección d e Cristo por su
sencil lez y sig nifica d os inh erentes, lejos d e la s
im á g enes d el Cristo Triu nfa l y respla nd eciente
d e pod er om ním od o a l q u e ta n
a costu m bra d os esta m os.

E n el prim er pila r d e esta na ve, q u e com u nica
con la na ve centra l, nos encontra m os con u na
representa ción enm a rca d a d e “Las ánimas del
Purgatorio” ( foto 1 6) proced ente d e u n reta blo
d el sig lo XVI I I , y d ona d o por u n felig rés a l
tem plo.

Al fina l d e esta na ve, y cobija d o en a m plia
h orna cina d esta ca el cru cifica d o conocid o
com o el “Santo Cristo del Consuelo” ( foto 1 7) ,
im presiona nte im a g en d e Cristo m u erto en la
cru z d e eq u il ibra d a s proporciones y precisa
a na tomía . A d esta ca r su sereno rostro d el q u e
d im a na la pa z tra s la entreg a d el a lm a a l
Pa d re ( foto 1 8) . Da ta d a en el sig lo XVI I I , se
d esconoce su a u toría , si bien se sa be q u e
proced e d e la d esa pa recid a ig lesia d e E l
Sa lva d or y constitu iría u n Ca lva rio ju nto con la
Virg en y Sa n Ju a n Eva ng elista , posiblem ente
em pla za d o en su reta blo m a yor.

Foto 13. Pintura del “Santo Cristo de Burgos”. Siglo XVII.

Foto 14. Pintura de “Magdalena penitente”, copia de la

realizada porGuido Reni.

Foto 15. “El Sepulcro vacío”, de Rafael Alemañ (2008).
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Foto 16. “Ánimas del Purgatorio”. Siglo XVIII. Foto 17. “Santo Cristo del Consuelo”. Siglo XVIII.

Foto 18. Detalle del Cristo del Consuelo.
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La capilla de San Nicolás.

Si d esd e este pu nto, g ira m os la m ira d a h a cia
la d erech a , contem pla rem os el im porta nte
d esa h og o espa cia l q u e pa ra el peq u eñ o
tem plo constitu ye la “Capilla de San Nicolás”
( foto 1 9) .

Ed ifica d a a fina les d el sig lo XVI I por los m ism os
a rtífices d e la ca pil la d e N u estra Señ ora d e los
Dolores, esta ca pil la se a bre a la na ve d e la
epístola en u na pla nta recta ng u la r, cu bierta
por u na nota ble cú pu la ova l ( foto 20) . A
d iferencia d e la cú pu la d e la prim era ca pil la
visita d a ésta sí presenta ta m bor, d e nota ble
d esa rrollo; y ta nto éste com o la cú pu la
a pa recen seg m enta d os por send a s pila stra s
ca jea d a s, esta nd o ilu m ina d os por la linterna
q u e la s cu lm ina .

E l titu la r d e ca pil la y tem plo, “San Nicolás de
Bari” ( foto 21 ) , a pa rece en im a g en escu lpid a
en m a d era policrom a d a por el im a g inero
va lencia no Vicente Ta m a rit, q u ien la rea liza en
1 949, a l ig u a l q u e el reta blito q u e lo a loja , d e
m a d era d ora d a y policrom a d a , y esti lo
neoba rroco, u n solo cu erpo com pu esto por

d os colu m na s corintia s, y enta bla m ento
lig era m ente cu rvo, pa rtid o, a m od o d e
frontón.

M u estra a l sa nto en u no d e su s m ila g ros m á s
conocid os, vestid o con ropa jes episcopa les, y
en el a cto d e resu cita r a tres niñ os a sesina d os y
d escu a rtiza d os por u n ca rnicero, q u e pu so su s
restos en u n ba rril en sa lm u era .

Con m á s d e 2.000 tem plos consa g ra d os en el
orbe cristia no, d e este sa nto sem ileg end a rio
escribió su h a g iog ra fía el Pa tria rca d e
Consta ntinopla , el sira cu sa no Sa n M etod io
( 787- 847) , si bien otro Pa tria rca
consta ntinopolita no a nterior, el célebre Sa n
Ju a n Crisóstom o ( 347- 407) , ca si coetá neo d e
Sa n N icolá s, ya d io pincela d a s biog rá fica s
sobre el m ism o.

N a cid o en torno a l a ñ o 270 d .C. en la ciu d a d
d e Pa ta ra d e Licia , en Asia M enor ( a ctu a l
Tu rq u ía ) , en el seno d e u na a com od a d a
fa m ilia d e com ercia ntes, en su infa ncia
d u d a ba entre seg u ir la tra d ición fa m ilia r y
na veg a r por el Eg eo y el Ad riá tico en pos d e
lu cra tiva s tra nsa cciones com ercia les, o seg u ir la

Foto 19. Vista general de la capilla de San Nicolás de Bari.
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estela d e su tío N icolá s, q u e era obispo d e la
próxim a ciu d a d d e M ira , ta m bién en Asia
M enor, com o era el d eseo d e su m a d re. U na
epid em ia d e peste a ca bó con la vid a d e
m u ch os ciu d a d a nos d e Pa ta ra , entre ellos los
pa d res d el joven N icolá s, por lo q u e d ecid ió
repa rtir su s a bu nd a ntes bienes entre los
ciu d a d a nos a fecta d os por la enferm ed a d pa ra
m a rch a r a M ira y ped ir consejo d e su tío, el
obispo. N o obsta nte, a ntes d e lleg a r a la
ciu d a d , su tío ta m bién fa lleció, y el clero d e
d ich a ciu d a d no se ponía d e a cu erd o en eleg ir
su cesor, d e m a nera q u e encom end á nd ose a l
Espíritu Sa nto d ecid ieron nom bra r com o
obispo a l prim er cristia no q u e a cced iera a la
ca ted ra l d e M ira , y ca su a lm ente éste fu e
N icolá s d e a pena s 1 7 a ñ os, a l q u e se consid era
el obispo m á s joven d e la h istoria .

Prisionero en tiem po d e la persecu ción contra
el Cristia nism o d ecreta d a por el em pera d or
Dioclecia no en 303 y fina liza d a oficia lm ente
en 31 1 ba jo Ga lerio, si bien no fu e h a sta la
procla m a ción d el Ed icto d e M ilá n en 31 3, ya
ba jo Consta ntino cu a nd o se d io tolera ncia
oficia l a la prá ctica libre d e la relig ión cristia na ,
m om ento en el q u e fu e libera d o N icolá s.

Foto 20. Vista de la cúpula de la capilla de San Nicolás. Fines del siglo XVII.

Foto 21. Imagen de San Nicolás de Bari. Siglo XX.
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Au nq u e no existe consta ncia d ocu m enta l, se
a firm a q u e a sistió a l Concil io d e N icea d el a ñ o
325, en el q u e se d efend ió la d octrina d e la
Sa ntísim a Trinid a d a firm a nd o la d ivinid a d d e
Jesú s d e N a za ret.

Cu riosa m ente, se conoce el d ía d e su m u erte,
el 6 d e d iciem bre, fech a d e su festivid a d , pero
no se h a pod id o concreta r el a ñ o exa cto, q u e
oscila entre el 342 y el 352; y fu e rá pid a m ente
ca noniza d o. E nterra d o en la ca ted ra l
pa leocristia na d e M ira , sobre su sepu lcro se
constru iría en el sig lo VI el tem plo biza ntino
q u e a ú n se pu ed e contem pla r, si bien el m ism o
fu e rem od ela d o en los sig los I X y XI . Cu a nd o
esta ciu d a d ca yó en pod er d e los otom a nos,
en el sig lo XI , va rios m iem bros d e la
com u nid a d cristia na d ecid ieron sa ca r los restos
d e Sa n N icolá s d el d om inio d e los infieles,
a yu d a d os por na veg a ntes ita lia nos. Tra s u na
d ispu ta entre ciu d a d a nos d e Venecia y d e Ba ri
por la cu stod ia d e su s restos, fina lm ente los d e
Ba ri consig u ieron h a cerse con los m ism os, y en
esta ciu d a d fu eron solem nem ente recibid os el
9 d e m a yo d e 1 089, iniciá nd ose
inm ed ia ta m ente los tra ba jos d e constru cción
d e u na ba síl ica q u e fina lm ente fu e consa g ra d a
en el a ñ o 1 1 97; y es el h erm oso tem plo
rom á nico q u e h oy d ía pod em os contem pla r.
De a h í q u e h oy en d ía conozca m os a N icolá s
com o Sa n N icolá s d e Ba ri, si bien en la ig lesia
orienta l es m á s com ú n la d enom ina ción d e
Sa n N icolá s d e M ira . Fa m oso en vid a por su
g enerosid a d , a l poco d e su m u erte ya se le
record a ba en ca si tod a Asia M enor
recorriend o la com a rca sobre la q u e ejercía su
episcopa d o vestid o d e obispo con los colores
pú rpu ra y bla nco, pa ra repa rtir reg a los entre
los niñ os, y orienta ción y consejo a los a d u ltos.

U no d e los h ech os q u e d ocu m enta n su s
h a g ióg ra fos y d e los m á s conocid os ocu rrió
cu a nd o N icolá s se enteró d e q u e u no d e su s
vecinos pla nea ba vend er com o escla va a u na
d e su s tres h ija s, ya q u e ca recía d e d inero pa ra
d ota rla s en su s bod a s. Sa bed or d el org u llo d e
este vecino, el obispo a com pa ñ a d o d e u n
a sistente, l leg ó d e noch e a la ca sa d e este
vecino con u na bolsa d e oro, la cu a l por
interm ed io d e su sirviente a rrojó por la
ch im enea , ca yend o la bolsa d entro d e u na d e
la s m ed ia s q u e la s ch ica s tenía n pu esta s a

Foto 22. Marco-retablo con imagen del siglo XVIII de

Santa Juliana Falconieri.

Foto 23. “Ecce Homo”, atribuido a Nicolás Bussy.
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seca r. A la noch e sig u iente repitió la opera ción,
y a la tercera oca sión el vecino se q u ed ó en
vela , pa ra a l fin d escu brir a su benefa ctor.

Decla ra d o pa trón d e la ciu d a d d e Am sterd a m ,
d ond e Sa n N icolá s, en H ola nd a conocid o
com o “ Sinter Kla a s” , d esem ba rca el 6 d e
d iciem bre, pa ra repa rtir reg a los a los niñ os
vestid o d e obispo y m onta d o en u n ca ba llo
bla nco, y a sistid o d e pa jes, esta tra d ición fu e
lleva d a a Am érica en el sig lo XVI I por los
colonos h ola nd eses a la ciu d a d d e N u eva
Am sterd a m , convirtiénd olo en pa trono d e la
isla d e M a nh a tta n.

Posteriorm ente y ba jo d om inio ing lés, ya
reba u tiza d a la ciu d a d com o N u eva York, se
prod u jo la corru pción d el nom bre d esd e Sinter
Kla a s a l a ng losa jón “ Sa nta Cla u s” , q u e
d ebid a m ente secu la riza d o, d espoja d o d e su s
vestid u ra s episcopa les por otra s
su pu esta m ente d e m a yor a brig o, pero
conserva nd o los colores rojo y bla nco, fu e
d evu elto a Eu ropa com o el ca m pech a no

reg a la d or na vid eñ o, resid ente en La ponia , y
cond u ctor d e u n trineo tira d o por renos
vola d ores, en lu g a r d e su brioso ca ba llo
bla nco, q u e en Espa ñ a , por influ encia
fra ncesa , d enom ina m os m á s frecu entem ente
“ Pa pá N oel” ( Pa d re N a vid a d ) .

E n el bra zo d erech o d e esta ca pil la pod em os
contem pla r, en u n sencil lo m a rco- reta blo d e
estu co q u e im ita m á rm ol en color m a rrón
vetea d o, d e ja m ba s y d intel l isos, cu lm ina d o
por u n enta bla m ento rem a ta d o por la corona
y pa lm a s d el m a rtirio, y sobre m énsu la , u na
im a g en ta lla d a en el sig lo XVI I I d e Santa Ju-
liana Falconieri ( foto 22) , la cu a l fu nd ó la ra m a
fem enina d e la Ord en Servita en el a ñ o 1 325.
Este reta blo es nota ble por pertenecer a u n
conju nto u nifica d o, existente en esta ca pil la , d e
reta blos enca rg a d os por la Ord en d e los
Siervos d e M a ría a l poco d e tom a r posesión d e
este tem plo en d iciem bre d e 1 825.

E n el bra zo izq u ierd o d e la ca pil la , reta blo d e
estética y cronolog ía id énticos a l a nterior, con
u na excepciona l escu ltu ra d e “Ecce Homo”
( foto 23) d e m á s d e m ed io cu erpo, a tribu id a a l
fra nco- a lem á n na cid o en Estra sbu rg o y
a finca d o m u y joven en Espa ñ a , N icolá s d e
Bu ssy ( 1 651 - 1 706) .

A la d erech a d e la m esa d el a lta r d e esta
ca pil la pod em os contem pla r u n “San José con
el Niño” ( foto 24) , d a ta d o en el sig lo XVI I I , q u e
a lg u nos a tribu yen a Sa lva d or Ca rm ona , q u izá
sin g ra n fu nd a m ento, por no respond er a su s
ca ra cterística s esti lística s.

A la izq u ierd a d el m ism o a lta r pod em os
contem pla r u na escu ltu ra d e San Juan
Nepomuceno ( foto 25) , d a ta d a en el sig lo XVI I .
E n la m ism a se representa a l sa nto pa trón d e
Boh em ia su jeta nd o su propia leng u a en su
m a no izq u ierd a com o prim er m á rtir d el
secreto d e confesión, y sobre u n pu ente, el
célebre “ Pu ente Ca rlos” d e Pra g a , d esd e el q u e
fu e a rroja d o por ord en d el rey Wencesla o I V
en el a ñ o 1 393.

La nave del evangelio.

La prim era im a g en q u e a tra e nu estra a tención
en el prim er pila r d e esta na ve es u na bella

Foto 24. “San José con el Niño”. Siglo XVIII.
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pintu ra d e la Virgen de la Soledad de la
Victoria, ( foto 26) d el sig lo XVI I I , inserta d a en
u n cu a d ro- reta blo en m a d era com pu esto por
d os colu m na s corintia s, y rem a ta d o por u n
frontón cu rvo en cu yo centro d esta ca u n
peq u eñ o q u eru bín.

E n la pa rte inferior d el m ism o pila r,
encontra m os u na pila d e a g u a bend ita ( foto
27) ta lla d a en u na pieza d e m á rm ol verd e y
con la inscripción: “ DI EGO DE M E N DOZA LA
DI O 1 623” , g em ela d e la q u e se encu entra en el
prim er pila r d e la na ve d e la epístola , si bien
esta ú ltim a sin inscripción.

E n el la d o norte d e este pila r pod em os
contem pla r u na pintu ra q u e representa a “La
Virgen María con la Magdalena” ( foto 28) ,
rea liza d a en el sig lo XI X por ta lleres
m a d rileñ os.

E n el testero inicia l d e esta na ve epistola r
contem pla m os u na pintu ra representa nd o “La
Virgen con el Arcángel Rafael, Tobías y San
Jerónimo” , ( foto 29) copia rea liza d a en los
a ñ os 1 940 d el orig ina l d e Ra fa el.

Seg u id a m ente en el m u ro d e la na ve d e la
epístola observa m os u na pintu ra m od erna d e
la “Santísima Trinidad” ( foto 30) , firm a d a en
201 0 por R. d e C.

A continu a ción, observa m os u na pintu ra d el
sig lo XVI I I , q u e representa a “San Felipe
Benicio” ( foto 31 ) , sa nto florentino ( 1 233- 1 285)
q u e fu e Su perior Genera l d e la Ord en d e los
Siervos d e M a ría y reform a d or d e la m ism a en
el sig lo XI I I .

E l sig u iente tra m o d e esta na ve nos d epa ra , en
h orna cina , u na m a ra vil losa escu ltu ra q u e
representa a “San Antonio” ( foto 32) con el
N iñ o Jesú s en bra zos, y sobre nu bes q u e orla n
a ng elitos y q u eru bines, a tribu id a a Ju a n
Pa scu a l d e M ena ( 1 707- 1 784) , q u e h oy d ía lu ce
esplend orosa tra s su reciente resta u ra ción.

Rem a ta esta na ve, en a m plia h orna cina ,
im a g en contem porá nea d el “Sagrado
Corazón de Jesús” ( foto 33) .

Foto 25. Imagen de San Juan Nepomuceno. Siglo XVII.

Foto 26. Retablito con pintura de Nuestra Señora de la Soledad

de la Victoria. Siglo XVIII.
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Foto 27. Pila de agua bendita. Siglo XVII.

Foto 28. “La Virgen María y la Magdalena”. Siglo XIX. Foto 29. “La Virgen y el Niño con el Arcángel Rafael, Tobías y

San Jerónimo”. Copia del original de Rafael.



Dicciogato de Gatitectura

36

Foto 30. “La Santísima Trinidad” (2010).

Foto 31. Pintura de “San Felipe Benicio”. Siglo XVIII. Foto 32. “San Antonio”. Siglo XVIII.
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Gótico y supervivencias mudéjares y
platerescas en la Capilla Mayor.

H em os d eja d o pa ra el fina l la d escripción d e la
Ca pil la M a yor, pu nto foca l y centra l d el tem plo
no sólo por h a lla rse en el m ism o el Sa g ra rio
con el Sa ntísim o y la m esa d el Alta r en q u e se
perpetú a d ia ria m ente la Eu ca ristía , sino
porq u e a tesora elem entos a rq u itectónicos y
a rtísticos ta n sobresa lientes q u e h em os d e
tom a r u n ú ltim o a liento a ntes d e seg u ir.

Y lo prim ero q u e h a cem os es eleva r la m ira d a
pa ra a d m ira r la prim orosa bóved a d e cru cería
g ótica d e terceletes ( foto 34) q u e cu bre la
ca pil la polig ona l ed ifica d a en el prim er tercio
d el sig lo XVI . Su excepciona lid a d viene
d eriva d a no sólo d e su propia fa ctu ra , sino d el
h ech o d e q u e en M a d rid a pena s q u ed a n
testim onios a rq u itectónicos sobrevivientes d el
períod o g ótico, a sa ber: la m a ra vil losa Ca pil la
d el Obispo, ta m bién d el sig lo XVI ; la Ig lesia d e
Sa n Jerónim o el Rea l, term ina d a en 1 505 y
su m a m ente reconstru id a ; la peq u eñ a ca pil la
d e N u estra Señ ora d el Perpetu o Socorro,
ed ifica d a en la Ig lesia d e Sa n Ped ro el viejo, en
el sig lo XV, y u n m a ra vil loso ejem plo d e

Foto 33. “Sagrado Corazón de Jesús”. Siglo XX.

Foto 34. Bóveda gótica de la Capilla Mayor. Siglo XVI.
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a rq u itectu ra civil su bsistente en la Pla za d e la
Vil la : la Ca sa y Torre d e los Lu ja nes, ed ifica d a
en el ú ltim o tercio d el sig lo XV; pod ría m os
a ñ a d ir la Porta d a d el a ntig u o H ospita l d e la
La tina , ina propia d a m ente recoloca d a ju nto a l
a pa rca m iento d e la Escu ela Técnica Su perior
d e Arq u itectu ra d e M a d rid . Y se a ca bó; ya no
h a y na d a m á s en el ca sco u rba no m a d rileñ o
q u e se pu ed a a d ju d ica r a la a rq u itectu ra
g ótica .

Esta bóved a se constru yó en el prim ero tercio
d el sig lo XVI , seg ú n d em u estra el esti lo d e su s
m énsu la s g a llona d a s, ca ra cterística s d el
Rena cim iento. Los nervios son d e esca yola , y
los plem entos d e a lba ñ ilería en la d ril lo,
a u nq u e a l encontra rse revoca d os no se
a precia a sim ple vista .

Frente a nosotros se a lza el reta blo m a yor
( foto 35) , d e esti lo neoclá sico. E la bora d o en
m a d era d ora d a y estu ca d a im ita nd o m á rm ol,
se com pone d e u n solo cu erpo y u na ca lle,
d elim ita d os por d os colu m na s d e ord en
corintio con retropila stra s q u e fla nq u ea n u na
h orna cina , y rem a ta d o por u n enta bla m ento
com pu esto d e friso con orna m enta ción
d ora d a veg eta liza d a y cornisa , corona d o por
u n frontón cu rvo pa rtid o, en cu yo centro
d esta ca el escu d o d e la Ord en d e los Siervos
d e M a ría , orla d o d e g ra n respla nd or. Este
reta blo pertenece a l períod o en q u e la Ord en
Servita entró en posesión d el tem plo, y se
ela boró en el prim er tercio d el sig lo XI X.

E n la g ra n h orna cina centra l d esta ca la
soberbia escu ltu ra en m a d era policrom a d a d e
“Nuestra Señora de los Dolores” ( foto 36) , q u e
por su s ca ra cterística s esti lística s se a tribu ye a l
g ra n im a g inero va ll isoleta no Lu is Sa lva d or
Ca rm ona ( 1 708- 1 767) . Al ig u a l q u e la ya
visita d a en su ca pil la , ela bora d a por Va leria no
Sa lva tierra , ésta es u na Virg en Dolorosa , con el
cora zón d e pla ta a tra vesa d o por siete
espa d a s. Viste tú nica roja y m a nto a zu l d ota d o
d e g ra nd es plieg u es. Con la m a no izq u ierd a
sostiene u n g ra n pa ñ u elo pa ra seca r su s
lá g rim a s. Esta im a g en tiene la pa rticu la rid a d
d e q u e su bra zo izq u ierd o a poya en el
Sepu lcro en el q u e su Divino H ijo a ca ba d e ser
sepu lta d o en la ta rd e d el Viernes Sa nto. Esta
circu nsta ncia h a ce q u e no fu era u na escu ltu ra

Foto 35. Retablo mayor. Siglo XIX.

Foto 36. Imagen de Nuestra Señora de los Dolores, en el retablo

mayor. Siglo XVIII.
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fá cil d e sa ca r en procesión, y es lo q u e m otivó
q u e se d ona ra a los servita s la im a g en d e vestir
ela bora d a por Sa lva tierra .

E l m u ro norte d e la ca pil la se encu entra
orna d o por la s sig u ientes pintu ra s:

La “Porciúncula” , con la a pa rición d e la Virg en
M a ría y Jesu cristo a Sa n Fra ncisco d e Asís,
d a ta d a en el sig lo XVI I I .

Seg u id a m ente, otra pintu ra con la
representa ción d e “La Virgen entregando el
hábito a los siete Santos Fundadores de los
Servitas” ( foto 37) , a nónim o d el sig lo XVI I I .
Estos siete va rones era n com ercia ntes
florentinos q u e pertenecía n a u na cofra d ía
d enom ina d a “ Socied a d M a yor d e N u estra
Señ ora ” , y d ecid ieron d ed ica r su vid a
ínteg ra m ente a l Señ or poniénd ose a l “ servicio”
d e su M a d re, la Virg en M a ría . Se retira ron a
u na ca sa d e Ca fa g g io, en la s proxim id a d es d e
Florencia y fu nd a ron u na h erm a nd a d en 1 233
renu ncia nd o a su s vid a s a nteriores, y se
d ed ica ron a la pred ica ción y a visita r enferm os
en los h ospita les. La pintu ra refleja el m om ento

Foto 37. “La Virgen María entrega el hábito a los Siete Santos

Fundadores”. Anónimo del siglo XVIII.

Foto 38. Muro meridional del anteábside mudéjar. Siglo XII.
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en q u e se les a pa reció la Virg en M a ría , el
Viernes Sa nto d e 1 239 con la ind ica ción d e q u e
porta ra n h á bito neg ro, reflejo ta m bién d el lu to
d e M a ría por la m u erte d e su h ijo, y
a d opta sen la Reg la d e Sa n Ag u stín. N o se
conoce exa cta m ente la tota lid a d d e los
nom bres d e estos com ercia ntes q u e
consa g ra ron su vid a a l servicio d e Jesú s por
interm ed io d e su m a d re, pero la rela ción m á s
com proba d a es la sig u iente: Bonfig lio M ona ld i,
Bona yu nta M a netti, M a neto d ell Antella ,
Am a d io d e los Am id ei, Sosteñ o, H u g o, y Alejo
Fa lconieri; éste ú ltim o es el m á s conocid o d e
tod os, y m u rió en 1 31 0 a la ed a d d e 1 1 0 a ñ os.

La sig u iente pintu ra q u e h a lla m os en este
pa ra m ento es u na “ Inmaculada concepción
adorada por S. Francisco de Asís y San
Bernardo de Claraval” d e ta lleres m a d rileñ os
d el sig lo XVI I .

La pa red frontera tiene ta m bién sig nifica tivos
elem entos m u ebles a rtísticos, pero d esta ca ,
a sim ism o, por su s ca ra cterística s
a rq u itectónica s.

Ha y q u e señ a la r q u e nos h a lla m os a nte el
m u ro interior m á s a ntig u o q u e se conserva en
el tem plo, ya q u e se tra ta d el a ntig u o
a nteá bsid e d e esti lo m u d éja r, leva nta d o en el
sig lo XI I , pa red a ñ o con la torre- ca m pa na rio
d el m ism o esti lo y época ( foto 38) . Este
a nteá bsid e, o tra m o recto, preced ería a l
á bsid e sem icircu la r orig ina l, a m bos constru id os
en la d ril lo, y m u estra d os a rcos d e h erra d u ra
a pu nta d a - ta m bién conocid os com o tú m id os-
lobu la d os y cieg os, insertos en a lfices, o
recu a d ros q u e los enm a rca n, d e m a nera
sim ila r a ejem plos próxim os g eog rá fica m ente
com o el d e la ig lesia d e Sa n Ped ro, d e
Ca m a rm a d e Esteru ela s, por lo q u e
posiblem ente ta m bién a l exterior el tra m o
recto y el á bsid e se encontra ría n
orna m enta d os con este tipo d e a rq u ería s. Al
h a lla rse este m u ro y la s a rq u ería s revoca d a s,
no nos perm ite a precia r su a pa rejo orig ina l en
la d ril lo.

Los sig u ientes elem entos a rq u itectónico-
d ecora tivos d e este m u ro m erid iona l d el
a nteá bsid e d esta ca bles son tres h orna cina s
con “ g a llones” – seg u nd o ejem plo d e este

Foto 39. Hornacinas aveneradas. Siglo XVI.
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elem ento d ecora tivo q u e h a lla m os en el
tem plo- en form a d e venera s ( foto 39) y
ela bora d a s en yeso en esti lo “ pla teresco” , por
ta nto pertenecientes a l prim er tercio d el sig lo
XVI , y coetá nea s a la bóved a g ótica .

La s h orna cina s d e la izq u ierd a y d e la d erech a
contienen, respectiva m ente, escu ltu ra s
representa nd o a San Pedro y a San Pablo,
a m ba s d el sig lo XVI I . La h orna cina centra l,
m u ch o m á s ela bora d a , con la s ja m ba s
a d orna d a s con rica d ecora ción veg eta liza d a ,
g u a rd a u na Inmaculada Concepción, a tribu id a
a l g ra na d ino Alonso Ca no ( 1 601 - 1 667) .

Ba jo la s tres h orna cina s a venera d a s,
d escu brim os la pu erta d e entra d a a la sa cristía
( foto 40) d e profu sa d ecora ción g eom étrica
veg eta liza d a ca ra cterística d el “ esti lo cisneros” ,
con la com bina ción d e elem entos d ecora tivos
g ótico- rena centista s y m u d éja res. Rea liza d a en
yeso, orig ina lm ente m ostra ría u na bril la nte
policromía .

E n el prim er a rco cieg o d el a nteá bsid e
pod em os contem pla r u n “Cristo Crucificado”
( foto 41 ) , d e escu ela ca stella na y d a ta ble entre

Foto 40. Portada renacentista-mudéjar (estilo “Cisneros”). Siglo XVI.

Foto 41. Cristo crucificado. Fines siglo XVI.
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fina les d el sig lo XVI y com ienzos d el XVI I ; y en
el seg u nd o a rco su perviviente pod em os ver
coloca d o u n cu a d ro con la representa ción d el
“Descanso de la Sagrada Familia en la Huida a
Egipto” ( foto 42) , d e esti lo neoclá sico y
proced encia ita lia na , d el ú ltim o tercio d el sig lo
XVI I I .

Com o ú ltim o elem ento a rq u itectónico
d esta ca ble d el interior d e este tem plo h em os
d e reseñ a r el g ra n a rco triu nfa l tú m id o ( foto
43) q u e sepa ra el presbiterio d el resto d el
tem plo. Posiblem ente coetá neo d e la torre y
d el prim itivo á bsid e m u d éja r y d a ta ble por
ta nto en el sig lo XI I , a u nq u e proba blem ente
reh ech o en el sig lo XVI , es u n típico a rco
m u d éja r d e esti lo toled a no, y con esta
config u ra ción d e a rco d e h erra d u ra a pu nta d o
posiblem ente sea u no d e los m a yores
existentes en Espa ñ a

E n el a ñ o 2009 la com u nid a d d e relig iosos
servita s h a com pleta d o la d ecora ción d e la
ca pil la m a yor con el recu brim iento d e la pa rte
inferior d e su s m u ros con u na serie d e pa neles
d e m a d era , d ecora d os con m otivos d ora d os
veg eta liza d os y recu a d ros d e terciopelo rojo,
en los q u e se inscriben en óva los la s d istinta s
estrofa s d el poem a en la tín “ Sta ba t M a ter
Dolorosa ” ( foto 43) , d e orig en m ed ieva l y q u e
nos recu erd a el d olor d e la Virg en M a ría a l
presencia r la m u erte en la Cru z d e su H ijo,
Jesu cristo.

Foto 42. “Descanso en la huida a Egipto”. Siglo XVIII.

Foto43. Arco triunfal túmido hacia los pies del templo (¿siglo

XII?).

Foto 44. Paneles en la capilla mayor con el “StabatMater”.

La Gatera de la Villa expresa su gratitud a la

Comunidad de Religiosos Siervos de María por

las facilidades otorgadas en la realización del

reportaje fotográfico, y al Padre Jaime que

ejerció de guía amable, generoso y cultivado en

la visita pormenorizada del templo.
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E s, sin d u d a a lg u na , el elem ento a rq u i-
tectónico m á s sig nifica tivo y releva nte d e
tod o el conju nto ed il icio d e la Ig lesia d e

Sa n N icolá s.

Ed ifica d a a l costa d o Su r d el á bsid e d el tem plo,
es, ju nto a los restos d el a nteá bsid e a l q u e se
a d osa , la constru cción m á s a ntig u a d el tem plo
( Foto 1 ) .

Apa reciend o cita d a la ig lesia d e Sa n N icolá s en
el Apénd ice d el Fu ero d e M a d rid , d el a ñ o 1 202,
d esca rta d o q u e se tra te d e u n a lm ina r d e
m ezq u ita islá m ica , com o ya proba ra D. M a -
nu el Góm ez- M oreno en 1 927, esta constru cción
m u d éja r se pu ed e d a ta r a m ed ia d os d el sig lo
XI I .

Se com pone d e u na pla nta cu a d ra d a d e 3,70
m etros d e la d o, q u e contiene u n m a ch ón d e
form a ta m bién cu a d ra ng u la r d e 1 ,1 3 m etros,
teniend o la esca lera q u e a sciend e por la torre
u na a nch u ra d e a pena s 64 cm s. E l g rosor d e
los m u ros externos es d e 65 cm s.

E n su ba se se com pone d e u n zóca lo d e a pe-
na s 85 cm s., q u e em erg e d e los cim ientos y
está constru id o en sil lería d e pied ra . E l resto d e
la constru cción está com pu esto ca si ínteg ra -
m ente por la d ril los, cu ya s m ed id a s son d e 30 x
1 9 x 4 cm s., a lg o m a yores en su s d im ensiones
q u e los existentes en otra s obra s m u d éja res
coetá nea s a esta torre en la Com u nid a d d e
M a d rid com o son los q u e com ponen el á bsid e
d e los M ila g ros, en Ta la m a nca d el Ja ra m a ; o
los d el á bsid e y torre d e la ig lesia d e la Asu n-
ción d e M óstoles.

La torre de San Nicolás

Foto 1. Vista de la torre de San Nicolás, situada en el lateral sur

del ábside. (Fuente: “ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN

MADRID. Iglesia de San Nicolás de los Servitas. Aguilar de

Campoo. 2008).

Foto 2. Arquerías ciegas

pentalobuladas de la torre. Siglo

XII. (Fuente: “ENCICLOPEDIA DEL

ROMÁNICO ENMADRID. Iglesia de

San Nicolás de los Servitas. Aguilar

de Campoo. 2008).
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N o obsta nte, conserva n la proporción d e 3:2
entre long itu d y a nch u ra .

La pa rte d e la torre m u d éja r d a ta ble en el sig lo
XI I m id e u nos 1 5 m etros d esd e la ba se, y en la
m ism a encontra m os la pa rte d ecora tiva d e la
torre, com pu esta por tres ba nd a s d e a rq u ería s
cieg a s por ca d a u na d e la s cu a tro ca ra s. Así la
ba nd a inferior se com pone d e tres a rcos tri lo-
bu la d os; la ba nd a interm ed ia d e tres a rcos d e
cinco lóbu los ( foto 2) ; y la ba nd a su perior por
cu a tro a rcos d e h erra d u ra sencil los ( foto 3) . E l
cu erpo d e la torre se encontra ba enfosca d o y
no fu e d escu bierto d eja nd o el la d ril lo visto
h a sta q u e se efectu ó la resta u ra ción g enera l
d el tem plo en el períod o 1 948- 1 953, d irig id a
por el a rq u itecto m a d rileñ o Fra ncisco Í ñ ig u ez
Alm ech ( 1 901 - 1 982) . A la torre se le consig u ió
d evolver su a specto orig ina l m ed ieva l, a u nq u e
la s colu m nil la s q u e se le a ñ a d ieron a la s a r-

Foto 3. Banda de arcos de herradura. Siglo XII. (Fuente: “ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO ENMADRID. Iglesia de San Nicolás de los

Servitas. Aguilar de Campoo. 2008).

Foto 4. Torre mudéjarde San Nicolás, rematada por el cuerpo

de campanas y chapitel del siglo XVII.
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q u ería s, en pied ra a rtificia l, h a n sid o objeto d e
nu m erosa s crítica s.

E l cu erpo d e ca m pa na s a ctu a l, rem a ta d o por
ch a pitel fi l ipino, fu e a ñ a d id o, seg u ra m ente en
el prim er tercio d el sig lo XVI I , ya q u e el g ra ba -
d o d el pla no d e M a d rid d e De Wit d el a ñ o
1 620 pa rece m ostra r el a ntig u o cu erpo d e
ca m pa na s m u d éja r d e d os h u ecos por ca ra ,
a u nq u e ya rem a ta d o por ch a pitel; en ta nto el
pla no d e M a d rid d e Teixeira , d el a ñ o 1 656,
m u estra el q u e h oy pod em os contem pla r ( foto
4) .

Apa rte d e estos elem entos d ecora tivos, la torre
d ispone d e u na estrech a s venta na s a spil lera -
d a s inserta s en a rcos d e h erra d u ra q u e ilu m i-
na n la esca lera interior d e la torre q u e, por
d esg ra cia , no son visibles a l esta r a ccesibles ta n
sólo d esd e la pa rte conventu a l, y la ú nica q u e
pod em os contem pla r, a tra vés d el peq u eñ o
pa tio q u e se a brió en la resta u ra ción d e 1 983
pa ra libera r com pleta m ente y h a cer visible a
los visita ntes la fa ch a d a occid enta l d e la torre
( foto 5) , por d esg ra cia esta ba ta n d eteriora d a
q u e se reconstru yó d e form a elem enta l sin re-
crea r su esti lo islá m ico.

Foto5. Fachada occidental de la torre en la que se aprecia el

vano aspillerado reconstruido.

Foto 6. Techos escalonados

de madera del interiorde la

torre. (Fuente:

“ENCICLOPEDIA DEL

ROMÁNICO ENMADRID.

Iglesia de San Nicolás de los

Servitas. Aguilar de

Campoo. 2008).
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E l interior d e la torre, no es visita ble y su estru c-
tu ra es la típica q u e d ifu nd ió el m od elo d e los
m ina retes islá m icos d e cronolog ía a lm oh a d e
( sig los XI I ) . Es d ecir, u n m a ch ón centra l cu a -
d ra ng u la r, rod ea d o por u na esca lera , q u e a su
vez cierra el m u ro exterior d e la torre.

E n el ca so d e Sa n N icolá s la esca lera tiene tra -
m os d e cu a tro esca lones, a los q u e se su m a n
otros d os esca lones d e form a tria ng u la r q u e
h a cen la s veces d e d esca nsil lo en los á ng u los.

La esca lera se cu bre m ed ia nte tech os esca lo-
na d os d e m a d era ( foto 6) d a tá nd ose los a c-
tu a lm ente existentes en el sig lo XV; d e a h í lo
restring id o d e la visita a l interior d e la torre.
Esto tech os esca lona d os se a poya n, ta nto en el
m a ch ón centra l com o en el m u ro exterior, y a
su vez en peq u eñ os a rcos d e la d ril lo lig era -
m ente reba ja d os, q u e se d isponen en los á n-
g u los ( foto 7) .

Foto 7. Arquillo de refuerzo y apoyo

de las tablas de los escalones, en el

interiorde la torre. (Fuente:

“ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO EN

MADRID. Iglesia de San Nicolás de los

Servitas. Aguilar de Campoo. 2008).
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A finales del año 2001 el cineasta norteamericano Danny
de Vito visitó Madrid y tras alabar las virtudes de la urbe

soltó su ya archiconocida frase de si los madrileños
andábamos buscando un cofre de tiempos remotos,

sorprendido ante la superabundancia de zanjas y obras
de toda clase y condición que inundaban las calles. Ese
cofre del capitán Flint no apareció, al menos entonces,

pero las batallas que libraron los picos y las palas
merecen ser recordadas. Hablaremos principalmente de
obras promovidas por el Ayuntamiento, aunque en ellas

a veces haya habido colaboración de otros gobiernos
como el central de España o el autonómico.

Buscando el
cofre del
pirata

Texto e ilustraciones (salvo mención):
Juan Pedro Esteve García
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L a s ca u sa s d e esta a bu nd a ncia d e obra s
son m u ch a s y va ria d a s. Desd e el m ero
crecim iento d e la ciu d a d ( h a sta h a ce no

m u ch os a ñ os h a bía pa storeo y h u erta s en
lu g a res q u e a h ora son bloq u es d e nu eve pisos
y a venid a s d e cu a tro ca rriles) a la a pa rición d e
nu evos h á bitos d e tra ba jo, ocio y consu m o
q u e exig en nu eva s infra estru ctu ra s, pa sa nd o
por la s a vería s en la s cond u cciones d e a g u a o
g a s, la s pica resca s d e a lg u nos m a nd a m a ses
pa ra d a r tra ba jo a em presa s d e a m ig os su yos,
o la necesid a d d e m itig a r el pa ro en época s d e
involu ción económ ica . Lo cierto es q u e el
problem a viene d e a ntig u o: “ M a d rid será m u y
bonito el d ía q u e lo term inen” es u n tópico q u e
viene d esd e los a ñ os d e La Cod orniz y d e los
tiem pos d ora d os d e M ing ote en el ABC, pero
en este a rtícu lo va m os a centra rnos en la
época q u e va d esd e el prim er Ayu nta m iento
d em ocrá tico a ese a rra nq u e d el sig lo XXI en
q u e nos visitó el sr. De Vito.

E l prim er a lca ld e d e M a d rid su rg id o d e u n
proceso electora l h om olog a ble con los d e la s

g ra nd es d em ocra cia s eu ropea s fu e E nriq u e
Tierno Ga lvá n, en el a ñ o 1 979. La s g ra nd es
obra s por la s q u e pa sa rá a la h istoria d e la
ciu d a d son la su presión d e nu m erosos nú cleos
d e ch a bola s e infra viviend a s, por u n la d o, y el
Pla n d e Sa nea m iento I nteg ra l d el Río
M a nza na res, por el otro. E l 26 d e ju nio d e 1 983
se a brieron tod a s la s com pu erta s d e la s presa s
d el río, pa ra d eja r el fond o a l d escu bierto, y
perm itir q u e u n a vión fotog ra fia ra tod o el
ca u ce d el tra m o u rba no d e este. E n nu estros
d ía s, seg u ra m ente este tra ba jo se h a bría
h ech o con u n a vión no tripu la d o, pero por
entonces los pilotos seg u ía n siend o
im prescind ibles pa ra la fotog ra fía a érea , sa lvo
a lg u nos a rti lu g ios en m a nos d e los m ilita res.

A ra íz d el vu elo d e 1 983, d e la s fotog ra fía s
tom a d a s por el a vión y d e la explora ción
h ech a a pie d e río por los propios fu nciona rios
m u nicipa les, se pu d o conocer el esta d o rea l d e
d eg ra d a ción d el M a nza na res tra s a ñ os d e
a ba nd ono y vertid os incontrola d os, y se
h icieron los cá lcu los necesa rios pa ra la

En líneas generales, el de los años 80 y primeros 90

fue un urbanismo cualitativo, con obras de pequeñas

dimensiones (en comparación con las que vinieron

más tarde), pero que solventaban problemas en

puntos muy determinados. Ejemplo claro es el túnel

situado en la salida de la Nacional VI desde la calle de

la Princesa. El trazado viario de los años 40, previsto

para intensidades de tráfico mucho menores, hacía

cruzarse a nivel los coches del sentido La Coruña-

Cristo Rey con los del sentido Princesa-La Coruña

(Flecha roja de la fotografía antigua)

El túnel permite a los coches del sentido Princesa-La Coruña

pasar bajo los del sentido La Coruña-Cristo Rey, y se terminó

en la primavera de 1990. Fotos: VisorNomecalles de la

Comunidadde Madrid, año 1961 y actual.
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reintrod u cción d e especies a nim a les. Se
tra jeron peces d esd e Alca lá d e H ena res,
Fu entid u eñ a d e Ta jo, E l Pa rd o y el Delta d el
E bro pa ra repobla r el M a nza na res, y se
a d a pta ron la s presa s nú m eros 3 a l 9 d el río
pa ra perm itir q u e los peces pu d iera n
a tra vesa rla s por m ed io d e com pa rtim entos d e
a g u a esca lona d os.

Alg o pa recid o se h izo con los pa tos, q u e
pa sa ron a h a bita r la s ca ra cterística s isla s d e
m a d era , m ezcla d e ba rca za s y d e ca seta s, q u e
d esd e entonces h u bo en va rios pu ntos. Pa tos y
peces fu eron a clim a ta d os a su nu evo “ h á bita t”
en la d epu ra d ora d e Viveros, u na d e la s
constru id a s entre 1 980 y 1 984 en el contexto d el
Sa nea m iento I nteg ra l. La d epu ra d ora d e
Viveros, con su s ca ra cterísticos d epósitos
rotu la d os con nú m eros d e colores, evita ba el
vertid o d irecto a l ca u ce d e la s a g u a s resid u a les
proced entes d e los a rroyos q u e h a bía n sid o
convertid os en colectores su bterrá neos en la s
d éca d a s a nteriores, en u na extensión d e
terreno q u e a ba rca ba d esd e el Pila r y Peñ a
Gra nd e a Pozu elo d e Ala rcón.

E n la cu enca d el M a nza na res, a pa rte d e esta
d epu ra d ora d e Viveros, se h icieron la s d e La
Ch ina , Bu ta rq u e y Su r, y en la cu enca d el
Ja ra m a la s d e Va ld ebeba s, Reja s y Su rorienta l.

Ha y m á s “ h erencia recibid a ” d e Tierno Ga lvá n
d e lo q u e pa rece: Ha g a m os u n repa so a los
lu g a res por d ond e este prim er ed il m ovió la s
exca va d ora s y la s g rú a s, u ord enó a los
a rq u itectos e ing enieros q u e inicia ra n obra s
q u e en m u ch os ca sos se term ina ría n en los
m a nd a tos d e los posteriores a lca ld es:

- 1 985. Se a pru eba la conversión d e la s
Coch era s d e la E m presa M u nicipa l d e
Tra nsportes ju nto a la g lorieta d el Pa cífico en
zona s verd es y eq u ipa m ientos.

- 1 985. Se red a cta el proyecto d e la
conversión en pa rq u e d e va rios d esca m pa d os
y escom brera s d e la s zona s d e Delicia s y
M énd ez Álva ro. Por entonces la a u topista M - 30
tod a vía pa sa ba por el lu g a r con ca lza d a s
provisiona les, y el d iseñ o d el nu evo a specto d el
lu g a r corrió a ca rg o d e Ja vier Fed u ch i y otra s
persona s d el eq u ipo m u nicipa l. La s obra s se
inicia ron en 1 987 y tom a ron el nom bre d el
propio a lca ld e Tierno tra s su m u erte en 1 986.
E n la zona se a lza el Pla neta rio d e Sa lva d or
Pérez Arroyo, ed ifica d o entre 1 985 y 1 986, y
q u e no d ebe ser confu nd id o con el Cine
Om nim a x, en u na situ a ción m enos céntrica ,
q u e es m u y posterior, pu es su constru cción se
a probó en 1 993.

- 1 985. Se red a cta el proyecto d e la

Uns situación muy similar se producía en la salida de la Avenida de América (trazado de la Nacional II construido en los años 50),

con una intersección a nivel con la calle de Cartagena, que fue solventada por un túnel en el verano de 1990. Este túnel afecta

solamente a los vehículos del sentido Madrid-Barcelona, que pasan bajo la calle de Cartagena, mientras que los del sentido

Barcelona-Madrid siguen en superficie para que el semáforo de Cartagena los vaya escalonando en su entrada a la capital.

Fotos: VisorNomecalles de la Comunidadde Madrid, 1961 y actual.
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conversión d el Oliva r d e H inojosa en el Ca m po
d e la s N a ciones, con pa rq u e, recinto feria l y
otros eq u ipa m ientos. E l d iseñ o d efinitivo
incorporó a lg u na s d iferencia s, com o la
inclu sión d e u n ca m ino circu la r en el pa rq u e,
q u e se ina u g u ró el m es d e m a yo d e 1 992.

- Ese m ism o a ñ o se em pieza a d iseñ a r el
Pa rq u e Linea l d el M a nza na res pa ra
red ig nifica r la zona d el río situ a d a a l su r d e la
d esem boca d u ra d el Arroyo Abroñ ig a l, d ond e
em peza ba u n verd a d ero ca os d e verted eros y
restos d e a ntig u a s a ceq u ia s y h u erta s.

- 1 986. Prim era s fa ses d e la conversión
d el m a ta d ero d e g a na d os d e Leg a zpi en
centro cu ltu ra l. La N a ve d e Ternera s es
reh a bilita d a en ese a ñ o por Ra fa el Ferná nd ez
Reñ a d a .

E n 1 986 a su m ió la a lca ld ía d e M a d rid Ju a n
Ba rra nco Ga lla rd o, tra s la m u erte d e Tierno
Ga lvá n. E n el breve m a nd a to d e este

persona je se d ecid ió, por ejem plo, el
em pla za m iento d efinitivo d e la nu eva Esta ción
Su r d e Au tobu ses, q u e sería m ovid a d esd e su
u bica ción orig ina l en Pa los d e la Frontera a u n
lu g a r d e la ca lle M énd ez Álva ro a tra vesa d o
por la línea d el Ferroca rril d e Circu nva la ción,
por entonces u sa d a pa ra m erca ncía s y
m ovim iento interno d e m a teria l d e Renfe, pero
lla m a d a a ser u na im porta nte línea d e
Cerca nía s. E l d iseñ o d efinitivo d e los ed ificios
d e la Esta ción se a proba ría en 1 991 y en m enos
d e u n q u inq u enio, se h a ría rea lid a d .

E n tiem pos d e Ba rra nco se m ejoró la tra m a
u rba na en la s inm ed ia ciones d e la ca lle d e
Torrela g u na , con la u rba niza ción d el g ra n
d esca m pa d o q u e h a bía en Virg en d e la
Provid encia en su conflu encia con la ca lle d el
Genera l Kirkpa trick. Asim ism o, en Tetu á n se
inicia ron la s obra s d e la reform a d e la zona
conocid a com o “ Pla ya Victoria ” , pa ra d a r
sa lid a a Bra vo M u ril lo a la ca lle d e N u estra
Señ ora d el Ca rm en, y log ra r q u e otra s d os
ca lles peq u eñ a s d el lu g a r, la s d e M a rtínez y
M a ría Lu isa , d eja ra n d e a ca ba r en “ fond o d e

La veterana Guía Pamias se viene publicando para

Madrid (y para otras ciudades) desde hace ya varias

décadas, y es un documento indispensable para

conocer la evolución de la cudada lo largo de los

últimos tiempos. Aquí tenemos la portada de un

ejemplarde los años de Juan Barranco en la alcaldía,

en el que vemos algunos detalles que han cambiado

desde entonces: aparece la calle del Arenal con tráfico

(hoy es peatonal), y la plaza del Callao y el tramo

occidental de la calle de Preciados cuando eran lugar

de cabecera de las líneas M de la EMT, entonces en

proceso de sustitución de los microbuses por autobuses.
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sa co” . E l eje d e la ca lle Bra vo M u ril lo fu e
proba blem ente el q u e m á s se benefició d e la s
obra s m u nicipa les en ese períod o, pu es en
1 987 se pu sieron en fu nciona m iento el
Polid eportivo d el Triá ng u lo d e Oro, - ca si a l
la d o d e la Pla za d e Ca sti l la - , y la Pla za d e la
Rem onta , q u e con u n proyecto d e Álva ro
H erná nd ez d otó a l d istrito d e Tetu á n d e u na
verd a d era “ Pla za M a yor” d e u n centena r d e
m etros d e la d o, en u nos terrenos q u e a nta ñ o
h a bía n sid o el Cu a rtel d el Depósito Centra l d e
Rem onta , cu a nd o el E jército tod a vía
necesita ba d e g ra n nú m ero d e ca ba llos pa ra
su s opera ciones.

Ta m bién se convirtió el a ntig u o m onu m ento a
los ca íd os d e la ca lle d e I sa a c Pera l en la sed e
d e la a ctu a l Ju nta d e Distrito d e M oncloa , se
constru yó el Polid eportivo d el Pa ya so Fofó,
ju nto a l ca m po d el Ra yo, en Va lleca s, y otro
sim ila r en la Ciu d a d d e los Poeta s, en la
conflu encia d e la s ca lles Sinesio Delg a d o y
Antonio M a ch a d o.

E l sig u iente a lca ld e d e M a d rid fu e el centrista
Ag u stín Rod ríg u ez Sa h a g ú n, ex m inistro d e
Defensa , q u e d irig ió la Ca sa d e la Vil la d e 1 989
a 1 991 . Com o el socia lista Ba rra nco, es u no d e
esos a lca ld es breves q u e en principio pa recen
pa sa r sin excesiva pena ni excesiva g loria por
el Ayu nta m iento, pero q u e en rea lid a d
presta ron m á s servicios a la ciu d a d d e lo q u e
se cree. Ba rra nco q u ed ó siem pre eclipsa d o por
la fig u ra d e su pred ecesor Tierno Ga lvá n, u n
g ig a nte a ca d ém ico, político y cu ltu ra l.
Rod ríg u ez Sa h a g ú n q u ed ó eclipsa d o por la s
fa ra ónica s obra s em prend id a s por su s
su cesores M a nza no y Ga lla rd ón, pero con el
tiem po se le va reconociend o com o lo q u e fu e,
u n h om bre sensa to y tra nq u ilo q u e em prend ió
va ria s obra s d e infra estru ctu ra m enos
im presiona ntes en cifra s y volu m en q u e la s
q u e vend ría n d espu és, pero m u y eficientes y
efica ces en lo cu a lita tivo. A él se d eben, por
ejem plo, va rios pa sos su bterrá neos pa ra
a u tom óviles q u e d escong estiona ron los cru ces
d el Arco d e la Victoria , la Pla za d e Ca sti l la o la
d e Cristo Rey.

Sa h a g ú n m u rió en el a ñ o 1 991 y va ria s d e la s
obra s q u e inició fu eron term ina d a s por su
su cesor, José M a ría Álva rez d el M a nza no, d el
Pa rtid o Popu la r. Son los a ñ os en q u e Espa ñ a
se tra nsform a d el tripa rtid ism o en el q u e h a bía
vivid o d esd e 1 978 ( AP- U CD- PSOE , lu eg o AP-
CDS- PSOE con presencia va ria ble d e I U ) a l
bipa rtid ism o PP- PSOE . M a d rid fu e u n g ra n
la bora torio pa ra este ca m bio, q u e se sa ld ó
con la d esa pa rición d el CDS d e Su á rez y
Sa h a g ú n y la pola riza ción d e ca si tod a la vid a
política d e la ciu d a d y d el pa ís en d os g ra nd es
bloq u es, com o en el sig lo XI X. Esta
pola riza ción h a sid o la consta nte h a sta el a ñ o
201 5, en q u e se a tisba la a pa rición d e nu evos
pa rtid os em erg entes ( por lo m enos d os en el
m om ento d e red a cta r esta s línea s) y tu vo
venta ja s ( a seg u ra r la g oberna bilid a d con
g ra nd es m a yoría s) pero ta m bién
inconvenientes ( pérd id a d e plu ra lism o a l
d esa pa recer el centro, a u m ento d e la
crispa ción, m enta lid a d d e “ o está s conm ig o o
está s contra mí” , etc. . .) .

Obra s d e Rod ríg u ez Sa h a g ú n q u e se pu sieron
en fu nciona m iento ya en el m a nd a to d e
M a nza no fu eron la Ca sa d e Am érica ,
rem od ela ción d el Pa la cio d e Lina res l leva d a a
ca bo en cola bora ción con el M inisterio d e
Asu ntos E xteriores, y el Fa ro d e M oncloa , torre
d e com u nica ciones y observa torio con 92
m etros d e a ltu ra , obra com o el Pla neta rio d e
Sa lva d or Pérez Arroyo. Los terrenos d e la
H u erta d el Obispo, entre el bord e occid enta l
d e Tetu á n y d iversos ba rrios d el d istrito d e
M oncloa , se esta ba n convirtiend o en pa rq u e, y
se d ecid ió otorg a rles el nom bre d e Pa rq u e d el
Alca ld e Ag u stín Rod ríg u ez Sa h a g ú n com o
h om ena je póstu m o a este persona je. U n
proceso m u y sim ila r se esta ba h a ciend o con la
Cu ñ a Verd e d e La tina , reg enera ción d e u na d e
la s zona s m á s pelig rosa s d e M a d rid , q u e en
tiem pos h a bía a ba rca d o d esd e el ca m ino d e
la La g u na y Ca ñ o Roto h a sta ca si el río
M a nza na res, y q u e a lberg a ba d esd e pobla d os
m a rg ina les a lu g a res d e d istribu ción d e d rog a s
y d esca m pa d os d ond e los cla nes d e m a lea ntes
va cia ba n la ca rg a d e los coch es y ca m iones
q u e h a bía n roba d o en otros ba rrios h a ciend o
el “ pu ente” en su a rra nq u e eléctrico. La s
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Cipreses calvos en otoño

prim era s 1 1 h ectá rea s ( d e u n tota l d e 90) d e la
Cu ñ a Verd e se a brieron en 1 992.

José M a ría Álva rez d el M a nza no fu e a lca ld e
d esd e 1 991 a 2003, y d e la fa se inicia l d e su
m a nd a to ( 1 991 - 1 995) m erece la pena d esta ca r:

- Reform a d e la Pla za d e Oriente pa ra
su prim ir el trá fico rod a d o frente a l Pa la cio
Rea l.

- Reed ifica ción d e la ca sa d e los cond es
d e Pa red es com o M u seo d e Sa n I sid ro.

- Constru cción d e los Pa rq u es d e
Bom beros d e Vil la verd e, H orta leza y Alu ch e.

- Aproba ción d e la reconstru cción d e la
Pla za d e Toros d e Vista Aleg re.

- Reed ifica ción d e la Pu erta d e Sa n
Vicente, d em olid a cien a ñ os a ntes.

- Prolong a ción d e la ca lle d el M a rq u és
d e Corbera en el la d o norte d el Pu ente d e la
E lipa . Esta ca lle se a brió fina lm ente con el
nom bre d e Fra ncisco Vil la espesa en u na zona
q u e h a sta entonces era n ca sa s d e poca a ltu ra .

- Prolong a ción d e la ca lle d e Los
Yébenes h a sta la N a ciona l V pa ra m ejora r el
a cceso a la Ca sa d e Ca m po d esd e Alu ch e, el
Lu cero y Ca ra ba nch el.

Los prim eros pa sos su bterrá neos pa ra
a u tom óviles d e la era M a nza no continu a ron la
filosofía d e Sa h a g ú n: tú neles d e poca long itu d
( a lred ed or d el centena r d e m etros) pero g ra n
u til id a d pa ra solventa r intersecciones
conflictiva s d el via rio m a tritense. Ah í tenem os
los d e la pla za d e la Repú blica Dom inica na , d e
Cond e d e Ca sa l y d e la u nión Cora zón d e
M a ría - Alfonso XI I I .

E l 20 d e d iciem bre d e 1 994 se pu sieron en
m a rch a la s d á rsena s d e a u tobu ses d e la Pla za
d e Ca sti l la , situ a d a s en m ed io d e lo q u e
h a bía n sid o la s ca lza d a s centra les d el Pa seo d e
la Ca stella na , y q u e h a bía n sid o d eja d a s sin
trá fico por la constru cción d el tú nel a nterior
ba jo la pla za . Esta s d á rsena s sim plifica ron
enorm em ente la ta rea d e encontra r los
a u tobu ses d e la s línea s interu rba na s a
Alcobend a s, Tres Ca ntos, U niversid a d
Au tónom a , Bu itra g o, Torrela g u na y otros
d estinos, y era n u n a nteced ente d e la a ctu a l
esta ción d e a u tobu ses, q u e d ispone d e niveles
ta nto a cielo a bierto com o su bterrá neos.

Y a h í pu ed e d ecirse q u e a ca bó la era d e la s
obra s “ cu a lita tiva s” d el M a d rid d e la
d em ocra cia d el 78. Ta nto los sig u ientes a ñ os d e
Álva rez d e M a nza no com o los d el posterior
a lca ld e, Alberto Ru iz- Ga lla rd ón, estu vieron ya
envu eltos en obra s d e d im ensiones m u ch o
m a yores en m etros linea les, en m etros cú bicos
y en m illones d e peseta s, pero d e u til id a d
socia l ba sta nte m enor. E ra n obra s
“ cu a ntita tiva s” d estina d a s a infla r la bu rbu ja
especu la tiva d el la d ril lo y el h orm ig ón, q u e se
lleva ron a ca bo entre:

- la eu foria inconsciente d e los g obiernos
d e la d erech a política , con el eg o su bid o h a sta
m á s a llá d el “ Piru lí” por controla r d esd e 1 996 a
2004 la s tres a d m inistra ciones ( m u nicipa l,
reg iona l y na ciona l) .

- la inexistencia d e pa rtid o d e centro
a lg u no q u e serena ra el d eba te, o lo
enriq u eciera , por la ra zón a rriba cita d a ( pa so
d e u na d em ocra cia “ a tres” a u na d em ocra cia
“ a d os” ) .

- la inopera ncia d e u na izq u ierd a q u e
pu so tod os su s esfu erzos.. . en su s triba lism os y
vend etta s interna s, en lu g a r d e d ed ica rse a
h a cer oposición. ( Y d u ra n, y d u ra n.. . com o la s
pila s d el conejito)

- y fina lm ente, el a pla u so d e g ra nd es
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m a sa s d e pobla ción q u e ta m bién fu eron
cóm plices d e a lim enta r la bu rbu ja con su
entreg a incond iciona l a la cu ltu ra d el pelota zo.
Va nid a d a va nid a d , h ipoteca a h ipoteca ,
la d ril lo a la d ril lo, constru yeron u n m u ro q u e les
a ca bó encerra nd o, sin pu erta d e esca pe, a
ellos ( y lo q u e es peor, a los q u e no se
tra g a ron ese cu ento d e la lech era )

La s obra s d e Tierno, Ba rra nco, Sa h a g ú n y el
prim er M a nza no solu ciona ron problem a s
rea les d e los m a d rileñ os, pero la s q u e va n d e
1 995 a l esta ll id o d e la crisis económ ica en
2007- 2008, sa lvo h onrosa s excepciones,
fu eron u na bú sq u ed a sin fin d el cofre d el
pira ta . N os a nu ncia ba n q u e en el cofre h a bía
m oned a s d e oro, Ju eg os Olím picos y joya s
innu m era bles, pero por m á s za nja s q u e
a brieron, el cofre no d a ba señ a les d e vid a .

E l cofre a pa reció, fina lm ente, en 2004. Pero no
esta ba en M a d rid . Esta ba en Atena s. Al a brirlo
h a bía u na nota con u n m ensa je, q u e no era
d el pira ta Flint, sino d e u na ta l Pa nd ora . Cosa
lóg ica , pu es Pa nd ora era d e por a llí y a l ta l
Flint no se le h a bía perd id o na d a en Grecia .
Tra s la borra ch era d e g a rra fón olím pico, vino
la resa ca .

En la primera década del ayuntamiento democrático se

produjo la desaparición de los últimos autobuses Pegaso de la

EMTpintados de azul y blanco, para su reemplazo porotros

modelos (Pegaso, pero también DAF) de color rojo, que

quedó como el hegemónico en la década de los 90. Pero el

gran cambio de imagen del transporte público vino desde la

Comunidadde Madrid, con la unificación a color verde de los

autobuses interurbanos. Pongamos como ejemplo este

autobús amarillo, perteneciente a una de las numerosas

empresas que unían la capital con los municipios vecinos.

Tras el cambio, se le ha otorgado el verde reglamentario del

Consorcio de Transportes autonómico, pero con una raya

amarilla que ayude a identificarmás facilmente la empresa

concesionaria, lo que empezó a sermuy útil cuando se

construyeron los primeros Intercambiadores o estaciones

donde coexistían autobuses interurbanos de varias empresas.

Idéntico proceso para un autobús que viniera de una empresa

acostumbrada a pintar sus autobuses de rojo, casos que eran

prioritarios para el repintado, para que no se les confundiera

con los de las líneas municipales de la EMT. Con el tiempo ha

acabado habiendo autobuses sin franja auxiliar de color, y

todo el autobús es verde.
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D espertó en m ed io d e la noch e. Otra vez
a q u el viejo su eñ o… Ha cía tiem po q u e
no le a torm enta ba . Se secó el su d or

frío. Ta rd ó u n tiem po en serena rse, pero,
a u nq u e cesó su tem blor, el viejo Ba lta sa r ya no
pu d o d orm ir en tod a la noch e.

Ahora temo de nuevo el sueño y sus
alucinaciones, se d ijo, como en aquel tiempo…

E ra n siete, siete los peca d os. Así d ecía la
ca nción… ¿Por qué he vuelto a recordar?

Su ced ió h a ce m u ch o tiem po, pocos a ñ os a ntes
el rey h a bía tra sla d a d o la Corte a nu estra Vil la .
Fu e en u na d e a q u ella s prim a vera s cu a nd o
lleg u é a la ca sa por prim era vez. Yo era u n
m u ch a ch o, no conta ba m á s q u e con u nos
d oce o trece a ñ os d e ed a d , a u nq u e
a pa renta ba m u ch o m enos por lo m enu d o y
a poca d o. M i m a d re m e a com pa ñ ó h a sta la
pu erta m ism a d e la ca sa , porq u e en a q u ellos
d ía s el lu g a r se encontra ba a la s a fu era s d e la
ciu d a d , en u n pa isa je a pena s pobla d o, tod o
era n cu esta s y ca m po a bierto, a veces a lg u na
a lq u ería . E l la d esconfia ba d e la seg u rid a d d e
a q u el ca m ino, ¡ Sa be Dios! d e q u e oscu ros
d esencu entros recela ba . Así fu im os
ca m ina nd o ju ntos, y poco a ntes d e a lca nza r el
Pra d o d e los Ag u stinos, tra s el Convento d el
Ca rm en, encontra m os la ca sa . La h erm osa e
h id a lg a m a nsión q u e pertenecía a u n ilu stre
m ontero d el rey.

Desd e h oy ya eres u n h om bre, Ba lta sa r.
Cu íd a te y se obed iente.— M e a consejó m i
m a d re con u na voz q u e q u ería ser firm e. Yo
no d ije na d a , a g a ch é la ca beza a preta nd o
fu erte los d ientes pa ra no llora r.

— Tienes su erte d e servir en ta n rica ca sa .. . , no
la h a y m ejor en tod o M a d rid .

Pero yo no la oía , ta l era la pena q u e m e
a cong oja ba el pech o. Lu eg o, m i m a d re se d io
la vu elta , y sin m ira rm e, m a rch ó cu esta a rriba ,

d e reg reso h a cía M a d rid , a llí le espera ba n los
otros h ijos, los m á s peq u eñ os. Y yo, q u e d esd e
ese m om ento era ya u n h om bre, q u ed é en la
pu erta d e la m a nsión d ond e ese d ía d e
prim a vera com encé a servir, en la ca sa q u e
lla m a ba n d e la s Siete Ch im enea s.

A pa rtir d e ese d ía viví ocu lto en a q u ella
g ra nd iosa cocina , en la q u e siem pre h a bía
u na m onta ñ a d e loza q u e freg a r, u na m u ra lla
d e leñ a q u e reu nir, y u na s excelsa s olla s d ond e
borbotea ba n su cu lentos g u isos.

— ¿ Cóm o te lla m a s m u ch a ch o? Preg u ntó el
jefe d e cocina .

— Ba lta sa r.— Dije a pena s.

— Pa reces poca cosa … , sa brá s q u e h a s venid o
a q u í pa ra lim pia r, pa ra servir, pa ra obed ecer.
¿ Ha s com prend id o?

Yo entend ía , sa bía q u e era el ú ltim o cria d o en
a q u ella corte d e cocineros, servid ores y
d oncella s q u e continu a m ente m e d irig ía n, m e
ord ena ba n.

Aq u el lu g a r pa recía g u a rd a r m ú ltiples secretos,
q u izá se ocu lta ba n en los rincones oscu ros d e
ta n m isteriosa m a nsión, y com o yo a pena s
sa lía en tod o el d ía d e la cocina , d esconocía a
tod os a q u ellos, q u e fu era d e los fog ones,
h a bita ba n en la ca sa . Tod o lo q u e su ced ía tra s
el h u m o d e los h ornil los era pa ra mí u n m u nd o
d esconocid o.

A la noch e, d ormía ju nto a los otros cria d os en
los a lti l los, ba jo el teja d o, en u n jerg ón d e pa ja
conforta ble y ca liente. Desperta ba a l a lba ,
poco a ntes q u e lo h iciesen los d em á s. Desd e la
venta na , a ntes d e com ponerm e y ba ja r a la
cocina , contem pla ba la ciu d a d a ú n d orm id a ,
su perfil oscu ro d e teja d os d esord ena d os, la s
a ltiva s espa d a ñ a s d e la s ig lesia s, y a lo lejos,
d esperezá nd ose d e la s neg ru ra s d e la noch e,
la s torres d el Alcá za r.

Adriana Sánchez Garcés
Eran siete, como los pecados
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Du ra nte el d ía , la s esta ncia s d e la viviend a
siem pre perm a necía n silenciosa s y en
penu m bra , com o si tod a la ca sa d u rm iese
envu elta en u n h a lo d e perezoso crepú scu lo,
lu eg o, a l a proxim a rse la noch e se encend ía
u na ca nd ela en ca d a rincón.

— Tom a Ba lta sa r, l leva con cu id a d o esta s
via nd a s.

Yo obed ecía y lleva ba a la sa la s, con forza d o
eq u il ibrio, fu entes d e m a nja res q u e coloca ba
sobre m a nteles d e h ilo, ja rra s d e crista l con
vinos rojos y a rom á ticos, ca rnes, tostones y
fia m bres, y u n sinfín d e tierna s fru ta s sensu a les
y d u lces . Tod o lo coloca ba a llí, sobre u n lienzo
bla nco com o en u n a lta r. Lu eg o reg resa ba a
m is fog ones.

De nu evo a l sig u iente a ta rd ecer m e lla m a ba n:

— ¡ Ba lta sa r!. . .

Y volvía a tra nsporta r ba nd eja s y escu d il la s
repleta s d e a lim entos, y los d eposita ba sobre
los m a nteles inm a cu la d os, pa ra retira rlo otra
vez a l d ía sig u iente, ju nto a los d elica d os
lienzos ensa ng renta d os por el vino
d erra m a d o.

Du ra nte a q u ellos prim eros d ía s no conocí
com ensa les, ni invita d os, ni siq u iera pu d e ver a
los a m os a los q u e h a bía venid o a servir, ni
siq u iera u na sola vez d esd e el m om ento d e m i
lleg a d a . Al fin, u na ta rd e tiem po d espu és, vi
pa sea r por el ja rd ín a la h ija d el m ontero, la
observé m ientra s ca m ina ba ju nto a la fu ente,
m e pa reció d elica d a , d u lce y h erm osa .
Cu a nd o la escu ch é reír com prend í q u e a q u ella
era la joya q u e ta n celosa m ente la ca sa
cu stod ia ba . M á s a d ela nte conocí a l m ontero,
pero solo fu e u n breve encu entro, pu es a pena s
a q u el a m o d esca nsa ba en la ca sa . Sin
em ba rg o, entend í q u e era u n h om bre recio y
seco, a veces pa recía h osti l . Yo le temía .

Abrí los ojos en m ed io d e la noch e. ¿Quién me
ha llamado?. . .

Sentía u n ru m or en el ja rd ín. I nstintivo, a cu d í a
la venta na :

U na som bra cru za ba el ja rd ín a proxim á nd ose
a la ca sa . U n m u rm u llo en el interior, en el piso
ba jo, u nos pa sos…

Desca lzo, d escend í por la esca lera h a sta la
pla nta inferior, el ru id o no proced ía d e la
cocina , q u izá la a lcoba , tra s la cortina escu ch é
g em id os… espa nta d o, reg resé a m i jerg ón d e
pa ja en el a lti l lo.

Al a m a necer, a pesa r d el velo bru m oso d el
su eñ o, vi a u na som bra d isim u la d a a leja rse d e
la ca sa .

La noch e sig u iente a g u a rd é vig ila nte d esd e la
venta na . Cu a nd o ya el sopor d el su eñ o
cerra ba m is ojos, m e a lertó u n ru id o.

Com o en la noch e a nterior, el m ism o espectro
cru zó el ca m ino d e entra d a a la ca sa . U n
lig ero su su rro, u nos pa sos. Ba jé sig iloso la s
esca lera s. La som bra esta ba en el rella no,
relu m bra ba u na leve lu z, m e escond í tra s u na
vig a . De im proviso, com o su rg id o d e la noch e,
a pa reció el a m o.

— Ad ela nte señ or. Se bienvenid o.— Dijo con
g ra n respeto a la som bra , inclina d o, con
reverencia .

Pero la oscu ra a pa rición no h a bla ba . E ra u n
h om bre eleg a nte y ru bio, se encontra ba d e
espa ld a s a mí, por lo q u e no pu d e verle la
ca ra . Despa cio, el visita nte retiró su ca pa , y
lu eg o a ú n silencioso ofreció u na bolsa a l
m ontero.

De reg reso a la oscu rid a d d el cu a rto, a u nq u e
proteg id o por los pa cíficos y soseg a d os
ronq u id os d e los otros cria d os, no log ré
d orm ir, confu so y perplejo, record a ba los ojos
d e m i señ or, el bril lo a nh ela nte q u e los
ilu m ina ba m ientra s sa ca ba d e la bolsa u na s
relu cientes m oned a s d e pla ta .

A la m a ñ a na sig u iente, en la cocina , confié a
u na sirvienta a q u ello q u e pesa ba ta nto en m i
á nim o:

— La som bra lleg a m isteriosa en la noch e.. .

E l la m e m iró espa nta d a .
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— Ca lla , no vu elva s a h a bla r d e eso. Olvíd a lo.

Cóm o la m ira se confu so, a ñ a d ió:

— Si continú a s en esta ca sa d eberá s ser cieg o y
sord o, … sobre tod o m u d o.

Y la m u jer se a lejó d e m i la d o a presu ra d a ,
ocu lta nd o q u izá u na m a liciosa sonrisa .

N o olvid é esta a d vertencia . Pero ca d a d ía q u e
pa sa ba crecía m i cu riosid a d . La s extra ñ a s
visita s se repetía n. Yo h a cía g ra nd es esfu erzos
pa ra ig nora r a q u ella som bra , q u e ca u telosa ,
se a cerca ba a lg u na s noch es h a sta la ca sa .

M e d espertó la lu na . U na lu na a lta en el cielo,
bla nca d e lu z, d erra m a d a . Sa lté d el ca m a stro,
d e nu evo a cu d í a la venta na . La som bra se
d esliza ba por el ja rd ín, tronch a nd o a su pa so
ra m a s, brotes y rosa les. La lu z m inera l d e la
lu na perfila ba la som bra d el ca ba llero,
rea lza nd o la pla ta d e la s h ebil la s, el relu m bra r
d e a nil los, el bril lo d e su espa d a . Dem a sia d a
lu na bla nca esa noch e. Sa lí a los pa sil los. U na
locu ra m etá lica , com o la lu na , m e im pu lsa ba .
Recorrí la s g a lería s. M e g u ia ba n su su rros,
su spiros a h og a d os. U n tem blor m e a g ita ba el
cu erpo, a lca ncé la sa la , entonces m e a som é
tra s la cortina …

Sobre u n lech o se encontra ba la d a m a , m i
señ ora , ta n bella , bla nca y ca rna l,
respla nd eciente, ofrecid a a la som bra ,
ofrecid a a la lu na .

M e retiré a verg onza d o. E n el cielo, la lu z
m etá lica y peca d ora d ibu ja ba u n perfil d e lu na
en el teja d o d e a q u ella ca sa d e la s Siete
Ch im enea s.

Fu e por sorpresa el a nu ncio d e la s bod a s. Así
lo d ispu so el rey q u e eleg ía u n bu en esposo
pa ra la h ija d e su m ontero. U n m a trim onio
a venta ja d o con u n ca ba llero, ca pitá n d e los
tercios.

La ca sa eng a la na d a , los novios, la fiesta , los
invita d os y el rey. Día d e jú bilo en a q u el h og a r
bien ceba d o d e roble y encina . U n fu eg o rojo
consu mía vora z los leñ os, a rd ía n lla m a s
violenta s entre ta nto g ozo. Aq u ella noch e

d esd e la s siete org u llosa s ch im enea s d e la
ca sa se irra d ia ba a la ciu d a d u n velo bla nco d e
bod a s.

Lleg a ron tiem pos a pa cibles, serenos. La d a m a
y el Ca pitá n en el ja rd ín, la d a m a y el Ca pitá n
en la a lcoba . E l a m or d e la d a m a . E l a m or d el
Ca pitá n. Así se su ced ieron los d ía s, pa sa ron la s
sem a na s y lleg a ron la s cá lid a s h ora s d el
vera no.

Aq u ella noch e a pena s si fu e u n su su rro, u na
pisa d a fu g a z q u ién m e h izo a brir los ojos.
Fu era ca nta ba n los g ril los. ¿ Qu ién m ovía m i
cu riosid a d si en el cielo no h a bía lu na ? M e
leva nté d espa cio, m iré por la venta na .

U na som bra a va nza ba seg u ra , a trevid a ,
org u llosa ca m ina nd o entre la m a leza . U n
h om bre a l a cech o frente a la pu erta d e la
ca sa . U na pu erta cerra d a e ina ccesible. U n
g rito ca rg a d o d e celos y rencor…

La som bra se a lejó ofend id a . Despu és lleg ó el
si lencio, porq u e en a q u ella ca sa d e la s Siete
Ch im enea s tod os su s h a bita ntes era n sord os,
era n m u d os, y esa noch e sin lu na , sa bía n
ta m bién ser cieg os.

La m isiva lleg ó a prim era h ora , a la m a ñ a na .

— Si le recla m a n, el Ca pitá n no pu ed e fa lta r. Es
su d eber— M u rm u ra ba n en la s cocina s.— Es la
g u erra .

Vi a leja rse a l Ca pitá n, se m a rch ó u na ta rd e
a ntes q u e entra se el otoñ o, l levó con él su
esta nd a rte, el brioso corcel y u n recu erd o. E l la
se q u ed ó a pa g a d a y triste, y la ca sa , oscu ra y
ca lla d a . Ya no se a d orna ba n los sa lones, y la s
m esa s no se cu bría n con m a nteles d e h ilo
bla nco, ni se sa ca ba n fu entes d e m a nja res, ni
vinos rojos, ni d u lces. Pero si reg resó la
som bra , tod a s la s noch es, insistente, l la m a nd o
d esespera d a a la s pu erta s, pu erta s a h ora
siem pre celosa m ente a tra nca d a s.

Fu e ta m bién, a prim era h ora d e u na m a ñ a na
cu a nd o lleg ó la noticia . Desd e la cocina
escu ch é los g ritos, el d esg a rra d o la m ento q u e
estrem eció la ca sa , d espu és cu a nd o lleg ó el
si lencio, yo m ism o encend í los cirios con q u e
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q u iso rod ea rse la viu d a , la m u jer
d esconsola d a . E l Ca pitá n h a bía m u erto en
com ba te, va liente y h eroico, a llá , en la s leja na s
tierra s d e Fla nd es. Y la ca sa d e la s Siete
Ch im enea s se envolvió en la neg ru ra d e la
pena y en u n lu to d e tristeza , q u e no pu d o
a rra nca r ni el fu rioso viento d el invierno q u e ya
a cech a ba .

Du ra nte a q u ellos d ía s d e d u elo y silencio, yo
espié ca d a noch e la visita tena z d e la som bra ,
y com o lu eg o, a l l leg a r el a lba , m a rch a ba
a ba tid a y fru stra d a por el rech a zo. Así noch e
tra s noch e, sin d esistir.

La d a m a a m a neció m u erta u na m a ñ a na .
Esta ba fría y bla nca sobre el lech o. Ha bía nieve
en el ja rd ín, la peq u eñ a fu ente esta ba h ela d a ,
la s d os, fu ente y señ ora , ta n lívid a , pa recía n
d el m ism o m á rm ol.

Los ju eces d eterm ina ron m u erte intenciona d a ,
u n su icid io por d esespera ción y locu ra … pero
yo sentí q u e no fu e ella q u ien se inm oló, sino
q u e la estra ng u ló el d olor, y a q u ella noch e,
siem pre ta n sola , la a h og a ron su s propia s
lá g rim a s.

Aú n no h a bía n term ina d o la s exeq u ia s por el
a m a , cu a nd o la m u erte reg resó con violencia
a la ca sa . E l m ontero a pa reció a h orca d o,
colg a nd o d e su propio cintu rón, a ta d o a u na
vig a , za ra nd eá nd ose insolente com o u n sa co
viejo d e pa ja . E ntonces u n m ied o terrible
sa cu d ió a tod os los q u e a ú n h a bitá ba m os la
ca sa . Alg u nos a ba nd ona ron su s pu estos
d espa vorid os y m a rch a ron m u y lejos d e a llí. Yo
no h u í, no pod ía , q u ed é a tra pa d o entre los
ind ecisos y los tem erosos, espera nd o u na señ a l
q u e m e h iciera d esperta r d e a q u el esta d o d e
pa vor q u e m e a nu la ba .

Fu e en u na d e a q u ella s noch es en la s q u e
vela ba , cu a nd o lo vi por prim era vez, y se h eló
m i sa ng re. M á s ta rd e a l recu pera r el color, y
d e nu evo sentir la tir el cora zón, pu d e conta rlo.
Ante tod os ju ré h a berlo visto:

—Una mujer recorre el tejado de la
casa— d ecía entrecorta d o, con u n h ilo d e voz,
com o si el ca lor y la vid a a u n no h u biesen
reg resa d o a m i sa ng re,—se mueve entre las

chimeneas, es blanca como la luna, y sus
ropas flotan en la noche como si fuesen aire.
Ella llora y con sus lamentos…, se estremece la
casa al escucharlos,… luego, despacio, su
cuerpo gira hacia occidente, hacia la ciudad,
levanta su puño con dolor y desaparece…

Tod os se pa ra liza ron d e terror a l escu ch a rm e.
La sig u iente noch e fu eron otros m á s los q u e la
vieron. M á s ta rd e su rg ió la leyend a .

Día s d espu és a ba nd oné la ca sa , reg resé ju nto
a m i m a d re, esta ba enferm o. Du ra nte m u ch o
tiem po no pu d e concil ia r el su eñ o. La s g entes
d ecía n q u e a q u el lu g a r era m a ld ito, q u e
g u a rd a ba u n g ra n secreto q u e nu nca sería
d esvela d o. Por ord en rea l cerra ron pu erta s,
sel la ron tod a s la s venta na s, se a rra só el ja rd ín,
tod o a q u ello pa ra no ver, pa ra no escu ch a r,
pa ra olvid a r. Tod a la ciu d a d fu e cóm plice
porq u e ca lla ba , la Vil la se volvió cieg a , m u d a y
sord a . Pero por la s ca lleja s circu la ba en secreto
u na ba la d a .

H oy, ta ntos a ñ os d espu és, Ba lta sa r d espertó
a torm enta d o por u n viejo su eñ o, y record ó
u na ca nción:

Siete ch im enea s en la ca sa ,

Siete, era n siete com o los peca d os…

Arrog a nte, soberbia , … lu ju riosa .

La Casa de las Siete Chimeneas, en el siglo XVI.

(Grabado publicado en "El Correo Español", número 40, el 3

de marzo de 1895.)



Madrid en Otoño

MarAlonso

E l 21 d e d iciem bre se celebra el solsticio d e invierno, d á nd ose por fina liza d a u na d e la s m á s h erm osa s y
especta cu la res época s d el a ñ o: el otoñ o. La s ra m a s d e los á rboles y el su elo d e los ca m pos, m ontes y
ja rd ines se tiñ en con u n a m plio a ba nico d e a m a ril los, m a rrones, ocres y na ra nja s, reg a la nd o bella s
im a g enes pa ra nu estro d isfru te. Du ra nte esta época d ela ñ o, la s ca lles y los pa rq u es d e M a d rid escon-
d en rincones en los q u e el otoñ o m u estra tod a su belleza y su esplend or.

M a r Alonso, Ju a n Ca rlos Bu stos, Ju a n José Cá nova s, N iko López, Ra q u el López, Ana M a lla ch y M a rio
Sá nch ez, tod os ellos integ ra ntes d el g ru po "Not Only Street Photography" nos m u estra n los m á g icos
m om entos q u e ofrece el otoñ o m a d rileñ o.



MarAlonso



Niko López

"El otoño es una segunda primavera en la que cada hoja es una flor".
Albert Ca m u s .

MarAlonso



"Nada es más fugaz que la forma exterior, que se marchita y se altera como las flores del campo en la aparición de otoño".

U m berto Eco



"Nada es más fugaz que la forma exterior, que se marchita y se altera como las flores del campo en la aparición de otoño".

U m berto Eco

Niko López



Juan Carlos Bustos

Raquel López

“Cada hoja habla de felicidad para mí, agitando los árboles de otoño”

E m ily Bronte.



Juan José Cánovas Castillo

"Hay una armonía en otoño, y un brillo en su cielo, que durante el verano no se
escucha o se ve, como si no pudiera ser, como si no hubiera sido!"
Percy Byssh e Sh elley.

MarAlonso



Mario Sánchez

Raquel López

"El invierno es una aguafuerte, primavera una acuarela, un óleo de verano y
otoño un mosaico de todos ellos”

Sta nley H orowitz.



“El otoño es un andante melancólico y gracioso que prepara admirablemente el
solemne adagio del invierno”
Georg e Sa nd .

MarAlonso

Raquel López



"Ahora el fuego del otoño quema lentamente por el bosque y día a día las hojas muertas caen y se funden".

Willia m Alling h a m .



"Ahora el fuego del otoño quema lentamente por el bosque y día a día las hojas muertas caen y se funden".

Willia m Alling h a m .

Ana Mallach



Juan Carlos Bustos



Ana Mallach

Niko López

“El otoño es el corazón y en él se queda para siempre”

Alfonso Solá Gonzá lez.



“Otoño manso, yo me poseo y me inclino ante tus aguas para beber el cielo, suave

fuga de árboles y abismos”

Sa lva tore Qu a sim od o.

MarAlonso

Ana Mallach



Juan Carlos Bustos

“Otoño nos cita con un son de flautas: vamos a buscarlo por la tarde clara”

Ja im e Bod et.

MarAlonso



Juan Carlos Bustos

"¡Delicioso otoño! Mi alma está muy apegada a él, si yo fuera un pájaro
volaría sobre la tierra buscando los otoños sucesivos".
Georg e E ll iot.

Niko López



Mario Sánchez



“Como un camino en otoño: tan pronto como se barre, vuelve a cubrirse de hojas secas”

Fra nz Ka fka .

Ana Mallach

Juan José Cánovas Castillo



Niko López



"No existe belleza primaveral, ni el verano tiene tanta gracia , como el que he visto en un rostro otoñal".

Joh n Done.



"No existe belleza primaveral, ni el verano tiene tanta gracia , como el que he visto en un rostro otoñal".

Joh n Done.

Juan José Cánovas Castillo



Juan Carlos Bustos



Raquel López



Niko López

Juan José Cánovas Castillo

"Los sollozos más hondos del violín del otoño son igual que una herida en el alma de
congojas extrañas sin final".

Pa u l Verla ine



Mario Sánchez

En este reportaje han colaborado:

- Mar Alonso Flickr 500px

- Juan Carlos Bustos Morán Flickr 500px YouPic

- Juan José Cánovas Castil lo Blog Web

- Niko López Web

- Raquel López Rodríguez

- Ana Mallach

- Mario Sánchez Cachero Flickr 500px Web

https://jjcanovas.wordpress.com
www.jjcanovas.com
http://nikolopez.es
http://www.mscfoto.com/
https://www.flickr.com/photos/m_alonso
https://500px.com/mar-mar
https://www.flickr.com/photos/jcbm39
https://500px.com/juancarlosbustosmorn
https://youpic.com/photographer/juancarlosbustosmoran
https://www.flickr.com/photos/arluck2
https://500px.com/arluck
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Joyitas bibliográficas:
Una segunda parte que sí fue buena

Texto: Juan Pedro Esteve

S u sa na M a rch ( 1 91 5- 1 990) fu e u na escritora
ba rcelonesa d e la “ Genera ción d e 1 936” ,
m u y precoz, y cu ya prod u cción

prim ig enia fu e ca si tod a en verso. Su m a rid o
d esd e 1 940 fu e u n profesor sa nta nd erino
lla m a d o Rica rd o Ferná nd ez d e la Reg u era
( 1 91 6- 2000) este sí novelista d esd e el orig en,
q u e se h izo fa m oso por su obra “Cuerpo a
tierra” ( 1 954) , ba sta nte crítica con el m od o en
q u e los ch a va les d e reem pla zo son
sa crifica d os en conflictos bélicos d ond e los
oficia les se lleva n la g loria y los h onores.
Alg u na s obra s d e Ferná nd ez lleg a ron a ser
tra d u cid a s a la leng u a a lem a na .

E l m a trim onio M a rch - Ferná nd ez em prend ió
en 1 962 la ta rea d e novela r, pa ra la ed itoria l
Pla neta , lo q u e se lleva ba a nd a d o d el sig lo XX,
y la la bor se prolong ó a lo la rg o d e ba sta ntes
a ñ os. Ferná nd ez d e la Reg u era pu blicó
ta m bién va rios rela tos cortos, y M a rch
prosig u ió su a ctivid a d com o poetisa , q u e sin
em ba rg o q u ed ó eclipsa d a por los E pisod ios, y
q u e no h a em peza d o a ser reivind ica d a h a sta
tiem pos recientes, cu a nd o va rios d e su s textos
h a n sid o inclu so m u sica liza d os por ca nta ores
fla m encos.

Se lleg a ron a pu blica r los sig u ientes episod ios:

- H éroes d e Cu ba ( 1 963)

- H éroes d e Fil ipina s ( 1 963)

- Fin d e u na reg encia ( 1 964)

- La bod a d e Alfonso XI I I ( 1 965)

- La sem a na trá g ica ( 1 966)

- Espa ñ a neu tra l ( 1 91 4- 1 91 8) ( 1 967)

- E l d esa stre d e Annu a l ( 1 969)

- La d icta d u ra I . E l d irectorio m ilita r ( 1 923- 1 925)
( 1 969)

- La d icta d u ra I I . E l rég im en civil ( 1 926- 1 930)
( 1 971 )

- La ca íd a d e u n rey ( 1 972)

- La Repú blica I ( 1 979) y seg u nd o tom o en
1 988.

Archiconocidos son los Episodios Nacionales de don Benito Pérez Galdós, con los que este
autor, el canario que mejor supo describir Madrid, nos contó el muy complejo siglo XIX
español. La idea de hacer lo mismo con el primer tercio del XX, época también llena de
grandezas y de disparates, fue puesta en práctica por un matrimonio de literatos, con un
resultado más que aceptable.

• CAVALLO, Susana. "Polvo en la tierra. La poesía

temprana de Susana March". Revista Arbor,

CSIC. Volúmen CLXXXII, nº. 720 (verano 2006).

• Entrevista a los dos autores en diario ABC, edición

de Sevilla, 7 de diciembre de 1968, pág. 27.

• Breve biografía de Susana March en diario ABC,

edición deMadrid, 2 de diciembre de 1965, pág. 39.

FUENTES CONSULTADAS

Ilustración del volumen

LA DICTADURA (Primera

parte, el directorio

militar). Edición de

octubre de 1975
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Aves de Madrid al cielo
Texto y fotografías: Jorge Rubio

Dice un refrán muy castizo que "De Madrid al cielo”, una meta difícil de alcanzar para los seres
humanos, salvo que nos atengamos al significado más literal del dicho. Esto que para nosotros
sería toda una proeza, es algo totalmente cotidiano para unos seres que en la mayoría de las
ocasiones pasan desapercibidos en nuestro día a día: las aves. Unos animales que conviven
con nosotros y que algunos se sorprenderán de la gran variedad de especies que surcan los
cielos de nuestra gran ciudad, y que algunas de ellas nunca imaginaríamos que fueran
capaces de habitar en una bull iciosa ciudad como Madrid.

P a ra la g ra n m a yoría d e los ciu d a d a nos,
el ú nico conta cto con la s a ves son las
palomas, h a cia la s cu a les no h a y u na

g ra n sim pa tía q u e se d ig a , y no solo porq u e
en su d ea m bu la r continu o y ca prich oso por la s
a ltu ra s ca u sa n g ra ves d eterioros en los
ed ificios m á s em blem á ticos d e nu estra ciu d a d ,
sino ta m bién porq u e a m enu d o d eja n ca er
sobre nosotros, los pa cientes via nd a ntes su s
“ reg a litos” d e m a nera q u e ta m bién h a n sid o
ca ta log a d a s com o “ ra ta s vola d ora s” . Pero la s
a ves va n m u ch o m á s a llá d e la s m olesta s
pa lom a s. N o, en M a d rid h a y m u ch a m á s vid a
en los cielos.

Otro d e los pa ja ril los q u e con m á s frecu encia
pod em os encontra r y q u e ca si cu a lq u ier
via nd a nte reconocerá son los peq u eñ os
gorriones. Estos sim pá ticos pá ja ros se h a n
a d a pta d o a la perfección a la g ra n ciu d a d y a
convivir con los h u m a nos, lo q u e los convierte
en u na s a ves m u y a trevid a s q u e no d u d a rá n
en a cerca rse h a sta nosotros en pa rq u es y
terra za s y d a r bu ena cu enta d e la s m ig a ja s d e
pa n q u e se encu entren a nu estro a lred ed or.
Ad em á s, es u n a ve g ra tifica nte d e ver, ya q u e
es m u y fá cil d isting u ir a los m a ch os d e la s
h em bra s, ya q u e presenta n u n cla ro
d im orfism o sexu a l. La próxim a vez q u e vea n
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u no d e estos peq u eñ os pá ja ros d e color pa rd o
fíjense en la zona d e los ojos y el pech o, si
tiene u na especie d e m a nch a a m od o d e
corba ta , es u n m a ch o y si no es a sí, se tra ta d e
u na h em bra . U n peq u eñ o ju eg o pa ra entrena r
la vista y pa sa r el tiem po en a q u ella s a nod ina s
espera s pa ra el tra nsporte pú blico q u e
su frim os m u ch os d e nosotros ca d a d ía .

Ba sta nte m enos frecu ente pero fá cil d e a vista r
en nu estra ca pita l son las urracas. Com o tod os
los córvid os, tienen m a la fa m a , pero son u na s
a ves sing u la res y ba sta nte g ra tifica ntes d e
observa r. N o son ta n osa d a s com o los
g orriones, pero sí su elen a proxim a rse ba sta nte
a la s persona s, lo q u e h a ce q u e sea sencil lo

observa rla s con cierto d etenim iento. Aq u ellos
q u e lo h a g a n d escu brirá n q u e su plu m a je no
es ú nica m ente neg ro y bla nco, si no q u e está
repleto d e irisa ciones m etá lica s d e tonos
verd osos y a zu la d os. U n verd a d ero
espectá cu lo q u e d em u estra q u e la s cosa s
sencil la s pu ed en entra ñ a r u na belleza ocu lta .

Fu era d el a jetreo d e la s ca lles, en la serenid a d
d e los pa rq u es d e M a d rid , pu ed en encontra rse
m u ltitu d d e peq u eñ a s a ves d e colores vistosos.
N o es ra ro pod er ver a los herrerillos,
carboneros y a l sim pá tico petirrojo d a nd o
bu ena cu enta d e sem il la s y otros a lim entos
sobre los q u e se a ba la nza n g lotones. Su s tonos
a zu les, neg ros y a m a ril los les h a cen m u y
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g ra tifica ntes d e ver, y a ñ a d en u n poco d e
color a los g rises d ía s d e la ca pita l. Ta m bién en
los pa rq u es es frecu ente ver a u n solita rio mirlo
en bu sca d e lom brices, a l q u e rá pid a m ente se
le id entifica con su plu m a je d e color neg ro en
el q u e él ú nico tono d e color lo pone su pico
a na ra nja d o. U na vez m á s, el d im orfism o
sexu a l h a ce su ju eg o, ya q u e la d escripción
a nterior es ú nica m ente vá lid a pa ra los
m a ch os, ya q u e la s h em bra s tienen u n
plu m a je m u ch o m á s d iscreto, d e tonos pa rd os.

Otro pá ja ro ca d a vez m á s com ú n d e nu estros
pa rq u es es la cotorra gris o argentina . Se tra ta
d e esos loros d e plu m a je verd e ta n colorid o
q u e seg u ra m ente cu a lq u ier lector h a ya visto

a lg u na vez m ientra s pa sea ba . Es u na especie
ca lifica d a com o inva sora q u e h a sa bid o
a d a pta rse a M a d rid form id a blem ente, a sí
com o ta m bién en otra s ciu d a d es d e la
g eog ra fía espa ñ ola . A pesa r d e q u e son m u y
vistosa s y a ñ a d en colorid o a la s zona s verd es
d e la ca pita l, lo cierto es q u e está n a pocos
pa sos d e ser u na a u tentica pla g a . Su s nid os se
id entifica n con fa cil id a d ya q u e crea n en los
a rboles estru ctu ra s com u nita ria s d e g ra n
ta m a ñ o en la s q u e a nid a n colonia s entera s d e
esta s a ves, ca pa ces d e ca u sa r
d esprend im ientos d e ra m a s.

Pero esta s no son los pá ja ros m á s sing u la res
q u e pod em os encontra r en M a d rid . M u ch os
pensa ría n q u e es im posible ver pá ja ros com o
las gaviotas en la ca pita l, pero no es cierto.
Aq u ellos q u e pa sen por la zona d el
M a nza na res pod rá n ver a a lg u na s d e esta s
a ves q u e d e form a ca si inna ta id entifica m os
con el m a r. Pero a ú n m á s sorprend ente es la
presencia d e otros ejem pla res d e
ca ra cterística s sim ila res, pero bien d iferentes:
los cormoranes. Estos pá ja ros d e plu m a je
neg ro pu ed en verse ta m bién en la zona d el
M a nza na res, a u nq u e lo cierto es q u e tra s la s
obra s d e M a d rid Rio, nos h a n id o poco a poco
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a ba nd ona nd o y es ca d a vez m á s d ifíci l verlos,
a u nq u e com o d ice otra expresión popu la r
“ h a berlos, h a ylos” .

Au nq u e sin d u d a la m á s ilu stre d e tod a s la s
a ves q u e pu ed e encontra rse viviend o en la
ca pita l es u n a ve ra pa z q u e d om ina M a d rid
d esd e su s a ta la ya s: el halcón peregrino. U n
a ve m a jestu osa y ca za d ora na ta q u e pu ed e
observa rse con rela tiva fa cil id a d en la s
cerca nía s d el Fa ro d e M oncloa . Pu ed e pa recer
pa ra d ójico q u e u na ra pa z pu ed a vivir en la
ciu d a d , pero lo cierto es q u e los h a lcones
pereg rinos se d esenvu elven con soltu ra en la
ju ng la u rba na . Es u n a ve q u e pa ra ca za r
necesita d e u na g ra n a ltu ra y los ed ificios d e la
ciu d a d cu m plen esta fu nción a la perfección,
d esd e d ond e pu ed e la nza rse a l cielo d e
M a d rid , en este ca so, m ientra s observa d esd e
la s a ltu ra s a ntes d e ca er en pica d o sobre su
presa . Es u n a ve com plica d a d e a vista r en
M a d rid , pero sin d u d a u na d e la s m á s
g ra tifica ntes d e ver.

Ta m bién es posible d e observa r otra s especies
d e ra pa ces en M a d rid com o cernícalos, y
gavilanes, a u nq u e log ra r contem pla rla s en
M a d rid sea rea lm ente com plejo. Eso en lo q u e

se refiere a l d ía , porq u e la noch e ta m bién
form a pa rte d el d om inio d e la s a ves, en
especia l d e la s ra pa ces. E n la s zona s a led a ñ a s
d e los pa rq u es y en la s zona s d e la s a fu era s d e
la ciu d a d no es extra ñ o escu ch a r si ponem os
a tención el ca nto d e u n autillo, cárabo o
mochuelo. U n testim onio sonoro q u e nos
recu erd a q u e inclu so d e noch e, la vid a d e
a lg u na s a ves continú a .

I nvisibles pa ra m u ch os, la s a ves nos rod ea n y
conviven con nosotros, no necesita n d e nu estra
a tención, pero q u e sí es interesa nte conocerla s
pa ra pod er ser a d m ira d a s y sobre tod o
respeta d a s. U nos peq u eñ os vecinos q u e bien
pu ed en h a cer va ler com o su yo eso d e “de
Madrid al cielo y un agujerito para verlo”



Cosas que pasan...

Los duros y fiables bancos de
madera del Ayuntamiento.
Han sobrevivido a otros
diseños mucho más recientes
y que se las daban de
"vanguardistas", y cuando se
trata de reemplazar los que
van quedando dañados por
el abandono o el vandalismo,
se vuelve a recurrir a este
modelo.

Algunos de los anodinos contenedores para depositar las botellas viejas adquirieron este otoño
un inesperado color, como parte de una campaña de lucha contra el cáncer.
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Edificio Arnaiz
Fotografía y texto: Ángel Rollón

C u a nd o u no pa sea por M énd ez Álva ro
pu ed e com proba r la d iferencia q u e
existe entre la s d os oril la s d e la ca lle, ca si

com o si d e u n M u ro d e Berlín se tra ta se
q u ed a nd o, a u n la d o, la a ntig u a Repú blica
Dem ocrá tica d e Alem a nia y, a l otro, la rica
Repú blica Fed era l. A u n la d o a ba nd ono y
ed ificios a ntig u os y a l otro tod o opu lencia y
nu eva s constru cciones.

E ntre los ed ificios q u e m á s d esta ca n en el la d o
“ rico” d e la Ca lle M énd ez Álva ro se encu entra
el Ed ifico Arna iz, sed e d e la consu ltora con el
m ism o nom bre, q u e fu e constru id o en 1 8
m eses con u na inversión tota l d e 1 5 m il lones d e
eu ros. Es u n ed ificio con u n d iseñ o m u y
m od erno, ta nto en el exterior com o en su
interior, q u e está form a d o por 1 7 pla nta s, y

d ond e ca be d esta ca r su cu bo na ra nja .

Seg ú n la s pa la bra s d e Arna iz, a u tor d el
proyecto "Queríamos hacer algo moderno y
distinto. Esta forma singular hace posible que
la gente vea la vida en el interior del propio
edificio con mayor cercanía. Permite también
que recuerden con facilidad nuestra sede y que
la localicen más fácilmente".

E l ed ificio Arna iz tiene u n enca nto especia l y su
d iseñ o no pu ed e d eja r ind iferente a na d ie. A
mí, persona lm ente, d e los ed ificios m á s
m od ernos d e M a d rid es d e los q u e m á s m e
g u sta . Espero q u e el ver la foto os m otive pa ra
h a cerle u na visita .

Datos técnicos:

Cámara: Olympus OMDEM5

Objetivo: Olympus 12-40mm f/2.8

Datos EXIF:

Tiempo de exposición: 1/50

Diafragma: f/6.3

ISO: 200

Focal: 38mm (76 mm en formato 35mm)





¡Nuevo libro
de

La Gatera de

la Villa!

Este libro es una crónica documen
tada de la participación madrileña
en el movimiento comunero, episo
dio que los cronistas clásicos, y otros
modernos tras ellos, han preferido
silenciar o minimizar, desvirtuando
con tópicos carentes de rigor que
hoy día siguen teniendose por cier
tos.

(José Manuel Castellanos Oñate)




